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N T R o D u e e .I 'O N 

En la actualidad, México tiene uno de los mayores pr!::_ 

blemas de competitividad lo que implica la habilidad quc

tienen las empresas de producir sus productos con cal!dad

y eficiencia para el consumo interno y externo del país. 

Esto nos conduce a la Capacitaci6n y Adiestramiento -

de los trabajadores al servicio de las Empresas, lo, que

tratan de superarse para elevar el nivel de vida y que con 

su esfuerzo aumentan la producci6n beneficilindose el empT!:_ 

sario, siendo justo y equitativo que todo patrftn brinde a 

sus trabajadores una buena Capacitaci6n y Adiestramiento -

lo que no sucede en la actualidad por no tener escuelas 

especiales para dar una capacitaci6n, asimismo se carccc

de instructores capaces de transmitir sus conocimientos al 

trabajador y sobre todo el empresario tiene temor de capa

citar a sus trabajadores por la inversi6n que tendr1a que 

aportar y que a corto plazo el mismo trabajador capacitado 

se separarla de la empresa que lo capacit6. 

El Empresario tiene obligaci6n de Capacitar y Adico - -



trar a sus trabajadores y cumplir con sus planes y --

programas de capacitaci6n y adiestramiento que se hayan 

acordado en tiempo, lo cual el patr6n se olvida de to-

dos estos trámites y paga una pequeña multa perjudi-

cando a todos sus trabajadores, 

Se habla de Capacitación y Adiestramiento en el -

trabajo, muchas veces, porque la educación no siem-

pre llega a todos los mexicanos y hace no mucho tiem

po ni siquiera contaban con alfabetizaci6n, siendo nece-

sario hacer programas acordes las necesidades tecnol~ 

gicas y de organización educativa. 

Las empresas requieren gente que no sólo tenga co

nocimientos básicos de alguna actividad sino que tenga

una capacitación acorde a las necesidades de producti

vidad de la empresa. 

Resulta necesario tomar determinaciones para inte-

grar acciones de apoyo a la productividad tomando como ba 

se "La Capacitacl6n y Adiestramiento" del Recurso Humano. 

Creando Escuelas o Centros de Capacitación con apoyo econ~ 



mico del patr6n y la intervenci6n del GohiernQ Mexicano 

en beneficio de la Sociedad. 

Estos criterios personales y alAunos ,.¡ vi<los, fueron 

el motivo que sembrl5 el estudio del presente trabajo, 
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!_,,! ANTECEDENTES DE ROMA: 

El derecho Romano es sin duda el nacimiento de lo ju~ 

to, en busca de un equilibrio de la sociedad que se dfi en 

un individuo y otro dentro <1" la misma esfera que lo rodea 

y tambi6n nos interesa desde el punto de vista hist6rico -

porque el turista moderno no puede desconocer las esencias 

de un ordenamiento que ha pasado a ser sustancia viva ~el 

sistema jurídico de la vida diaria, sin olvidar que el pu~ 

to de partida es sin duda el derecho romano. 

LA DIVISION DEL DERECHO ROMANO: 

A) IUS PUBLICUM.- Comprende el Gobierno del r:stado, 

la organizaci6n de las magistraturas, y aqu~lla parte refe 

rente al culto y sacerdocio llamado IUS SACRUM. Segün - -

ULPIANO derecho püblico es el que se refiere a la manera -

de ser del estado romano. 

B) IUS PRIVATUM. - Tenia por objeta las relaciones -

entre los particulares, Protegia y regulaba no los ínter~ 

ses de los hombres, en cuanto miembros de un Es ta do, sino

aquHlos que nacen y se desarrollan en la esfera de si· >u

tonomfa individual. 
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C) rus NATURALE.- Esta clasificación del derecho se 

presenta a su vez en dos t~rminos: civil, por un lado y -

gentium, que se identifica con el IUS NATURALE, el derecho 

natural, es el que la naturaleza enseñó a todos los anim~ 

les; pues tal derecho no es privativo del género humano, 

sino comdn a todos los animales que nacen en la tierra, en 

el mar y también a las aves. De ah1 proviene la unión

del macho y de la hembra que nosotros llamamos matrimonio, 

la procreación de los hijos y su educación. 

