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..A..gra.dec:im.i..e::n..."tio& 
y 

I>ed.ica."tioria.& 

..6\ mi G!is¡;tJSá Gitika-

Te doy las gracias, porque desde que te conocí 

siempre me has brindado tu cariño y apoyo de 

manera incondicional, 

y porque 

en los momentos 

más difíciles de nuestras vidas, 

tú has sido la fuerza que me ha impulsado a seguir 

adelante a sostenem1e fim1C 

y a no claudicar. 

Hoy quiero que sepas 

que este gran amor que siento por ti, 

es lo que me impulso a culminar esta meta, y poder 

hoy sustentar el examen profesional 

para obtener mi titulo 

de 

Licenciado en Derecho. 

TEAM<9. 



Mi único deseo es que seas íeliz y alegre en esta vicia, sin Importar 

lo que la dicha signifique para ll. Pues cuento más momentos 

pases siendo feliz y llenos de alegria, y amándole a ll mismo más 

cerca estarás de ser la ruerza del Dios Interior de tocia la vicia. 

Recordándole algo muy Importante, ser aquello que se llama la 

íuerza del Dios Interior es vivir con un corazón alegre, gozoso, pero 

no gozoso de un modo artificial, sino con un desahogo en la vicia, 

más que con una carga, ya que estás aquí, ahora, en este 

momento para vivir, no para tenerle miedo a la vicia, estás aquí 

para utilizar tu cerebro en la creación de pensamientos y 

conquistar tu Ignorancia 

Cuando contemples lo que te acabo de decir. percibirás y 

entenderás lo que Jesús de Nazaret proclamó abiertamente a cada 

uno de nosotros. Que él íue un hombre que llevaba a Dios dentro 

de su ser, Igual que tú lo llevas dentro del tuyo. 

Y nunca jamás vuelvas a dudar que Dios vive dentro de ti. Nunca. 

Finalmente no se te olvide que si vives tu vicia de tal forma, que 

lodo lo que persigues en la vida lo haces para hacerte íeliz, vivirás 

lu vida hasta su máximo destino, y alcanzarás cosas milagrosas. 

Té QltIER<!J MltC!{<!J MI C!{IQltITA. 

e 



..6\ mis '°@crdrtJS 
oU'an"cr (?i,/cncr p Gidg-ar 

Mi adorada MADRE, te quiero agradecer el esfuerzo y 

tiempo que has invertido en mí desde mi nacimiento, 

pues gracias a tus consejos y preocupaciones me he 

formado como ser humano, pero lo que siempre 

quedará grabado en mi altna se.rá tu con.-i¡::i¡-esiÓll., 

cariño y amor tan profµgqq qµe f11e héJ.s }JfU'ld~ciP. 
- - '.· ;·:.'- .-:·:-. - . . . ~· _. ::.· 

Gracias PADRE, por pre·gc4~·att~'.sieiripte por mi y 

mis hemmnos y darnos 16 ITlejor de tu vida, pero lo 

que más agradezco y admiro sobre todas las cosas es 

el gran corazón que tienes. pues a pesar de que en tu 

vida careciste de apoyo, siempre supiste darnos lo 

mejor de ti. 

A ambos con sus ejemplos, cariño y dedicación, he 

encontrado el apoyo necesario para poder llegar a 

concluir mis estudios, a ustedes de manera muy 

especial y con todo cariño y respeto les dedico el 

presente trabajo. 

LOS QllIER<9 MltCH<9 y (jJMCir:IS POR T<91J<9. 



A mis ®uendtJs C:fJuegrtJs 

c52.etJnor p ®o!twitJ 

Con cariño, admiración y respeto a mis 

Queridos suegros que me han 

dado su confianza y ha abierto las puertas de 

su casa para mí, 

gracias por su apoyo, ya que sin él no estaría 

aquí en este momento. 

A mis damilicrres, Ámig'tJs 

p ~tJmpaiiems 

A quienes no considero necesario nombrarlos. 

porque Ja lista seria un tanto larga. 

y por descuido dejaría de nombrar alguno de ellos, 

siendo imperdonable tal falta, 

Muchas gracias por todo. 

Y aunque nuestros caminos por la vida nos han 

distanciado un poco, 

espero verlos muy pronto. 



A. mis cJleemtcmtJs 
@¡,zef p Gislp A.hzis 

Durante mi convivencia con ustedes, mis que1·idos hermanos, 
a menudo me preguntaba, por qué el éxito y la fama les 
llegaba tán fácilmente. · 

Con el paso del tiempo, he aprendido y he llegado a 
comprender que ustedes dos son entidades que poseen 
energía dinámica capaz de crear lo que deseen y generar un 
nivel de aceptación extraordinario, debido a que saben 
alinear sus sueii.os y colapsarlos con el tiempo y al hacer 
colapsar la energía en forma visual trae como consecuencia 
que su deseo se haga rcaliclacl en este plano. 

De modo que cada vez que tengo la oportunidad de verlos, 
saludarlos y abrazarlos, estoy convencido de que cuando elige 
venir a este mundo y estar con ustedes, mis queridos 
hermanos, la intención era ele que al convivir con ustedes, 
entidades maravillosas y extraordinarias, yo recordaría algo 
de lo que seguramente ustedes mi enseliaron en otro plano 
pero que al venir a esta vicia yo olvidaría. 

Y es que el poder esta dentro de mi. todo lo que pienso, lo 
manifiesto. MI realidad es sólo equivalente a mi pensamiento 
desbocado. 

Finalmente, queridos hermanos, quiero darles las gracias por 
todo lo que me han enseliado, porque sé que durante nuestra 
convivencia en esta vida siempre recibí de ustedes cariño, 
compresión; a pesar de que a veces era algo necio y limitado. 

SIEMPRE RECUERDEN QllE L<!JS LLEV<!J EN MI CORAZÓN 
Y LOS AM<!J INMESAMENTE. 



A mis OfJobnitos 

@:rQ1 A./m:a-nder GfJd11cl1e3 @.¡Jdrfgue.z. 

And 62.aura-p <iR.míl Algandro Oléha ~ 

WiottJn'd of.fdntserra-t p ef2.11is ®otavio 07tfha GfJcmtos. 

Anuro of,{á1tflte3 Wéhz. 

Queridos sobrinos les contaré una hlstm;a que espero nunca 
olviden y que les ayude a recordar Jos maravillosos, bellos y 
perfectos que son. 

Había una vez algo especlacular en el cielo, truenos y 
relámpagos en el cielo, un vlcnlo se llevó una lluvia caliente a 
una tierra que eran tan bella como ustedes mis queridos 
sobrinos. Y cuando el suave viento trajo la lluvia caliente 
sobre este lugar llamado la tierra. nutrió tocias las cosas que 
había sobre ella y todos los elementos se regocijaron. 

Los que dieron origen a los truenos, relámpagos. al viento y a 
la lluvia, eran dioses más pequel'ios que ustedes mis queridos 
sobrinos. Y era maravilloso ver cómo ellos amaban tocio lo 
que creaban. Ellos no conocían lo que se llamaba lo malo. lo 
perverso, lo feo o el temor. Solamente conocían el amor. 

Cuando muchos ele los dioses vinieron a la Tierra y cada uno 
se convirtió en un nli'lito, así como ustedes mis queridos 
sobrinos, alguien les elijo que no eran perfectos. Se 
asustaron. se confundieron y se atemm;zaron. Esto hizo que 
se volvieran muy altos para protegerse; se convirtieron en 
gigantes. 

En ese estado, el uno trataba ele ser más fuerte, más 
estimado y más sabio que el otro. Los peque1i.os dioses que no 
vinieron a la Tierra miraban por la ventana. por así decirlo 
así, y observaban con gran curlosiclacl cómo sus hermanos, 
que ya eran muy altos. se habían vuelto odiosos, rencorosos y 



enfadados. Los observaban; no podían entender y empezaron 
a llorar. 

Poco después, el Padre ele estos pequeños dioses vino y les 
preguntó: "¿Por qué lloran?" Ellos respondieron: "No 
comprendemos por qué ellos sienten lo que sienten; ¿por qué 
no pueden sentir lo que nosotros sentimos?" 

Y el gran Dios, el Padre, reflexionó un momento y les elijo: 
"¿Aman todavía a sus hemmnos que son altos, que están 
expresando esas cosas que ustedes no conocen?" 

Los pequeños dioses respondieron: "En verdad, todavía los 
amamos. ¿Qué más podemos hacer?" 

El gran Dios exclamó: "¡En verdad! ¿Qué más pueden hacer?" 
De modo que tomó a los pequeños dioses y los colocó en una 
gran fuerza alrededor de Ja Tie1Ta. Los llamó los Soberanos 
del Universo. Y el gran Dios les dijo: "Mantendrán el 
equilibrio en este universo. Y para sus hermanos, que han 
crecido tanto y se han vuelto tan limitados, serán un 
recordatorio constante ele Jo que realmente es la pureza". 

Queridos sobrinos, hay ciudades de dioses que protegen al 
universo y son más pequei'los que ustedes. Sin embargo, 
pueden sostener el sol en sus manos y las estrellas en las 
puntas de los dedos. Su risa le trae armonía al n1unclo. 

Así queridos sobrinos. nunca se apresuren a crecer, 
continúen siendo los magníficos dioses que son, del modo 
que son. Sean fcllces consigo mismo y sean niñitos durante 
mucho tiempo 

Finalmente mis queridos y amados sobrinos, si algún día 
surge en sus mentes Ja duda ele ¿Quién es Dios?, solamente 
tendrán que hacer una cosa: 

Ir y mirarse en un espejo: y entonces 
comprenderán que estáis mirando a Dios 
directamente a la cara. 



.A oCfJ1't7s 

Durante mucho tiempo ha habido una profecía sobre este plano 
que habla sobre la "sequnda venida de Jesús" Bien. la profecía 
es ciertamente una gran verdad y se cumplirá. Pero no se 
cumplini mediante el regreso de Ycshua Ben Joscph. a quien 
muchos llama11 Jesús el Cristo. Más bien. el cumplimiento de la 
profecía se verá cuando las simples ensc1ianzas entregadas por 
esta gran e inmacu lacla alma se conviertan en una realidad 
viviente en cada uno ele los que habitan este plano. Será cuando 
tocia la gente, uno por uno. haga realidad las grandes verdades 
que Ycshua con tanto ahinco trató de cnsc1iar a la humanidad. y 
luego se amen a si mismos lo suficiente para vivir esas verdades. 
con determinación y osadamente. pero sin embargo con humildad. 

El cristo que regresa es el clcsc11bri111icnto dentro de cada uno de 
nosotros ele que somos un principio inmortal y divino, que 
nosotros somos. de una forma escandalosa, lo que se llama Dios. 
Es el cristo Intrépido. humilde. amoroso, tierno, noble. que sale de 
ele ni ro de nosotros y predomina en nuestra vidas. 

Aunque muchos creen que es un mito. Yeshua realmente vivió, 
murió y vive de nuevo. La eternidad ahora le pertenece a él. Se 
ga11ó el derecho a estar allú. 

Pero Yeshua vino a recordarnos del Dios que existe, no por fuera 
de nosotros, sino dentro de nosotros. el principio eterno que nos 
ama por siempre. que por siempre es nosotros y que por siempre 
nos garantiza la vida eterna. 

Yeshua les dijo a sus discípulos antes de partir a la eternidad: 
"Lo que yo he hecho. ustedes también lo podrán hacer, porque el 
Padre que está dentro de ustedes es el poder para hacer y ser 
todas las cosas". 

Ycshua también les dijo: 
"Si están seguros de quienes son. si no sucumben ante la duda y 
confían en el Padre interior ineondlclonalmente, cualquier cosa 
que deseen en el reino Interior. será suyo". 



A la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

"Acatlán", por haberme permitido formar parte de una 

gran familia como lo es ésta institución; y por 

haberme brindado la oportunidad de 

instruirme académicamente, 

legándome valores 

incomparables que perduran 

toda la vida. 

Tanto de la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales "Acatlán", como aquellos que tuve la 

suerte de conocer en mi experiencia académica, que 

de manera desinteresada aportaron su granito de 

arena y siempre me alentaron a seguir adelante; 

no me queda más que agradecerles 

su esfuerzo y dedicación 

por contribuir a mi 

formación 

académica. 



..6\ mi.ÁsestJr 

ef2Jo. ..6\l!var cYeemrinde.z G::R.cmtfre.z 

No tengo palabras para expresar mi gratitud, 

por su demostrada compresión, 

tolerancia e incondicional asesoría, 

que ha hecho posible la presentación 

de este trabajo y la culminación 

de mi carrera profesional. 

Que acertadamente evaluaron mis conocimientos, 

para dar el veredicto final que me corresponda. 

Lic. Garrido Villa Ignacio. 

Lic. Espejo Lima Sergio. 

Lic. Hernández Ramírez Alívar. 

Lic. Castro Esparza Carlos Enrique. 

Lic. Pérez Jiménez Javier. 

Mi agradecimiento por honrarme con su intervención. 



Porque algün día podamos hacer enlencle1· a la élile 

gobernanle mexicana ele la eslralegia económica 

neoliberal. que no puede exislir verdadera 

modernización sin modernización social. 

"Un obrero es algo así como un cigarro. los 

patrones le compran, te fuman. te van 

absorbiendo poquito a poco, le van 

consumiendo con gozo, ya cuando se cansan 

de ll o no queda nada que absorber, te 

apach 11 rran o le l!ran cual vil colilla. clá11clole 

un pisotón para que no queden ni rastros ele 

ll: luego ele su cajelllla - que es el pueblo -

sacan otro cigarro, enterito. nuevo, para 

empezarlo a consumir poco a poco. chuparlo, 

gozarlo y tirarlo de nuevo. Así transcurre la 

vicia ele los obreros. son como un cigai-ro y si 

110 les gustas compran otra cajetilla y asunto 

mTcglado." 

Obreros sin filtro. 
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I::.n:t:rod.."U..cció:n.. 

Los trabajadores del planeta se enfrentan hoy 

al trabajo precario y sin derechos laborales y aun sociales. 

debido a que cada vez están más expuestos a las necesidades 

de reestructuración de los grandes capitales transnaclonales. 

La mano de obra mexicana, en particular, 

juega un papel fundamental en este proceso de 

reestructuración, ya que constituye un gran ejército 

Industrial de reserva y los salarlos que percibe son uno de Jos 

más bajos del mundo, por lo que Jos trabajadores de México 

se han convertido en un recurso estratégico de primera 

Importancia para el abaratamiento de los costos de las 

grandes empresas. tanto nacionales como extranjeras, en 

particular. para las corporaciones norteamericanas. 

Verdad es, que para evitar este mal, los 

trabajadores de México tienen que recuperar sus 

organizaciones y ser protagonistas de un cambio que oriente 

la acción hacia la unidad, la justicia y la equidad. 

Por otro lado, la plaga del desempleo y 

subempleo, Incrementada por las políticas neoliberales 

dictadas desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial están resultando tan mortíferas como el SIDA. 

111 



El desempleo es uno de los mayores dramas 

sociales ele este Inicio de siglo y la atención a las y los que la 

padecen debería ser objetivo prioritario para un desarrollo 

equtltbraclo del Estado Social. 

En paises donde existe un seguro contra el 

desempleo o mejor dicho un Seguro de Desempleo, el 

trabajador llene mayor tranquilidad para colocarse en un 

nuevo empleo, y no aceptar uno de pocas horas o 

excesivamente mal retribuido que le Impidiera seguir 

recibiendo el dinero del seguro. 

En este sentido el proyecto de la presente tesis 

se elaboró creyendo en la necesidad de legislar sobre la 

Implantación de un Seguro de Desempleo que proteja los 

Intereses sociales y económicos del trabajador, tomando en 

consideración los aspectos laborales enmarcados por el 

articulo 123 constitucional. 

Con lo anterior se deja establecido que la 

postura del sustentante es demostrar, que el Seguro de 

Desempleo se estudia con miras futuras, ya que al paso del 

tiempo será un verdadero beneficio tanto para trabajadores 

como para empresarios. 

Ya que el conjunto de prestaciones sociales que 

conforman los sistemas de seguridad en el mundo, las 

correspondientes a la situación del desempleo han pasado a 

IV 



ocupar una posición fundamental a medida que la no 

creación de empleos y el crecimiento constante de 

desempleados se ha convertido en uno .de los problemas más 

graves de México. 
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Obje"tiiro 

E<lablecee en nuestea legislación un Segurn de Desempleo 

para prolcgcr a los trabajadores de la cesación Involuntaria 
del trabajo. 

VI 



.Tu..s-t;i.ficacióia de.J "éei22.a 

_f!.a Importancia de la elaboración de esta tesis ele titulación 

estriba en primer lugar en la necesidad de Integrar el Seguro 

de Desempleo a nuestra legislación. a través de una adición 

al Artículo 123 constitucional, Apartado "A", dentro ele la 

fracción XXIX. para proteger a los trabajadores que sufren 

de la cesación Involuntaria del trabajo. 

En segundo lugar demostrar los aspectos positivos que se 

obtendrían al saber y tener conciencia que el trabajador tiene 

derecho a un Seguro de Desempleo que asegure la 

satisfacción de sus necesidades básicas ele él y su familia, 

cuando este vea su relación de trabajo individual o colectiva 

tennlnada por causas ajenas a su voluntad. 

VII 
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Capilulo I 

fAPITOlO 1 

.Aiiiieced..e:n.:t;e&. 

J.- La Constitución de 191 7. 

La Revolución Mexicana de 1910 - 1917 fue Ja 

lucha de las masas populares ele México contra la reacción 

clerical, latifundista y el Imperialismo predominante en aquellos 

tiempos. En esta lucha se destaca Ja activa participación de Ja 

masa trabajadora y la tenaz lucha de Jos campesinos, 

encabezados por caudillos de Ja talla de Emiliano Zapata y 

Francisco Villa, constituyendo así el más peculiar cuadro de Ja 

Revolución Mexicana. 

En la literatura histórica y política 

contemporánea de México ha sido difundida la tesis de que la 

Revolución iniciada en 1910 continúa hasta el presente. 

La Revolución Mexicana no sólo ayudó al pueblo 

mexicano a darse cuenta de su propia fuerza y coadyuvó a la 

formación de su conciencia nacional, sino que como resultado 

de la Revolución se promulgó la Constitución de 191 7. 

2 



Capítulo 

EL 5 de febrero de 1917, al promulgarse la nueva 

Carta Magna, México pasó a la historia como el primer país de 

los cinco continentes en Incluir garantías ele orden social en su 

carta fundamental. 

En efecto, los artículos 3º.27°,28º y 123º ele 

nuestra Constitución político - social ele 19 l 7 comprenderían 

en aquel momento la Declaración de Derechos Sociales más 

completa del mundo, debido a que no sólo protegía y tutelaba, a 

los que vivían ele su trabajo y a los económicamente débiles, 

sino que también los reivindicaba. 

La creación de esta Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete, 

representó el ortgen de la primera Constitución Social en el 

mundo y el Derecho Mexicano del Trabajo, mérito indiscutible 

de la Asamblea Constituyente de Querétaro, de él hacen 

mención prestigiados juristas mexicanos y extranjeros. 

En este sentido, el maestro Alfonso Norlega 

afinnaba: 

"Sin posibilidad de error o equivocación, de 

acuerdo con los hechos históricos y el más elemental análisis de 

los mismos, se debe reconocer y proclamar que los derechos 

sociales que consagra la Constitución Política de 1917, son Ja 

3 



Capitulo I 

realización Institucional de los ideales y aspiraciones, de los 

sentimientos, que dieron contenido al repertorio de ideas y 

creencias que animaron el pensamiento de la Revolución 

Mexicana de 1910." ' 

Mario de la Cueva en su obra denominada "El 

Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo". nos dice al respecto: 

"Con la Constitución de 191 7, nació nuestra 

Declaración de derechos sociales, fuente del derecho agrario y 

del derecho del trabajo, como un grito de rebeldía del hombre 

que sufría injusticia en el campo, en las minas, en las fábricas y 

en el taller. 

Fue el mismo grito ele la Guerra de 

Independencia, el que resonó también en los campos de batalla 

de la Guerra de Reforma. Brotó de la tragedia y el dolor de un 

pueblo y fue creación natural, genuina y propia del mexicano. 

del hombre que venía de ofrendar su vida en el combate de la 

revolución." 2 

1 Nmiega Cantú, Alfonso, "Los Derechos Sociales Creación de la 
Revolución de 1910", Prtmera Edición, UNAM. México 1988, Pág. 101. 

2 De Ja Cueva, Mario, "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 
Tomo /", Décima Segunda Edición, Editortal Porrua, S.A., México 1990, 
Pág. 44. 
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Capitulo 

La gigantesca labor que Jos legisladores de 1917 

llevaron a cabo aún en conlra del poder del Presidente 

Venustiano Carranza es de resaltar ya que en esla ocasión, no 

fueron precisamente, "los juristas a quienes debemos Ja 

forn1ulación legislativa de Jos derechos económicos y sociales, 

sino a clipulados que venían del laller y de Ja fábrica, ele las 

minas, del campo"3 , que aun a costa de su propia vida y 

trabajando en un clima ele Intimidaciones y presiones polillcas 

crearon proyectos de ley con tan sólo unos días de plazo. 

Es oportuno recordar que el mismo Doroteo 

Arango Arámbula, mejor conocido como el General Francisco 

Villa, con loda claridad, seiialó que al encontrarse con 

Venusliano Carranza se llevó Ja más grande desilusión, porque 

decía que Carranza era un político, el amo de una hacienda, un 

hombre que a lacia costa deseaba Ja presidencia de México; y 

Villa sostenía Ja idea que la Revolución se había hecho para 

acabar con el hambre del pueblo, Interpretar sus esperanzas y 

no para poner en Ja presidencia a una determinada 

personalidad. 

3 Trueba Urblna, Alberto. "La primera constitución político social 
del mundo", Primera Edición, Editorial PmTUa, S.A .. México 1971, Pág. 
477. 
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Por su parte, Emillano Zapata dirigió, en abril de 

1916, un "Manifiesto a la Nación" en el que llamaba a luchar 

enérgicamente contra el gobierno de Venustiano Carranza, que 

defendía los intereses de los peores enemigos de los 

campesinos: los terratenientes. 

Esta obra legislativa de 191 7 que proclama las 

necesidades y aspiraciones de grandes constituyentes como el 

General Heriberto Jara, Francisco J. Mújica, José Natividad 

Macias, F'roylán C. Manjarrez, y como representantes de los 

trabajadores a Héctor Victoria, Carlos Gracidas y Dionisia 

Zavala entre otros; no podríamos dejar de mencionar al creador 

teórico del Derecho Social en México, principal defensor ele los 

derechos de los trabajadores y que además transmitió la idea 

fundamental del artículo 123 constitucional de 1917, el 

mexicano Ignacio Ramírez Calzada, él cual presentó el Derecho 

Social ante el Congreso Constituyente de 1856 -1857 como una 

disciplina jurídica protectora ele menores, huérfanos, hijos 

abandonados, mujeres y jornaleros, y que desgraciadamente no 

se le comprendió en ese tiempo, retardando así la aparición del 

Derecho Social en México. 

En los anales de nuestra vida pública un hombre 

que pueda llevar dignamente el nombre de mexicano ilustre es 

Ignacio Ramírez Calzada, mejor conocido como "El Nigromante", 

él cual nació el 23 ele junio de 1818 y muere el 15 de junio de 
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1879. Ignacio Ramírez estudió abogacía en el colegio de San 

Gregario e ingresó en la academia de San Juan ele Lctrán, para 

su admisión presentó la tesis: "Dios no existe: los seres de la 

naturaleza se sostienen por sí mismos", con la cual ganó el 

respeto y admiración de los académicos. 

Por lo expuesto, ahora, podemos manifestar que 

nuestra Constitución, positiva y vigente a partir del l º de mayo 

ele 1917, tuvo por origen una larga gesta de luchas sociales y un 

movimiento auténtico inolvidable que sentaría las bases para el 

surgimiento del Derecho Social en México. 

Un Derecho Social que el maestro Alberto Trueba 

Urbina lo define ele la siguiente forma: 

"El Derecho Social es el conjunto ele principios, 

instituciones y normas que en función de integración, protegen, 

tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los 

económicamente débiles." 4 

4 Tn1eba Urbinn, Alberto, "Nuevo Derecho Internacional Social", 
Primera Edición, Editorial Porrua, S.A., México 1979, Pag. 77. 
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Coincidiendo con el maestro Mario de la Cueva 

podríamos afirmar a manera de conclusión que: 

"Los hombres que hicieron la revolución 

demandaban un mínimo de justicia en la vida social y en las 

relaciones de trabajo: la esencia de una Constitución es su 

declaración de derechos: ella determina el grado de la dignidad 

humana. El problema de México será el cumplimiento generoso 

y tal vez la superación de sus tres preceptos fundamentales: del 

articulo 3º Constitucional para impartir instrucción a todos los 

hombres; del articulo 27 Constitucional para entregar el campo 

a los campesinos, que son sus dueños: y del articulo 123 

Constitucional para hacer del trabajador una persona digna y 

un ciudadano" s 

5 De la Cueva, Mario, "El Humanismo Jurídico de Mario de la 
Cueva (Antología)". U.N.A.M. y Fondo de Cultura Eco11ótnlca, México 
1994, Pág. 58. 
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2.- Artículo 12 3 Constitucional. 

Los avances en maleria obrera que se plasmaron 

en la Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos en 

1917, son parle sustancial de los derechos sociales y 

representan uno de los mayores alcances en pro del equilibrio 

de los factores de la producción. 

Es preciso señalar, que la protección jurídica a 

los obreros, no fue una concesión generosa del Estado al 

proletariado. si no una verdadera conquisla ele las propias 

clases trabajadoras, que se iniciaron precisamente con los 

movimientos ele huelga ocurridos en Cananea, en 1906 y Río 

Blanco. en 1907. 

Así, pues, Néstor de Buen nos explica en su obra; 

"La Decadencia del Derecho del Trabajo", que el nacimiento· 

del artículo 123 constitucional es una especie de milagro 

político, debido a que Venustiano Carranza no tenia ninguna 

inlención social para la Constitución de 1917 y unos meses 

antes de la promulgación de esta: 

"El 1 º de Agosto de 1916. había puesto en vigor 

el famoso Decreto que estableció la pena de muerte para los 

huelguislas y tuvo procesado y condenado a muerte aunque 

después le conmuto la pena por la más cómoda ele cadena 
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perpetua, a Ernesto Velasco, líder del entonces Sindicato 

Nacional de Trabajadores Electricistas (SNTE) que había 

encabezado la huelga. Recuperaría la libertaci ya promulgada la 

Constllución que consagraba, precisamente, el Derecho a 

Huelga." a 

Sin lugar a dudas el articulo 123 constitucional 

seria una conquista que jamás olvidaríamos ya que cobró más 

ele un millón de vidas de seres que no vieron cristalizada su 

obra formidable, que ahora gozamos todos aquéllos que somos 

estudiosos del Derecho. y que seria precisamente esle articulo 

uno de los preceptos sociales más Importantes que fueron 

incorporados lanlo en el Tratado ele Paz ele Versalles, que se 

firmó el 28 de junio ele 1919, como en las constituciones de 

diversos Estados de casi lodo los continentes. 

El Articulo 123 constitucional, es la riorma 

fundamental de donde deriva nuestra legislación laboral, obra 

magna que encierra quizá el período histórico más noble, 

generoso y desinteresado, a pesar de haberse servido de la 

acción violenta para conquistarla. 

6 De Buen L., Néstor, "La Decadencia del Derecho del Trabajo", 
P1imera Edición, Edllo1ial Pon-ua, S.A., México 2001, Pág. 03. 
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Por lo sobresaliente de este maravilloso 

documento y su gran importancia, se transcribe el texto original 

del artículo 123 de la Constitución de 1917, en el cual vamos a 

poder observar que sólo contaba con un solo apartado y XXX 

fracciones, en cambio hoy tiene dos apartados, el A y el B, y 

XXXI fracciones: 

"Título Sexto 

Del trabajo y de la previsión social 

Articulo 123. El congreso de la Unión y las Legislaturas de los 
Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo. fundadas en las 
necesidades de cada región, sin contravenir a las bases 
siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros. 
jornaleros, empleados. clomésllcos y artesanos, y de una 
manera general lodo el contrato de trabajo: 

l. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 

11. La jornada máxima ele trabajo nocturno será de siete 
horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o 
peligrosas para las mujeres en general y jóvenes 
menores ele dieciséis años. Queda también prohibido a 
unas y otros el trabajo nocturno industrial. y en los 
establecimientos comerciales no podrán trabajar 
después ele las diez de la noche. 

III. Los jóvenes mayores de doce años y menores de 
dieciséis años tendrán como jornada máxima la de seis 
horas. El trabajo de los niños menores de doce no 
podrá ser objeto ele contrato. 

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el 
operario de un día de descanso cuando menos. 
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V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, 
no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo 
material considerable. En el mes siguiente al parlo. 
disfrutarán forzosamente ele descanso, debiendo 
percibir su salario integro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el 
periodo de la lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, ele una hora cada uno, para 
amamantar a sus hijos. 

VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador 
será el que se considere bastante, atendiendo a las 
condiciones ele cada región, para satisfacer las 
necesidades normales de la vida del obrero, su 
educación y sus placeres honestos, considerándolo 
como jefe ele familia. En toda empresa agrícola, 
comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán 
derecho a una participación en las utilidades, que será 
regulada como indica la fracción IX. 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin 
tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, 
compensación o descuento. 

IX. La fijación del Upo de salarlo mínimo y de Ja 
participación ele las utilidades a que se refiere la 
fracción VI se hará por comisiones especiales que se 
formarán en cada municipio, subordinadas a la Junta 
Central ele Conciliación que se establecerá en cada 
estado. 

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de 
curso legal. no siendo permitido verificarlo con 
mercancías ni con vales, fichas o cualquier otro signo 
representativo con que se pretenda sustituir la 
moneda. 

Xl. Cuando por circunstancias extraordinarias deban 
aumentarse las horas ele jornada, abonará como salario 
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por el tiempo excedente un ciento por ciento más de los 
fijados para las horas normales. En ningún caso el 
trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas 
diarias. ni de tres días consecutivos. Los hombres 
menores ele dieciséis años y las mujeres ele cualquier 
edad no serán admitidos en esta clase de trabajo. 

XII. En toda negociación, agrícola, industrial, minera o 
cualquier otra clase de trabajo, los patrones estarán 
obligados a proporcionar a los trabajadores 
habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán 
cobrar rentas que no excederán del medio por ciento 
mensual del valor catastral ele las fincas. Igualmente 
deberán establecer escuelas, enfen11erías y demás 
servicios necesarios a la comunidad. Si las 
negociaciones estuvieren situadas dentro de las 
poblaciones y ocuparen un número ele trabajadores 
mayor de cien, tendrán la primera ele las obligaciones 
mencionadas. 

XIII. Además. en estos mismos centros ele trabajo, cuando 
su población exceda de doscientos habitantes, deberá 
reservarse un espacio de terreno que no será menor de 
cinco mil metros cuadrados para el establecimiento de 
mercados públicos, instalación de edificios destinados 
a los servicios municipales y centros recreativos. Queda 
prohibido en cada centro de trabajo el establecimiento 
de expendios de bebidas embriagantes y ele casa de 
juego ele azar. 

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes 
del trabajo y de las enfem1edacles profesionales de los 
trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la 
profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto los 
patronos deberán pagar la indemnización 
correspondiente, según que haya traído como 
consecuencia la muerte o simplemente incapacidad 
temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con 
lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad 
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subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el 
trabajo por un intennediario. 

El patrón estará obligado a observar en la instalación 
de sus establecimientos los preceptos legales sobre 
higiene y salubridad y a adoptar las medidas 
adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las 
máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, bajo 
las penas que al efecto establezcan las leyes. 

Tanto los obreros como los empresarios tendrán 
derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos 
intereses, formando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etc. 

Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros 
y de los patrones las huelgas y los paros. 

Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto 
conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la 
producción, an11onizando los derechos del trabajo con 
los del capital. En los servicios públicos será obligatorio 
para los trabajadores ciar aviso, con diez días de 
anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de 
la fecha se1ialada para la suspensión del trabajo. Las 
huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente 
cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos 
violentos contra las personas o las propiedades, o en 
caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los 
establecimientos y servicios que dependan del gobierno 
de la República, no estarán comprendidos en las 
disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al 
ejército nacional. 

Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de 
la producción haga necesario suspender el trabajo para 
mantener los precios en su límite costeable, previa 
aprobación del Consejo de Conciliación y Arbitraje. 

Las diferencias o conílictos entre el capital y el trabajo 
se sujetarán a la decisión de un Junta de Conciliación 
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y Arbitraje, formado por Igual número de 
representantes de los obreros y de los patronos y uno 
del gobierno. 

SI el patrono se negare a someter sus diferencias al 
arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por el 
consejo se dará por terminado el contrato de trabajo y 
quedará obligado a indemnizar al obrero con el Importe 
ele tres meses ele salario, además de la responsabilidad 
que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los 
trabajadores se dará por terminado el contrato de 
trabajo. 

El patrono que despida a un obrero sin causa 
justificada o por haber ingresado a una asociación o 
sindicato, o por haber tomado parte en huelga lícita, 
estará obligado a elección del trabajador, a cumplir el 
contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses 
de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el 
obrero se retire del servicio por falta ele probidad de 
parte del patrono o por recibir ele él malos tratamientos 
ya sea en su persona o en la ele su cónyuge, padre. 
hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse ele esta 
responsabilidad cuando los malos tratamientos 
provengan de los dependientes o familiares que obren 
con el consentimiento o tolerancia de él. 

Los créditos ele los trabajadores que se les adeuden por 
salarios o sueldos devengados en el último año y por 
indemnizaciones, tendrán preferencia sobre 
cualesquiera otros, en los casos ele concurso o de 
quiebra. 

De las deudas contraídas por los trabajadores a favor 
de sus patronos, de sus asociados. familiares o 
dependientes sólo será responsable el mismo 
trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se 
podrán exigir a los miembros de su familia, ni serán 
exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del 
sueldo del trabajador en un mes. 
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El servicio para la colocación de los trabajadores será 
gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas 
municipales, bolsas ele trabajo o por cualquiera otra 
Institución oficial o particular. 

Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y 
un empresario extranjero deberá ser legalizado por la 
autoridad municipal competente y visado por el cónsul 
de la nación a donde el trabajador tenga que ir, en el 
concepto ele que además ele las cláusulas ordinarias, se 
especificará claramente que los gastos ele repatriación 
quedan a cargo del empresario contratante. 

Serán condiciones nulas y no obligarán a los 
contrayentes aunque se expresen en el contrato: 

a) Las que estipulen una jornada Inhumana por lo 
notoriamente excesiva, ciada la índole del trabajo. 

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a 
juicio ele las Juntas ele Conciliación y arbitraje. 

e) Las que estipulen un plazo mayor de una semana 
para la percepción del jon1al. 

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, 
taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del 
salarlo, cuando no se trate de empleados en esos 
es ta blecim ien los. 

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de 
adquirir los artículos de consumo en tiendas o 
lugares determinados. 

O Las que pem1itan retener el salarlo en concepto de 
multa. 

gl Las que constlluyen renuncia hecha por el obrero 
de las indemnizaciones a que tengan derecho por 
accidentes del trabajo y enfem1edades 
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profesionales, pe1Ju1c1os ocasionados por el 
incumplimiento del contrato o despido ele la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen 
renuncia ele algún derecho consagrado a favor del 
obrero en las leyes ele protección y auxilio a los 
trabajadores. 

Las leyes clelenninarán los bienes que constituyan el 
patrimonio de familia, bienes que serán inalienables; 
no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargo, y 
serán transmisibles a título de herencia, con 
simplificación ele las formalidades de los juicios 
sucesorios. 

Se considera de utilidad social: el establecimiento 
de cajas de sequros populares. de invalidez, de 
vicia, de cesación involuntaria del trabajo, de 
accidentes y otras con fines análogos, por lo cual. 
tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, 
deberán de fomentnr la organizacwn de 
instituciones de esta índole para infundir e 
inculcar la previsión popular. 

Asimismo serán consideradas de utilidad social las 
sociedades cooperativas para la construcción de casa 
baratas e higiénicas destinadas para ser adquiridas en 
propiedad por los trabajadores en plazos 
determinados." 7 

7 De Buen Lozano, Néslor, "Derecho del Trabajo Torno /", México, 
1994, Novena Edición, Editorial Porrua, Págs. 348-352. 
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Se ha transcrito íntegro el texto original del 

artículo 123 de la Constitución 1917 para que a través de su 

lectura, además de recordarlo, se vislumbre que Ja fracción 

XXJX de dicho artículo, nace de la preocupación constante del 

legislador por proteger a los distintos sectores de trabajadores 

que existían en el Territorio Nacional, de una manera razonable, 

a través del establecimiento de cajas de seguros populares, de 

Invalidez, de vida, de cesación Involuntaria del trabajo, de 

accidentes y otros con fines análogos y así lograr de esta 

manera consolidar el ámbito de Seguridad Social. 

La precitada fracción XXIX, a parte de ser el 

antecedente más evidente de la seguridad social mexicana, se 

convierte en Ja fuente jurídica más Importante en la elaboración 

ele este trabajo, ya que en ella se enuncia por primera vez el 

establecimiento un tipo de seguro llamado cesación involuntaria 

del trabajo. 

En virtud de Jo anterior podemos decir, que esta 

fracción ya vislumbraba en convertirse, desde aquellos tiempos, 

en el punto de partida para el nacimiento de un Seguro de 

Desempleo en México. 
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La redacción actual de dicha fracción es la 

siguiente: 

"Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social. y 

ella comprenderá seguros de invalidez, ele vejez, ele vida, ele 

cesación Involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, 

de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la 

protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus familiares." s 

Ahora bien, con las reformas que sufrió la 

fracción XXIX del Artículo 123 constitucional. lo que podemos 

interpretar es: en primer lugar que el fin sustancial que se 

buscaba era declarar de utilidad pública la expedición de la Ley 

del Seguro Social y con ello darle la categoría de un derecho 

público obligatorio: y en segundo lugar buscar evidentemente la 

implantación de subsidios por desempleo, enfermedad, vejez e 

Invalidez, sin olvidar el de las prestaciones médicas. 

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 130a. 
Edición, México, Editorial Pon-Ua, 1999, Págs. 133. 
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En lo referente a los subsidios por desempleo, 

objelo ele nuestro estudio, el lexto vigente d,e la fracción XXIX 

del Artículo 123 constitucional nos sigue haciendo mención que 

la Ley del Seguro Social debería contemplar un tipo de seguro 

conlra la cesación involuntaria del trabajo capaz de operar 

cada vez que un trabajador se encuentre desempleado por 

causas no imputables a él; y no limitarse únicamente a la 

llamada "cesantía en edad avanzada" que tenemos actualmente 

en nuestra Ley del Seguro Social, que exige además de una 

edad básica, un mínimo de cotizaciones semanales en el seguro 

social. así como de quedar plivado de un empleo remunerado, 

para poder disfrutar de este Upo de seguro. 

De lo hasta ahora visto podemos concluir que el 

párrafo XXIX del articulo 123 constitucional, arraiga 

definitivamente a la Seguridad Social como uno de los más 

altos deberes del Estado, garantizando el goce de prestaciones 

contra posibles imprevistos o contingencias futuras, que tengan 

por objeto proteger, tutelar y reivindicar a los que viven de su 

trabajo y a los económicamente débiles. 

También es de tomarse en consideración para 

"La Integración de la figura de un Seguro de Desempleo en 

México", lo plasmado en su primer párrafo y las fracciones 

XIII, XXII, y XXV, del Artículo 123 constitucional de 
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nuestra actual Carta Magna en su Titulo Sexto que es "Del 

Trabajo y ele la Previsión Social". 

En su primer párrafo, indica: 

"Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 

empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la 

ley." 9 

En todos los países existe la preocupación de 

velar por el bienestar de cada uno de sus habitantes, así como 

de crear fuentes de empleo para que éstos obtengan de esta 

manera los medios necesarios para alcanzar o lograr una vida 

digna. 

Se ha dicho, y con bastante razón: El derecho a 

trabajar nace del derecho a vivir. En virtud de tal concepción, el 

Estado debe establecer políticas que ayuden a la creación y 

conservación de empleos de cada uno de sus habitantes. 

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 130a. 
Edición, México, Editorial Porrúa. 1999, Pág. 127. 
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Ya que toda persona que no tiene uri empleo 

carece de los medios para adquirir un nivel de vida aqecuado 

que le asegure a él, así como a su familia, la salud y el b.ienestar 

y en especial; la alimentación, el vestido, la vivienda y la 

asistencia médica entre otros. 

Hoy en día sabemos que la realidad económica de 

México refleja los fracasos de las políticas impulsadas por sus 

gobernantes, los efectos devastadores se encuentran a la vista: 

escasez de empleo y perdida del poder adquisitivo de salario. 

Bien cierto es que actualmente dar cumplimiento 

a este primer párrafo del Artículo 123 constitucional seria muy 

difícil. por lo ya expuesto, de lo que no cabe duda es que "La 

integración de la figura de un Seguro ele Desempleo" en nuestra 

legislación vendría hacer la solución más viable para aquellas 

clases populares que se encontrasen desprotegidas por no poder 

acceder o mantenerse en un empleo que les permitiera, 

desenvolverse con eficacia y como consecuencia de ello mejorar 

su nivel de vida. 

En su fracción 

constitucional, nos dice: 

XIII, del Artículo 123 

''Las empresas, cualquiera que sea su actividad, 

estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 
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capacitación o adiestramiento para el º trabajo. La ley 

reglamentaria determinará los sis lemas, métodos y 

procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán 

cumplir con dicha obligación." 10 

De la disposición legal antes indicada, se 

desprende que los patrones tienen la obligación de proporcionar 

adiestramiento o capacitación a sus trabajadores en su trabajo 

que les permita elevar su nivel de vida y productividad, además 

de que dicha disposición se encuentra consagrada en la fracción 

XV del Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, y se que se ve 

cumplimentada en lo términos previstos del Capítulo 111 bis del 

Título Cuarto de la misma Ley. 

Esta obligación guarda estrecha relación con el 

individuo, en cuanto éste busca mejorar su condición a través 

ele su conveniente preparación técnica y científica. 

Mario de la Cueva, define a la capacitación y 

adiestramiento como: 

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 130a. 
Edición. México. Edilortal Porrúa, 1999, Pág. 130. 
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"La enseñanza teórica y práctica que prepara a 

los hombres para desarrollar su actividad con el grado de mayor 

eficiencia, la cual. a su vez, será la fuerza que los lance a la 

conquista de los más altos niveles en la escala de las 

profesiones y oficios." 1 1 

La capacitación y el adiestramiento profesional es 

un derecho en provecho de la empresa como del trabajador; 

porque una vez que la empresa haya capacitado a cierto número 

de trabajadores, obtendrán mayor productividad, y al obtener 

más produclividad, las ganancias serán mayores, por otra parte 

los accidentes de trabajo disminuirán. Para el trabajador, una 

vez que haya recibido la capacitación o el adiestramiento 

correspondientes, su salarlo será aumentado, las prestaciones 

económicas que la empresa le otorgue serán mayores, en fin, 

tendrá una vida más placentera. 

J 1 De la Cueva, Mario, "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabcijo, 
Tomo II", Décima Segunda Edición, Editorial Ponua, S.A .. México 1990, 
Pág. 82. 
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Un trabajador al que se le haya dado 

capacitación nunca será un trabajador desempleado. Ya que si 

la empresa, por motivo de la capacitación, no le da un aumento 

salarial adecuado, podrá renunciar al trabajo originario y 

contratarse sin dificultad con otro patrón que le pague mejor. O 

en el supuesto de que se encontrará sin trabajo, la capacitación 

o adiestramiento que hubiese tomado, le ciaría muchas 

oportunidades y ventajas cuando tratará ele buscar un 

empleo. 

En este sentido, podríamos hacer referencia al 

proverbio chino "SI alguien te pide ele comer alguna vez un pez. 

no se lo eles, enséf'lalo a pescar y así comerá toda la vida." 12 

Esta fracción XIII del Artículo 123 constitucional. 

que hemos analizado, es sin lugar a duda una de las fracciones 

más importantes para "La integración ele la figura ele un Seguro 

de Desempleo en México", ya que trae consigo la idea de 

capacitar y adiestrar al hombre para evitarle que engrose las 

filas ele los desocupados, o en el caso de estar trabajando para 

que pueda desempeñar un puesto de mayor jerarquía. 

12 Cavazos F'lorcs, Baltazar, "Hacia un Nueuo Derecho Laboral. 
Estudio comparativo entre la Legislación de EU. y Canadá y el 
Derecho Laboral Mexicano", Octava Edición, Editorial Trillas, México 
1996, Pág. 136. 
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Lo anterior, se confirma con la siguiente tesis: 

Octava Época 
Instancia: Cuarta Sala 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Tomo: 76, Abril de 1994 
Tesis: 4a./J. 9/94 
Página: 19 

Rubro: CAPACITACION O ADIESTRAMIENTO DE LOS 
TRABAJADORES. SU INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL 
PATRON, DA LUGAR A EJERCER LAS ACCIONES LEGALES O 
CONTRACTUALES, QUE DERIVEN DE TAL OBLIGACION. 

Texto: El derecho de los trabajadores a la capacitación 
o adiestramiento, elevado a rango constitucional, se inspira en 
principios de interés social, y por su trascendencia para elevar 
el nivel de vicia del trabajador y la productividad de un centro 
ele trabajo. está tutelado por la ley. La omisión del 
cumplimiento oportuno de obligaciones en materia de 
capacitación o adiestramiento por parte del patrón, o del 
trabajador a recibirlo da lugar a la procedencia de la imposición 
ele las sanciones al empleador establecidas por la Ley Federal 
del Trabajo, así como a que el trabajador inicialmente, pueda 
ejercer las acciones que deriven de tal obligación, conforme a la 
ley o a lo convenido contractualmente, pero no se constituye 
indefectiblemente y de inmediato en causal ele rescisión de la 
relación laboral. ya que esa situación no se encuentra 
expresamente prevista en ninguna ele las fracciones ele los 
artículos 4 7 y 51 ele la Ley Federal ele! Trabajo. Sin embargo, ele 
estar aprobados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
los planes y programas sobre la capacitación y a pesar ele que 
dicha Secretaría haya lomado las medidas pertinentes confonne 
al artículo I 53-S, la omisión del empleador para proporcionarla 
o la negativa del trabajador a recibirla, en forma repetitiva, 
puede constituirse en una causal rescisoria análoga a la ele falla 
de probidad y honradez, cuando tal incumplimiento negligente y 
relteralivan1ente sistemático, cnlrafle un proceder con mengua 
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de rectitud de ánimo, revistiendo tal gravedad. que traiga como 
consecuencia la imposibilidad de continuar con la relación 
laboral. que sería el factor detem1inante para considerar la 
procedencia de darla por concluida. 

Contradicción de tesis 51 /92. Entre el Tercer Tribunal 
Colegiado del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado 
del Segundo Circuito. 28 de febrero de 1994. Cinco votos. 
Ponente: Felipe López Contreras. Secretalio: Hugo Hernández 
O jeda. 

Tesis de Jurisprudencia 9/94. Aprobada por la Cuarta Sala de 
este alto Tribunal en sesión privada del catorce de marzo de mil 
novecientos noventa y cuatro. por cinco votos de los señores 
Ministros: Presidente Ignacio Magaiia Cárdenas, Juan Diaz 
Romero. Carlos García Vázquez. Felipe López Contreras y José 
Antonio Llanos Duarte. 

En su fracción 

constitucional. nos señala: 

XXII. del Artículo 123 

"El patrono que despida a un obrero sin causa 

justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicado, 

o por haber tomado parte en una huelga lícita. estará obligado, 

a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo 

con el importe de tres meses de salarlo. La ley determinará los 

casos en que el patrono podrá ser eximido de Ja obligación de 

cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. 

Igualmente tendrá Ja obligación de indemnizar al trabajador con 

el Importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio 

por falta de probidad del patrono o por recibir él malos 
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tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, 

padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta 

responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan ele 

dependientes o familiares que obren con el consentimiento o 

tolerancia ele él." J 3 

Con esta disposición se busca proteger al 

trabajador, cuando éste ha sido despido Injustificadamente, ya 

que la norma constitucional lo faculta entre elegir que el patrón 

le pague una indemnización equivalente a tres meses de salario 

o lo reinstale en su trabajo. 

Cabe hacer notar que en esta fracción se 

encuentra contemplada una de las situaciones más Importantes 

que nos ayudarían a dar vicia a un tipo de aseguramiento como 

lo es "La integración de la figura de un Seguro de Desempleo en 

México", que estaría dirigida para los trabajadores que han 

perdido su empleo a raíz de un despido injustificado, debido a 

que después de haberse dictado el laudo que dijera que 

efectivamente el despido fue un acto arbitrarlo y se condenará 

al patrón al pago de la indemnización o a cumplir el contrato, 

en ese momento empezaría a operar el Seguro de Desempleo en 

favor del trabajador. 

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, l30a. 
Edición, México, Editorial Porrúa, 1999, Pág. 132. 
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De lo anterior se puede apreciar que el Seguro de 

Desempleo viene a remediar una desgracia sufrida por los 

trabajadores que han perdido su empleo a causa de un patrón 

que en fonna caprichosa los despidió. 

Sin olvidar, que el conocimiento científico actual 

pennite saber, que desde el momento en que el trabajador 

percibe la amenaza de ser despedido injustificadamente, daña 

su salud al igual que la de su familia, ya que saben que no 

contarán con los ingresos necesarios para cubrir sus 

necesidades mínimas. 

Y por último en su fracción XXV, del Artículo 

123 constitucional, nos menciona: 

"El servicio para la colocación de los trabajadores 

será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, 

bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o 

particular. 

En la prestación de este servicio se tomará en 

cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, 

tendrán prioridad quienes representen la única fuente de 

ingresos en su familia." 14 

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, l 30a. 
Edición, México, Editorial Porrúa, 1999, Pág. 132. 

29 



Capítulo I 

La misión de esta fracción es similar a la misión 

que cumple la asistencia médica: restablecer Ja capacidad de las 

personas para sostenerse por sí mismas. Ya que en Ja fracción 

se encuentra plasmada Ja idea de provisión de empleo, a través 

ele instituciones oficiales o particulares, para todas aquellas 

personas que se encuentran desempleadas, que buscan volver a 

contar con un empleo o simplemente que desean mejorar su 

condiciones laborales actuales desarrollándose en otro trabajo. 

Por tal razón, el servicio de colocación de 

trabajadores, que debe ser gratuito, constituye uno de Jos 

mecanismos más Importantes para la reducción de la pobreza y 

el desempleo en México, aunque actualmente existen algunas 

agencias de colocación de personal que cobran cuotas para 

promocionar a los trabajadores. 

Como es ele suponer, en el futuro se crearán muy 

pocos empleos y que por ai'íadidura se estará experimentando 

seguramente la Integración de la figura de un Seguro de 

Desempleo en México, por lo que es evidente que se requiere el 

diseiio de un modelo de oficina de colocación especializada, 

dependiente ele la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. que 

elabore una estricta base de datos que contenga las 

características de los empleos que se ofrezcan en el interior y 

exterior del país, así como los datos socloeconómicos y perfil 

laboral que presenta cada uno ele los buscadores de empleo, 
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para que tan pronto aparezca una vacan le se pueda seleccionar 

al candidato idóneo y además cumplir con el requisito que 

marca esta fracción de ciar preferencia a quien represente la 

única fuente de ingresos en su familia. 

Para finalizar, sólo setialaré que "La integración 

de la figura de un Seguro de Desempleo en caso ele cesación 

involuntaria del trabajo en México", no nace como un simple 

capricho, sino más bien, como una necesidad contemplada 

desde la Constitución de l 917. Siendo así, el primer párrafo del 

Artículo 123 constitucional, como sus fracciones XIII. XXII. 

XXV y XXIX del mismo artículo. las fuentes jurídicas 

trascendentales que clan la posibilidad ele surgir al Seguro de 

Desempleo en México. 
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.7.- Seguridad Social. 

La inseguridad social inquieta al hombre, lo 

aflige, lo hace infeliz y temeroso del futuro. Esta inseguridad 

social ha sido motivo de reílexión y permanente búsqueda por la 

tranquilidad, porqué no hay peor desdicha que la proveniente 

del miedo al porvenir. 

Iniciaremos la exposición del presente lema 

recordando lo que ha quedado plasmado en la historia en 

cuanto a los principios ele la seguridad social y después 

transcribiremos algunos conceptos que sostienen diversos 

tratadistas ele lo que para ellos significa la Seguridad Social. 

Juan Luis Vives, ilustre valenciano que colaboro 

en la obra del Humanismo junto a Erasmo y Tomas Moro, 

cuando por primera vez expuso el tema de la cuestión social, 

hizo mención con cierto énfasis del: 

"Particular desvelo de los administradores ele la 

ciudad debe ser cuidar y poner todo su esfuerzo en que los unos 

sean socorro de los otros; y nadie sufra agobio ni reciba daño 

injusto, y que al que es más débil, el que es más poderoso le 

asista a fin de que con la concordia del común y la soliclaridacl 

ciudadana se aumente el mutuo amor de día en día y 

permanezca para siempre. Y así corno es cosa fea para un padre 
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ele familia· consentir que en su casa haya alguno que padezca 

hambre o sufra desnudez o la vergüenza ele anclar andrajoso, en 

medio de la opulencia ele su estado, así tampoco parece bien 

que en una ciudad. no pobre ciertamente. toleren sus 

magistrados que haya ciudadanos, siquiera sean pocos. que 

sientan las embestidas del hambre y el aprobio ele la miseria" 15 

En Alemania el Canciller Otlo Von Bismarck. 

mejor conocido como el Canciller ele Hierro o el Padre ele los 

Seguros Sociales, Implanta el Seguro Social obligatorio, como 

una táctica política, ya que él tenía encomendada la tarea de 

crear un plan con el objeto de detener y contrarrestar las 

corrientes socialistas que invadían peligrosamente a la 

comunidad Alemana. Es así como el Canciller legó al mundo la 

expresión: "Por caro que parezca el Seguro Social. resulta 

menos gravoso que los costos de una revolución" 16; frase que 

ha trascendido en la historia. 

15 Citado por De Buen L .• Néstor. "Seguridad Social'', Primera 
Edición, Editorial Ponua, S.A .. México 1995, Pág. 46. 

16 Ruiz Moreno. Ángel Guillcnno, "Nuevo Derecho de la Seguridad 
Social", Sexta Edición, Editorial Ponua, S.A .. México 2002, Pág. 65. 
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La propuesta ··de Bismarck, de implantar el 

Seguro Sócial obligatorio, ubica en la historia a la Seguridad 

Social. ya que la idea de Bismarck surge a partir de que 

comprende que la Seguridad Social sería un instrumento de 

política para adherir a la estructura estatal a la clase 

económicamente débil, y en esa forma robustecer a la autoridad 

del Estado. 

En efecto, a partir de 1881, Otto Von Bismarck 

establece un repertorio de legislaciones que serían la plataforma 

de daría origen luego al Seguro Social. 

Tena Suck nos señala: 

"Otto Von Bismarck (Canciller de Alemania), 

como. estrategia de control del proletariado y en contra del 

socialismo, instituye el seguro para riesgo de enfermedades y 

posteriormente en 1889 el seguro contra accidentes de trabajo 

que fue. ampliado para la vejez e invalidez" 11 

17 Tena Suck, Rafael, "Derecho de la Seguridad Soc(al ". Editorial 
PAC, Cuarta Edición, México, 1988, Pág. 4. 
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Lombera Pallares establece que si bien Bismarck, 

tuvo el acierto de dar origen a los primeros seguros de 

desempleo, también es cierto que: 

"La primera institución de seguro de desempleo, 

era organizada por los poderes públicos, fue creada en Berna 

(Suiza) en el ai'io de 1893, y consistía en una caja municipal 

subvencionada, en que todo trabajador, sinclicalizado o no podía 

asegurarse contra el desempleo, si así lo deseaba: señalando 

que no tuvo gran exito debido a que dichas cajas caían sobre 

tocio los trabajadores cuyo empleo no era en lo general estable, 

constituyendo ello un grave riesgo para las cajas. Sin embargo 

indica que tal ejemplo de las cajas municipales fue seguido por 

otros países como Alemania que fundo el seguro ele desempleo 

en 1896 en Polonia y en 1905 en Leipzig. Así mismo sef'iala que 

en 1894 en Suiza en Saint Gali se estableció un seguro contra el 

desempleo (o cajas municipales) ele tipo obligatorio debiendo 

afiliarse a trabajadores cuya remuneración fuera inferior a una 

suma determinada pero en el año de 1897 se desechó el plan en 

virtud ele que los trabajadores que tenían un empleo fijo se 

rehusasen a afiliarse." 18 

18 Lombera Pallares, Enrique, "La Seguridad Social en el Proceso 
del Cambio Internacional", Edit01ial Instituto Mexicano del Seguro 
Social. Primera Edición, México 1980, Pág. 29 y 30, 
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En Inglaterra con William Beveridge, arquitecto 

de la moderna doctrina de la Seguridad Social, en el año ele 

1942 habló de cinco males que desde la remota antigüedad 

Imposibilitaron la realización y felicidad del hombre: 

l. Miseria; 

2. Enfermedad; 

3. Ignorancia; 

4. Insalubridad y 

5. Ociosidad. 

El gobierno británico confía al Sir William 

Beveridge la misión ele estudiar la transformación de las 

instituciones de protección social. En ese momento el británico 

propone el Plan Beveridge. también llamado: Informe Beveridge 

sobre los seguros sociales. 

El plan Beveridge partió de la premisa de que la 

Seguridad Social es una función que Incumbe al Estado y desde 

su prospectiva habría que dar cobertura a toda la población, 

cualquiera que fuese su contingencia, sin que el costo impidiera 

el acceso a la prestación. 
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Mario de la Cueva resume los principios del 

llamado Plan Bevericlge en los siguientes términos: 

"La Seguridad Social consiste en proporcionar a 

cada persona, a lo largo de su existencia, los elementos 

necesarios para conducir una existencia que corresponda a la 

dignidad ele la persona humana. 

Cuatro son sus elatos mínimos. 

a) Debe proporcionar a cada niño y a cada joven la 

instrucción primaria y la educación profesional 

necesaria para clesempeiiar un trabajo socialmente útil. 

b) Debe dar una oportunidad razonable a cada individuo 

para realizar un trabajo productivo. 

c) Debe ofrecer salubridad y la organización teórica del 

trabajo, a efecto de evitar ataques a la salud y la 

integridad física del ser humano. 

d) Debe garantizar la seguridad de que se tendrán 

ingresos suficientes para quedar cubierto de la 

indigencia cuando, por cualquiera circunstancia, no se 

pueda trabajar."19 

19 De la Cueva, Mario. "Síntesis del Derecho de Trabajo. en 
Panorama del Derecho Mexicano". Primera Edición, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México 1965, Tomo l, Pág. 20. 
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Por último no podríamos dejar ele mencionar que 

el Sir William Bevericlge se le ha considerado como el Padre ele 

los Seguros Sociales Modernos, ya que entregó al mundo 

excelentes ideas para alcanzar un sistema integral de seguridad 

social. 