"EL rus CIVILE". Los romanos en sentido estricto, el 

derecho que resulta de ser libre desenvolvimiento de la 

Ley de las XII tablas, las disposiciones de esta Ley eran 

demasiado concisas, habfa necesidad de su interpretación a 

fin de perfeccionarlas y llenar sus lagunas. La interpr,!'_ 

taci6n de los jurisconsultos era una simple explicación de 

la Ley. Fue obra exclusiva del colegio de los Pontffices

y posteriormente de los jurisconsultos. Su influencia es -

la primera en el desenvolvimiento del derecho. 

Entre los pueblos de la antiguedad que le otorgan v~ 

lar al trabajo material, se encuentran los egipcios y los 

babilonios, Ramsés II, con gran sentido humano, exclamaba

cn ocasiones, "Todas las gentes que han trabajado lo han 



3 

hecho a cambio de pan, tejidos, aceite, trigo en gran can

tidad. He asegurado vuestra subsistencia en todos !ns pi~ 

duetos, pensando <!Ue trabajarías para mi can un coraz611 

agradecido, me he preocupado constantemente de vuestras n~ 

cesidades, multiplicando vuestros v!veres, porque s~ que

el g~nero de trabajo que haceis se hace con alegria cuando 

se tiene lleno el vientre ... He hecho todo esto, dicilndo

me que encontrariais en ello motivos para trabajar para mi 

con un coraz6n un5nime". (1) 

DERI:CllOS DEL AMO SOBRE LOS ESCLAVOS: 

El duefio tenia poder en vida y muerte sobre el escla-

vo, por ello, podla castigarle, venderle o abandonarle y -

por los excesivos abusos del dueno, el Legislador dictó, 

"La Ley Patronia, dada bajo Augusto o Nerón (19 de. C.), -

fue la primera disposición de los poderes pOblicos en rel! 

ci6n con poder, prohibiendo el amo vender un esclavo para-

combatir a las bestias feroces, otras medi<las tomadas por 

Claudia, Adriano y Antonio el poderoso acabaron por repri-

(1) Briceño Ruiz, Alberto. "furecho Individual del Trabajo". 
Colección de Textos Universitarios. Edi t. Harla. p. 50 



mir los abusos del poder del dueño: al que mata a un escl~ 

vo se le considera como un criminal y si algOn amo se mos

traba demasiado cruel con sus esclavos el magistrado pod1a 

obligarle n venderlos. Estos pror.resos se realizan ya en 

el siglo JI de, C." (Z} 

EL IURA PATRONATUS.- Los derechos del patronus, con 

respecto al liberto, se reduce a tres: 

I.- Obsequium: Obligaci6n de respeto y consideraci6~ 

que se debe al patrono. Asi no pod1a demandarlo sin autorl_ 

zaci6n del magistrado. 

II. - Operae: Los servicios debidos por el liberto 

eran: unos operae officiales, de devoluci6n y complacen-

cía, que se debf a de pleno derecho (como servicios dom~stl_ 

cos y administrar asuntos del patrono, cuidar su casa du-

rante su ausencia, acompañarle en sus viajes); otros, ope-

rae fabriles, de car5cter industrial y de valor pecuniario 

(el patr6n se reservaba cierto nOmero de jornadas de trab~ 

(2) Ventura Silva, Sabino. "llirecho Romano", Editorial Porr1la, 
S.A., Edici6n 4a,, 1978. p5g. 63, 64, 
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jo, segtin el oficio, arte o profesi6n del liberto); no se deb!an 

sino en virtud de una promesa formal, hecha bajo juramento 

en el momento de la manumisi6n iusiurandum Iiberti. 

III.· Bona: Cuando el liberto maria sin posteridad,

sus bienes volv!an a su antiguo dueño. 