El 14 ele Agosto de 1935, en los Estados Unidos 

de Norteamérica, bajo la Presidencia ele Franklin D. Roosevelt, 

es donde por primera vez se utiliza la expresión "Seguridad 

Social" en un documento oficial, esto fue en la Ley de 

Seguridad Social ele 1935 (Social Security Act), en la cual se 

instituyo regímenes para cubrir sólo riesgos de vejez, muerte y 

desempleo. 

En el mes ele septiembre de 1942, en la Primera 

Conferencia lnteramericana ele Seguridad Social, celebrada en 

Santiago de Chile, se acordó que: los sistemas de prestaciones 

en los regímenes de Seguridad Social se debían ajustar a la 

evolución ele los principios ele la seguridad social y al desarrollo 

económico y demográfico ele los paises, es decir habría 

uniformidad en los sistemas de prestaciones en los regímenes 

internos, pero en lo general. las prestaciones debían adaptarse a 

las realidades sociales y económicas ele cada país. 
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En la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

celebrada el 1 O ele diciembre ele 1948, se adoptó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 22, se 

consagra el derecho a Ja seguridad social y recomienda: 

'1'ocla persona, como miembro ele la sociedad, 

tiene derecho a Ja seguridad social. y obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y Ja cooperación Internacional. habida cuenta 

de la organización y los recursos ele cada estado, la satisfacción 

ele Jos derechos económicos. sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad." 20 

A su vez, en el mismo documento encontramos, 

en el artículo 25, primer párrafo la siguiente recomendación: 

"Tocia persona llene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar. y en especial la alimentación. el vestido, la vivienda, 

20 Seara Vázquez, Modesto, "Derecho Internacional Público", 
Segunda Edición, Editorial Porrua, S.A., México 1980, Pág. 473. 
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la asistencia médica y los servicios sociales necesarios: tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, de 

enfermedad, Invalidez, viudez y vejez y otros casos de pérdida de 

sus medios ele subsistencia por circunstancias independientes 

ele su voluntael."21 

En estos artículos de la "Declaración Universal de . . 

los Derechos Humanos" encontramos todo una gama de 

elementos o políticas, que los Estados a través de sus 

gobiernos, deben tener a efecto de una mejor organización de 

éste, para que repercuta en beneficio de las clases 

económicamente débiles. 

Por otra parte, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), fundada en 1919 de conformidad con lo estatuido 

en el Tratado de Paz de Versalles, ha tenido como finalidad 

suprema cooperar a la realización de la paz universal basada 

siempre en la justicia social. 

21 De Buen L.. Néstor, "'Seguridad Social", Primera Edición, 
Editorial Porrua. S.A., México 1995, Pág. 88. 

40 



Capitulo 

Abundando al respecto, citaremos al Dr. Mario ele 

la Cueva, pues con toda claridad presentó tres razones que 

fundamentarían el nacimiento de la OIT: 

a) "El que la sociedad de las naciones tiene por objeto la 

paz universal, la cual sólo puede basarse en la justicia 

social. 

b) Que hay condiciones de trabajo que implican miseria e 

injusticia, situación que pone en peligro Ja paz. 

e) Y que la no adopción por una nación cualquiera de un 

régimen de trabajo realmente humano, es obstáculo a 

los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de 

sus trabajadores. "22 

Así pues la OIT ha tenido y tiene como función 

principal la normatlvldad, que consiste básicamente en la 

aprobación de dos lipos de instrumentos: los convenios y las 

recomendaciones. 

22 De la Cueva, Ma1io, El Nuevo Derecho. Mexicano del Trabajo, 
Tomo l. Déctrha Segunda Edición, Edilorial Pornia, S.A., México 1990, 
Pág. 27. 
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El Convenio Internacional del Trabajo es un 

"instrumento normativo que regla ciertos aspectos de la vida 

laboral o de la seguridad social, cuya ratificación impone al 

Estado miembro de la OIT una triple obligación: el compromiso 

formal de aplicar sus disposiciones, informar anualmente sobre 

ello y aceptar el control internacional de esa aplicación" 23 

La Recomendación no es "susceptible de ser 

rallficada, pero no impone obligaciones a los gobiernos 

nacionales, ya se sólo establece grandes principios rectores y, 

en la mayoría de los casos, es un complemento de un 

convenio"2•1 

De igual manera es importante destacar que 

México es miembro de la OlT desde 1931 y ha ratificado un 

gran numero de convenios, la mayor parle de ellos desconocidos 

tanto por los juristas como por los litigantes. 

23 Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Introducción a la 
SegLLridad Social". Tercera Edición, Publicación de la Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra 1984, Pág. 184. 

24 Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Introducción a la 
SegLLridad Social", Tercera Edición, Publicación de la Oficina 
Internacional del Trabajo, Ginebra 1984, Pág. 184. 
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Una mención especial merece el caso del 

convenio 102, Norma Mínima de Seguridad Social, aprobado por 

el Senado ele la República según decreto publicado el 13 de 

diciembre ele 1959 en el Diario Oficial de la Federación en donde 

se aceptaron únicamente las partes Il, III. V, VI y VIII - X. 

Referentes a: 

Parte 11. 

Parte 111. 

Parte V. 

Parte VI. 

Parte Vlll. 

Parte IX. 

Parte X. 

Asistencia Médica 

Prestaciones Monetarias de Enfermedad 

Prestaciones de Vejez 

Prestaciones en Caso de Accidente del Trabajo y 
de Enfermedad Profesional 

Prestaciones de Maternidad 

Prestaciones de Invalidez 

Prestaciones ele Sobrevivientes 

El Convenio 102 sobre Norma Mínima de 

Seguridad Social (Ver anexo 1} constituye la señal más clara 

en la historia ele la seguridad social en el plano inten1acional, 

debido a que en un sólo documento se reúnen los requisitos 

mínimos que tocio Individuo debe gozar contra los riesgos a que 

se expone en la vida y en el trabajo. No obstante, la OIT ha 

seiialado que a pesar de que el Convenio 102 Indica un cierto 

orden de prioridades, en lo general se deja que cada país vaya 

construyendo sus propios objetivos a alcanzar de acuerdo con 

sus necesidades. 
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Es evidente que en el transcurrir del tiempo hay 

avances irreversibles, y creo con lada seguridad que el Seguro 

de Desempleo es uno ele ellos: así que la inclusión de esta figura 

en nuestra legislación resultaría un acto plausible que como 

consecuencia ciaría a México la posibilidad de ratificar en su 

parte IV de Prestaciones de Desempleo el Convenio 102 sobre 

Norma Mínima de Seguridad Social. 

Conforme al análisis que venirnos desarrollando, 

sin pretender atribuir a una causa única el origen de la 

Seguridad Social, observarnos que es conveniente establecer 

una definición respecto de la Seguridad Social con la finalidad 

de obtener una visión más amplia que nos lleve a integrar un 

criterio propio de la misma. 

De allí, entonces, que procederemos a plasmar 

las opiniones más trascendentales que sostienen diversos 

lraladistas respecto de la que para ellos significa la Seguridad 

Social. 

En este punto convendria comenzar citando al 

Dr. José Manuel Almansa Pastor, él cual ha puesto de 

manifiesto que el concepto de Seguridad Social no es algo fácil 

de asir, no obstante llega a la siguiente definición: "Instrumento 

estala! específico protector de necesidades sociales, individuales 

y colectivas, a cuya protección preventiva, reparadora y 
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recuperadora, tienen derecho los individuos, en la extensión, 

límites y condiciones que las normas dispongan. según permite 

su organización financiera." 25 

Para este tratadista ibérico la aplicación de la 

Seguridad Social debe hacerse en forma compatible con el 

crecimiento de cada Estado, es decir, la cobertura de las 

necesidades sociales. individuales y colectivas estarán acorde 

con las exigencias regionales y sus realidades dentro del campo 

económico, social y político. 

Para Alonso Olea la Seguridad Social: "Conjunto 

integrado de medidas públicas de ordenación de un sistema de 

solidaridad para la prevención y remedio ele riesgos personales 

mediante prestaciones individualizadas y económicamente 

evaluables, agregando la idea de que tendencialmente tales 

medidas se encaminan hacia la protección general de tocios los 

residentes contra las situaciones de necesidad, garantizando un 

nivel mínimo ele rentas." w 

25 Almansa Pastor, José Manuel, "Derecho de la Seguridad Social", 
Sexta edición, Teenos, España, 1989, Pág. 77. 

26 Alonso Olea, Manuel y Tortuero Plaza, José Luis, "Instituciones de 
Scgtu-idad Social", Décimo Sexta Edición, Editorial Cívilas, Madrid 
1998, Pág. 38. 
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De la lectura de la anterior definición, podernos 

decir que por principio de cuentas el Dr. Alonso Olea define a la 

Seguridad Social como un conjunto ele medidas que incluye a la 

solidaridad como eje del sistema, un sistema que busca 

desarrollar una política preventiva o en su caso una política que 

pueda remediar las situaciones ele necesidad de los sujetos 

necesitados, finalmente estas políticas deben asegurar al sujeto 

necesitado un ingreso monetario suficiente en caso de acaecerle 

un riesgo. 

Por su parte, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), ha ofrecido al mundo entero en su publicación 

"Seguridad Social: Guía ele educación obrera", la siguiente 

definición: "A efectos de esta Guía, definiremos a la Seguridad 

Social como la protección que la sociedad proporciona a sus 

miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las 

privaciones económicas y sociales que de no ser así 

ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los 

Ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidentes de 

trabajo o enfem1edad laboral, desempleo, Invalidez, vejez y 

muerte: y también la protección en forma de asistencia médica y 

ele ayuda a las familias con hijos"27 

27 Organización lnlernaclonal del Trabajo (OlT), "Seguridad Social: 
Guía ele ecl11cació11 obrera", Publicación de la Oficina Internacional del 
Trabajo, Ginebra 1995, Pág. 6. 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

habla ele Ja Seguridad Social como un conjunto ele medidas 

públicas que permitan proteger las aspectos psicofísico, moral, 

económico, social y cultural ele los miembros de una sociedad. 

Por su trascendencia, acto seguido procederemos 

a transcribir literalmente Jo que estatuye el artículo 2º ele Ja Ley 

del Seguro Social vigente en nuestro país, sobre la definición de 

Seguridad Social que en Jo conducente señala: "La seguridad 

social tiene por finaliclacl garantizar el derecho a la salud, la 

asistencia médica, la protección de Jos medios de subsistencia y 

los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 

colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su 

caso y previo cumplimiento ele los requisitos legales, será 

garantizada por el Estado" 2a 

Las consideraciones anteriores ponen ele 

manifiesto que hoy en día nadie desconoce porqué es premisa 

suscrita por los Estados del mundo, que la opresión, la miseria, 

Ja ignorancia y la insalubridad son fuentes pennanentes de 

tensiones y pienso que la Seguridad Social es el antídoto. 

28 Ley del Seguro Social, Ediciones Delma, Octava Edición, México 
1998, Púg. 1 
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Concluyendo, bien podría définir a la Seguridad 

Social como: La garantía que un Estado debe proporcionar a 

lodos sus integrantes, mediante una serie de medidas públicas 

encaminadas a desarrollar políticas de prevención y remedio de 

necesidades sociales prioritarias e ineludibles; que claro 

generen la elevación humana en todos sus órdenes (pslcofísico, 

moral, económico, social y cultural), sin olvidar que dichas 

políticas deberán estar acorde con el crecimiento económico, 

social y político de cada Estado, buscando siempre proporcionar 

un ingreso monetario al sujeto necesitado en caso de acaecerle 

un riesgo. 
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:1.1- El Seguro Social. 

Citaremos algunos conceptos que sostienen 

diversos tratadistas respecto de lo que para ellos significa el 

Seguro Social y a continuación haremos una breve cronografía 

que aborda el origen y desarrollo del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (l. M. S. S.). 

El destacado maestro Mario de la Cueva nos 

ofrece la siguiente definición sobre Seguro Social: 

"El Seguro Social es la parte de la previsión social 

obligatoria que. bajo la administración o vigilancia del Estado, 

tiende a prevenir o compensar a los trabajadores por la pérdida 

o disminución de su capacidad de ganancia, como resultado de 

la realización ele los riesgos naturales y sociales a que están 

expuestos." 29 

Así tenemos que para Gustavo Arce Cano: 

29 Arce Cano. Gustavo, "De los Seguros Sociales a la Seguridad 
Social", Primera edición, Editorial Porrua, S.A. Méxlco 1972, Pág. 15. 
l'rcfaclo del Dr. Mario ele la Cueva. 
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"El Seguro Social es el Instrumento del derecho 

obrero, por el cual una Institución pública queda obligada, 

mediante una cuota o prima que pagan los patrones, los 

trabajadores y el Estado, o sólo alguno de éstos, a entregar al 

asegurado o beneficiarlos. que deben ser elementos 

económicamente débiles, una pensión o subsidio, cuando se 

realicen algunos de los riesgos profesionales o siniestros de 

carácter social." 30 

Analizando de las definiciones pretranscritas, 

podemos destacar que los elementos básicos del Seguro Social 

son: 

1. Los asegurados: 

2. Las primas o cuotas: 

3. Lo administra o presta el Estado: 

4. Los beneficiarlos; 

5. Contingencia social protegida. 

30 Arce Cano, Gustavo, "De los Seguros Sociales a la Seguridad 
Social", Primera edición, Editorial Porrua, S.A. México 1972, Pág. 13. 
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Una definición más actual del concepto de Seguro 

Social. nos la brinda Eduardo Carrasco Ruiz: 

"El Seguro Social es el instrumento de la 

Seguridad Social mediante el cual se busca garantizar mediante 

la solidaridad. los esfuerzos del Estado y la población 

económicamente activa, evitando o disminuyendo los riesgos y 

contingencias sociales y de vida a que está expuesta la 

población y los que de ella dependen, para obtener el mayor 

bienestar social, biológico, económico y cultural posible en un 

orden de justicia social y dignidad humana." 31 

Ahora bien, resulta necesario mencionar que 

nuestra Ley del Seguro Social vigente en los Artículos 14 y 15 

nos dice: 

Artículo 14. "El Seguro Social es el instrumento 

básico ele la Seguridad Social, establecido como un servicio 

público de carácter nacional en los términos de esta ley, sin 

perjuicio ele los sistemas instituidos por otros ordenamlentos."·12 

:31 Cllndo por Ruiz Moreno, Ángel Guillermo. "Nuevo Derecho de la 
Seguridad Social". Sexta Edición, Editorial Porrua. S.A.. México 2002, 
Pág. 33. 

32 Ley del Seguro Social. Ediciones Dclma, Octava Edición, México 
i 998, Pág. 1. 
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Artículo 15. "La organización y administración del 

Seguro Social, en los términos consignados en esta ley, están a 

cargo del organismo público descentralizado con personalidad y 

patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro 

Social (l. M. S. S.), él cual tiene el carácter de organismo fiscal 

autónomo, cuando así lo prevea la presente ley."33 

Es muy común escuchar que la gran mayoría de 

los mexicanos confundan al Seguro Social con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (l. M. S. S.), aunque el (l. M. S. S.) 

sea el instrumento básico de la seguridad social como lo 

menciona el artículo 14 de la Ley del Seguro Social vigente, ya 

que en México no sólo opera uno sino cuatro seguros sociales 

(l. M. S. S., I.S.S.S.T.E., I.S.S.F.A.M. y el I.N.F.O.N.A.V.I.T.). 

La confusión puede radicar en el hecho de que el 

legislador definió el concepto de Seguro Social en la Ley del 

Seguro Social y confirió en dicha ley al (l. M. S. S.) su 

organización y administración en el país. 

33 Ley del Seguro Social, Ediciones Delma, Octava Edición, México 
1998, Pág. l. 
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Por lo tanto, centraremos nuestra atención a 

partir ele aquí al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(1. M. S. S.), clebiclo a que es el primero ele los seguros sociales 

en ser concebido y creado, además ele ser el instrumento básico 

de seguridad social que ha servicio ele guia, base y ejemplo a los 

otros seguros sociales, ya que el (I. M. S. S.) es quien atiende a 

mayor numero de mexicanos, cuenta con mayor personal y 

afortunadamente es el más representativo y conocido de tocios. 

Por principio ele cuentas, estamos convencidos ele 

que no bastaba que los fundamentos sociopolitlcos consagrados 

en la Constitución ele 191 7 únicamente quedaran plasmados en 

una norma legal suprema, sino que se necesitaba que se 

sentaran bases sólidas y congruentes que impulsarán la 

esencia, la evolución y la proyección de las Instituciones 

jurídico - sociales en México, lo que llevo a la necesidad de que 

se tuviera que reformar la Constitución Política Mexicana en su 

Articulo 123, fracción XXIX. La nueva redacción fue publicada 

el día 6 ele septiembre ele 1929 en el Diario Oficial de la 

Federación y dicho precepto constitucional, quedó en los 

siguientes ténninos: 
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"Se considera de utilidad pública Ja expedición de 

Ja Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de 

invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de 

enfermedades y accidentes, y otros con fines análogos."3 4 

Con dicha reforma se dio al Seguro Social la 

categoría de un derecho público obligatorio y se concretaron las 

bases para la formulación de Ja Ley del Seguro Social. 

El texto primitivo del Artículo 123 constitucional. 

fracción XXIX, declaraba de utilidad social el establecimiento 

ele cajas de seguros populares de invalidez, ele vicia, de cesación, 

en el trabajo e Imponía al gobierno Federal y a las Entidades 

Federativas la obligación de incentivar ese tipo de 

organizaciones. Por lo que este precepto no se tradujo en la 

organización de cajas de seguros; circunstancia que facilitó la 

creación e implantación del Seguro Social. 

34 Diario Oficial de la Federación del 6 de septiembre de 1929. Decreto 
de Heformas al Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Siendo Presidente de la República el General 

Lázaro Cárdenas del Río Instruyó al Lic. Ignacio García Téllez 

para que se diera a la tarea de expedir una Ley del Seguro 

Social que reglamentará la fracción XXIX del Artículo 123 

constitucional. 

Así, el 10 de diciembre de 1942 el General 

Manuel Ávila Camacho, Presidente de la República, accedió a 

suscribir la iniciativa ele la Ley del Seguro Social para ser 

enviada al H. Congreso de la Unión. El proyecto de Ley del 

Seguro Social fue aceptado por el Congreso ele la Unión un 23 

de Septiembre de 1942. 

Finalmente el martes 19 de enero de 1943 se 

público en el Diario Oficial ele la Federación la Ley del Seguro 

Social para beneficio del pueblo México. por lo que a partir de 

esta fecha los mexicanos que se encontraran vinculados a otros 

por una relación de trabajo, contarían con la protección del 

lnsliluto Mexicano del Seguro Social (l. M. S. S.). as! como sus 

beneficiarios para: esposa, esposo, hijos, padres: pensionados 

por: invalidez, viudez, orfandad: desprendiéndose de las 

prestaciones inherentes, la jubilación por cesantía o vejez para 

los trabajadores. 
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Otra de las características de La Ley del Seguro 

Social de 1943 es el hecho de que en su articulado Transitorio 

no se seiialaba la fecha en que la misma entraría en vigor, como 

ocurre en toda ley, y ante tal omisión, operaría supletoriamente 

lo dispuesto por el Artículo 3º del Código Civil para el Distrilo 

Federal de aplicación en tocia la República en materia federal. 

Así Inicio su vida el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (l. M. S. S.), creado especialmente para establecer un 

régimen eficaz ele protección obrera sin fines de lucro, él cual 

proporcionaría las prestaciones en dinero, en servicios y en 

especie en Jos momentos de mayor angustia para los 

trabajadores, sin costos adicionales, ni trámites engorrosos 

para las victimas. 

La historia da cuenta ele que el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (I. M. S. S.) comenzó operaciones 

formales asegurando sólo a trabajadores, tal y como se asentó 

en la exposición ele motivos de la primigenia Ley del Seguro 

Social, donde se expresó que la Institución del Seguro Social era 

el proyecto que concretizaba uno de los más altos propósitos de 

In Revolución Mexicana, tendiente a proteger a los trabajadores 

y a asegurar su existencia, su salarlo, su capacidad productiva 

y la tranquilidad ele la familia obrera. 
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La Ley del Seguro Social de 1943 consideraba 

comprendidas dentro del Seguro Social los siguientes riesgos: 

accidenles del trabajo y enfermedades profesionales, 

enfermedades no profesionales y maternidad, invalidez. vejez. 

muerte, y cesantía en edad avanzada. 

La Ley del Seguro Social de 1943 en lo referente a 

la cesantía en edad avanzada, buscaba proteger a los obreros 

que por su noloria edad avanzada. sin ser inválidos no 

pudieran obtener un salario. No obstante, la iniciativa de 

creación ele esle párrafo comenzó orientándose sobre el 

aseguramiento del riesgo de desocupación originado por causas 

no imputables al trabajador sin importar la edad que éste 

tuviese al momento de ocurrir dicha desgracia, es decir, el 

nacimiento de la Ley del Seguro Social iba a representar un 

medio para proteger el salario, lo que ubicaba a la economía 

familiar al cubierto de las disminuciones que sufriera ésta como 

reílejo de las contingencias de la vida del trabajador: por lo 

tanto. la idea era de proteger a todo trabajador que se 

encontrará privado de su empleo. Desafortunadamente la 

protección de la cesación involuntaria del trabajo fue otorgada 

únicamente a trabajadores que se encontrarán en edad 

avanzada. 
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AJ iniciarse las actividades del nuevo organismo, 

su primer director, Vicente Santos Guajardo y una planta de 

empleados mínima, se dedicaron, entre otras cosas, a realizar 

Jos proyectos e investigaciones que implicaba la 

instrumentación de las diversas ramas de aseguramiento: a 

estudiar las experiencias ele otros países en el campo de la 

seguridad social para aprovecharlas en México 

Cabe seflalar aquí que Jos factores de orden 

económico, social y político del país generarían reformas a la 

Ley del Seguro Social, como Ja publicada el lunes 12 de marzo 

de 1973 en el Diario Oficial de la Federación, Ja cual ya no sólo 

protegería a Ja clase obrera, sino que extendería su régimen de 

Seguridad Social a tocia Ja población: 

Por disposición expresa de la Ley del Seguro 

Social de 1973, y rompiendo el sistema de implantación 

sucesiva territorial de la Ley de 1943, declaraba su vigencia en 

todo el territorio nacional y faculta al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (l. M. S. S.). para por simple extensión, iniciar 

sus servicios en Jos lugares donde hubiera siclo declarada 

operante, tomando en cuenta para ello las condiciones sociales 

y económicas de cada región. 
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"Las ramas que abarcaría la nueva Ley del 

Seguro Social de 1973 iban a ser: 

1. Riesgos ele trabajo: 

2. Enfermedades y maternidad: 

3. Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada 

y muerte: y 

4. Guarderías para hijos de aseguradas" 35 

Ante esta nueva Ley del Seguro Social de 1973, 

Incluso fue preciso reformar el Artículo 123 de nuestra Carta 

Magna. el cual quedó de la siguiente forma: 

Artículo 123, Apartado A, Fracción XXIX. - "Es ele 

utilidad pública la Ley del Seguro Social. y ella comprenderá 

seguros de invalidez, de vejez. de vicia, de cesación 

involuntaria de trabajo, ele enfermedades y accidentes, ele 

servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la 

protección y bienestar de los trabajadores. campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus familiares." 36 

35 Diario Oficial de la Federación del 12 de marzo de 1973. Ley del 
Se~uro Social. Articulo 1 1. 

36 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, J30a. 
Edición, México, Editorial PmTÚa, 1999, Págs. 133. 
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F'inalmente el 21 de diciembre de 1995 se publicó 

en el Diario Oficial de la F'ecleración, por Decreto del Congreso 

de la Unión, la nueva Ley del Seguro Social que actualmente 

nos rige. Sin embargo, dicha Ley entró en vigencia en todo el 

país hasta el l º de julio de 1997, debido a que hacia falta 

reformar otras dos legislaciones para que existiera congruencia 

con el marco jurídico del sistema pensionario que iba establecer 

la nueva Ley del Seguro Social de 1997. 

El lema que se escuchó en el año de 1995 sería el 

ele "El Seguro se fortalece para ser más seguro." De esta 

manera el Instituto Mexicano del Seguro Social (l. M. S. S.), 

tantas veces llamado "Orgullo de la República", se transformaba 

para iniciar una nueva era en materia de Seguridad Social. 

En este orden de ideas. resulta obvio afirmar que 

a partir ele 1943, la dinámica de la población ha demandado un 

servicio y prestaciones de calidad, oportunidad y calidad, por tal 

razón hoy podemos aflnnar que el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (l. M. S. S.) debe ser un instrumento ágil, real, eficaz y 

permanente que amplíe líneas de acción para que los Individuos 

puedan lograr e incrementar su bienestar, por lo que es una 

pena que el marco legal de la Ley del Seguro Social que hoy nos 

rige, no haya contemplado una vez más el "Seguro de 

Desempleo por Cesación Involuntaria del Trabajo". sobre todo 

cuando México, un país en vías de desarrollo, que se encuentra 
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inmerso en relaciones comerciales tan complejas como. resulta 

ser la Globalización, el Tratado de Libre Comercio. c.on los 

Estados Unidos ele Norteamérica y Canadá (TLC), o ~I Tratado 

Comercial con la Unión Europea, y la nueva era ·de la 

Revolución Tecnológica, están provocando la reducción de la 

fuerza laboral en forma drástica. 

La implantación de un "Seguro de Desempleo por 

Cesación Involuntaria del Trabajo" contribuiría en primer lugar 

a extender el régimen de seguridad social para mejorar las 

condiciones de vida del trabajador y sus familiares para afrontar 

el reto del nuevo milenio; en segundo lugar a reducir las 

tensiones laborales existentes entre trabajador y patrón por la 

falla de eslabiliclacl en el empleo; y en tercer lugar para que 

México deje ele ser uno de esos países donde no opera un tipo 

de Seguro de Desempleo por Cesación Involuntaria del Trabajo, 

ya que no es acorde con el sentido social ele su movimiento 

popular y con la tendencia revolucionaria de proteger al pueblo 

productor. 

En conclusión diremos que como instrumento 

básico ele la seguridad social se establece el Seguro Social y 

para administrarlo y organizarlo, se decreta la creación de un 

organismo público descentralizado, con personalidad y 

patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro 

Social (l. M. S. S.). 
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:1.2- La Clave Única de Registro de Población. 

Una de las principales prioridades del Gobierno 

Federal es reemplazar el sinfín ele documentos que expide para 

el control ele la población con una cédula universal de 

identidad. 

Para tal efecto, el 23 octubre de 1996 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo para la Adopción 

y Uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única 

ele Registro ele Población, en donde se contemplan las siguientes 

consideraciones para adoptar la Clave Única de Registro de 

Población (C.U.R.P.). 

1. Que el establecimiento y adopción de una clave única y 

homogénea e~ todos los registros de personas a cargo 

de las dependencias y entidades de la administración 

pública federal constituye un elemento de apoyo para el 

disel1o y conducción de una adecuada política de 

población. 

2. Que la adopción de la clave única de registro de 

población se erige en un elemento indispensable para la 

conformación y el establecimiento del Registro Nacional 

de Ciudadanos; del Registro de Menores de Edad; del 

Padrón de Mexicanos Residentes en el Extranjero, y del 

62 



Capitulo 

Catálogo de Extranjeros Residentes en la República 

Mexicana, mismos que componen el Registro Nacional 

ele Población, como instrumento de mayor amplitud 

para Ja identificación de las personas que integran la 

población del país. 

3. Que las dependencias y entidades de la administración 

pública federal, en cumplimiento ele sus atribuciones 

llevan diversos registros ele personas y que en la 

asignación de las claves necesarias para el ejercicio de 

derechos se utilizan en gran parte Jos mismos dalos, 

pero se aplican métodos muy diferentes de integración, 

lo que origina que los particulares cuenten con 

números distintos según el trámite o servicio que 

solicitan. 

4. Que por razones de economía. celeridad, eficacia y 

modernización administrativa, resulta conveniente que 

en los registros de personas, se asigne una clave única. 

personal e Irrepetible, que constituya una respuesta del 

Gobierno de la República para agilitar los diversos 

trámites que efectúan los ciudadanos, haciéndose 

posible la reducción de tiempos en la prestación de 

servicios y el ejercicio de derechos. 
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5. Que los gobiernos de las entidades federativas también 

integran y mantienen distintos registros de personas, 

por lo que resulta conveniente promover la adopción de 

la clave única ele registro ele población en los registros 

mencionados para homologar la estructura y contenido 

de las actas de nacimiento de las personas. 

6. Que compete a la Secretaría de Gobernación el manejo 

del Registro Nacional de Población e Identificación 

Personal. la coordinación de los métodos de 

identificación y registro de personas de las 

dependencias y entidades federales, así como la 

conducción de las relaciones del Ejecutivo ele la Unión 

con los gobiernos de los Estados. 

7. Que es pertinente establecer una instancia de 

coordinación que dé seguimiento a las acciones 

tendientes a la generalización del uso de dicha clave. 