El patr6n y el 1 iberto tienen la obligaci6n reciproca 

de suministrarse alimentos en caso de necesidad. Además 1 -

el patrono rlebe asistir y defender al liberto en juicio, y 

no ejercitaT en su contra una acusaci6n de delito capital, 

ni intentar injustamente la actio ingrati 11 • (3) 

TRABAJOS LEGISLATIVOS DE JUSTINIANO: 

JUSTINIANO.- En el año 527, la reforma de las leyes -

romanas vino a ser obra indispensable desde hacia 10 si--

glos, los plebiscitos, los senados consultos, los edictos

de los magistrados, las obras de los juriconsultos, y las 

constituciones imperiales, llenaron millares de vol!imenes, 

cuyas reglas del Derecho formaban un verdadero caos, 

(3) !bid. p. 78 
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Justiniano emprendi6 una obra anAloga, que termin6 -

este trabajo de codificaci6n donde se mantiene la separa-

ci6n del Jus y de las leyes, comprende cuatro colecciones: 

El C6digo, el Digesto, las institutas y una nueva Edici6n

del C6digo. llay que añadir las Novelas. 

Lo más importante para el tema que estamos desarro--

llando sobre la capacitaci6n y el adiestramiento menciona

remos las INSTITUTAS que Justiniano hizo redactar esta -

obra especialmente destinada a la enseñanza del Derecho. 

En el año 533 confi6 esta misi6n a Triboniano cuestor del 

palacio; a Tc6filo, profesor de Derecho de Constantinopla

y a Doroteo, profesor en Beryto. Esta colecci6n fue publi

cada bajo el nombre de INSTITUTAS, habiendo sido declarada 

obligatoria, en el mes de noviembre de 533. 

Las institutas están compuestas de fragmentos, tom.!!_ 

dos de los jurisconsultos clfisicos, pero sin indicaci6n de 

fuentes, tambH;n extractos y res!imenes de constituciones -

imperiales, destinados a señalar los cambios del Derecho -

en la ~poca de Justiniano, habiendo dividido la Colecci6n

en 4 libros, subdivididos en titulas. 

Libro I, trata de personas. 
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Libro II, el III y los 5 primeros tftulos del libro -

IV se ocupa de las cosas, el final del Libro IV estfi dedi-

cado a las acciones, Cada titulo lleva una rObrica y com-

prende un principium, y parágrafos numerados. ( 4) 

OBJETO DEL DERECHO PRIVADO: 

Segan 1 as Institutas de Gayo y las de Justiniano, el 

estudio del Derecho tiene un objeto triple: Las personas. 

Las Cosas y Las Acciones. 

1.- La teorfa de las personas.- Considera a los indi

viduos del punto de vista de su estado, de su capacidad y 

del papel que desempeñan en la familia y en la sociedad. 

2.- La teorla de las cosas.- Comprende el estudio de 

los bienes que componen el patrimonio de las personas, los 

efectos, y la transmisi6n de los derechos que puedan tener 

sobre estos bienes. 

3,- La teorla de las acciones.- Tienen por objeto los 

(4) Petit Eugene, "!l:!recho Romano", Edit. Cárdenas Editor y D:istt.i--
buidor. Edic. 1989, p. 51 a 53 
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medjos para asegurar a cada uno el respeto y la considera

ci6n de sus derechos, ·dirigiéndose cuando sea necesario a 

la autoridad judicial. (5) 

PRESTACIONES E INJUSTICIAS PARA LOS TRABAJADORES: 

Las Guerras que primitivamente fueron de exterminio,

se transformaron gradualmente ---por lo menos en parte---

en guerras de Consquista: los vencidos, en lugar de ser 

exterminados, eran sometidos a la esclavitud y obligados a 

trabajar para s11s conquistadores. Cuando acurria esto, 

surg1an dentro de la comunidad dos clases: Los miembros 

originarios que eran les anicos libres, ast como los depo

sitarios del espíritu tribal, y los sometidos a la obedien 

cia, no movidos por una lealtad instintiva, sino por el 

miedo. 