De lo anterior podemos decir que "La Clave Única 

de Registro de Población (C.U.R.P.), es un instrumento de 

registro que se asigna a todas las personas que viven en el país, 

nacionales y extranjeros, así como a los mexicanos que residen 

en el extranjero. La institución responsable de asignar la Clave 

Única de Registro de Población (C.U.R.P.) y de expedir la 
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constancia respectiva es el Registro Nacional de Población 

(R.E.N.A.P.O)." 37 

De esta manera existe ya en nuestro país la Ley 

General de Población, que otorga a la Secretaría de Gobernación 

la atribución para registrar y acreditar la identidad de todas las 

personas residentes en el país y de los nacionales que residan 

en el extranjero, a través del Registro Nacional de Población, 

asimismo. la propia ley establece que al incorporar una persona 

en dicho Registro, se le asignará una Clave Única de Registro de 

Población (C.U.R.P.). para registrarla e identificarla de manera 

individual. Además, la Clave Única de Registro de Población 

(C.U.R.P.) se asignará por una sola vez, cuando la persona 

quede inscrita en algún registro a cargo de las dependencias y 

entidades de la administración pública federal, lo que evitará 

que haya duplicidad en el registro. 

La Clave Única de Registro de Población 

(C.U.R.P.) se irá fusionado poco a poco a todos los documentos 

oficiales tales como: 

37 Bolelin Informativo de la Secrelarla de Gobernación, Número 1, 
Sobre la Clave Única de Rcgislro de Población (C.U.R.P.), Año 1997. 
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l. Registro ante las Administradoras de Fondos para el 

Retiro AFORES: 

11. Sistema de Administración Tributarla (Registro de la 
Cédula ele Iclentlflcaclón Fiscal. El Registro Federal ele 
Contribuyentes, declaración anual de personas físicas. 
etc.): 

Ill. Solicllucl de reportes ante alguna de las Sociedades de 
Información Crediticia: 

IV. Salud (Cartilla de vacunación, expediente médico, etc.): 

V. Educación (Registro escolar, constancia, certificado, 
etc.): 

VI. Prestación ele servicios personales (Solicitud de empleo, 
registro individual. expediente, nómina, recibo ele pago, 
liquidaciones, ele.): 

VII. Seguridad Social (Cuenta individual del sistema ele 
ahorro para el retiro, expediente, etc.), al número ele 
registro que asignan lnslituciones ele seguridad social 
como el !.M.S.S. y el I.S.S.S.T.E., por citar las más 
graneles: 

VIII. Licencia para conducir: 

IX. Pasaporte: 

X. Cartilla de Servicio Militar: 

XI. Reglstl'O Civil (Acta ele nacimiento, ele adopción, etc.): 

XII. Desarrollo Social (Registro individual, etc.)· 
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Los beneficios con la nueva clave, se supone que 

serán mayores, pues ya no se tendrán que llevar todos los 

papeles que antes se requerían para efectuar un trámite; ahora 

solo se busca el historial de una persona con solo dar el número 

de la Clave Única ele Registro de Población (C.U.R.P.). 

Por medio de la asignación de ésta clave se 

pretende, que cada persona pueda ser identificada 

Individualmente con el fin de mejorar los vínculos entre la 

población y el Gobierno, fortaleciendo Ja seguridad jurídica de la 

población, además de facilitar la obtención ele las prestaciones 

de bienes y servicios, simplificando la administración pública al 

eliminar la diversidad de registros. 

"Los beneficios que se pretenden alcanzar son: 

J. Ayudar al fortalecimiento de las condiciones de 

seguridad jurídica de la población: 

11. Mejorar los vínculos entre la población y las instancias 

de gobierno; 

111. Facilitar la prestación de los bienes y servicios; 

IV. Simplificar la administración pública al eliminar la 

diversidad de claves de registro de personas 

(Homonimias); 
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V. Economizar recursos que se destinan a sostener vados 

registros de personas que ya rei;¡ultan ineficientes; 

VI. Apoyar la política demográfica; la programación de 

servicios públicos y la planeación nacionaI."38 

Es natural que por algún tiempo convivirán 

sistemas de identificación como el Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC). las matriculas escolares, los números de 

licencias, pasaportes, credenciales, nóminas y registros del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (l. M. S. S.), e l.S.S.S.T.E., 

entre muchos otros; el objetivo final será que la CURP contenga 

lodos los documentos que pudiera requerir una persona bajo 

una misma clave. 

Dicha clave contará con dieciocho caracteres que 

se determinarán de la manera siguiente: 

38 Boletín Informativo de la Secretarla de Gobernación, Número l, 
Sobre la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.), Ali.o 1997. 
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"A. Las primeras cuatro posiciones serán alfabéticas y se 

obtendrán como sigue: las dos primeras serán la inicial y 

primera vocal interna del primer apellido. en ese orden; la 

tercera será la inicial del segundo apellido y la cuarta será 

la inicial del primer nombre ele pila. 

A. 1 SI el primer o segundo apellidos son compuestos, se 

considerará para la integración ele la clave, la primera 

palabra que corresponda a los mismos. 

A.2 Si en el nombre de las personas físicas figuran 

artículos, preposiciones, conjunciones o 

contracciones, no se tomarán como elementos de la 

integración de Ja clave. 

A.3 En el caso de las mujeres, siempre se deberán usar 

los nombres y apellidos de soltera: 

B. Las siguientes seis posiciones serán numéricas, para 

indicar Ja fecha de nacimiento en el orden de año, mes y 

día. 

B. 1 Para el caso del año se tomarán Jos dos últimos 

dígitos; cuando el mes o día sea menor que diez, se 

antepondrá un cero; 

C. La siguiente posición será alfabética, utilizando la "H" para 

hombre o la "M" para mujer; 
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D. Las siguientes dos posiciones Indicarán, para el caso de 

personas nacidas en el territorio nacional, la entidad 

federativa de nacimiento. Para el efecto se tomarán en 

cuenta las claves existentes en el instructivo normativo 

que expida la Secretaría de Gobernación. Para el caso de 

personas que no hayan nacido en el territorio nacional 

eslas posiciones se cubrirán confom1e a las claves que 

prevea el Instructivo normativo que expida la Secretaría de 

Gobernación; 

E. Las siguientes tres posiciones serán alfabéticas y 

corresponderán a las primeras consonantes Internas del 

primer apellido, del segundo apellido y del primer nombre 

de pila, en ese orden; 

F'. La siguiente será una posición numérica o alfabética y 

servirá para distinguir las claves en los casos de 

homonimia. Esta posición tendrá un: Cl:1rácter progresivo, Ja 

que será asignada por la Secretada de Góbemaclón. 

F'. 1 Dicha posición será numéi·ica para las personas 

nacidas hasta el 31 de diciernbi'e del año 1999; 

iniciando con cero; y alfabética para las nacidas a 

partir del lo. de enero del año 2000, iniciando con A. 

G. La última posición será numérica, para un dígito 

verificador, asignado por la Secretaría de Gobernación. 
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H. Además, los casos específicos no comprendidos en es le 

articulo, deberán ser resueltos de acuerdo con el 

inslruclivo nonnalivo que emita la Secretaria ele 

Gobernación. 

Es relevante mencionar que ninguna dependencia o 

entidad podrá entregar una clave personal o 

documentación en que se consigne una clave personal. sin 

que medie previamente la asignación de la clave única de 

registro de población por parte de la Dirección General 

del Registro Nacional de Población e Identificación 

Personal." ·19 

En la situación específica del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (l. M. S. S.) no se queda a la zaga, ya que el 

pasado primero de noviembre del 2002, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley del Seguro 

Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, 

recaudación y fiscalización ("el Reglamento"}, mismo que entró 

en vigor el día 4 de noviembre de 2002. 

39 Boletín Informativo de Ja Secretarla de Gobernación, Número 1. 
Sobre la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.). Año 1997. 
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En términos del mismo, se establece e en un solo 

reglamento todas las obligaciones que anterionnente se 

encontraban contempladas en el Reglamento de Afiliación, 

Reglamento para el Pago de Cuotas al Seguro Social, 

Reglamento para la Imposición de Multas, Reglamento para la 

Clasificación ele Empresas y Determinación de la Prima en el 

Seguro de Riesgos de Trabajo y el Reglamento ele la Seguridad 

Social para el Campo, y comprende las disposiciones contenidas 

anteriormente en el Seguro de Salud para la Familia. 

Es la intención del presente resumen es ele 

destacar los cambios y procedimientos de mayor importancia 

para los patrones en las siguientes áreas: 

l. Registro patronal único e Identificación Electrónica. 

II. Inscripción de los trabajadores, modificaciones 

salariales y bajas. 

111. De la Clasificación de empresas y determinación de la 

prima en el seguro de riesgos de trabajo. 

IV. Determinación y Pago de Cuotas. 

V. Dictamen Obligatorio en materia de seguridad social. 
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VI. La cletenninación, imposición, pago de multas y 

aplicación ele olras sanciones por infracciones a las 

disposiciones de la Ley del Seguro Social ("LSS") y sus 

reglamentos. 

En lo referente en el punto numero dos sobre la 

inscripción de los trabajadores, modificaciones salariales y 

bajas. La inscripción ele los. trabajadores ante el lnslituto 

Mexicano del Seguro Social (l. M. S. S.) debe efectuarse a más 

lardar dentro de los primeros cinco días a partir del inicio de la 

relación laboral. pudiéndose efectuar dicha inscripción hasla un 

día anles del inicio ele ésta, siendo necesario presentar desde el 

momento mismo de la inscripción la Clave Única ele Registro de 

Población (C.U.R.P.) de cada trabajador. En caso de que el 

palrón no cuente con el mismo, procederá la inscripción pero se 

tendrá la obligación de infonnar al (l. M. S. S.) de la citada clave 

única ele registro de población ele su trabajador. 

Para concluir, corno es de suponer, "La 

integración ele la figura ele un Seguro de Desempleo en caso 

de cesación involuntaria del trabajo en México", requerirá de 

un instrumento de identificación personal, que permita saber a 

quién se le esta otorgando dicha ayuda. 

73 



Capítulo Il 

fAPITUlO 11 

Co:n..cep-t;os 
F"u.I'idam.e:n..-t;al.es 

l. Sujetos de la Relación de Trabajo. 

1.1 Trabajador. 

1.2 Patrón. 

2. Estabilidad en el Empleo. 

:l. El problema del Desempleo. 

4. Concepto de Seguro de Desempleo. 
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fAltlTUlO 11 

Co:n..cep"&e>& 
:F;:a:n..d..a.m.e:n..-fia.1.es. 

l.- Sujetos de la Relación de Trabajo. 

Los sujetos de las relaciones individuales de 

trabajo son los trabajadores y los patronos. 

El término trabajador y patrón son de suma 

importancia para el presente trabajo de investigación, pues el 

diseii.o, creación e instrumentación de un Seguro de Desempleo 

en México requerirá invariablemente Ja participación de ambos 

con el objeto dar cumplimiento al precepto constitucional que 

garantiza un seguro en caso de cesación involuntaria del 

trabajo. Artículo 123 conslitucional. párrafo XXIX. 

1.1- Trabajador. 

Para referirse al concepto de trabajador, es 

conveniente realizar un análisis del Artículo 3º de la Ley Federal 

del Trabajo de 1931, el cual definía al trabajador en Jos 

siguientes términos: 
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"Trabajador es todél persona que Rresta f1 otra un 

servicio material, Intelectual o de a1T1bos géneros, en virtud de 

un contrato de trabajo." 

De la anterior definición podemos hacer dos 

críticas: 

La primera es acerca de que esta definición 

consideraba que trabajador "es toda persona", por lo que la ley 

no precisaba si eran las personas físicas o las personas 

morales, las que podían ser sujetos de las relaciones laborales, 

de lo cual se desprende que los sindicatos y asociaciones, 

mediante la celebración del contrato de equipo, podían ser 

consideradas como trabajadores y no sólo las personas físicas. 

Actualmente, trabajador sólo pueden ser las personas físicas. 

La segunda sería que al hacer mención 

nuevamente del artículo citado con anterioridad, el cual se 

refiere a "un servicio material. Intelectual o de ambos géneros, 

en virtud de un contrato de trabajo", con esto, se podía 

distinguir perfectamente que se contemplan dos clases de 

trabajadores, ya sea manuales o intelectuales, lo que 

reílexionando detenidamente no puede ser posible, ya que todo 

trabajo en una medida, supone una actividad física e intelectual 

al mismo tiempo, puesto que de sostener lo que establecía dicho 

artículo, al trabajador se le estaría equiparando con una 
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máquina Jo que daría como resultado atentar contra · su 

dignidad. 

La ley Federal del Trabajo de 1970, supera Ja 

definición anterior y en su Artículo 8 considera que el 

trabajador es: 

"La persona física que presta a otra física o moral 

un trabajo personal subordinado." 

Precisando este concepto, el párrafo segundo de 

dicho precepto previene: 

"Para Jos efectos de esta disposición, se entiende 

por trabajo tocia actividad humana, Intelectual o material, 

independientemente del grado de preparación técnica requerido 

por cada profesión u oficio." 

"Terminológicamente, frente a la utilización de las 

voces obrero, empleado, prestador de servicios o de obras, 

dependientes, etcétera; Ja denominación trabajador responde 

con precisión a la naturaleza de este sujeto primario del 

Derecho del Trabajo, amén de que unifica el carácter de 

aquellos que viven ele su esfuerzo ya preponderantemente 

material o intelectual, ciertamente, este término homogéneo 

suprime la discriminación aun subsistente en diversos sistemas 
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que regulan mediante estatus diferentes, la condición del 

obrero, el empleado y el trabajador." 10 

Verbigracia, en la ley del trabajo de Venezuela en 

su artículo cuarto set'iala que: "empleado" es toda persona que 

trabaje por cuenta ajena, y en cuyo trabajo predomine el 

esfuerzo intelectual sobre el físico; y en su articulo quinto 

menciona que se entiende por: "obrero" toda persona que sin 

ser patrón, intermediario o empleado, trabaja por cuenta ajena 

en un oficio u obra de mano o cualquier servicio en el cual 

predomina el elemento manual o mqterial. 

Sólo en el artículo quinto de nuestra Ley Federal 

de Trabajo fracción VII se utiliza la expresión "obrero", a 

propósito del pago semanal de los salarios y ello, en razón de 

que se acostumbra denominar de esa manera a los trabajadores 

manuales. 

Los aspectos esenciales la noción jurídica de 

trabajador recogida en nuestra Ley Federal de Trabajo, podemos 

distinguir tres elementos: 

40 Diccionario Juridico Mexicano, Tomo IV: P - Z. Catorceava Edición, 
México 2000, Pág. 3106. 
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a) La persona físicá; 

b) La prestación personal del servicio; 

c) La supordinación. 

La persona física quiere decir que el trabajador 

siempre tiene que ser una persona física ya que las personas 

morales no pueden ser trabajadores. 

La prestación personal del servicio, "es otro 

elemento inherente a la figura del trabajador que, generalmente 

entendida como una obligación prototíplca de hacer, no puede 

sustituirse por la otra diferente, sin consentimiento del 

patrón."41 

La subordinación constituye un elemento 

característico de la relación de trabajo y consiste en Ja "facultad 

de mandar y en el derecho de ser obedecido. Dicha facultad de 

mando tiene dos limitaciones: debe referirse al trabajo 

estipulado y debe ser ejercido durante la jornada de trabajo." 42 

4 1 Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo IV: P - z. Catorceava Edición, 
México 2000, Pág. 3107. 

42 Cavazos !'lores, Baltazar, "40 Lecciones de Derecho Laboral", 
Oclava Edición, Editorial Trillas, México 1996, Pág. 78 . 

. .. 1. : :: 
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Para Trueba Urbina, todo el mudo es trabajador. 

En cambio para Mario de la Cueva, trabajador es quien 

"pertenezca a la clase trabajadora". 

Finalmente para Néstor de Buen refiere que "la 

condición de trabajador depende dos factores: 

a) Hecho objetivo de la existencia de la 

relación subordinada. Sólo cuenta la 

prestación de servicios; 

b) Hecho de actividad, sin importar la 

existencia o inexistencia de un patrón 

determinado." ,,3 

1.2.- Patrón. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo expresa en su 

a1ticulo décimo que patrón es: 

43 De Buen L.. Néstor, "Derecho del Trabajo, Tomo /", Décima 
Segunda Edición, Editorial Ponua, S.A .. México 1999, Pág. 485. 
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"La persona física o moral que utiliza los servicios 

de uno o varios trabajadores." 

Algunos términos que se manejan para enunciar 

la figura jurídica del patrón son las siguientes: 

• Empleador: 

• Empresario; 

• Dador de trabajo; 

• Acreedor de trabajo. 

Pero "es inadecuado hablar de (empleador), 

puesto que en nuestro sistema por lo que hace 

fundamentalmente a Ja empresa de notable envergadura, 

caracterizada por su paulatina despersonalización, no es el 

patrón quien emplea, sino el personal administrativo de Ja 

misma especializada para tales menesteres." 44 

Es necesario mencionar que la palabra de 

(empleador) es usado por Ja Organización Internácional del 

Trabajo, la cual ha expresado que el término no suena 

peyorativo y expresa la idea de que un sujeto utiliza los servicios 

de otro en una relación de trabajo. 

44 Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo IV: P - Z. Catorceava Edición, 
México 2000, Pág. 2363 - 2364. 
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En la Ley del Trabajo de Argentina, se considera 

(empleador) a la persona física o conjunto de ellas, o jurídicas 

tenga o no personalidad jurídica propia, que requiere los 

servicios de un trabajador. 

"Tampoco es factible identificarlo con el nombre 

de (empresario), toda vez que las relaciones de trabajo no se 

pretenden exclusivamente dentro de la empresa, sino también 

dentro de otros sectores, por ejemplo, el trabajo doméstico". 45 

Además que la palabra (empresario) para algunos autores Ja 

escuchan muy elevada, es decir que no todos los patrones son 

grandes empresarios. 

La Ley del Trabajo de España nos refiere en su 

Artículo segundo, que serán considerados empresarios todas las 

personas físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que 

reciban la prestación de los servicios de las personas referidas 

en el "Artículo Primero"46, así como de las personas contratadas 

para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo 

temporal legalmente constituidas. 

45 Diccionario Ju1idlco Mexicano, Tomo IV: P - Z. Catorceava Edición, 
México 2000, Pág. 2364. 

4G "Ley del Estatuto de los Trabajadores", Artículo 1.- La presente Ley 
será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus 
sc1vicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización 
y dirección de otra persona, física o jurídica denominada empleado o 
empresario. 
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"La connotación de (dador de trabajo) es no sólo 

grnmatlcal y fonéticamente Inadecuada, sino que revela graves 

deficiencias técnicas, como el designar de manera indistinta, 

tanto a la persona que ofrece el trabajo (patrón) como a la que lo 

proporciona o realiza (trabajador). Por otra parte, la expresión 

(acreedor de trabajo) como denominación sustantiva del 

patrón, es definitivamente Impropia, pues lleva al extremo de 

llamar a los trabajadores deudores de trabajo o quizás 

acreedores de salario."47 

Estas expresiones de (dador de trabajo} y 

(acreedor de trabajo) son palabras que no están 

contempladas por nuestra ley y que además en la práctica no 

se manejan. 

Para Juan D. Pozzo, "el empleador, patrón o 

empresario es quien puede dirigir la actividad laboral de un 

tercero que trabaja bajo su dependencia en su beneficio 

mediante retribución." 4B 

4 7 Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo IV: P - Z. Catorceava Edición, 
México 2000, Pág. 2364. 

48 D. Pozzo, Juan, "Manual Teórico Práctico de Derecho del 
Trabajo", Buenos Aires 1961, Tomo!, Pág. 150. 

83 



Capítulo // 

Para Néstor de Buen, patrón es quien puede 

dirigir la actividad laboral de un tercero, que trabaja en su 

beneficio, mediante retribución. A su vez da una clasificación 

lomando en cuenta los supuestos que la Ley Federal del Trabajo 

sc1iala para éste. por lo que consideramos conveniente citarla: 

"Al Por su naturaleza jurídica: 
1. Personas individuales; 
2. Personas jurídicas: 
3. Patrimonios afectos a un fin. 

B) Por el Upo ele actividad que desarrollan: 
1. Industriales; 
2. Comerciales; 
3. Agrícolas; 
4. Mineras; 
5. De servicios. 

C) Por su extensión: 
l. Empresa: 
2. Establecimiento. 

D) Por el distinto tralamlento jurisdiccional 
que reciben: 
1. De jurisdicción local; 
2. De jurisdicción federal. 

E) Por su ubicación: 
l. Dentro de las poblaciones; 
2. Fuera ele las poblaciones. 
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F) Por el número de trabajadores que 
empleen: 
l. Pequeñas empresas (hasta 100 

trabajadores); 
2. Empresas regulares (más de 100 y 

menos de 1,000); 
3. Grandes empresas (de 1,000 

trabajadores en 
adelante). 

G) Por la finalidad que persiguen: 
1. Con fines ele lucro; 
2. Sin fines de lucro." ·19 

Por mi parte, considero que el término adecuado 

para hacer referencia a la persona que utiliza los servicios de 

otra persona de manera personal o subordinada a cambio de 

una retribución es la de ( Palrón ). 

49 De Buen L., Néstor, "Derecho del Trabajo, Tomo /", Décima 
Segunda Edición, Edltotial Porrua, S.A., México 1999, Pág. 501 - 502 
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2.- Estabilidad en el Empleo. 

En una encuesta realizada entre los trabajadores 

de la empresa Hewlett Packarcl, compañía norteamericana con 

más ele 30,000 empleados y que fábrica para el mercado 

mundial componentes y productos electrónicos ele alta calidad, 

se les pidió que destacaran los aspectos a su juicio más 

ilustrativos ele Ja filosofía que Ja empresa aplica con sus 

empleados, "y ellos indicaron" 5o 

1. Respeto por el trabajador y por su 

autoestima; 

2. Reconocimiento del trabajo de cada uno y ele 

Ja calidad con que se realiza; 

3. Confianza en el personal; 

4. Incentivar Ja sensación ele estabilidad en el 

empleo y ele permanencia de la empresa; 

5. Fomentar el compañerismo y el entusiasmo 

en el trabajo. 

50 Alexander Hamllton lnstllute, "Modern Business Reports", Nueva 
York, Unlled Slales of Amerlca 1989, Pág 24-25. 
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Esta filosofía aplicada por la compañía Hewlett 

Packard ha resuelto y resuelve con mucho éxito los problemas 

derivados de la relación con su personal: Incluso Bill Hewlett. 

uno de los fundadores de la compañía Hewlett Packard, señala 

que la única vía posible de extraer todas las potencialidades ele 

los trabajadores y de que funcionen como un equipo, al que 

cada uno aporte lo mejor de sí mismo, es incentivando la 

sensación ele estabilidad en el empleo. 

Coincido íntegramente con la aseveración hecha 

por 8111 Hewlett, pues un trabajador con la certeza jurídica ele 

que va a conservar su empleo, rendirá mucho mejor, es decir, 

desempeñará sus funciones en aplicación de su conciencia ética 

y con el interés ele su familia. 

Cabe señalar que el principio ele estabilidad en el 

trabajo tiene su origen en México, como una creación del 

Constituyente ele 1917, siendo esta una ele las conquistas ele 

mayor importancia en materia laboral ya que busca ciar 

seguridad al trabajador en el presente, envolviendo también la 

idea ele esa misma seguridad en el futuro. 

El Doctor en Derecho Hugo Italo Morales Saldaña 

en su obra denominada "La Estabilidad en el Empleo", formuló 

su definición en los siguientes términos: 
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"La estabilidad es un derecho que se concede a 

los asalariados el cual se traduce en la conservación del empleo, 

siempre que subsistan las condiciones iniciales en que se 

produjo la prestación del servicio y se cumplan las obligaciones 

adquiridas en el contrato" s1 

Además el Doctor en Derecho Hugo Italo, 

menciona en su obra que mediante dicha estabilidad el 

trabajador puede obtener los beneficios o derechos que pueden 

derivarse de una permanencia prolongada, en el desempeño de 

sus labores, los beneficios pueden ser, los ascensos tanto en el 

aspecto de sus ingresos, como en la jerarquía del puesto o cargo 

que desempeñe, también los que otorguen las leyes de previsión 

social, etc. 

De acuerdo con lo anterior, considero que uno de 

los beneficios ele la estabilidad en el empleo podría ser el Seguro 

de Desempleo, siempre y cuando se diera la integración de la 

figura del Seguro de Desempleo en caso de cesación 

involuntaria del trabajo en nuestra legislación. 

Al abordar el tema de la estabilidad en el trabajo 

el maestro Mario ele la Cueva, sostiene que: 

51 Morales Saldaña, Hugo llalo, "La Estabilidad en el Empleo", 
Primera Edición, Editorial Trillas, México 1987, Pág. 19. 
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"La estabilidad en el trabajo es un principio que 

alarga carácter permanente a Ja relación de trabajo y hace 

depender su disolución únicamente de Ja voluntad del 

trabajador y sólo excepcionalmente de la del patrono, por 

incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y por 

circunstancias ajenas a Ja voluntad de los sujetos de la relación, 

que haga imposible su continuación" 52 

De lo anterior se desprende claramente que el 

principio de estabilidad en el trabajo reconoce una directa 

relación con el Artículo quinto constitucional. por la razón de 

que es la voluntad del trabajador la que determina la duración 

de las relaciones laborales. 

Artículo 5° constitucional. nos dice: 

" ....... Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 

personales sin la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la 

autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las 

fracciones 1y11 del artículo 123." 53 

52 De la Cueva, Mario, "El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 
Tomo I", Décima Segunda Edición, Editorial Pomia, S.A., México 1990, 
Pág. 219. 

53 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 130a. 
Edición, México, Editorial Porrúa, 1999, Págs. 11. 
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Debe hacerse notar que el concepto del principio 

de estabilidad en el empleo es variable; en ese sentido s~~emos 

que Ja estabilidad puede ser garantizada con una mi;i.yor o 

menor intensidad. es decir al grado de libertad que tiene el 

patrón para poder dar por terminada una relación laboral. 

Tenemos que la doctrina habla de que existen 

diferentes tipos de estabilidad: 

1. Estabilidad Propia. 

1.1. Estabilidad Propia Absoluta. 

1.2. Estabilidad Propia Relativa. 

2. Estabilidad Impropia 

La Estabilidad Propia se da cuando la norma 

aplicable prevé la imposibilidad jurídica de resolver la relación 

sin causa, de lo cual se deriva el consecuente derecho a 

impugnar la validez del acto resolutorio ilegítimo y a reclamar la 

reincorporación al empleo. 

Debe distinguirse dos situaciones diferentes en Ja 

estabilidad propia: la primera situación, Ja denominaremos 

como estabilidad propia absoluta, en la cual "siempre se obliga 
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al patrón a reinstalar al trabajador, mientras subsistan las 

condiciones que motivaron la prestación del servicio"54 • la 

segunda situación, la denominaremos como estabilidad propia 

relativa, la cual se encuentra en las mismas condiciones que la 

anterior, pero en caso ele negativa del patrón de reincorporar al 

trabajador, necesariamente se disolverá la relación de trabajo 

mediante el pago ele una indemnización. 

Finalmente, la llamada estabilidad impropia, 

"jamás se traduce en la obligación de reinstalar y en todos los 

casos, se sustituye por el pago de una indemnización 

compensatoria por los daños y perjuicios que ocasiona la 

separación sin causa". ss 

54 Morales Saldaña, Hugo !talo, "La Estabilidad en el Empleo", 
P1imcra Edición, Edll01ial Trtllas, México 1987, Pág. 23. 

55 Morales Saldmia, Hugo Italo, "La Estabilidad en el Empleo", 
Primera Edición, Edllorlal Trillas, México 1987, Pág. 23. 
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:1.- El problema del Desempleo. 

El último y más trascendental problema del 

hombre actual, es sin duda, el desempleo. 

En ningún otro momento de nuestra historia 

hemos sufrido índices de desempleo tan altos como en los 

presentes. 

Es por eso que el desempleo es considerado como 

uno ele los jinetes del Apocalipsis que amenazan el siglo XXI, 

junto con sus aliados más poderosos que son: la globalización. 

el neoliberalismo y la productividad suicida. 

Recordando que el desempleo provoca una baja 

en el nivel de vida del trabajador y en el ele las personas que 

tiene a su cargo cuando este se encuentra privado de su sueldo 

y cuando el desempleo persiste puede quebrantar la moral ele 

las personas. Influir en su salud y sus aptitudes profesionales. 

Aunque este problema no sea privativo de México, 

pues se presenta a nivel mundial, en nuestro país el número de 

personas desempleadas o subempleadas es sumamente grave. 
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Según las estadísticas, es en el · sector de Jos 

jóvenes en donde se reíleja mayormente tan desalentadora 

situación: cada año se deberían Incorporar al sector productivo 

miles de jóvenes que se ven frenados al ser tanta Ja oferta ele 

mano ele obra y tan poca la demanda. Al respecto la Dirección 

Ejecutiva de Estudios del Distrito Federal señala que mientras 

la población crece a un ritmo ele dos por ciento anual, el sector 

que busca empleo lo hace a un rttmo del dos punto cinco por 

ciento. 

Otro factor que influye en esta problemática del 

desempleo es que actualmente lo que buscan las empresas es 

reducir costos, por lo que emplean el menor nümero de 

personas posibles. 