El primer historiador, Herodoto, sei!alaba que en EgiE. 

to "Unos se dedicaban a arrastrar hasta el nilo piedras S!!_ 

cadas de las canteras que se encuentran en la Cadena Arabi 

ga, otros egipcios se encargaban de recibir esas piedras,-

(5) Ibid, p. 67 
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transportarlas en barco a la orilla y de arrastrarlas ho•

ta la Meseta Libica. Continuamente trabajan 100 obreros, -

que eran relevados cada 3 meses, de todos los trabajadore~ 

el Campesino fue sin duda el más duramente •astigado, las

pequefias propiedades, solo co¡1 la extensi6n necesaria para 

vivir una familia, pero no podrían ser repartidas, Hesido

ro aconsejaba al campesino que no tuviera más de un hijo,

puede decirse que vivían en forma insalubre e inhumana. 

Las Leyes de Eshunna de 1972 a.c. y el C6digo de Ha-

mmurabi de 1750 a.c. fijan cantidades (en especie), para -

el pago del trabajo a trabajadores libres, labradores, pa! 

tares y esclavos. Los Honorarios de los médicos eran 10 -

ciclos poro el hombre libre y dos para un esclavo: frente

ª estas prestaciones, aparentemente alentadoras, hay san 

clones para quien desempefiara indebidamente su actividad: 

"Se cortaba la mano al operador; si estropeaba el ojo del

paciente". 

COLEGIOS Y CORPORACIONES DE ARTESANOS: 

"En Roma, se establecen los primeros colegios y corp~ 

raciones de Artesanos Libres, con lazos de fraternidad re

ligiosa y profesional. Estos colegios atienden a necesida-
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des de guerra con gran distinción a~ruparon a Carpinteros, 

trabajadores del Cobre y del Bronce, lo mismo que a tañed~ 

res de flauta y cuerda. Para Roma el trabajo era objeto de 

arrendamiento: 

a) Locatio Conductio Operarum.- Una persona prestaba

cl servicio, Locator Operarum, a otras, que adquirta el b~ 

neíicio de la mano de obra, conductor Operarum. Dicho en -

otras palabras, es un contrato por el cual una persona se 

compromete con otra a proporcionarle el goce temporal de -

una cosa, o a ejecutar para ella cierto trabajo, mediante

una remuneraci6n en dinero, llamada merces. 

b) Locatio Conductio Operis - Una persona entregaba 

la materia que debf n labrarse a otra que estaba dispuesta

ª labrarla, el empresario de la obra. El duefio se llamaba

Locator Operis y el empresario o trabajador conducto Ope

raris. 

e) Locatio Conductio rei.- Se refiere al arrendamien

to de esclavos, intrascendente en cuanto a las relaciones

que estahledan entre las dos figuras del amo y esclavo." (6) 

(6) Briceño, ob, cit., p. 52 
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No podía existir locatio conductio: esto es arrenda-

miento de servicios, sin merces, sin el pago previamente -

concedido. 

EN LA EDAD MEDIA 

Las pocas actividades que pudieron desarrollarse en -

la Edad Media y la especialización t~cnica, propiciaron, -

la constituci6n de gremios, corporaciones, estas organiza

ciones tenían una estructura y jerarquía que partía del -

maestro (sefior, duefio de vidas y haciendas) los oficiales

(coordinadores del trabajo y directores de estas organiza

ciones) y los Aprendices, que desarrollaban el trabajo sin 

prerrogativas o derechos. 

Los maestros de una misma especialidad, a fin de man

tener sin dem~rito el poder económico que iban logrando, 

integraron colegios donde se controlaba la producción, -

para evitar la competencia desleal. Los colegios de maes

tros fijaban precio a los productos y lugares o zonas paro 

el comercio¡ llegaron incluso a imponer sanciones, que - -

iban desde la expulsión de sus miembros a la p€rdida temp~ 

ral o permanente de la categoría que ostentaban. 
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Conforme desaparecen los pequefios Estados, se amplfa

el ~mbito de producci6n y de comercio, las corporaciones 

pierden valor. Se incrementa la producci6n, se ensanchan -

las fronteras rle los feudos, se rompen trabas y limitacio

nes. 