La actual realidad laboral en nada se parece a la 

vivida en los años sesenta y setenta. Para darnos una idea de la 

magnitud del problema, basta señalar que la empresa Teléfonos 

ele México en esos aflos reclutaba a su personal sindicalizado a 

través de anclar ofreciendo sus plazas de trabajo a la gente que 

transitaba cerca de sus sucursales. La triste realidad es que 

ahora el aspirante a ingresar como sindicalizado necesita 

esperar de ocho a diez años, tomando en cuenta que por cada 

plaza de trabajo que se genera, compiten cuarenta aspirantes. 
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Otro análisis sobre este tema es el referente a las 

secretarlas ya que en este nuevo siglo un procesador de textos 

permite a una secretarla realizar el trabajo mecanográfico de 

entre tres y cinco secretarias equipadas con máquinas de 

escribir convencionales; a partir de este dato, estudios 

realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México, 

estima que en diez aii.os perderán su empleo cinco millones de 

secretarlas. 

No cabe duda que lejos quedan los días en que 

los jóvenes salían a la calle en busca de un empleo seguro y 

para toda la vida. Las grandes empresas que ofrecían sueldos 

vitalicios cada vez escasean más. 

Es el caso de una famosa empresa de informática 

que atrae profesionales a sus procesos de selección con un 

mensaje parecido al siguiente: 

"No podemos ofrecerte una carrera profesional a 

largo plazo, porque nos debemos a nuestros clientes y no 

sabemos lo que éstos demandaran en el futuro. Tan sólo 

podemos ofrecerte un entorno desafiante que permite el 

desarrollo profesional de las personas que reclutamos." 
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Esto significa que la nueva era de la 

modernización ha llegado y va cambiar muchas de nuestras 

certezas. Ejemplo de esto es la fórmula altamente seductora en 

el mundo. empresarial: 

* 2 * 3 

Que no es más que "la mitad de empleados que 

tenemos ahora, ganando el doble y produciendo el triple", lo que 

conlleva a que sea en un pequeño número de personas en 

quienes recaiga una gran carga de trabajo, siendo sobre 

explotados; y aún así, dichos empleados, al parecer de Ja 

empresas, deben considerarse afortunados por contar con un 

empleo. 

Para ahondar un poco más en el tema del 

desempleo, diremos que el término desempleo tiene diversas 

definiciones, siendo Ja de mayor aceptación aquella que 

"considera como desempleados tanto a las personas que 

estando sin ocupación buscan trabajo, como aquellas que 

estarían dispuestas a trabajar si se les ofreciera Ja oportunidad 

de hacerlo" 56 

56 Brlceño Rulz, Alberlo, "Derecho Individual del Trabqjo", Primera 
Edición, Editorial Harla, México 1985; Págs. 30-31. 
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Debemos precisar que el desempleo se presenta 

bajo muchas formas: 

A) El desempleo masivo, el cual se presenta 

cuando una parte importante de la mano de obra disponible de 

un país se encuentra sin trabajo. Este tipo de desempleo 

aparece durante momentos de crisis en los que la proporción de 

desocupados es particulam1ente alta. Y es muy probable que el 

trabajador corra el peligro de permanecer Inactivo por mucho 

tiempo. 

B) El desempleo por desnivelación que 

normalmente refleja un desequilibrio entre la oferta y la 

demanda de los trabajadores en profesiones o categorías de 

empleo determinadas. 

C) El desempleo estacional, es consecuencia 

de fluctuaciones de la demanda de ciertos artículos o servicios, 

o ele que la de producción en ciertas ramas de la economía está 

vinculado con estaciones del año. Es una característica muy 

especial de la producción agrícola, o de los vendedores de 

tiendas departamentales. 

D) El subempleo, el cual se presenta como un 

empleo de tiempo parcial, o como la utilización de trabajadores 

en empleos que se caracterizan por su poca productividad o su 
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escaso ingreso, o en el peor de los casos empleos donde se 

realizan actividades Informales o prohibidas por Ja ley, como Jo 

es el comercio ambulante. El subempleo puede definirse como 

aquella situación en que se encuentra la persona que, aun 

disponiendo de un empleo, desarrolla un trabajo en condiciones 

Impropias o inadecuadas a su capacidad o nivel de formación 

técnica o profesional. Es por ello que algunos estudiosos de la 

materia llaman al subempleo como el fenómeno de Ja 

"desocupación disfrazada". 

No está por demás comentar, que la creación de 

empleos productivos y bien remunerados, dependerá de la 

estabilidad social y económica del país, por lo que se hace 

Insoslayable. entonces, subrayar que es una tarea del gobierno. 

de Jos legisladores, ele Jos empresarios, del sistema educativo y 

de toda la sociedad en general. encontrar una solución integral 

a la grave problemática del desempleo. 

En forma muy particular. debo insistir en el 

hecho de que es necesario integrar a nuestra legislación una 

disposición legal capaz de proporcionar a Jos desempleados una 

prestación por desempleo. Ya que las normas jurídicas de cada 

época y lugar en que rigen deben aspirar a establecer regímenes 

de equidad y justicia. 
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Es por eso que el presente tn1baj9 plantea la 

necesidad de "La integración de la figura de qn Seguro de 

Desempleo en México", tomando en cuepta, de, que se 

considerará en situación legal de desempleo a toda persona que 

teniendo la edad para trabajar ha de pen1u1necer ociosa y sin 

prestar sus servicios por causas independientes a su voluntad y 

que además esta haciendo un esfuerzo por encontrar un 

empleo, (se lrata de las personas que pretenden acceder a su 

primer empleo, generalmente trabajadores jóvenes sin empleo 

anterior o sin experiencia profesional), así como a los 

trabajadores que pudiendo y queriendo trabajar pierden su 

empleo de manera total por causas ajenas a su voluntad, con la 

consiguiente pérdida ele los ingresos que venían percibiendo. 
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4.- Concepto de Seguro de Desempleo. 

En el transcurso de este capitulo hemos hecho 

referencia a dos puntos muy Importantes; el primero sería el 

trabajador, y el segundo el desempleo. Siendo el desempleo 

considerado como "la dolencia más peligrosa y perjudicial tanto 

para los trabajadores como para la sociedad." 57 

Desde la antigüedad ha sido vital y necesario el 

trabajo para los hombres, ya que sin éste el hombre no podría 

solventar sus necesidades básicas. 

Durante la revolución industrial, en Europa era 

considerada la seguridad social como beneficio para la 

obtención de una fom1a de vida mejor, lo que motivo a los 

trabajadores de aquélla época a crear un instrumento que les 

permitiera asegurar sus ingresos aún cuando no estuviesen 

laborando por causas ajenas a su voluntad. 

57. Bonilla Mmin, Gabriel, "Teoría del Seguro Social", Editorial 
Compañia Editora Nacional. México 1945, Pág. 195. 
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De esta manera surgió el Seguro de Des~em~leo, 

con el fin de proteger a los trabajadores productivos, que 

muchas veces eran objeto de circunstancias de desempleo por 

factores económicos que producían un desequililfrio en d 
mercado de empleos. 

Por ejemplo, en 1935 se estableció en Estados 

Unidos de Norteamérica el seguro de desempleo, 

"Unemployment Compensatlon for U.S. Workers", él cual 

proporciona, a los trabajadores que han perdido su trabajo sin 

haber cometido ninguna falta, una cantidad de dinero por un 

lapso de tiempo o hasta que encuentre el trabajador un nuevo 

empleo. La compensación en dinero por desempleo se otorga 

con el objeto de que el trabajador pueda buscar un empleo sin 

la presión de estar pensando que no tiene dinero con que 

afrontar sus necesidades inmediatas, tales como la comida, 

ropa, salud, etcétera. Y de que el país pueda seguir teniendo 

activada su economía. 

Claro es que el seguro de desempleo en Estados 

Unidos ele Norteamérica esta financiado por el Estado y los 

patrones, además que el aspirante a esta prestación debe 

cumplir ciertos requisitos marcados por la ley de cada Entidad 

Federativa de ese país para poder tener acceso a ella. 
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Otro país que cuenta con un seguro de 

desempleo es Brasil, su legislación vigente establece que el 

seguro es aplicable a todos los trabajadores en relación de 

dependencia incluyendo a los trabajadores rurales y bajo ciertas 

condiciones a los trabajadores con contratos a plazo o 

trabajadores temporales, quedando excluidos los trabajadores 

del servicio doméstico, los autónomos, los servidores públicos, 

los becarios y los beneficiarios del régimen de previsión social. 

La legislación Brasileña establece que para tener 

derecho a la prestación por desempleo los trabajadores deben 

cumplir ciertos requisitos como: haber sido despedido sin causa 

justa, demostrar que han percibido salarios en forma 

consecutiva por un periodo de seis meses con anterioridad al 

despido, haber sido empleado por al menos seis meses dentro 

de los últimos treinta y seis meses anteriores a la fecha de 

despido, no poseer renta propia de cualquier naturaleza que sea 

suficiente para mantener una familia, etcétera. 

De los dos países analizados: Estados Unidos de 

Norteamérica es considerado como un país de primer mundo, y 

Brasil considerado con un país en vías de desarrollo, ambos 

contemplan en sus legislaciones correspondientes un seguro de 

desempleo, caso contrario de lo que sucede en México, en el que 

a pesar, que desde la Constitución de 191 7 se encuentra 

previsto por el Artículo 123 fracción XXIX. nunca se ha legislado 
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nada al respecto, además que la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) ha recomendado a México la promoción de algún 

tipo de "Seguro de Desempleo", en el que se proporcione un 

ingreso mínimo indispensable a los trabajadores afectados por 

la coyunturas temporales y bajas cíclicas en la economía. 

Es una lástima que siendo México el primer país 

de los cinco continentes en Incluir garantías de orden social en 

su carta fundamental, no cuente al día de hoy con un seguro de 

desempleo. 

Pero lo más triste del asunto es que algunos 

expertos en materia laboral, así como ciertos catedráticos y 

funcionarios públicos, manifiestan que en México no es posible 

instaurar un seguro de desempleo, porque sería colocar un 

fardo muy pesado sobre las espaldas de los mexicanos y ello 

significaría un enorme peso en la nómina y lo tendrían que 

pagar entre las empresas y el Estado. 

Ciertamente, lo único que estos eminentes 

catedráticos y funcionarios públicos demuestran es su posición 

a favor de los empresarios y las políticas globalizadoras del 

gobierno y olvidan que en México se encuentran operando trece 

mexicanos multimillonarios y sus trasnacionalcs, los cuales han 

sido los mayores beneficiados de las políticas dominantes en 

nuestro país, porque el gobierno lejos de buscar favorecer al 
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trabajador benefician a aquellos que detentan el poder 

económico. es decir: ''El rico más rico y el pobre más pobre" 

Sin embargo, afortunadamente este criterio no es 

compartido pues existimos muchos estudiosos del Derecho 

Laboral, al Igual que funcionarios públicos y hasta prestigiados 

economistas que consideramos que el Seguro de Desempleo es 

el único modelo legal de protección contra el desempleo, capaz 

de empezar a funcionar en cualquier momento. 

Cabe destacar que con la creación de un seguro 

de desempleo no se pretende crear una clase privilegiada, sino 

dar a todos aquellos trabajadores que por causas ajenas a su 

voluntad han quedado sin trabajo y de esta forma puedan 

solventar sus necesidades primordiales. 

Pero lejos de la creación de un seguro de 

desempleo en México, el gobierno de este país sólo ha 

instaurado el (PROBECAT) Programa de Becas de Capacitación 

para Desempleados operado por el Servicio Nacional de Empleo, 

Capacitación y Adiestramiento, con el fin de proporcionar 

conocimientos, habilidades y destrezas a los trabajadores que 

han sido desplazados del aparato productivo, y que se 

encuentran en situación de desempleo, o bien aquellas 

personas que tiene la necesidad económica de incorporarse al 

mercado laboral. con el objeto de que tengan más elementos 
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para poder conseguir un empleo que satisfaga sus necesidades 

básicas. El (PROBECAT) represe11ta un ingreso de hasta dos 

veces el salario mínimo, mientras se da capacitación de seis 

meses para el autoempleo o la reinserción a la planta 

productiva. 

La creación de este Programa es loaqle y muestra 

buena voluntad por parte del gobierno. si tomamos en cuenta 

que la capacitación que se proporciona a los ciesetnpleados es 

acorde a las necesidades del aparato productivo y que por tanto 

el Servicio de Empleo mediante el análisis que realiza del 

mercado de trabajo tiene la certeza que dichas personas que 

son capacitadas, tendrán la oportunidad de colocarse en un 

empleo, sin embargo sabemos que ante la ausencia de un 

salario de desempleo, en México quienes pierden un empleo 

ingresan inmediatamente a la economía informal o subterránea, 

mejor dicho al subempleo, aunado a esto, todo trabajador que 

se encuentre en el subempleo percibe más de dos veces el 

salario mínimo, por ello, reitero la necesidad de introducir la 

figura del Seguro de Desempleo, que aminore los efectos 

negativos que genera el fenómeno del desempleo, que sumerge a 

quienes lo padecen en la desesperación por no contar con una 

fuente de ingresos para la manutención familiar y que en 

muchos casos orilla a los trabajadores desempleados a 

sujetarse a cualquier régimen de empleo aun injusto y sin gozar 

de las prestaciones mínimas otorgadas por la Constitución. 
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Es Importante definir que se entiende por $eguro 

de Desempleo antes de referirme a Ja posible integ¡-~(!ión del 

Seguro de Desempleo a nuestra legislación. 

Definiremos al Seguro de Deserripleg como un 

instrumento de Seguridad Social, que tiene por objeto proteger 

al trabajador en caso de cesación involuntaria del trabajo, por 

medio del otorgamiento de prestaciones en dinero de manera 

temporal, previo cumplimiento de determinados requisitos 

exigidos por Ja ley de la materia, para poder satisfacer sus 

necesidades más apremiantes, y las de su familia. 
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fAPITUlO 111 

Se~:ro de I>esem.p1eo 

l. Integración del Seguro de Desempleo en nuestra 
legislación. 

2. Población a la que va dirigida el Seguro de Desempleo. 

2.1 Suspensión del Segul'.Ó de Desempleo. 

2.2 Extinción del Seguro de Desempleo. 

2.:1 Duración del Seguro de Desempleo. 

2.4 Cuantía de la prestación del Seguro de 
Desempleo. 

:l. Administración del Seguro de Desempleo. 
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fAPITUIO 111 

E1 &ego.ro de I>e&em.p1eo. 

l.- Integración del Seguro de Desempleo en nuestra 
legislación. 

Para poder integrar la figura del Seguro de 

Desempleo a nuestra legislación se debe realizar una reforma a 

nuestra Carta Magna, en su Artículo 123, dentro del Apartado 

"A" de la fracción XXIX. Ya que así su observancia sería más 

eficaz, al ser elevado a rango constituciohaL 

Dicha reforma consiste en adicionar la frase 

"Seguro de Desempleo" dentro del artículo 123 constitucional, 

apartado "A" fracción XXIX. sin alterar ni afectar la naturaleza o 

esencia de dicho precepto constitucional que consiste 

básicamente en la protección social y económica de los 

trabajadores y sus familiares a través de la creación de seguros 

sociales de diversa índole. 
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La redacción actual del Artículo 123 

constitucional, fracción XXIX es: 

"Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y 

ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de 

cesación Involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, 

de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la 

protección y bienestar de Jos trabajadores, campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus familiares." 

La redacción que propongo del Artículo 123 

constitucional, fracción XXIX quedaría de la siguiente manera: 

"Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y 

ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, seguro 

de desempleo en caso de cesación involuntaria del trabajo, 

de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y 

cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los 

trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores 

sociales y sus familiares." 

Por lo tanto, la introducción de la figura del 

Seguro de Desempleo en nuestro país constituiría una 

prerrogativa más para los trabajadores, ofrecerá la certeza de 

subsistencia, para aquellos que acaban de perder su empleo por 
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causas no imputables a ellos, pennitiéndoles obtener lo 

necesario para el desarrollo nonnal de sus vidas. 

En el caso de que el Seguro de Desempleo sea 

reconocido por nuestra Carta Magna de la manera en la que lo 

estamos proponiendo, éste automáticamente quedaría 

comprendido en la Ley del Seguro Social, como uno de los 

ramos de aseguramiento del régimen obligatorio. 

La redacción actual del Artículo 11 de la Ley del 

Seguro Social es: 

''El régimen obligatorio comprende los seguros de: 

l. Riesgos detrábajo: 

II. Enfermedades.y maternidad; 

III. htval!dez y vida: 

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y 

V. Guarderías y prestaciones sociales." 
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La reda.Ccicm que. propongo del Artículo 11 de la 

Ley del Seguro SociaLquedaría ele. la sigµiente m.anera: 

"El régitTie11 obligatorip cqmprende los seguros de: 

l. Riesgos de trabajo: 

11. Enfermedades y maternidad; 

IIL Invalidez y vida; 

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 

V. Guarderías y prestaciones sociales: y 

VI. Seguro de Desempleo en caso de 

cesación involuntaria del trabajo." 

La adición de la fracción sexta en el Artículo 11 

ele la Ley del Seguro Social, traería como consecuencia el 

reconocimiento del Seguro de Desempleo en caso de cesación 

Involuntaria del trabajo como una prestación más dentro de la 

Ley del Seguro Social y nos llevaría a formular el siguiente 

planteamiento. 
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La creación y adición del "Capítulo VII bis" dentro 

del Título II de la Ley del Seguro Social. es donde se 

establecerán los requisitos y condiciones que se deberán cubr.lr 

por parte de los trabajadores asegurados, para ser beneficiarlos 

del Seguro de Desempleo. 

Finalmente me referiré a los primeros dos 

artículos que contendría el "Capítulo VII bis" comprendido 

dentro del Título II de la Ley del Seguro Social, al que hicimos 

referencia en el párrafo anterior. 

El primer artículo que propongo sería para 

establecer la definición de desempleo, de esta fonna: 

"Artículo 21 7 - A. Se considerará en situación 

legal de desempleo a toda persona que teniendo la edad para 

trabajar ha de permanecer ociosa y sin prestar sus servicios por 

causas independientes a su voluntad y que además esta 

haciendo un esfuerzo por encontrar un empleo, así como a los 

trabajadores que pudiendo y queriendo trabajar pierden su 

empleo de manera total por causas ajenas a su voluntad, con la 

consiguiente pérdida de los ingresos que venían percibiendo." 

Esta definición de desempleo trata en primer 

lugar de los desempleados que pretenden acceder a su primer 

empleo; es decir, trabajadores jóvenes sin empleo anterior o sin 
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experiencia profesional. y en segundo lugar los trabajadores que 

han sido despedidos o separados de sus labores por causas no 

Imputables a ellos. 

El segundo artículo que propongo sería la 

definición del Seguro de Desempleo: 

"Artículo 21 7 - B. El ramo de aseguramiento 

del seguro de desempleo, cubre y protege al trabajador que 

pierda su empleo de manera total, por cesación involuntaria del 

trabajo, mediante el otorgamiento de prestaciones en dinero y 

asistencia médica, previo cumplimiento de los requisitos legales 

previstos en éste capítulo." 

Es decir, estamos proponiendo que el Seguro de 

Desempleo sea el instrumento de Seguridad Social, que tenga 

por objeto proteger al trabajador en caso de cesación 

involuntaria del trabajo, por medio del otorgamiento de 

prestaciones en dinero de manera temporal, previo 

cumplimiento de determinados requisitos exigidos por este 

"Capítulo VII bis". 

Tras esta línea de pensamiento. conviene hacer 

notar que un Seguro de Desempleo comprendido dentro del 

régimen voluntario de la Ley del Seguro Social nunca 

subsistiría; ya que un trabajador desempleado por causas 

ajenas a su voluntad tendría que celebrar con mucha 
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anticipación al· hecho un convenio, llamada Seguro de 

Desempleo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(l. M. S. S.) para el posible otorgamiento de prestaciones en 

dinero, pero seguramente dicho convenio obligaría al trabajador 

a ahorrar: algo que sin duda ningún trabajador haría; no 

porque no quiera, sino porque el trabajador siempre parece 

vivir de la mano a la boca; es decir el trabajador centra su 

atención en sus necesidades inmediatas, rara vez se preocupa 

del porvenir; incluso cuando se le presenta alguna posibilidad 

de ahorrar. pocas veces lo aprovecha; en general todo lo que 

sobra después de satisfacer sus necesidades del momento va a 

parar, hablando en general, en unas vacaciones. 

Cabe señalar que en el desarrollo de los 

siguientes temas iremos proponiendo los demás artículos que 

conformarían "Capítulo VII bis" donde se hablará de los 

requisitos y condiciones para ser beneficiario del Seguro de 

Desempleo. 
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2.- Población a la que va dirigida el Seguro de 
Desempleo. 

En este tema se pondrán de manifiesto aspectos 

relevantes respecto a los beneficiarios de la prestación llamada 

"Seguro de Desempleo", aunque debe recordarse que uno de los 

primeros requisitos exigidos a los solicitantes de este seguro es 

que se encuentren comprendidos dentro del Artículo 123, 

Apartado "A". 

Es de subrayar que en algunos países mie1Ubros 

de la Comunidad Económica Europea, "los jóvenes en bus~a del 

primer empleo tienen derecho a. disfrutar de los sisternE1S de 

asistencia al desempleo, com9 en Ale111ªrita, per9 Q()I1 ·la 

condición que hayan terminado sus estudios profés!oJ1ales; En 

los Países Bajos se les concede la prestación de aslsteríc:ia, en 
.:·.o .;, '_., •. ".ce<,- ' -' -' 

función de su situación familiar. "5B 

Asimismo, debemos resaltar que la.integración de 

la figura del Seguro de Desempleo en nuestro país requiere de 

58 Pércz Menayo, Vicente, "La Protección del desempleo en España 
y en los países de la Comunidades Europeas'', Ministerio de Trabajo 
Seguridad Social, España 1980, Pág. 7. 
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un estudio minucioso de las condiciones económicas generales 

ele la población a la que va dirigida, con el fin de generar 

alternativas reales para lograr su lnserdón inmediata al 

mercado laboral y evitar que el Seguro de Desempleo se 

convierta en un modus vivendi; así como que los recursos que 

se destinen a este fin, sean malversados. 

Por lo anterior, sugiero que el Seguro de 

Desempleo sólo se otorgue a los trabajadores que hubiesen 

cotizado un determinado número de semanas al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (!. M. S. S.), y que se encuentren en 

situación legal de desempleo por causas ajenas a su voluntad. 

Puede decirse entonces, que el Seguro de 

Desempleo nacerá desde el momento en que un trabajador deje 

de laborar en una determinada empresa y será aplicable 

siempre y cuando el trabajador no haya siclo él quien origino su 

desempleo, y otro punto importante que ha ele tomarse en 

consideración es que el trabajador no haya hecho uso de este 

derecho en los últimos tres afias inmediatamente anteriores. 

Teniendo como base lo expuesto en el tema 

anterior de la inclusión del "Capítulo VII bis" dentro del Título 11 

de la Ley del Seguro Social. propongo la creación del siguiente 

artículo: 

115 



Capitulo Ill 

"Arliculo 21 7 - C. Para tener derecho el 

trabajador al goce de las prestaciones que otorga el Seguro de 

Desempleo este deberá: 

J. Estar Inscrito en el presente régimen; 

11. Se requiere que el trabajador tenga 

reconocidas como mínimas ciento cincuenta 

cotizaciones semanales a favor del Instituto 

Mexicano del Seguro Social; 

Ill. Que el trabajador no haya hecho uso .de este 

Seguro de Desempleo en los últimos tres 

años inmediatamente anteriores; 

IV. Comprobar el trabajador que se encuentra 

en situación legal de desempleo por causas 

ajenas a su voluntad; 

a) No serán aplicables los párrafos 11 y III 

de este artículo. en caso de 

trate de un trabajador 

que se 

despedido 

injustificadamente, previa declaración de 

autoridad competente; 
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b) Cuando se autorice, por resolución de 

autoridad competente, a un patrón 

reducir el número de trabajadores, no 

serán aplicables los párrafos II y III de 

este artículo¡ 

c) Para ambos casos señalados en los 

Incisos a); y b) anteriores, si el trabajador 

tiene menos de ciento cincuenta 

cotizaciones al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, será acreedor a este 

derecho del Seguro de Desempleo como 

si las tuviera en verdad dichas 

cotizaciones; 

V. Que el trabajador no se encuentre 

comprendido dentro de los artículos 154 y 

162 de esta ley." 
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2.1 Suspensión del Seguro de Desempleo. 

Ahora bien, es evidente que el goce de cualquier 

prestación traiga aparejada la suspensión de seguir percibiendo 

dicho beneficio. 

Por lo que propongo el siguiente artículo: 

"Articulo 21 7 - D. La suspensión del Seguro 

de Desempleo supone la interrupción del abono de prestaciones. 

El derecho a percibir la prestación del Seguro de 

Desempleo se suspenderá por: 

l. Fallecimiento deltrabajador asegurado; 

II. Cuando el trabajador asegurado se niegue a 

recibir cursos de capacitación y 

adiestramiento; 

III. Cuando el trabajador asegurado rechace un 

empleo adecuado sin causa justificada; 

IV. Cuando el trabajador asegurado realice o 

ejecute un trabajo de manera independiente 

y constante, y reciba a cambio del mismo 

una remuneración económica; 
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V. Una vez que el trabajador asegurado haya 

aceptado un empleo; 

VI. La no comparencia del trabajador asegurado 

ante el Servicio Nacional de Empleo. 

Capacitación y Adiestramiento cuando sea 

requerido, salvo causa justificada; 

VII. No devolver al Servicio Nacional de Empleo, 

Capacitación y Adiestramiento en el plazo de 

cinco días el correspondiente justificante de 

haber comparecido en lugar y fecha 

indicados para cubrir las ofertas de empleo 

facilitadas por el Servicio Nacional de 

Empleo, Capacitación y Adiestramiento: 

VIII. Agotamiento del plazo de duración de la 

prestación del Seguro de Desempleo. 

Es preciso puntualizar que una vez suspendido el 

derecho a la prestación económica y de asistencia médica por 

cesación involuntaria del trabajo, el trabajador podrá obtener de 

nuevo el reconocimiento del derecho cuando vuelva a 

encontrarse en situación legal de desempleo y reúna los 

requisitos exigidos al respecto. 

119 



Capítulo lll 

2.2 Extinción del Seguro de Desempleo. 

Se extinguirá el derecho al Seguro de Desempleo 

en forma definitiva y para siempre, al trabajador que haya 

obtenido o este disfrutando de la prestación mediante fraude. 

"Fraude: Proviene del latír.[raus• udis, fraudis 

que es genitivo de fraus y que sigllifiC::~ e'rigci.ñar, usurpar, 

despojar, burlar con fraude, frdu(lilléntus, equivalente a 

fraudulento, engañoso, fingido, falaz, malicioso. 

Gramaticalmente es engaño o acción contrana a la verdad o 

rectitud." 59 

Nuestro Código Penal para. eLI:}isb,ito Federal en . ·-... -. .. 

su artículo 230 nos define al fraude como ·~al.qué por medio del 

engaño o aprovechando el error en ql1e otror~e 11a!~e. se haga 

ilícitamente de alguna cosa u obtenga ul1 iúcro . indebido en 

beneficio propio o de un tercero."ªº 

59 Diccionario Juridlco Mexicano, Tomo 11: D - H. Catorceava Edición, 
México 2000, Pág. 1469 

60 Código Penal para el Distrito Federal, Editortal Porrúa, 59ª edición, 
México 2000, Pág. 217. 
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2.:1 Duración del Seguro de Desempleo. 

Determinar la duración del Seguro ele Desempleo 

es necesaria. con el objeto ele que el beneficiario ele esta 

prestación tenga conocimiento ele cuanto tiempo tendrá derecho 

a pe1·cibir la ayuda económica y de asistencia médica y no crea 

que este beneficio se convertirá en una forma de vida. 

Considero que la determinación de la duración 

del Seguro de Desempleo debe ir proporcionalmente al número 

de cotizaciones que tenga el trabajador, debido a que un 

trabajador entre más tiempo cotizado tenga al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (l. M. S. S.) seguramente será un 

trabajador que tenga una edad más avanzada y ciertamente un 

trabajador con una edad más avanzada le será más dificil 

conseguir un trabajo con mayor rapidez. 

Por lo expuesto anteriormente. propongo la 

creación del siguiente artículo: 

"Artículo 21 7 - E. El tiempo durante el cual el 

trabajador tenga derecho a percibir el Seguro de Desempleo 

estará en función de la cantidad de semanas cotizadas al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (J. M.S. S.). 
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Por Jo que Ja duración se sujetará a Ja siguiente 

escala: 

Semanas Cotizadas al Tiene derecho al Seguro 
(l. M.S. S.) de Desempleo durante un 

periodo de: 

Desde 150 hasta 208 semanas 3 meses 

Desde 209 hasta 260 semanas 4 meses 

Desde 261 hasta 312 semanas 5 meses 

Desde 313 hasta 364 semanas 6 meses 

Desde 365 hasta 468 semanas 7 meses 

Desde 469 hasta 676 semanas 8 meses 

Desde 677 hasta 780 semanas 9 meses 

Desde 781 hasta 884 semanas 10 meses 

Desde 885 hasta 988 semanas 11 meses 

Desde 989 hasta 1092 semanas 12 meses 

Desde 1093 hasta 1196 semanas 13 meses 

Desde 1197 hasta 1249 semanas 14 meses" 
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2 .• 1 Cuantía de la Prestación del Seguro 
de Desempleo. 

En cuanto al monto de la prestación del Seguro 

de Desempleo planteo que sea de uno hasta tres salarlos 

mínimos: es decir, al igual que la duración considera que el 

Seguro de Desempleo debe ir aumentando proporcionalmente 

de acuerdo al numero de cotizaciones que el trabajador tenga 

reconocidas ante Instituto Mexicano del Seguro Social, también 

el monto a pagar a un trabajador desempleado debe tener su 

incremento, porque las necesidades de un trabajador que 

empieza su vida laboral no son las mismas que la de un 

trabajador que lleva quince o más años trabajando. 