La nueva si tuaci6n transform6 a los maestros en verda 

deros detentadores de la riqueza, los oficiales se unieron 

a la naciente clase burguesa y fue imperativo eliminar las 

viejas organizaciones que frenaban el desarrollo. En 1776-

el edicto de TURGOT intcnt6 suprimir los gremios, pero fue 

hasta 1789, como consecuencias de las ideas del liberalis 

mo, cuando definitivamente suprimieron en el Decreto del 2 

de marzo, que orden6 que, a partir del Primero de Abril, -

"Todo hombre es libre para dedicarse al trabajo, profesi6n, 

arte u oficio que estime conveniente, pero estar~ obligado 

a proveerse de un permiso, a pagar los irr.puestos ... y a CO!!, 

formarse con los reglamentos de polic1a que existan o se -

expidan en el futuro. (7) 

(7) !bid. p. 53 
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~ ANTECEDENTES llISTORICOS DE FRANCIA. 

En 1814 el Estado inglls, orJen6 se realizara una en

cuesta de las condiciones en que se desempefiaba el trabajo 

siendo los resultados, que los trabajadores son contrata-

dos haj o condiciones inhumanas, la duraci6n de la jornada 

laboral comprendida de 15 a 16 horas, los salarios resulta 

han miserables e insuficientes para el sostenimiento de 

una familia, en las tiendas de raya obligaban a los traba

jadores a consumir sus productos y los mantcnfnn cautivos

ª la medida que el crG<lito en su contra se acrecentaba; 

existla una falta absoluta de higiene en los centros de 

trabajo, sin ventilaci6n y ninguna clase de medidas de pr~ 

tección, no se otorgaba asistencia médica para accidentes· 

de trabajo o enfermedades profesionales y eran muchos los 

casos que las mujeres y los nií\os aportaban la mano ele 

obra. Al respecto poco se hizo para remediar estos males. 

Se garantiz5 la mano de obra de mayor rendimiento, en 

1928 el General Van Horn comunic6 al Pey de Prusia que la

utilizaci6n del trabajo de los niños agota prematuramente

el material humano y esto reduce a corto plazo que la cla

se labor:mte no tenga m:l.s sus ti tu to que una masa francamen

te degenerada. 
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Al respecto, Alemania y Francia de 1839 y 1856, proh.!_ 

ben el trabajo de menores de a 10 afias y se orden6 que -

los patrones concedieran a los nifios el tiempo necesario -

para que recibieran la "Instrucci6n Elemental" y por prim!:._ 

ra vez, se estableci6 el d!a de descanso obligatorio del -

domingo. 

Los trabajadores se dieron cuenta que ellos eran nec..:_ 

sarios para su patr6n, consider~ndose un factor primordial 

de la producci6n y no un gesto piadoso de su patr6n, sino

una necesidad para mantener e incrementar la riqueza de su 

patr6n. "La exclamaci6n de Sis monde, la verdadera riqueza 

de las naciones consiste en la extensión de los beneficios 

a todos". (8) No tomando esta exclamaci6n en cuenta los

patrones, por estar obsesionados por acumular riqueza a -

costa de una gran miseria, dolor y vida de los desampara-

dos. 

En Inglaterra, el desarrollo fabril creció con la 11~ 

gada de mfiquinas industrializadoras que crearon un despido 

constante de obreros, descontentos por su despido y unidos 

(8) Ibirl. p. 61 
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con aquellos que permanec1an en su trabajo en la inquietud 

de ser también despedidos, iniciaron una destrucci6n de m~ 

quinas y quemaron f5bricas. La Ley de 1812 impuso la pena 

de muerte a los destructores, el Parlamento ingl~s aceptó

en 1829, la Asociaci6n de los trabajadores en Sindicatos o 

Uniones. 
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!_¿ JUITECEDENTE DE ALEMANIA: 

El desarrollo de Inglaterra y la Competencia de Fran

cia, despertaron la "ambici6n de Alemania" en la segunda -

mitad del siglo xrx. 

Bismarck, el Canciller de Hierro de Guillermo I. for

mado por una econom1a alemana, se empeñó en proteger a la

Industria en la concurrencia con productos extranjeros e -

intervenir para dirimir las controversias en el interior. 

Las ideas de Marx y Engels, obligaron a tomar acciones 

diversas al Estado, en el Congreso de Eisenach de 1869, 

por una parte los comunistas señalan que 11 La dependencia -

econ6mica respecto del capitalismo, constituye para el tra 

bajador la base de la servidumbre en todas sus formas" y -

por la otra "La Sociedad Democrfitica se propone dar a cada 

trabajador el producto 1ntegro de su trabajo, mediante la

abolici6n del modo actual de producci6n y la organizaci6n

del trabajo sobre una base cooperativa". (9) 

( 9) !bid. p. 72 
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Ante .tal si tuaci6n Bismarck expide una reglamentaci6n

el 21 de juhio de 1869, para las cuestiones de trabajo. El 

articulo 105, dice que "La fij aci6n de las candi cienes que 

debe regir entre patrones y trabajadores, hecha reserva de 

las limitaciones contenidas en las leyes, dependen del li

bre acuerdo de las partes". Estas limitaciones son prote~ 

ci6n a la salud y de la vida de los trabajadores, las nor

mas para el trabajo y menores, y la vigencia obligatoria -

de las Empresas. 

El artículo 152, derogó "Lns disposiclunes que impon

gan penas a los patrones y trabajadores que medien acuer-

dos, uniones, suspensiones de labores o despido de los tr! 

bajadorcs, proc11rcn condiciones m~s favorables para la 

prestaci6n de los servicios". Sin embargo no admitió la

asociaci6n colectiva, al no reconocer el inter&s profesio

nal, ni la existencia de los sindicatos. 

En mayo de 1875, unidos los Comunistas y los Lasella

nos (socialistas ut6picos], formulan el programa Gotha: 

I.- El trabajo es fuente de toda riqueza y cultura y 

como en general, el trabajo útil no es posible más que 

para la sociedad, su producto fntegro corresponde a la so-
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ciedad, o sea todos los miembros deben participar a traba

jo con arreglo a un derecho igual y recibiendo cada uno s~ 

gün sus necesidades racionales, 

En la sociedad actual, los medios de trabajo son mon~ 

polios de toda clase capitalista •.• 

111 So. Prohibición del trabajo de los nifios, as! -

como de las mujeres .•• 

6a. Ley Protectora de la Vida y la salud de los Trab!!_ 

jadores -Control sanitario de los alojamientos obreros-. 

Como parte de la legislación alemana para beneficio -

de los trabajadores el Emperador Guillermo l, anunci6 el-

17 de noviembre de 1881, el establecimiento de las normas

que dieron origen al Seguro Social. El inter€s de la cla

se trabajadora estriba no s6lo en el presente, sino tam--

bi~n en el futuro, al obrero le interesa garantizar su - -

existencia cuando sin su culpa, se ven impedidos para tra

bajar. 

En 1883, se cre6 el Seguro de Enfermedades, 

En 1884, se cre6 el Seguro de Accidentes y 



19 

En 1889, el Seguro de Vejez e invalidez. 

En Francia cuna con Alemania, a propuesta <lel Partido 

Republicano, movimiento socialista, el Parlamento vot6 - -

1884, la Ley que reconociti el "Derecho de Asociacitin" y en 

ese mismo año se fija la jornada de 10 hrs. 

En Ginebra, en el afio de 1886, el Congreso Internaci~ 

nal acord6 la jornada mlxima de 8 hrs., habiendo ratifica

do el congreso obrero de Paris en 1889, 

La constitucitin Alemana de Weimar 1919,. vigente hasta 

la llegada de Hitler al poder, determina la crenci6n de un 

derecho unitario del trabajo, reconoce en todo alcm§n que

dcbe emplear su fuerza intelectual como obligacitin y mate

rial en la forma que lo exige el bienestar colectivo. Adm.!:_ 

te la libertad de coalicitin para defensa y mejoramiento de 

condiciones de trabajo. Prcclnll'a el intervencionismo de -

Estado a quien corresponde intervenir en la vida ccontimica 

para procurar el bienestar colectivo .•. La naci6n tiene el 

derecho y afin el deber socializar, en beneficio de lapo-

blaci6n, las Empresas o insd tuciones. (10) 