En este orden de ideas, la cuantía de la 

prestación del Seguro de Desempleo sería la siguiente; por Jo 

que propongo la creación del articulo 217 - F 

Desempleo 

"Articulo 21 7 - F. La prestación por Seguro de 

será pagada quincenalmente y deberá 

proporcionarse atendiendo a lo siguiente: 

l. Se pagará un salario mínimo general para el 

Distrito Federal a Jos trabajadores que 

hubiesen cotizado de 150 hasta 364 semanas 

al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(l. M. S. S.): 
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II. Se pagará dos salarios mínimos generales 

para el Distrito Federal a los trabajadores 

que hubiesen cotizado de 365 hasta 988 

semanas al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (l. M. S. S.): 

III. Se pagará tres salarios mínimos generales 

para el Distrito Federal a los trabajadores 

que hubiesen cotizado de 989 hasta 1249 

semanas al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (I. M.S. S.); 

IV. Asistencia médica, en los términos del 

Capítulo IV de este título y estableciendo una 

duración de acuerdo al artículo 217 - F de 

este Capitulo VII." 

También propongo la adición al Artículo 84 de 

esta ley del Seguro Social. 

La redacción actual del Artículo 84 de la Ley del 

Seguro Social es: 
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"Quedan amparados por este seguro: 

1. El asegurado: 

II. El pensionado por: 

a) Incapacidad permanente total o 

parcial: 

b) Invalidez; 

c) Cesantía en edad avanzada y vejez, y 

d) Viudez, orfandad o ascendencia: 

III. La esposa del asegurado ....... " 

La redacción que propongo del Artículo 84 de la 

Ley del Seguro Social quedaría de la siguiente forma: 

"Quedan amparados por este seguro: 

l. El asegurado: 

II. El pensionado por: 

a) Incapacidad permanente 

parcial: 

b) Invalidez: 

total 

f1 Cesantia involuntaria del traba¡o: 

d) Cesantía en edad avanzada y vejez, y 

e) Viudez, orfandad o ascendencia: 

III. La esposa del asegurado ....... " 

o 
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No hace falta recordar que el Seguro de 

Desempleo viene a remediar una desgracia sufrida por los 

trabajadores que han perdido el empleo por causas ajenas a su 

voluntad y que además esta demostrado que la prestaciones por 

desempleo no desincentivan ele empleo. Ahora bien, en este 

punto muchos economistas razonan, tal vez equivocadamente, 

que la existencia ele un seguro ele desempleo generoso y ele una 

duración cletem1inacla es un motivo para que bastantes de los 

desempleados no se molesten en buscar trabajo y se pem1itan el 

lujo ele rechazar ofertas de empleo, pues prefieren cobrar sin 

trabajar que cobrar trabajando. De modo que, en función de la 

duración ele este Seguro de Desempleo, el trabajador tarda más 

en reincorporarse al mercado laboral y engrosa por más tiempo 

del clebiclo la legión de los desempleados. Es en este punto en el 

que se considera que el desempleo es mayor que el que debería 

ser por la existencia de los seguros de desempleo un tanto 

generosos. 

Para que esto sea así. se tienen que dar dos 

condiciones; la primera es que el Seguro de Desempleo sea 

sulkientemente elevado para que no incentive la búsqueda de 

empleo, ya que la prestación monetaria del Seguro de 

Desempleo siempre es Inferior a los salarios que puedan 

percibirse en cualquier puesto de trabajo, y: Ja segunda es que 

al encontrar trabajo sea suficientemente sencillo para que los 

desempleados pueden resistir hasta el final ele lo que dura la 
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percepción del seguro de desempleo, arriesgándose a 

pen1rnnecer fuera del mercado laboral. 

Además, si nos encontráramos en una época de 

bonanza donde existieran muchas ofertas de empleo sin 

cubrirse: entonces si los desempleados seguirían tan 

divinamente cobrando el Seguro de Desempleo y no trabajando, 

sin embargo, sabemos que debido a las condiciones que se 

están dando en la economía mexicana no tendremos por 

muchos mios venideros esta situación de tener muchas ofertas 

ele empleo sin cubrirse, asimismo, parece que la gente está 

dispuesta a trabajar y no a ser holgazán cuando tiene 

oportunidades para ello y más cuando son trabajos adecuados 

a su preparación y fonnación, lo que, por desgracia, no siempre 

sucede. 

Por lo tanto, no tiene, a mi modo de ver, 

justificación alguna un razonamiento que planteé que el Seguro 

de Desempleo tiende a favorecer más el desempleo que el 

empleo, como algunos economistas dicen, basando sólo por 

pruebas empíricas. Además desde el punto de vista de la 

reflexión teórico - jurídico resulta necesario que el gobierno 

realice una evaluación del gasto público, pues de nada sirve 

generar más recursos. si por otro lado se están derrochando en 

actividades poco productivas que nada tienen que ver con el 

bienestar de la mayoría de la población. 
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.1.- Administración del Seguro de Desempleo. 

Después de haber desarrollado el segundo de 

tema: denominado "Población a la que va dirigido el Seguro de 

Desempleo: así como la suspensión, duración y cuantía de la 

prestación", de este tercer capítulo, considero importante 

transcribir una nota periodística publicada en el diario "El 

Universal", el día 5 de julio de 1987, en donde se señala lo 

siguiente: 

"Ante la reconversión y el cambio, urge el seguro 

de desempleo: el Congreso del Trabajo reconoce que el problema 

de la cesantía involuntaria de los obreros no es responsabilidad 

ele las empresas, sino de la sociedad. Anle el cambio estructural 

y Ja reconversión industrial. es urgente que se establezca el 

seguro de desocupación para cualquier edad, con un carácter 

temporal, involucrando cursos de readiestramiento y bajo un 

marco eficiente de recolocación, que implicaría atenuar el nivel 

ele desempleo y estimular la productividad. y para dar una 

respuesta adecuada, tienen que crearse mecanismos de 

carácter institucional y de orden público." 61 

61 Periódico El Universal. 5 de julio de 1987, Reportero: Juan 
Rodríguez, México 1987, Pág. l de la Primera Sección, Número 25, Año 
LXXI, Tomo CCLXXXll. 
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Es evidente, pues, que un modelo normativo de 

protección por desempleo, como el que estamos planteando, 

requiere ser administrado por alguien con exp~rien~cia y 

"precisamente la Institución más inclicada par~ la 

administración del Seguro de Desempleo, es el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (!. M. S. S.) por su gran 

experiencia en otro tipo de seguros sociales;'' 62 

Indudablemente, que también es Importante 

destacar lo que señala el autor Javier Moreno Paqilla, en su 

obra denominada "El régimen Fiscal de la Seguridad Social", 

"que en virtud de que el sistema del Seguro Social se sustenta 

tanto en las cuotas y contribuciones, que en forma obligada 

deben ele pagar los asegurados, los patrones, el Estado y demás 

sujetos obligados, el Instituto Mexicano del Seguro Social por 

consiguiente queda obligado, a mantener un equilibrio 

financiero de todos los recursos de los ramos de aseguramiento, 

mediante una buena administración en beneficio de los 

clerechohablentes 

1 nsutuclón. "63 

y de los servicios de dicha 

62 Ramos Álvarez, Osear Gabriel, "Trabajo y Seguridad Social", 
Sexla Edición, Edilorlal Trillas, México 1991, Pág. 167. 

63 Moreno Padilla, Javier, "El Régimen Fiscal de la Seguridad 
Social", Segunda Edición, Editmial l11emls, México 1991, Pág. 16. 
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Por todo lo anterior señalado considero que el 

Instituto Mexicano del Seguro Social podría ser la encargada 

para administrar el Seguro de Desempleo en caso de que está 

sea reconocida por nuestra legislación. 

Ahora bien, el Servicio Nacional de Empleo, 

Capacitación y Adiestramiento será el órgano que va a estar en 

coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para 

buscar alternativas que logren la rápida incorporación o 

reincorporación de la población desempleada al mercado de 

trabajo, fortalecido con el apoyo del Programa de Becas de 

Capacitación para Desempleados (PROBECAT), el cual es, el 

conduelo establecido por la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social, para facilitar la colocación de los trabajadores 

desempleados o ele personas que no trabajan, otorgándoles una 

beca de capacitación que les permita adquirir los 

conocimientos, destrezas y habilidades necesarios para 

incorporarse de manera pronta al sector productivo. 

Por lo que finalmente propongo lo siguiente, la 

adición al primero y décimo segundo párrafo del Artículo 

251, Capítulo 1, Título Cuarto de la Ley del Seguro Social: 
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La· redacción actual del· Párrafo· 1, del· Artículo· 251 

ele la Ley del Seguro Social es: 

"El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Administrar los seguros de riesgos de 

trabajo, enfermedades y maternidad, 

invalidez y vida, guarderías y 

prestaciones sociales, salud para la familia, 

adicionales y otros, así como prestar los 

servicios de beneficio colectivo que se 

señala esta ley; .... " 

La adición que propongo al Párrafo I. del Artículo 

251 de la Ley del Seguro Social es: 

"El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 

facultades y atribuciones siguientes: 

I. Administrar los seguros de riesgos de 

trabajo, enfermedades y maternidad, 

invalidez y vida. guarderías y 

prestaciones sociales, salud para la familia. 

seguro de desempleo en caso de 

cesación involuntaria del trabajo, 

adicionales y otros, así como prestar los 

servicios ele beneficio colectivo que se 

señala esta ley; .... " 
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La redacción actual del Párrafo XII. del Artículo 

251 de la Ley del Seguro Social es: 

"XII. Recaudar y cobrar las cuotas de los 

seguros riesgos de trabajo, enfermedades y 

maternidad, invalidez y vida, guarderías y 

prestaciones sociales, salud para la familia 

y adicionales, los capitales constitutivos, 

así como sus accesorios legales, percibir los 

demás recursos al Instituto, y llevar a cabo 

programas de regularización de pago de 

cuotas. De igual forma, recaudar y cobrar 

las cuotas y sus accesorios legales del 

seguro de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez;" 

La adición que propongo al Párrafo XII, del 

Artículo 251 de la Ley del Seguro Social es: 

"XII. Recaudar y cobrar las cuotas de los 

seguros riesgos de trabajo, enfermedades y 

maternidad, invalidez y vida, guarderías y 

prestaciones sociales, seguro de 

desempleo en caso de cesación 

involuntaria del trabajo, salud para la 

familia y adicionales, los capitales 

constitutivos, así como sus accesorios 

legales, percibir los demás recursos al 
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Instituto, y llevar a cabo programas de 

regularización de pago de cuotas. De igual 

forma, recaudar y cobrar las cuotas y sus 

accesorios legales del seguro de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez;" 

Finalmente, debo decir que México ha estado 

inmerso en un intenso y acelerado proceso de modernización 

capitalista de corte neoliberal desde 1982 hasta la fecha, y creo 

que nuestra tarea como intelectuales es hacer penetrar la idea 

de que no puede existir verdadera modernización sin 

modernización social. 

En consecuencia, deben construirse nuevas 

formas de protección al trabajador a fin de recuperar el 

compromiso de la Revolución Mexicana de proteger los derechos 

de los trabajadores, quienes siguen siendo al empezar este siglo 

la parte más débil de la relación laboral. frente al poder 

creciente del capital que puede imponer condiciones a los 

gobiernos interesados en atraer inversiones. 
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fONflU!IONI! 

PHI MERA.- La Constitución de 19 1 7 es la 

primera Constitución en el mundo de carácter social, que 

independientemente de reconocer y proteger los derechos 

primordiales del ser humano, otorga las condiciones mínimas 

de bienestar social para Ja clase trabajadora; aunque para eso 

tuvieron que Juchar varios años contra aquellas personas que 

sólo querían Ja explotación del trabajador, pero finalmente 

triunfó Ja clase obrera. 

SEGUNDA.- En el Artículo 123 

constitucional, en su Apartado A, Fracción XXIX, se encuentra 

consagrada la fuente jurídica más importante para el 

surgimiento de la figura del Seguro de Desempleo en México, al 

establecer que se debe proteger al trabajador en caso de 

cesación involuntaria del trabajo y no limitarse únicamente a la 

llamada "cesantía en edad avanzada" que tenemos actualmente 

en nuestra Ley del Seguro Social. 

TERCERA.- El Seguro de Desempleo en 

México debe ser obligatorio y de observancia general en toda la 

República Mexicana, para Jo que se requiere realizar una 

reforma al Artículo 123 constitucional del Apartado A, dentro de 

134 



Capitulo Ill 

la Fracción XXIX. Dicha: reforma es la que he propuesto en este 

presente trabajo, -en' capítulo tercero. 

Considero que una vez logrado la Integración de 

la figura del Seguro de Desempleo en el Apartado A, del Artículo 

l 23 constitucional, esta figura del Seguro de Desempleo podría 

otorgarse también a los trabajadores regidos por el Apartado B, 

del Artículo 123 de nuestra Carta Magna. 

CUARTA.- La vida del trabajador en nuestro 

país no ha sido fácil, de hecho no lo es ahora, ni lo ha sido 

nunca, pero es bien cierto que con la integración de la figura 

del Seguro de Desempleo no se pretende crear una clase 

privilegiada, sino dar una ayuda a todos aquellos trabajadores 

( sindlcalizados y de confianza ) comprendidos dentro del 

Apartado A, del Articulo 123 constitucional que por causas 

ajenas a su voluntad han quedado sin trabajo 

QUINTA.- Una vez que logre el 

reconocimiento constitucional del Seguro de Desempleo, se 

deben señalar los requisitos y condiciones en que los 

trabajadores asegurados podrán ser beneficiarios del Seguro de 

Desempleo, por lo que he propuesto en este presente trabajo la 

creación y adición del "Capítulo VII bis" dentro del Título 11 de la 

Ley del Seguro Social. 
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SEXTA.- Se considerará en situación legal 

de desempleo a toda persona que teniendo la edad para trabajar 

ha de pennanecer ociosa y sin prestar sus servicios por causas 

independientes a su voluntad y que además esta haciendo un 

esfuerzo por encontrar un empleo, (se trata de las personas que 

pretenden acceder a su primer empleo, generalmente 

trabajadores jóvenes sin empleo anterior o sin experiencia 

profesional), así como a los trabajadores que pudiendo y 

queriendo trabajar pierden su empleo de manera total por 

causas ajenas a su voluntad, con la consiguiente pérdida de los 

Ingresos que venían percibiendo. 

Si se logrará el reconocimiento del Seguro de 

Desempleo como lo hemos planteado en este presente trabajo, 

considero que esta definición de situación legal de desempleo 

deja abierta las puertas que en un futuro también pudieran 

quedar incluidos en el Seguro de Desempleo las personas que 

teniendo la edad para trabajar ha de permanecer ociosas y sin 

prestar sus servicios por causas independientes a su voluntad y 

que además esta haciendo un esfuerzo por encontrar un 

empleo, (se trata de las personas que pretenden acceder a su 

primer empleo, generalmente trabajadores jóvenes sin empleo 

anterior o sin experiencia profesional) 

136 



Capítulo IIl 

SÉPTIMA.- Nuevamente se presenta como 

inminente la reforma a la legislación laboral. Es difícil asegurar 

cuál será el destino de tal anunciada reforma, lo que si 

podríamos decir es que en el caso de despertar el Interés de los 

legisladores para modificar y / o adicionar lo que consideren 

pertinente en la propuesta que hago de establecer a nivel 

constitucional la implantación del Seguro ele Desempleo en caso 

de cesación Involuntaria del trabajo, contribuiría en primer 

lugar a extender el régimen de seguridad social para mejorar las 

condiciones de vida del trabajador y sus familiares para afrontar 

el reto del nuevo milenio; en segundo lugar a reducir las 

tensiones laborales existentes entre trabajador y patrón por la 

falla de estabilidad en el empleo; y en tercer lugar para que 

México deje de ser una excepción que no es acorde con el 

sentido social de su movimiento popular y con la tendencia 

revolucionaria de proteger al pueblo productor. 
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Convenio l 02 

Convenio Sobre la Seguridad Social 
(Norma Mínima) 

1952 

Convenio relativo a la norma minlma de la seguridad social 
(Nota: Pecha de entrada en vigor: 27:04: 1955.) 
Lugar: Ginebra 
Fecha de adopclón:28:06: 1952 
Sesión de la Confercncla:35 
La Conferencia General ele la Organización Internacional del Trabajo: 

Anexo 1 

Convocada en Ginebra por el Consejo ele Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1952 en su trlgcslma quinta reunión; 
clcspnés ele haber clcclcliclo adoptar diversas proposiciones relallvas a la norma mínima de 
scgurlclacl social. cuestión que consllluyc el quinto punto del orden del día, y después ele 
haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio Internacional, 
adopta. con fecha veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta y dos. el siguiente 
Convenio, que podra S<'r citado como el Convenio sobre la Seguridad Social (Norma 
Minlma), 1952: 

Parte l. Disposiciones Generales 

Articulo 1 

1. A los efectos del presente Convento: 

a) el término prescrito significa determinado por la lcgtslactón nacional o en virtud 
de la misma; 

b) el termino residencia significa la residencia habitual en el territorio del 
Miembro, y el término residente designa la persona que reside habitualmente en el 
territorio del Miembro; 

c) la expresión la cónyuge designa la cónyuge que esta a cargo de su marido; 

el) el término viuda designa la cónyuge que estaba a cargo de su marido en el 
momento de su fallecimiento; 

e) el termino hijo designa un hijo en la celad de asistencia obligatoria a la escuela o 
el que llene menos de quince arios, según pueda ser prescrito; 

O la expresión períoclo ele calificación significa un periodo de- cotización. un período 
de empleo, un pl'riodo cll' residencia o cualquier combinación de los mismos. 
seglm pueda ser prescrito. 

2. A los efectos de los arliculos 10. 34 y 49. el término prestaciones significa sea 
prestaciones directas en fonna de asistencia o prestaciones Indirectas consistentes en un 
reembolso ele los gastos hechos por la persona Interesada. 

Articulo 2 

Tocio Miembro para el cual esté en vigor este Convenio deberá: 

a) aplicar: 

1) la parte I; 

11) tres, por lo menos, de las parles 11, 111, IV, V, VI. Vil, VIII, IX y X, que 
comprendan, por lo menos, una de las partes IV, V, VI, IX y X; 
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tv) Ja parle XIV: y 

Anexo 1 

b) espectnear en Ja ratificación cuáles son, ele las partes 11 a X, aquellas respecto 
ele las cuales acepta las obligaciones del Convenio. 

Articulo 3 

1. Todo Miembro cuya economía y cuyos reeursos médicos estén Insuficientemente 
clcsarrollmlos podrá acogerse, rnccllantc una declaración anexa a su ratificación -- si las 
autoridades compelcntcs lo desean. y durante todo el lictnpo que lo consideren necesario 
--. a las excepclonrs temporales que ílgman t·n Jos artículos siguientes: 9, el); 12. 2: J 5, 
d); 18. 2: 21. e): 27, d): 33. h): 34. :l: 41. d): 48, e): 55. d). y 61. el). 

2. Tocio Miembro que· haya formulado una declaración ele conformidad con el párrafo 1 del 
presente nrticulu clcbcnl incluir. en la 111c1noria anual sobre la aplicación del Convenio 
que habrá de presentar. en virtud del articulo 22 de la Constitución ele la Organización 
Internacional del Trabajo. una dcdaraclón con respecto a cada una de las excepciones a 
que se haya acoglclo. en la cual cxponp;a: 

a) las razones por las cuales conltnúa acoglCndosc a dicha excepción; o 

b) que renuncia. a partir de una fecha determinada. a acogerse a dicha excepción. 

Articulo 4 

1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convento podrá notificar ulteriormente al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo que acepta las obligaciones del 
Convenio respecto de una o varias de las partes 11 a X que no hubiera especificado ya en 
Sll fH l 1 ílcación. 

2. 1-... s obligaciones previstas en el párrafo 1 del presente articulo se considerarán parte 
Integrante ele la ratlfic-aclcin y producirán sus efectos desde Ja fecha de su notificación. 

Articulo 5 

Cuando, a Jos efectos del cumplimiento de cualquiera ele las parles 11 a X de este 
Convenio que hubieren sido mencionadas en su ratificación, un Miembro este obligado a 
protc>ger a categorías prescritas ele personas que en total constituyan por Jo menos un 
porcentaje detennlnado de asalariados o de residentes. dicho Miembro deberá cerciorarse 
de que el porcentaje correspondiente ha siclo alcanzado, antes de comprometerse a 
cumplir dicha parte. 

Articulo G 

A Jos efeclos del cumpll111lento de las parles 11. 111. IV. V. Vlll (en Jo que se relaciona con Ja 
asistencia 111cdlea). IX o X de este Cotl\'enio, todo Miembro podrá tener en cuenta Ja 
protección resultante de aquellos seguros qu<' en virtud de Ja Jegtslaclón nacional no sean 
obligatorios para las personas prolegid<rn. cuando dichos seguros: 

a) estcn controlados por las autoridades públicas o administrados conjuntamenle 
por los c1nplcadorcs y los trabajadores, ele confonnidad ron nonnas prrscritas; 

b) cubran una parte aprcclahlc de las penmnas cuyas ganancias no cxcf'dan de las 
de un trabajador calificado de sexo masculino: 

c) cumplan. juntamente con las ckm;is for111as de protecricin. cuando fuere 
apropiado, las disposiciones correspondientes del Convenio. 

146 



Anexo 1 

Part.e ll. Asistencia Médica 

Articulo 7 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parle del Convenio deberá garantizar a las 
personas prolcgtclas la concesión, cuando su estado lo requiera. de asistencia 1nCcllca. ele 
c·arüctPr prevenlivo o curativo. ele confonnldad con los artículos siguientes de esta parte. 

Articulo 8 

l.'l c·onllngencla cubierta clcb<'rá cmnprenclcr todo estado mórbido cualquiera que fuere su 
causn. el c111barazo. el parlo y sus consecuencias. 

Articulo 9 

Las personas protPgfclas clcbPnin con1prcncler: 

a) sea a categorías prescritas ele asalariados que en total consutuyan. por lo 
menos. el 50 por ciento ele tocios los asalariados. así como a las cónyuges y a los 
hijos de los miembros de esas categorías: 

b) sea a catcgorias prrs<'rllas ele la población cconómf<'amentc activa que en total 
consutuyan. por lo m<·nos. el 20 por ciento ele todos los residentes. así como a las 
cónyuges y a los hijos ele los miembros ele esas categorías: 

e) sea a categorías prescritas ele rcsldentPs que rn total consllt11yan. por lo menos. 
el 50 por ciento clr todos los rl'sldcntrs: 

el) o bien, cuando se haya formulado una dcrlaraclón en virtud del articulo 3. a 
catcgorias prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 
por ciento ele los asalariados r¡w· trabajen <'n empresas Industriales en las que 
csll~n cn1plradas, como 1nint1110. veinte personas, así cmno a las cónyuges y a los 
hijos ele los asalariados de esas categorías. 

Articulo 10 

1. Las prestaciones deberán comprender. por lo menos: 

a) en caso ele estado mórbido: 

f) la asistencia médica g<'ncral. comprcncllcla la visita a domicilio; 

11) la asistencia por especialistas. prestada en hospitales a personas 
hospitalizadas o no hospitalizadas. y la asistencia que pueda ser prestada 
por especialistas furra dr los l10spllalcs: 

111) el suministro de prmiurtos farmacéuticos esenciales recetados por 
médicos u otros profcslonalrs calificados: y 

IV) la hospllallzuclón. cuando fuere necesaria; y 

b) en caso de cn1barazo. parto y sus consecuencias; 

f) la asistencia prenatal. la asistencia durante el parto y la asistencia 
puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada: y 

11) la hospitalización. cuando fuere necesaria. 

2. El beneficiarlo o su sostén de familia podrá ser obligado a participar en los gastos de 
asistencia médica recibida por él mismo en caso ele estado mórbido: la participación del 
beneficiario o del sostén de familia deberá rel(lamcntarse de manera tal que no entrai'ic 
un gravamen excesivo. 
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3. J,a asistencia médica prestada ele conformidad con este arliculo tendrá por objeto 
cons!!n•ar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida. así como su aptitud 
para el trabajo y para hnccr frente a sus necesidades personales. 

4. L..os dcparlarncnlos gubcn1antcntalc.s o las inslltuctones que concedan las prestaciones 
cl<'bcrñn estimular a las personas protegidas. por cuantos medios puedan ser 
ronsldcraclos apropiados, para que utilicen los servicios generales ele salud puestos a su 
disposición por las autorldaclrs pübllcas o por otros organismos reconocidos por las 
autortclaclcs públicas. 

Arli<'ulo 11 

Las prrstaclones mencionadas en <'I articulo 1 O clcbcnin garantizarse, en la contingencia 
cubierta. por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido el periodo de 
caltflcaclón que se considere necesario pnra evitar abusos. o a los tnlc1nbros de las 
familias cuyo sosl<;n haya cumplirlo clicho periodo. 

Articulo 12 

1. Las preslaC'loncs mencionadas en el articulo 10 clcbenin conccclerse durante todo el 
transcurso ele la contlngenc-la cubierta. si bien. en caso ele estado mórbido, la duración ele 
las prestaciones podr<l. lltnttarsc a velnlisCls sctnanas en cada caso; ahora bien, las 
pn·stacloncs no podrán suspenderse tnicntras conlinüe pagúndosc una prestación 
monetaria ele cnfl'rmedacl, y clchcr:\n adoptarse disposiciones que permitan la extensión 
dl'I limite antes mencionado, cuando se trate de enfermedades determinadas por la 
legislación nacional para las que se r<'eonozca la nect'sldad de una asistencia prolongada. 

2. Cuando se formule una declaración en virtud del articulo 3, la duración de las 
prrstacloncs podré.\ lln1ilarsc a lrPcc sc1nanas en cada caso. 

Parte JJI. Prestaciones Monetarias de Enfermedad 

Articulo 13 

Tocio Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar la 
concesión de prestaciones monetarias de enfermedad a las personas protegidas. de 
conformidad con los arliculos siguientes ele esta parte. 

Articulo 14 

U1 contingencia cubierta deben\ comprender la Incapacidad para trabajar, resultante de 
un estado mórbido, que enlrat'le la suspensión de ganancias segün la defina la legislación 
nacional. 

Articulo 15 

Las personas protegidas clcbenín co111prcncler: 

a) sea a categorias prescritas de asalariados que en total constituyan. por lo 
menos, el 50 por ciento ele todos los asalariados: 

b) sea a categorías prescritas de la población cconó111ica1ncntc activa que en total 
constituyan, por lo menos, el 20 por ciento ele lodos los residentes; 

c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de 
limites prescritos de conformlclacl con las disposiciones del articulo 67; 

el) o bien. cuando se haya fonnulado una declaración Pll virtud del articulo 3, a 
categorías prescritas clP a!-:ialariados qu~ en total constituyan. por lo nlenos, el 50 
por ciento de lodos los asalariados qlll' trabajen en etnprcsas industriales en las 
que estén cn1plcaclns. como 1nintmo. vdnlc persona:-;. 
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Articulo 1 G 

1. Cuando la protección comprenda a categorías ele asalariados o a categorías ele la 
población económicamente activa. la prestación consistirá en un pago periódico calculado 
de conformlclacl con las disposiciones clc.-1 articulo 65 o con las del articulo 6G. 

2. Cuando la prolccei<in comprenda a todos los residentes ruyos recursos durante la 
conltngcnda 110 excedan de lin11lcs prescritos. la prcstac-lún constsllrá en un pago 
perlócllc:o calrulaclo ele coníonnldacl con las disposiciones del arliculo G7. 

Arlir11lo 17 

La prcstaC'i<in nwnclonacla en el articulo 1 G deberá garantizarse. en la contingencia 
cubierta. por lo menos a las personas protegidas qu<' hayan cumplido el periodo de 
caliJkaclón que se considere nrccsario para evitar abusos. 

Articulo 18 

1. l~'I prestación mencionada en el articulo 16 deberá conccclcrsc durante todo el 
transcurso ele la contingencia. a reserva de que su duración podrá limitarse a veintiséis 
semanas en cada caso ele enfermedad. con la posibilidad ele no pagarse la prestación por 
los tres primeros días de suspensión de ganancias. 

2. Cuando se haya formulado una declaración en virtud del articulo 3. la duración de la 
prestación podrá llmllarsc: 

a) sea a un periodo tal que el número total ele días por los cuales se conceda la 
prestación en el transcurso ele un ar1o no sea Inferior a diez veces el promedio de 
personas protegidas durante dicho ano: 

b) o bien trece semanas por cada caso ele cnfcnneclacl, con la poslbtlidacl de no 
pagarse la prestación por los tres primeros días de suspensión ele ganancias. 

Parte IV. Prestaciones de Desempleo 

Articulo 19 

Tocio Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las 
personas protegidas la concesión de prestaciones ele desempleo. de conformidad con los 
artículos siguientes de esta parte. 

Articulo 20 

La contingencia cubierta deberá comprender la suspensión de ganancias, según la deílne 
la legislación nacional, ocasionada por la lmposiblliclacl ele obtener un empico conveniente 
en el caso ele una persona protegida que sea apta para trabajar y esté disponible para el 
trabajo. 