(10) Briceño, ob, cit. p. 74 
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Asimismo se protegen los seguros necesarios para la -

protecci6n a la salud, en las mujeres la maternidad, y 

para Jos hombres que acaban sus vidas en el trabajo se pr~ 

tege la prevenci6n contra la vejez, invalidez y accidentes, 

y el desempleo: Tambi~n dice que a todo alemfin debe darse 

la oportunidad de que adquiera mediante su fuerza de traba 

jo, lo necesario para su subsistencia, y faltando esa opo~ 

tunidad, deberfi proveerse a su subsistencia. 

ReconociG que los obreros y empleados estdn en el mi~ 

mo plano, por lo cual se tiene derecho de igualdad frente

ª los patrones en lo referente a la fijaci6n del salario y 

en las condiciones de trabajo, ast como en la determina--

ci6n de la forma en que deber~n desarrollarse las fuerzas

econ6micas de producci6n. 

De esta manera el proletariado clej6 su situación de -

desamparo para adquirir la de igualdad preservando sus de

rechos, estdn la legislaci6n, el sindicato y la concepción 

moderna del Estado, que fue homenaje de reconocimiento un!_ 

versal de los derechos del trabajador y la nueva creaci6n

de (O.I.T.), la Organización Internacional del Trabajo, 

con sede en Ginebra. 
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La constitución de Weimar es la primera en Europa, 

que dedicó un cap1tulo a los derechos del trabajo, a los -

cuales nuestra constituci6n de 1917 se habfa anticipado 

afies, "Se elev6 por ese hecho a la categor1'1 de los viejas 

derechos del hombre, <le tal forma, que según la doctrina -

de Carlos Schmitt, apareci6 en aquella carta magna una nue 

va decisi6n po11tica y jt1ridica fundamental". (11) que con 

firmó la tesis de Gustavo R~<lbruch con respecto del dere-

cho social del porvenir, produciendo que los principios y 

normas constitucionales del Derecho del Trabajo tuvieron 

un rango superior a las leyes del poder legislativo. 

Por otra parte, la declaraci6n de los Jerechos del 

trabajo que tiene gran repercusión en Europa, pues contiene 

un catálogo amplio: El derecho colectivo que comprende las 

libertades sindical, de negociaci6n y contrataci6n colect! 

vas y de huelga, y ademds los consejos de empresa y econ6-

micos, y cuya funci6n consiste en dar al trabajador la 

oportunidad de participar en la administraci6n de las Em--

presas. 

(11) de la cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Edic. 
1991, Editorial Porrüa, S.A., Tomo I. p. 20 
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Partiendo con estas nuevas bases en Europa, el princ! 

pío de igualdad juridica del trabajo y el capital, se die

ron las condiciones de trabajo por acuerdo entre los sindi 

catos y los empresarios, pronto el obrero se di6 cuenta 

que para ingresar a trabajar, primero ten1a que acudir al 

sindicato, el cual hablar1a con el patr6n y el trabajador

estaba sujeto a las disposiciones de los contratos colect! 

vos, como consecuencia en todo Europa surgiendo un fervor 

legislativo que se concret6 en Francia en una recopilación 

que se di6 el titulo de C6digo del Trabajo, presentando 

como un derecho nuevo y como de una rama del derecho del -

trabajo creció el derecho preventivo de los riesgos del 

trabajo y se difundieron los seguros sociales. 

Sin embargo, cada pueblo y la comunidad de naciones -

han reafirmado constantemente con sus hechos y en diversos 

documentos, su f6 y sus anhelos por un mundo mejor. 