Articulo 21 

Las personas protegidas deberán comprender: 

a) sea a categorías prescritas ele asalariados que en total consllluyan, por Jo 
menos, el 50 por ciento ele tocios los asalariados: 

b) sea a tocios los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de 
limites prescritos de conformlelad con las disposiciones c1"1 articulo G7: 

e) o bien, cuando se haya formulado una cteclaraclón en virtud del articulo 3, a 
catcgorias prescritas de asalariados que en tolal constituyan. por lo menos. el 50 
por ciento ele todos los asalariados que trabajen en empresas Industriales en las 
que cstCn c1nplcadas. como 111inhno, veinte personas. 
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l\rticulo 22 

1. Cuando la proleccfón comprenda a catcgorfns de asalariados, dicha prestación 
eonHlstlrá en un pago pcrlóellco calculaelo ele coníormlclael con las disposiciones del 
articulo 65 o con las cid articulo 66. 

2. Cuando la protccciún emnprcncla a tocios los residente:.; cuyos recursos durante la 
conllngcncla no excedan ele limllcs prescritos, la prC'slactón consistirá en un pago 
perllirltco calculaclo de confor111lrlad con las cltspostrloncs clel articulo 67. 

l\rticulo 23 

La prestación mcnetonacla en el articulo 22 dcbcrú garantizarse. en la contingencia 
cubierta. por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido el periodo de 
<'nltftcación que se considere rwccsarto para evitar abusos. 

l\rticulo 24 

1. La prestación mencionada en <'I articulo 22 deberá concederse durante tocio el 
transcurso de la contingencia. pero su duración podrá litnilarsc: 

a) cuando la protección con1prenda a categorías de asalariados. a trece scrnanas 
en el transcurso ele un periodo ch~ cloef' n1cses; 

b) cuando la prolccctón rnmprenda a todos los residentes cuyos recursos durante 
la contingencia no excedan de limites prescrtlos, a veintiséis semanas en el 
transcurso ele un periodo clr doce 1ncscs. 

2. Cuando la legislación nacional <'slablezca que la duración de la prestación variará de 
conformidad con <'I periodo de collzaclón o de conformidad con las prestaciones recibidas 
anlcrionncnte en PI transcurso dt' un periodo prcscrllo. o con a1nbos factores a la vez, las 
cttspostctoncs del apartado a) cid púrraío 1 se considerarán cumplidas si el promedio de 
duración rll' la prPslaclón co1111m·ndl'. por lo menos. trece semanas en el transcurso de un 
periodo de doce 1ncscs. 

3. t~"l preslaPlón podrá no ser pagada por un periodo etc espera fijado en los siete primeros 
dias en cada caso de suspensión ele ganancias. contando como parte del mismo caso de 
suspensión de ganancias los días clt• clesrmpleo antes y después de un empico temporal 
que no cxeedn de una duración prescrita. 

4. Cuando se trate de trabajadores etc temporada, la duración de la prestación y el 
pcrimlo etc espera podrán aclaplarse a las condiciones de empleo. 

Parle V. Prestaciones de Vejez 

l\rt iculo 25 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las 
personas protegidas la concesión dr pn•slactones de vej<'z, de conformidad con los 
artículos siguientes de esta parle. 

l\rticulo 26 

1. La conllngcncta cubierta será la supetvlvencta mús allá de una cclact prescrita. 

2. I~, celad prescrita no deberá excectrr ele sesenta y cinco at'\os. Sin rmbargo. la autmiclad 
competente podrá Ojar una celad 111;\s dl'v:tda. teniendo l'n cuenta la capacidad ele trabajo 
de las personas de criad avanzada <'n d pais rlr qu<' se trate. 

3. La legtslactón nacional podrü suHpencler la prestación si la pernona que habría tenido 
derecho a ella ejerce ciertas acllvldacll's n·munrraclas prcserttas, o podrá reducir las 
prestaciones contributivas cuando las ganancias cid brnetlclarlo excedan ele un valor 
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prescrito, y las prestaciones no contrtbullvas, cuando las ganancias del bcncílclarlo. o sus 
dctmis recursos. o a111bos conjuntamente, excedan de un valor prescrito. 

Articulo 27 

IÁ'ls personas protegidas deberán comprender: 

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total conslituyan. por lo 
menos, el 50 por ciento de lodos los asalariados: 

b) sea a categorías prescritas ele la población eccmómlcmnentc activa que en total 
consllluyan, por In menos. el 20 por ciento de todos los residentes: 

e) sea a todos los r<'sidcntes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de 
limites prescritos. ele conformidad con las cltspostctones dt•I articulo 67: 

d) o bien. cuando se haya for111ulado una clcclaractón. en virtud del articulo 3, a 
categorías prescritas de asalariados que en lolal constituyan. por lo menos, el 50 
por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas tnclustrtales en las 
que cstcn empleadas. como mínimo. veinte personas. 

Articulo 28 

l~'I prestación constsllni en un pago periódico. calculado en la forma siguiente: 

a) cuando la protección cmnprcncla a categorias de asalariados o a categorías de la 
población cconómtcamenle aeltva. ele conformidad con las cltsposletones del 
articulo 65 o con las del articulo GG: 

b) cuando la protección comprenda a todos los restdcnlrs cuyos recursos durante 
la conllngencta no excedan ele límites prcscrllos. de conformidad con las 
disposiciones dl'I articulo 67. 

Articulo 29 

1. La prestacl!in mencionada en el artículo 28 deberá garantizarse. en la contingencia 
cubierta. por lo menos: 

a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la conungcncla, de 
conformidad con reglas prescritas. un período de caliílcaclón que podrá constsllr 
en treinta at1os de coltzaclón o de empico. o en veinte atios de residencia; 

b) cuando en principio estén protegidas todas las personas económicamente 
activas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período de callílcaclón 
prescrito de cotización y en nombre dr las cuales se hayan pagado. durante el 
período activo ele su vicia. collzactoncs cuyo promedio anual alcance una cifra 
prescrita. 

2. Cuando la concestc\n de la prestación mencionada en l'I pürrnfo 1 esl(, condiclonacla al 
eumpllmtenlo ele un período mínimo ck coltzactón o ele emplro. clcbrrá garanllzarse una 
prestación reducida. por lo menos: 

a) a las personas prolcgielas qur hayan cumplido. antl's de la contingencia. de 
conformlelacl con reglas prescritas. un periodo de calificación de qutnct• mios de 
coltzactón o ele empico: o 

b) cuando en principio rstcn prot<'gidas tocias las personas C'con!imlcamcnte 
activas. a las personas protegidas que hayan cumplido un período ele calificación 
prescrito de collzaclón y rn nombre ele las cuales sr haya pagado. durante el 
periodo activo ele su vicia. la mtlacl del promedio anual cil' cotizaciones prescrito a 
que se reílcrc el apartado b) del párrafo 1 del presente articulo. 
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3. l.as disposiciones del párrafo 1 del presente articulo se considerarán cumplidas cuando 
se garanllce una prestación caleulacla ele conformidad con la parte XI, pero según un 
porcentaje lníerlor en diez unidades al Indicado en el cuadro anexo a dicha parte para el 
beneílctarlo llpo. por lo menos a las personas que hayan cumplido. de conformidad con 
reglas pn~scrltas. clicz anos de coltzación o ch~ empico. o cinco anos ele rcslclcncla. 

4. Pmlni eíecluarsc una recl11cclón proporcional del porcentaje lndl<»tclo en el cuadro 
anexo a la parle XI cuando el periodo ele callílcaclón correspondiente a la prestación del 
porcentaje reducido sea superior a diez at'\os de cotización o de empico, pero lnícrlor a 
treinta aftos ele cotización o de Pmplco. Cuando dicho µcriodo ele calificación sea superior 
a quince allos se concl'clerú una ¡wnslún rrcluclda. dt• confonnlclacl con d púrrafo 2 cid 
prcse11te artkttlo. 

5. Cuando la roncPsiótt de la pre8lación nwnciunacln en los púrrafos 1. 3 o 4 del presente 
articulo esté conclicionacla al cumpHmlcnto de un período rninlnm ele cotización o de 
e1nplco, ckbcrú garanttzarHc una prestación reducida. en las condiciones prescritas, a las 
personas prolcgtclas que. por el solo hecho de la celad avanzada a que hubieren llegado 
cuando lns cllsposlctuncs que permitan aplicar esta parte del Convenio se hayan puesto 
en vigor, no hayan pocllclo cumplir las condiciones prescritas de conformidad con el 
párraío 2 del presente arlic11lo. a menos que. de conformidad con las disposiciones ele los 
párrafos 1, :l o '1 dc- este artículo. se conceda una prestación a tales personas a una edad 
méis elevada que la nonnal. 

Articulo 30 

1~,s prestaciones mencionadas en los arliculos 28 y 29 deberán concederse durante tocio 
el transcurso ele la eonllngcncla. 

Parte VI. 

Arlí<'ulo 31 

Prestaciones en Caso de Accidente del Trabajo y de 
Enfermedad Profesional 

Todo Miembro para el que este en vigor esta parle del Convenio deberá garantizar a las 
personas protegidas la concesión ele prestaciones en caso de accidente del trabajo y de 
cnícrmedacl proícslonal, de confonnldad con los artículos siguientes ele esta parte. 

Articulo 32 

1~,s conllngcnclas cubiertas deberán comprender las siguientes, cuando sean 
ocasionadas por un accidente ele trabajo o una eníermeclad proícslonal prescritos: 

a) estado mórbido; 

b) Incapacidad para trabajar que resulte de un estado mórbido y entrañe la 
suspensión de ganancias, según la clcílna la legislación nacional; 

e) perdida lota! de la capacidad para ganar o perdida parcial que exceda de un 
grado prescrito. cuando sea probable que dicha pérdida lota! o parcial sea 
pennancnlc, o disminución correspondiente de las facultades íisicas; y 

el) perdida de medios de existencia sufrida por la viuda o los hijos como 
consecuencia ele la muerte del sosten de íamllla; rn el caso de la viuda. C'I derecho 
a las prestaciones puede qut•dar condiC'lonadn a In presunción, confonne a la 
legislación nacional. rlc que es incapaz de subvenir a sus propias ncr:esidadcs. 

Articulo 33 

1~,s personas protegidas deberán C'nmprendcr: 

a) a catcgorias prcscrllas de asalariados que en lolal conslltuyan, por lo menos, el 
50 por ciento el<' lodos los asalariados. y, para las prestaciones a que da derecho la 

152 



Anexo 1 

muerte del sostén de famllta, también a las cónyuges y a los hijos de los 
asalariados de esas categorías; o 

b) cuando se haya formulado una declaración en \'lrlucl dt•I articulo 3. a categorías 
prescritas ele asalariados que en total constituyan. por lo menos. el 50 por ciento 
de tocios los asalariados que trabajen en empresas Industriales en las que estén 
cn1plcadas. con1n tninlmo, vclnlc personas. y, para las prcstncloncs a que cla 
derecho la muerte del sostén ele familia. también a los cónyuges y a los hijos ele los 
asnlnrtnclos ele esas catcgorias. 

Arlic11lo 34 

1. Con respecto al eslado mórbido, las prestaciones deberán comprender la asistencia 
médica. la! como se especifica en los párrafos 2 y 3 de este arlkulo. 

2. La asistencia médica comprenderá: 

a) la asistencia mécllca general y la ofrecida por t•speclallstas, a personas 
hospitalizadas o no hospitalizadas. comprendidas las visitas a domicilio; 

b) la asistencia odontológica; 

e) la asistencia por enfermeras, a domicilio. en un hospital o en cualquier otra 
lnsllluclón médica: 

el) l'I mantenimiento en un hospital. centro de convalecencia, sanatorio u otra 
Institución médica: 

e) el suministro de material odontológico, farmacéullco. y cualquier otro material 
médico o quirúrgico, comprendidos los aparatos de prótesis y su conservación, así 
como los anteojos; y 

O la asistencia suministrada por miembros de otras profesiones reconocidas 
legalmente como conexas con la profesión médica, bajo la vigilancia de un médico 
o ele un dentista. 

3. Cuando se haya formulado una declaración en virtud del articulo 3. la asistencia 
médica deberá comprender, por lo menos: 

a) la asistencia nu;dlca genrral. comprendidas las visitas a domicilio; 

b) la asistencia por especialistas. ofrecida en hospitales a personas hospllallzaclas 
o no hospitalizadas. y la asistencia que pueda ser prestada por especialistas fuera 
ele los hospitales: 

e) el su111inislro de productos fannacéuUcos cscncialrs recetados por médicos u 
otros profesionales calificados: y 

el) la hospllallzaclcin. cuando fuer<' necesaria. 

4. I~• asistencia m<'<llra prestada ele conformidad con los párrafos precedentes lendra por 
objeto conservar. restablecer o niejorar la salud ele la persona protegida. asi como su 
aptitud para el trabnjo y para hacer frente a sus necesidades personales. 

Articulo 35 

1. Los dcpartamcnlos l(Ubl'rnamcnlales o las Instituciones que concedan la asistencia 
medica deberán cooperar, cuando fuere oportuno, con los servicios l(enerales de 
reeducación profesional. a fin de readaptar para un trabajo apropiado a las personas de 
capacidad reducida. 

2. I~• legislación nacional podrá autorizar a dichos departamentos o Instituciones para 
que tomen medidas destinadas a la recclucaelón profesional de las personas de capacidad 
reducida. 
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Articulo 3G 

1. Con respecto a la Incapacidad para trabajar o a la perdida total de capacidad para 
ganar. cuando es probable que sea permanente. a la cllsmlnuctém correspondiente de las 
facultades fislcas o a la muerte del sosten ele familia. la prestación deberá consistir en un 
pago periódico calculado ele conformtclacl con las cllspostcloncs del articulo G5 o con las 
del articulo GG. 

2. 1.;11 caso ele pc•rcllcla parcial ele la capacidad para ganar. cuando es probable que sea 
pcrnmncntc, o en C'aso ele unn disminución correspondiente de las facultades físicas. Ja 
prestación, cuando clcba ser pagada. conststtnl en un pago periódico que represente una 
proporción conveniente de la prestación prevista en caso de perdida total de la capacidad 
para ganar o de nna disminución correspondiente ele las facultades fislcas. 

3. Los pagos perlóclteos porir:in sustituirse por un capital pagado de una sola vez: 

a) cuando el grado de Incapacidad sea minlmo; o 

b) cuando se garanlicl' a las autoridades competentes el empico razonable ele 
dicho capital. 

Articulo 37 

l~'ls prestaciones mencionadas en los artículos 34 y 36 deberán garantizarse. en la 
contingencia cubierta. por lo menos a las personas protegidas que estuvieran empleadas 
corno asalariados en el territorio del Miembro en el momento del accidente o en el 
momento en quc· se contrajo la enfermedad; y si se trata de pagos periódicos resultantes 
del fallecimiento dl'I sosten de familia. a la viuda y a los hijos de aquel. 

Articulo 38 

Las prestaciones mencionadas en los articules 34 y 36 debcran concederse durante todo 
el transcurso de la contingencia: sin embargo, con respecto a la Incapacidad para 
trabajar. la prestación podra no pagarse por los tres primeros d!as en cada caso de 
suspensión de ganancias. 

Parte VII. Prestaciones Familiares 

Articulo 39 

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio debera garantizar a las 
personas protegidas la concesión de prestaciones familiares ele conformidad con los 
articulas siguientes ele esta parte. 

Articulo 40 

l.a conllngcncla cubierta será la de tener hijos a cargo en las condiciones que se 
prcsctiban. 

Articulo 4 1 

!.as personas protegidas deberan comprender: 

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan. por lo 
menos, el 50 por ciento ele lodos los asalariados; 

b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en total 
constlluyan. por lo menos. el 20 por ciento de todos los residentes: 

e) sea a todos los residentes cuyos rl'cursos durante la contingencia no excedan de 
limites prescritos; 

d) o bien. cuando se haya formulado una declaración en virtud del articulo 3. a 
catcgorias prescritas etc• asalariados r¡uc en total constituyan. por lo menos, el 50 
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por ciento ele tocios los asalariados que trabajen en empresas Industriales en las 
que estcn empicadas, como minlmo, veinte personas. 

Arliculo 42 

Las prestaciones deberán comprender: 

a) sea un pago periódico conccdlclo a tocia persona protegida que haya cumplido el 
período ele calificación prcscrtto: 

b) sea el suministro a los hijos, o para los hijos. de alimentos, vcstlclo, vlvtencla y el 
dtsfrutc de vacaciones o de asistencia doméstica: 

c) o bien una combinación ele las prestactones mencionadas en a) y b). 

Artículo 43 

Las prestaciones mencionadas en el artículo 42 cleben\n garanttzarse, por lo menos. a las 
personas protegidas que hayan cumplido, durante un período prescrito, un período de 
calificación que podrü consistir en tres meses ele cotlzactón o de empico, o en un año de 
rcstclcncta. segun se prescriba. 

Artículo 44 

l<:l valor total de las prestaciones concedidas. ele conformidad con el articulo 42, a las 
personas protegidas, deberá ser tal que represente: 

a) el 3 por ciento del salarlo de un trabajador orcllnarto no calificado adulto de 
sexo masculino, cletcrmlnaclo de conformidad con las disposiciones del articulo 66, 
multiplicado por el número total ele hijos ele todas las personas protegidas: o 

b) el 1.5 por ciento del salarlo susodicho, multiplicado por el número total de hijos 
de todos los residentes. 

Artículo 45 

Cuando las prestaciones consistan en un pago periódico. deberán concederse durante 
todo el transcurso de la contingencia. 

Parte VIII. Prestaciones de Maternidad 

Artículo 46 

Todo Miembro para el cual este en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las 
personas protegtdas la concesión de prestaciones de maternidad. de conformidad con los 
articulas siguientes de esta parte. 

Artículo 4 7 

J,¡1 contingencia cubierta deberá comprender el embarazo, el parto y sus consecuencias, y 
la suspensión de ganancias resultantes de los mismos, según la defina la legislación 
nacional. 

Artículo 48 

Las personas protegidas debcn\n comprender: 

a) sea a todas las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de asalariados. 
categorías que <'n total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los 
asalariados. y, en lo que concierne a las prestaciones médicas de maternidad, 
lan1btCn a las cónyuges de los hombres comprendidos en esas ntisrnas catcgorins: 

b) sra a todas las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de la población 
económicamente activa. ratcgorías que en tolal constituyan, por lo menos, el 20 
por ciento de todos los residentes, y. en lo que concierne a las prestaciones 
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mccllcas ele maternlclacl. la111blcn a las cónyuges ele los asalariados comprcncllclos 
en esas 1nlsmas catcgorias: 

c) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del articulo 3, a 
tocias las mujeres que pertenezcan a catcgorias prescritas ele asalariados que en 
lolal consllluyan. por lo menos. el 50 por ciento ele lodos los asalariados que 
trabajen en crnprcsn.s Industriales en las que cslCn ctnplcadas. como 1ninl1110, 
veinte personas. y en lo que concierne a las prestaciones 111Cdlcas ele rnatcrnlclad. 
también a las cónyugc~s dr los hontbrcs comprendidos en esas mlsn1as categorías. 

Articulo 4!l 

J. ~n lo que respecta al c111barazo, al parto y sus consecuencias, las prestaciones medicas 
de malcrntclacl clcbcnin co111prencler la asistencia medica mencionada en los párrafos 2 y 
3 ele este articulo. 

2. La asistencia nl<~cllca deberá cotnprcndcr, por lo menos: 

a) la asistencia prenatal. la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal 
prestada por un 1nécllco o por una comadrona diplomada: y 

b) la hospttallzactón. cuando fuere necesaria. 

3. l.a aslstcnC'la nu'cllca mencionada en el párrafo 2 ele este articulo tendrá por objeto 
conse1var. restabh·ccr o mejorar la salud ele la mujer protegida, asi como su aptitud para 
el trabajo y para hacer frente a sus rn·ccstclacles personales. 

4. Las Instituciones o los dl'parta111e11tos gubernamentales que concedan las prestaciones 
medicas ele maternidad deberán esllmular a las mujeres protegidas, por cuantos medios 
puedan ser considerados apropiados. para que ullllcen los servtclos generales ele salud 
puestos a su dtsposlrlcin por las autortclacll's públicas o por otros organismos reconocidos 
por las autm·tdaclcs pübllcas. 

Articulo 50 

Con respecto a la suspensión de ganancias resultante del embarazo, del parto y de sus 
•·ons<'cuenclas. la prestación conslsllrá en un pago periódico calculado de conformidad 
C'Oll las dtspostclones del articulo 65 o las del artículo 66. El monto del pago periódico 
podrá variar en el transcurso de la contingencia, a condtclón de que el monto medio eslt' 
ele l'Ollformtclad con las dtsposlcloncs susodichas. 

Articulo 51 

Lé1s prestarioncs menctonndas !'11 Jos arliculos 49 y 50 dPbenín garantizarse, c11 la 
contingencia cubit•rta. por lo menos. a las mujeres pertenecientes a las catcgorias 
protegidas que hayan rumpllclo el periodo ele callflcaclón que se considere necesario para 
evitar abusos: las prcstartonrs mencionarlas c·n d articulo 49 deberán tarnbil'n 
garantizarse a las eónyuAcs de los trabajadores dC' las catep;orias protegidas. cuando t~slos 
hayan cumpllclo l'i periodo ele rallfkaetcin prPvlsto. 

i\rt iculo 52 

Las prestaciones mencionadas en los articulas 49 y 50 clcberún concederse durante tocio 
el transcurso de la conttngcncta; sin embargo, los pagos pcrtódlcos podrán limitarse a 
dore semanas. a menos que la lcglslaclón nacional Imponga o autorice un periodo mas 
largo ele abstención del trabajo. en cuyo caso los pagos no podrán limitarse a un ¡wrioclo 
dP n1enor duración. 
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Parle JX. Prestaciones de Invalidez 

Arliculo 53 

Tocio Miembro para el cual esté en vigor esta parle del Convenio deberá garantizar a las 
personas prolcglclas la concesión ele prestaciones de Invalidez. de conformidad con los 
arlic11los siguientes ele esta parte. 

Articulo 54 

¡_.., contingencia cubierta deberá comprender la lneptllud para ejercer una ncttvldad 
profesional. en un grado prescrito. cuando sen probable que esta ineptitud será 
permanente o cuando la misma subsista después ele cesar las prestaciones monelarlas de 
cnfcrmeclacl. 

Articulo 55 

Las personas proleglclas deberán comprender: 

a) sea a categorías prescritas ele asalariados que en total constituyan. por lo 
menos, el 50 por ciento de lodos los asalariados; 

b) sea a categorías prescritas ele la población activa que t'n total constituyan. por 
lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes; 

e) sea a tocios los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de 
li111ltes prescritos de conformidad con las cllsposlclones del articulo 67; 

el) o bien. cuando se haya formulado una declaración en virtud del articulo 3, a 
categorías prescritas de asalariados que en total constituyan. por lo menos. el 50 
por ciento de tocios los asalariados que trabajen en empresas Industriales en las 
que eslcn empicadas. como minlmo. veinte personas. 

Articulo 56 

¡_.., prestación dcbcni consistir en un pago periódico calculado en la forma siguiente: 

a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a categorías de la 
población económicamente activa. de conformidad con las disposiciones del 
articulo 65 o con las del articulo 66; 

b) cuando la protección comprenda a lodos los residentes cuyos recursos durante 
la contingencia no excedan de un limite prescrito, de conformidad con las 
disposiciones del articulo 67. 

Articulo 57 

l. l..a prestación mencionada en el articulo 56 deberá garantizarse. en la contingencia 
cubierta. por lo menos: 

a) a las personas protegidas que hayan cumplido, nnlcs ele la contingencia. según 
reglas prescritas. un periodo ele caliílcaclón que poclni ser dt' quince af10s ele 
cotización o ele empleo o ele diez arios de residencia; o 

b) cuando en prlnclplo tocias las personas económlcamenle activas cstcn 
protegidas. a las personas protegidas que hayan cumplido un periodo ele tres arios 
de cotización y en nomhrc ele las cualt's se haya pagado. en el transcurso del 
periodo activo de su vicia. el pro111ccllo anual prescrito de cotizaciones. 

2. Cuando la concesión de las prestaciones mencionadas en el párrafo este 
condicionada al cu111plimlenlo de un periodo minlmo ele cotización o ele e111pleo, deberá 
garantizarse una prestación rrductda, por lo menos: 
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a) n las personas protegidas que hnynn cumplido. antes de la conllngencla. según 
reglas prescritas. un período ele cinco atios de collzaclón de empico; o 

b) cuando <"n principio !odas las personas económicamente acllw1s estcn 
protegidas. a las personas protegidas que hayan cumplido un período ele tres arios 
ele cotización y en nombre de las cuales se haya pagado en el lranscurso cid 
período activo de su vicia la mitad del promedio anual prescrito de collzaelmws a 
que se reflerr l'I apartado hJ del p;irrafo 1 del presente articulo. 

3. Las dlsposlclorH•s di'( p:irrafo 1 del presenlc articulo sP C'onsideraran cumplidas cuando 
se garanli<'l' una pn•stnrión calculada de confonnlclad con la parte XI. pero segün un 
porcentajl' lnfl'rior en clit·z 11nlcladcs al indicado en el cuadro anexo a esta parte para el 
hrneflclarlo tipo. por lo menos a las prrsonas protegidas qu<" hayan cumplido. de 
confonniclad con n•glas prl'scritas, cinco mios dt' colización, empleo o residencia. 

4. Poclrú cfl'ctuarsr una rrdul'chin proporcional en el porcenlaje Indicado en el cuadro 
anexo a la parle XI cuando el periodo de cnllflcnclón correspondiente a la prestación de 
porcentaje rccluclclo sea superior a cinco arios de cotización o de empico, pero Inferior a 
quince mios de cotización o de empico. Debcra concederse una prestación reducida ele 
conformidad con el párrafo 2 del presente artículo. 

Articulo 58 

Las prestaciones pn•vistas en los articulas 56 y 57 debcran concederse durante todo el 
transcurso ele la contingencia o hasta que sean sustituidas por una prestación de vejez. 

Parle X. Prestaciones de Sobrevivientes 

Articulo 59 

Todo Miembro para el cual este en vigor esta parle del Convenio deberá garantizar a las 
personas protegidas la concesión de prestaciones de sobrevivientes, de conformidad con 
los artículos siguientes de esta parle. 

Articulo 60 

1. La contingencia cubierta deberá comprender la pérdida de medios de existencia sufrida 
por la viuda o los hijos como consecuencia de la muerte del sostén de familia; en el caso 
de la viuda. el derecho a la prestación podra quedar condicionado a la presunción. segun 
la legislación nacional. de que es Incapaz de subvenir a sus propias necesidades. 

2. La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona qur habria tenido 
derecho a ella Pjerce ciertas acllvldadrs remuneradas prescritas, o poclra reducir las 
prestaciones contributivas cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor 
prescrito, y las prestaciones no contributivas, cuando las ganancias del beneflclmio. o sus 
dc111ás recursos. o a111bos conjunlaincntc, excedan de un valor prescrito. 

Articulo 61 

J,as personas protegidas deberán comprender: 

a) sea a las cónyuges y a los hijos del sosl<'n de familia que perten<'zca a categorias 
prescritas de asalariados. categorias que en total constituyan. por lo menos, el 50 
por ciento de todos los asalariados; 

b) sea a las cónyuges y a los hijos del sost<'n de familia a que pertenezca a 
categorías prescritas de la población económlcamenlc activa. catcgorias que en 
total constituyan, por lo menos. el 20 por ciento de tocios los residentes; 

e) sea, cuando sean residentes. a tocias las viudas y a lodos los hijos que hayan 
perdido su sostén de familia y cuyos recursos durante la contingencia cubierta no 
excedan de limites prescritos. de conformidad con las disposiciones del artículo 
67; 
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d) o bien. cuando se haya formulado una declaración en virtud del articulo 3, a las 
cónyuges y a Jos hijos del sostén de familia que pertenezca a categorías prescritas 
de asalariados. categorías que en total constituyan. por lo menos. el 50 por ciento 
de Lodos Jos asalariados que trabajen en empresas tnclustrialcs en las que estén 
cn1plcadas, como tninhno. vcfnlc personas. 

Articulo 62 

1~'1 prestación deberá consistir en un pago periódico. calculaclo rn Ja forma siguiente: 

a) cuando la prolecelón comprenda a categorias ele asalariados o a categorias de Ja 
población económicamente activa. de conformidad eon las disposiciones del 
artículo 65 o con las del articulo GG: o 

b) cuando la protección comprenda a lodos los residentes cuyos recursos durante 
la contingencia no excedan de limites prescritos, de conformidad con las 
disposiciones del articulo 67. 

Articulo 63 

l. La prestación mencionada rn d articulo 62 deberá garantizarse en Ja contingencia 
cubierta, por Jo menos: 

a) a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido, según reglas 
prescritas, un periodo ele calificación que podrá conslsllr en quince años de 
cotización o ele empico o en diez arios de residencia: o 

b) cuando en principio las cónyuges y Jos hijos de todas las personas 
económicamente activas estén protegidos. a las personas protegidas cuyo sostén 
de familia haya cumplido un periodo de trrs mios de cotización. a condición de que 
se haya pagado en nombre ele este sostén de familia. en el transcurso del periodo 
activo de su vida. el promedio anual prescrito clt• cotizaciones. 

2. Cuando Ja concesión ele Ja prestación mencionada en el párrafo 1 esté condicionada al 
cumplimiento de un período minlmo de cotización o de empico. deberá garantizarse una 
prestación reducida, por Jo menos: 

a) a las personas protegidas cuyo sosten de familia haya cumplido. según reglas 
prescritas, un período de cinco al1os ele cotización o ele empico: o 

b) cuando en principio las cónyuges y Jos hijos de todas las personas 
cconó1nfcan1cnte activas cstCn protegidos. a las personas protegidas cuyo sostén 
de familia haya c11mpllclo 1111 pPríodo dr tres arios de collzaC'lón. a condición de que 
se haya pagado en nornbrl' dr ese sostc'n ele familia. en l'I transcurso del período 
acUvo de su vida, la 111ilacl del promedio anual prescrito de cotizaciones a que sc
rcfiere el apartado b) cid p;irrafn 1 del presente artíc11Jn. 

3. l~'ls disposiciones del párrafo 1 del prrsentl' articulo sr considerarán cumplidas cuando 
se garantice una prestación calculada ele conformidad con la parle XI. pero según un 
porcentaje Inferior en diez unidades al que se lncilC'a <'11 el cuadro anexo a esa parle para 
el beneficiarlo tipo. por Jo menos a las personas cuyo soslrn de familia haya cumplido. de 
conformidad con las reglas prcscrilas clnrn arios de cotización. empico o residencia. 

4. Podrá efectuarse una reducción proporcional en el porcentaje Indicado en el cuadro 
anexo a la parte XI cuando l'1 periodo dt• calificación corrcspondit>nte a la prestación de 
porcl'ntajc reducido sl'a inferior a cinco mios de colizacióll o de ctnplco, pero inferior a 
quince aflos de cotización o dl' empleo. Debt•rü concrdcrse una prestación reducida de 
confonniclacl con f') p~'t.rrafo 2 del presente articulo. 

5. Para que una viuda sin hijos, a la que presuma incapaz de subvenir a sus propias 
necesidades, tenga clr.rrcho a 11na prestación ele sohrev!Vlcnle. podrá prescribirse una 
duración 1nini1na cid 1nalrh11onto. 
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Artículo 64 

1~,s prestaciones mencionadas en los artículos 62 y 63 deberán concederse durante lodo 
el transcurso ele la conllngcncla. 

Parte XI. Cálculo de los Pagos Periódicos 

Articulo 65 

1. Con rcspcclo a cualquier pago periódico al que se aplique cslc arlfculo. la cuantía de la 
prestación. aumcnlada con el imporlc de las asignaciones familiares pagadas durante la 
conllngcncla. dcbcni ser lal que. para el bcncílclarlo Upo a que se reílere el cuadro anexo 
a la presente parte•. sea por lo menos Igual. para la conllngcncia en cucsllón, al 
porcentaje lndlcnclo <'n dicho cuadro. en relación con el total ele las ganancias anteriores 
del bcncílclarlo o de su sosti·n el<' familia y del Importe de las asignaciones familiares 
pagadas a una persona protegida que tenga las mismas cargas de fam111a que el 
l"·ncflclario tipo. 

2. 1~1s ganancias anteriores del beneficiarlo o de su sostén de familia se calcularán de 
conformlclad con reglas prescritas. y. cuando las personas protegidas o su sostén de 
familia estén repartidos en calcgorias según sus ganancias. las ganancias anteriores 
podn\11 calcularse de confor111fclacl con las ganancias básicas de las categorías a que 
hayan pcrlcncciclo. 

3. Podrá prescribirse un máxllno para el monto de la prestación o para las ganancias que 
se tengan en cuenta en d cúlculo de la prestación. a reserva de que este máximo se íljc de 
suerte que las disposiciones del parrafo 1 del presente arlfculo queden sallsfechas 
cuando las ganancias anteriores del beneílclario o ele su sostén de familia sean inferiores 
o Iguales al salario de un trabajador callílcaclo de sexo masculino. 

4. JA,s ganancias anteriores dC'I bencílclario o ele su sostén de familia, el salarlo del 
trabajador callfleado de s"xo masculino, la prestación y las asignaciones familiares se 
calcularñn sobre el 1nisn10 tlc1npo bñsico. 

5. Para los dc1nás bencílctarios. la prrslaclón sera fijada ele tal tnancra que este en 
relación razonable con la del bcnellclarlo tipo. 

6. Para la aplicación del presente articulo se considerará como trabajador calificado del 
sexo masculino: 

a) sea un ajustador o un tornero en una lncluslrta mccanlca que no sea la 
Industria ele maquinas rlcclrlcas; 

b) sea un trabajador ordinario calificado clcflnlclo ele confonnldad con las 
disposiciones del párrafo siguiente; 

e) sea una persona cuyas ganancias sean iguale:,;; o supcrtorrs a las ganancias del 
75 por ciento ele ludas las personas protegidas. clclcnninanclose estas ganancias 
sobre base anual o sobre la bast' de un periodo mñs <'orto. según se prescriba: 

d) o bien una persona cuyas ganancias sean Iguales al 125 por cic•nto del 
prmncdio de las ganancias de todas las personas prolcp,iclas. 

7. Se considerara como trabajador ordinario callílcado, a los efectos del apartado b) del 
parrafo precedente, al trabajador de la categoría que ocupe el mayor número ele personas 
protegidas ele sexo masculino para la conllngcncla corrniclerada. o de sostenes de familia 
de personas protegidas. en el grupo c¡ue ocupe al mayor número ele estas personas 
protegidas o ele sus sostenes de familia; a este efecto, se ullllzarú la clasificación 
lnlcrnaclonal Upo. por lneluslrlas. de tocias las ramas de actividad económica, adoptada 
por el Consejo 1;;conómlco y Soda! de la Organización ele las Naciones Unidas. en su 
sépllmo periodo ele sesiones, el 27 de agosto ele 1948, la cual se reproduce como anexo al 
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presente Convenio. teniendo en cuenta tocia mocllílcaclón que pudiera haberse 
Introducido. 

8. Cuando las prestaciones varíen de una reglón a otra, el obrero callflcaclo de sexo 
masculino poclr<i ser clcgtclo dentro de cada una de las reglones. de conformidad con las 
clispostcloncs el!' los p<irrafos 6 y 7 del presente articulo. 

9. lcl salarlo del trabajador callficaclo de sexo masculino se cktl'rmlnani ele acuerdo con el 
salarlo de un númcrn normal de horas de trabajo fijado por contratos colectivos. por la 
legislación nacional o en virtud de ella. y. si fuera necesario. por la costumbre. Incluyendo 
los subsidios ele carestia ch~ vida, si los hubiere: cuando los salarios así clclcrmlnados 
difieran de una reglón a otra y no se aplique el párrafo 8 del presente articulo. deberá 
tonrnrse el prmncdio del salario. 

1 O. J,os montos ele los pagos periódicos en curso atribuidos para la vejez. para los 
accidentes del trahajo y las enfcrmcclaclcs profesionales (a excepción ele los que cubran la 
Incapacidad de trabajo). para la Invalidez y para la muerte del sostén ele famtlla scr<in 
revisados cuando se produzcan variaciones sensibles del nivel general de ganancias que 
resulten de variaciones. !amblen sensibles. del costo de la vicia. 

Articulo 66 

1. Con respecto a cualquier pago periódico al que el presente articulo se aplique. la 
cuanlia de la prl'staclon. Incrementada con el Importe de las asignaciones familiares 
pagadas durante la contingencia. deberá ser tal que para el beneficiarlo tipo. a que se 
refiere el cuadro anf'xo a la presente parte, sea por lo menos Igual. para la contingencia 
en cuestión, al porcentaje Indicado en dicho cuadro del total del salarlo del trabajador 
ordinario no calificado adulto del sexo masculino. y del Importe ele las asignaciones 
familiares pagadas a una persona prot<•gida que tenga las mismas cargas ele familia que el 
beneficiarlo tipo. 

2. l<:l salarlo del trabajador ordinario no callflcaclo adulto del sexo masculino, la 
prestación y las asignaciones familiares seran calculados sobre C'l mismo tiempo basteo. 

3. Para los dcmas beneficiarlos. la prestación se fijara ele tal manera que esté en relación 
razonable con la del beneficiarlo tipo. 

4. Para la aplicación del presente articulo se considerara como trabajador ordinario no 
calificado adulto del sexo masculino: 

a) un trabajador ordinario no calificado ele una Industria mecanlca que no sea la 
Industria de máquinas electrtcas: o 

b) un trabajador ordinario no calificado definido de conformidad con las 
dlsposil'lones del párrafo siguiente. 

5. El trabajador ordinario no calilkado, a los cf<'ctos cid apartado b) del p:\rrafo 
precedente. será uno de la calP~oria que ocupe el mayor nú111ero de personas protegidas 
del sexo masculino para la conttngencia considerada. o de sostenes de familia de 
personas protegidas. en la ra1na que ocupe el 1nayor 11Un1cro de personas protegidas o de 
sus sostenes de falllilta: a este efecto, se utilizará la d;rnlfiración Internacional tipo. por 
lnclustrtas. ele tocl¡¡s las ramas ele actividad econól!llca. adoptada por el Consejo 
Económico y Social ele la Organización de las Naciones Unidas. en su 7a reunión. el 27 ele 
agosto de 1 !J48. y que se reproduce como anexo al presente Convento. teniendo en cuenta 
cualquier mmltficaclón que pudiera haberse Introducido. 

6. Cuando las prestaciones varíen ele una reglón a otra. el trabajador ordinario no 
calificado adulto cid sexo masculino podrá ser elegido. dentro ele cada una de las 
reglones, de conformidad con las disposiciones ele los p:\rrafos 4 y 5 del presente articulo. 
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7. El salarlo del trabajador ordinario no calificado adulto del sexo masculino se 
deternllnani ele acuerdo con el salarlo por un número normal de horas de trabajo íljaclo 
por contratos colectivos. por la legislación nacional o en virtud de ella. y si fuera 
necesario. por la costumbre. Incluyendo los subsidios ele carestía de vida. si los hubiere; 
cuando los salarlos así determinados difieran de una reglón a otra y no se aplique el 
púrrafo 6 del presente articulo. elchcrá tomarse el promedio del salarlo. 

8. Los montos ele los pagos periódicos en curso atribuidos para la vejez. para los 
acclelentcs del trabajo y las enfermedades profesionales (a excepción de los que cubran la 
lnC'apaclclacl ele trabajo). para la Invalidez y para la muerte del sosten de familia serán 
rrvtsaclos. a consecuencia ele variaciones sensibles del nivel general ele ganancias que 
resulten ele variaciones. también sensibles. del costo de la vicia. 

/\rlieulo 67 

Con respecto a cualquier pago periódico al que se aplique el presente articulo: 

al el monto ele la prestación clcberú determinarse de acuerdo con una escala 
prescrita o según una regla fijada por las autoridades públicas compclentes. de 
conformidad con reglas prescritas; 

b) el monto ele la prestación no podrá reducirse sino en la medida en que los 
demás recursos ele la familia del beneflclario excedan de sumas apreciables 
prescritas o fijadas por las autorlclaeles competentes. ele conformidad con reglas 
prescritas; 

c) el total de la prestación y ele los demás recursos de la familia. previa deducción 
ele las sumas apreciables a que se refiere el apartado b) anterior. deberá ser 
suficiente para asegurar a la familia condirloncs ele vicia sanas y convenientes. y 
no deberá ser Inferior al monto ele la prestación calculada de conformidad con las 
disposiciones del articulo GG; 

el) las disposiciones del apartado c) se considerarán cumplidas si el monto total ele 
las prestaciones pagadas. para la parle en cuestión. excede. por lo menos, del 30 
por ciento del monto total de las prestaciones que se obtendrían aplicando las 
disposiciones del artículo G6 y las disposiciones siguientes: 

1) apartado b) del articulo 15. para la parle 111; 

11) apartado b) del articulo 27. para la parte V; 

111) apartado b) del articulo 55. para la parte IX; 

lv) apartado b) del articulo 61. para la parte X. 
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Cuadro Anexo a la Parle XI. -- Pagos Periódicos al Heneílclarlo Tipo 

Pa 1~~- ----- --- . - ----¡ con~ln~;;-;~c~~--. -----¡~;n-~n:i~~~~-t~,; -. ---- ,-~~~-;_:~;,~~;----· -- -----

111 ··------------------¡ fü1fermecl-a~-------~~~~~i~~-;;~~y1~;c--¡ ~~-----· ---· ---·--

----------·r-·-----------· -------¡·----------- ----------------- -------- -
Desempleo Hombre con cónyuge j 45 

¡ ! y dos hijos I 
IV 

- 'I ;;eJe~ - - -1:-H;n~~r~-;,on cónyuge - r 40 
en edad ele pensión 

V 

'~I ------------ ~~~~j~l~~~-;:;;.;--------rH·~~~~b~l~j~~n eón):\~~--·;~--

enfermedades 
profesionales: 
Incapacidad para 
trabajar. I 

1 Invalidez ¡ Hombre con cónyuge 50 ¡----- ------·- -- - -¡:-:----- ----------,----- ------- ·- . -: 

1 I y dos hijos 

r-~:ib~~l:i~n ~~~-- - - -r~~d~-~~~~-o~l;;j~~- -¡-;;-~---

¡ VIII --------, Maternidad --, Mujer ------T~-;--------·¡ 

!i~x 1 Invalidez ~ombrc con ~ónyugc r:;;;------- : 
/ Sobrevivientes jv1uda co~--;¡-~~l.ijo~---¡40 ---·¡ X 

---- ----------------- . .------------------ ¡ 

Parte XII. Igualdad de Trato a los Residentes no Nacionales 

Articulo 68 

1. Los residentes no nacionales deberán tener los mismos derechos que los rcslclcnles 
nacionales. Sin embargo. poclran prescribirse disposlclmws especiales para los no 
nacionales y para los nacionales nacidos fuera del territorio del Miembro, en lo que 
r<'spccla a las prestaciones o parles de prestaciones financiadas <'xduslvamenlc o de 
1nancra preponderante con fondos püblkos. y Pll lo que respecta a los regirnerws 
transitorios. 

2. r:n los slstcrnas de seguridad social contributivos cuya protección cornprrnda a los 
asalariados. las personas protegidas que Sl'<l.11 nacionales de otro Mic1nbro que haya 
aceptado las obligaciones de la parle correspondiente del Con\'l'nio dcbcrún tener. 
respecto de dicha parle, los 1nls111os drrl'chos qttr los nacionales dl'l Miet11bro Interesado. 
Sin embargo, la aplicacion ele l'sle púrrafo podrú estar l'ottcilcionada a la existencia de un 
acuerdo bllater¡¡I o mullilaleral que prevea la reciprocidad. 
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Parte XIII. Disposiciones Comunes 

Articulo 69 

Una prestación a la cual tendría derecho una persona protegida, si se aplicara cualquiera 
ele las parles 111 a X clel presente Convento. podra ser suspencllcla. en la mccltcla en que 
pueda ser prescrita: 

a) tanto tlc111po como el Interesado no se encuentre en el tcrrtlorto del Miembro: 

b) tanto tiempo como el Interesado esté mantenido con cargo a íondos pilblicos o a 
costa ele una Institución o de un se1vlclo ele segurlclacl social: sin embargo, si la 
prcslactrin cxccclc del costo ele esa manulcnclón. la diíerencia debeni conceclcrsc a 
las personas que estén a cargo del bcnrfirlarto: 

c) tanto tiempo como el lnlcrcsaclo reciba otra prestación. en cllncro. de scgurtdacl 
social. con excepción ele una prestación íamtllar. y durante tocio periodo en el 
transcurso del cual e.stC inde1nnlzndo por la n1isma conungcncla por un tercero. a 
concllclón de que la parle ele la prestación suspendida no sobrepase la otra 
prestación o la lnclcmnlzaclcin procedente de un tercero: 

el) cuando el lnlcrcsaclo haya Intentado fraudulentamente obtener una prestación: 

e) cuando la contingencia haya sido provocada por un crimen o cielito cometido por 
el lnlcrcsaclo: 

O cuando la contingencia haya siclo provocada por una íalta lnlcnclonacla del 
Interesado: 

gJ en los casos apropiados. cuando el interesado no utilice los se1vlclos médicos o 
los servicios de readaptación puestos a su clisposlclón. o no observe las reglas 
prescritas para comprobar la existencia ele la contingencia o la conduela ele los 
beneficiarios ele las prestaciones: 

h) en lo que se refiere a las prestaciones ele clescmplco. cuando el lnlcrcsaclo deje 
ele utilizar los servicios del empico disponibles: 

1) en lo que se refiere a las prestaciones de desempleo. cuando el Interesado haya 
perdido su empico como consecuencia clirccla de una suspensión ele trabajo 
clcblcla a un coníllcto proícslonal o haya abandonado su empico voluntariamente 
sin motivo justificado: y 

j) en lo que se refiere a las prestaciones ele sobrevivientes. tanto tiempo como la 
viuda viva l'll eoncubinnlo. 

Articulo 70 

1. Tocio solicitante clcbera tener derecho a apelar. en caso de que se le niegue la 
prestación o en caso ele queja sobre su calidad o cantidad. 

2. Cuando. al apll<'ar el prcscnl<' Convenio, la aclmlnlslraclón de la asistencia medica esté 
confiada a un cleparlamenlo gubernamental responsable ante un parlamento. el derecho 
de apelación previsto en el parrara 1 del presente articulo poclni substllulrse por el 
derecho a hacrr examinar por la autoridad competente cualquier reclamación refcrenlr a 
la denegación ele asistencia médica o a la calidad de la asistencia médica recibida. 

3. Cuando las reclamaciones se lleven ante tribunales especialmente eslablcclclos para 
tratar ele los llllglos sobre scgurlclacl social y en ellos estén representadas las personas 
protegidas. poclra negarse el derecho de apelación. 
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Arlfculo 71 

1. El costo de las prestaciones concedidas en aplicación cid presente Convenio y los 
gastos de administración ele estas prestaciones deberán ser ílnanctaclos colccllvamente 
por medio ele collzaclones o ele Impuestos, o por ambos medios a la vez, en forma que 
evite <1uc las personas de recursos cconón1tcos rnodcstos tengan que soportar una carga 
dcrnaslado onerosa y que tenga en cuenta la situación económica del Mtc111bro y la ele las 
categorías de personas protegidas. 

2. El total de colizaclonPs dt• st•guro a cargo ele los asalarlndo.s protegidos no clchcr;"1 
exceder dd 50 por !'h•nto cid total de recursos dcsllnaclos a la protección ele los 
asalariados y dt! los cúnyugc..•s y de los hijos ele <~stos. Para determinar si se curnple esta 
condición. todas las pr!'sta!'lones su111lnlstraclas por el MIC'mbro, en aplicación cl<'I 
presente Convenio. podrún s<·r considt·radas en conjunto. a cxccpetón de las prestaciones 
familiares y t•n caso ele accidentes del trabajo y enfC'rmeclacles profcslonnles. si estas 
ülllmas dependen ele una rama espectnl. 

3. El Miembro deberá asumir la responsabilidad genernl en lo que se refiere al set>'lclo ele 
prestaciones concedidas en aplicnclón del presente Convenio y adoptar, cuando fuere 
oportuno. tocias las rnerttdas necesarias para alcanzar dicho íln: deberá garanuzar. 
cuando fuere oportuno, que los estudios y cálculos actuartalcs necesarios rclalivos al 
cq11ilibrlo se estnblcz"an pl'rlódleamente y. en todo caso, previamente a cualquier 
111odlficaclón de las prestaciones. ele la tasa de las cotizaciones del seguro o de los 
Impuestos desllnarlos a cubrir las conllngcnelas en cuestión. 

Art íeulo 72 

1. Cuando la ndmlnlstraclón no este confiada a una lnslltuclón reglamentada por lns 
autoridades públicas o a un departamento gubernamental responsable ante un 
parlamento. representantes ele lns personas protegidas deberán pmtlclpar en la 
administración o estar asociados a ella. con carácter consultivo, en las condiciones 
presetilas; In leglslnclón nacional podni prever asimismo la parllclpaclón ele 
represcntnntes ele los emplenclores y ele las autoridades públicas. 

2. l<:I Miembro deberá asumir la responsabilidad general de la buena admlntstraclón ele 
las Instituciones y set>'lclos que contribuyan a la nplieaclón del presente Convenio. 

Parte XIV. Disposiciones Diversas 

Artículo 73 

Este Convenio no se npllcnn\: 

a) a lns contingencias sobrcveniclns antes de la entrndn en vigor de la parte 
correspondiente del Convenio para el Miembro lntcresnclo: 

b) a las prestnclones concccllclas por conllngenclas que hayan sobrevenido después 
de la cntrncla en vigor ele la parte correspondiente del Convenio para el Miembro 
lnteresmlo, en la medida en que los derechos a dichas prestaciones provengan ele 
periodos anteriores a la fecha de dicha entrada en vigor. 

Arlfculo 74 

No deberá considerarse que este Convento revisa ninguno de los convenios existentes. 

Articulo 75 

Cuando un convenio adoptado posterlorllll'lllc por Ja Conferencia, relativo a cualquier 
111atetia u materias tratadas por el prcsentl' Convenio así lo disponga, las disposiciones ele 
<'ste que se csprclílc¡ucn en el nt1l'VO convenio cesarán de aplicarse n todo Miembro que lo 
hubiere rallílcaclo. a partir ele la feclrn de entradn en vigor para el Miembro lntC'resado. 
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Articulo 76 

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a lncltllr en la memoria 
anual que habrá de presentar sobre la aplicación del Convenio conforme al articulo 22 ele 
la Constlluctón ele la Organización Internacional del Trabajo: 

a) lnfortnaclón completa sobre la legislación que ele efecto a las disposiciones del 
Convenio: y 

b) pruebas de haber obse1vado las condiciones estadistlcas especificadas en: 

1) los arliculos 9. a). b). c) o el): 15. a). b) o d): 21. a) oc): 27. a). b) o el) : 33. 
a) o b): 4 1. a) b) o el): 48, a), b) o c): 55. a). b) o d): 61. a). b) o d). en cuanto 
al número de personas protegidas: 

11) los artículos 45, 65, 66 o 67. en cuanto a la cuanlia ele las prestaciones: 

111) el párrafo 2 del articulo 18, en cuanto a la duración de las prestaciones 
monetarias ele enfermedad: 

lv) el párrafo 2 del articulo 24. en cuanto a la duración de las prestaciones 
de desempleo: y 

v) el pürrafo 2 del articulo 71. en cuanto a la proporción de los recursos 
que provengan ele las collzacloncs del seguro de los asalariados protegidos. 

Hasta donde sea posible. estas pruebas deberán suministrarse de conformidad. en cuanto 
a su presentación. a las sugestiones formuladas por el Consejo de Administración de la 
Ofiehta Internacional del Trabajo, con objeto de dar mayor uniformidad a este respecto. 

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio lnformani al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. a lntc1valos apropiados. conforme lo dPclda el Consejo 
ele Administración. sobre el estado de su legislación y su aplicación en lo que concierne a 
eada una de las partes 11 a X. que no hayan sido cspcclflcnclas ya en la ratificación del 
Miembro pn curstlón o en una nollficaclón hecha poslcrlormentc. en virtud del articulo 4. 

Artículo 77 

1. Este Convenio no se aplica a la gente de mar ni a los pescadores ele alta mar: las 
disposiciones para la protección de In gente ele mar y ele los pescadores de alta mar fueron 
adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en el Convenio sobre In seguridad 
social de la gente ele mar. 1946. y en el Convenio sobre' las pensiones ele la gente de mar. 
1946. 

2. Todo Miembro podrá excluir a In gente ele mar y a los ppsc-aclores ele alta mar del 
n<mwro ele asalariados, de personas de la población económicamente activa o ele 
residentes. consleleraclo en el cálculo del porcentaje de asalariados o reslclcnt<·s protegidos 
en aplicación de cualquiera de las partes ll a X cubiertas por la ratificación. 

Parte XV. Disposiciones Finales 

Artículo 78 

Las ratificaciones fonnales del presente Convenio serán comuntcadns. para su registro. al 
Director General ele la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 79 

1. Este Convento obligará únicamente a aquellos Miembros ele la organización 
Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses clespucs ele In fecha en que las rallflcactones de dos 
Miembros hayan sido reglstraelns por el Director General. 
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3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor. para cada Miembro. doce meses 
dcspucs de la fecha en que haya sido registrada su ratlOcaclón. 

Articulo 80 

l. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oílclna Internacional del 
Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 ele! articulo 35 de la Constitución de la Organización 
h1tcrnaclonal del Trabajo, deberán Indicar: 

a) los territorios respecto ele los cuales el Miembro Interesado se obliga a que las 
disposiciones del Convenio o de cualquiera de sus partes sean aplicadas sin 
modtílcacloncs: 

b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del 
Convenio o ele cualquiera de sus partes sean aplicadas con modtílcaclones, junto 
con los detalles de dichas modlílcacloncs; 

c) los territorios respecto de los cuales es Inaplicable el Convenio y los motivos por 
los cuales es Inaplicable; 

d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un 
examen mas detenido ele su situación. 

2. l~"ls obligaciones a que se rcOcrcn los apartados a) y b) del párTafo 1 de este articulo se 
considerarán parle Integrante de la ratlOcaclón y producirán sus mismos efectos. 

3. Tocio Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva 
declaración, a cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los 
apartados b), e) o el) d<'I parrafo 1 de este articulo. 

4. Durante los periodos en que eslc Convenio pueda ser denunciado de conformidad con 
las disposiciones del articulo 82, todo Miembro poclrú comunicar al Director General una 
declaración por la que mocltnquc. en cualquier otro respecto. los lermlnos ele cualquier 
declaración anterior y en la que Indique la situación en territorios determinados. 

Articulo 81 

l. Las declaraciones comunicadas al Director General ele la Oficina Internacional del 
Trabajo, de conformidad con los p<irrafos 4 y 5 del articulo 35 de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo, dcbcran Indicar si las disposiciones del Convenio, 
o de cualquiera de las partes aceptadas en la declaración. serán aplicadas en el territorio 
interesado con rnodtílcacloncs o sin ellas; cuando la dedaraclón Indique que las 
disposiciones del Convenio o efe cualquiera ele sns parl<'s senin aplicadas co11 
mocllílcacloncs, deberá cspcctnrnr en que consisten dichas mudilkacloncs. 

2. ¡;;¡ Miembro, los Miembros o la autoridad lnll'rnaclu11al i11l<'resados podr:i11 re11unclar, 
total o parciahnc11tc, por medio de una declaración ulterior. al derecho a Invocar una 
modiOcaclón Indicada en cualquier otra declaración anterior. 

3. Durante los periodos en que este Convc11io pueda ser dr11unciado de conformidad con 
las cllsposlclones del articulo 82. el Miembro, los Miembros o la autoridad Internacional 
Interesados podrán comunicar al Director General una declaración por la que mocltnquen, 
<'n cualquier otro respecto, los terminas ele cualquier declaradó11 anterior, y en la que 
Indiquen la situación en lo que se rcllere a la aplicación d<'I Convenio. 

Articulo 82 

1. Todo Miembro que haya ratificado l'Stc Convenio podni denunciar el Convenio, o una o 
varias de las partes 11 a X. a la expiración ele un periodo de diez arios, a partir de la fecha 
en que se haya puesto Inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su 
registro, al Director General de la OOclna Internacional del Trabajo. lx"l denuncia no 
surtirá efecto hasta un año dcspues de la fecha en que se haya registrado. 
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2. Todo Miembro que haya rallílcado esle Convenio y que. en el plazo de un nr)o después 
ele Ja expiración del periodo ele diez m)os mencionado en el párrafo preecdenlc, no haga 
uso del derecho de denuncia prevlslo en esle arliculo quedan\ obligado durante un nuevo 
periodo ele diez ai)os. y en lo sucesivo podrá denunciar el Convenio o cualquiera de las 
parles JI a X a Ja expiración de cada periodo de diez ar)os. en las condtclones previstas en 
este articulo. 

Arliculo 83 

J. 10:1 Director General ele Ja Oílclna Internacional del Trabajo nollílcará a lodos Jos 
Miembros ele la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
rallílcaclones. cleclaraelones y denuncias le comuniquen Jos Miembros ele Ja Organización. 

2. Al nollflcar a Jos Miembros ele la Organización el registro ele Ja segunda ratificación que 
Je haya sido comunicada. el Dlrcclor General llamará Ja atención ele Jos Miembros de la 
Organización sobre Ja fecha en que enlrani en vigor el presente Convenio. 

Articulo 84 

El Dlreclor General de Ja Oílclna lnlcrnaclonal del Trabajo comunican\ al Secretarlo 
General ele las Naciones Unidas, a Jos efectos del registro y ele conformidad con el arlículo 
102 ele Ja Carla de las Naciones Unidas, una Información complela sobre todas las 
rallflcaclunes. declaraciones y actas ele denuncia que haya registrado de acuerdo con Jos 
articulos pr<'<:<'df'11lcs. 

Arliculo 85 

Cada vez que Jo estime necesario, el Consejo de Administración ele Ja Oficina 
Internacional del Trabajo presentará a Ja Conferencia una memoria sobre Ja aplicación del 
Convenio. y considerará Ja conveniencia de incluir en el orden del día ele Ja Conferencia Ja 
cucsllón ele su revisión total o parcial. 

ArtiC'ulo 86 

1. En caso ele que la Conferencia adopte un nuevo convenio que Implique una revisión 
total o parcial del presente. y a menos que el nuevo convento contenga disposiciones en 
conlrarlo: 

a) Ja ratificación, por un Miembro. del nuevo convenio revisor Implicará, lpso jure, 
Ja denuncia Inmediata ele este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas 
en el articulo 82, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) a partir ele Ja fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesará de estar abierto a Ja ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio conllnuará en vigor en todo caso, en su forma y conlenldo actuales, 
para Jos Miembros que Jo hayan ratificado y no rallflquen el convenio revisor. 

Arliculo 87 

¡A,s versiones Inglesa y francesa del texto de este Convenio son Igualmente auténticas. 
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