Para la clase trabajadora, un mensaje de esperanza, 

que es un reflejo de un sentimiento universal: 

"La declaraci6n de Filadelfia de 1944, la Organizaci6n 

Internacional del Trabajo, expres6, la experiencia ha d!e_ 

mostrado plenamente la letigimidad de la declaraci6n cont.!:_ 
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nida en la carta constitutiva do la organizaci6n, segGn la 

cual, no puede establecerse una paz duradera sino sobre la 

base de la Justicia Social". 

La carta de las Naciones Unidas, proclama en San Fra~ 

cisco el 26 de junio de 1945, señal6 el deber de la organl 

zaci6n de promover niveles de vida más elevados, trabajo -

permanente y condiciones de progreso y desarrollo econ6mi

co y social, finalmente, la declaraci6n universal de los 

derecho del hombre, aprobada el 10 de diciembre de 1948, 

recogi6 los principios generales fu,damentales del derecho 

del trabajo, los que servirian para asegurar "al trabaja-

dar y n su familia una existencia conforme a la dignidad 

humana". (12) 

(12) !bid, p. 23 
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~_,_i ANTECEDENTES DE MEX!CO: 

Al EPOCA PRECOLONIAL el estudio hist6rico del Dere-

cho Mexicano, es de gran utilidad para soci61ogos y legis

ladores. Dice Stammler ·~ue el contenido concreto de un 

determinado orden jur[dico s6lo se pueJe llegar a conocer

y a definir exactamente en su modalidad peculiar por el e! 

tudio de sus or1genes hist6ricos''. (13) 

En la época prehisp~nica, el estado mexicano estuvo -

ocupado por numerosas tribus ind[genas, algunas de ellas -

formaban cacicazgos, otras, verdaderos reinos mas o menos-

extensos y otras, en estado n6mada y salvaje recorrlan de 

terminadas regiones sin ofrecer una organizaci6n definida, 

Lo que sabemos de esto, es lo consignado en las cr6nicas -

antiguas, que son el relato de sus tradiciones o la des--

cripci6n del estado en la época de la conquista. 

Los historiadores en su mayoría concedieron principal 

atenci6n a los Reinos de México, Texcoco y Tacuba porque -

eran los mús civilizados y los mfis fuertes, ~stos a su vez 

(13) Mendieta y N1.11iez, Lucio. El Derecho Precolonial, Editorial Po--
rnia, S.A., Edici6n Sa. 1985,, p. 19. 
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sujetaban a la tribu vencida únicamente al pago del tribu

to y al contingente de armas, municiones y soldados para -

la guerra pero dejaban a los sefiores naturales sti sefiorio
1 

al pueble sus usos y costumbres t estos reinos formaban la 

triple alianza, llegaron a tierras de An§huac ya organiza

das bajo un Derecho Consuetudinario, siendo muy poco lo -

que se sabe acerca de la evoluci6n de sus instituciones. 

LA ORGMUZACION DE LA FJU.IILIA. 

El hombre urn el jefe de la familia. pero en derecho, 

estaba en igualdad de circunstancias con la mujer. El hom 

bre educaba y castigaba a los hijos varones y la mujer te

nia a su cargo a las hembras. 

Para castigar a los hijos, los padres pod!an usar de 

la violencia, generalmente los hertan con espinas de traguer; 

les cortaban el cabello y cuando el hijo era tenido por 

incorregible, el padre, con el permiso previo de las auto

ridades, podfa ventlerlo como esclavo. 

Los hijos de los nobles, de los ricos y los de clase

media vivian en la casa de sus padres hasta los 15 afias, -

recibfan la educación de sus padres y de la madre, respoc-
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tivamcnte. A los 15 afies los entrcgavan al CALMECAC o en 

el TELPUCHCALL, segan la promesa que se hubiere hecho el -

d1a de su bautismo. Estos lugares eran "establecimientos

cducativos'' en los que permanecfan 4 6 años, hasta que 

sus padres concertaban el matrimonio, Del colegio sal1an

a formar un hogar y a prestar st1s servicios a la vida pO 

blica. 

Las hijas se educaban en sus casas generalmente, aan

cuando tambi§n hab1a establecimientos especiales para la -

educaci6n de las mujeres y otros de reclusión y educaci6n, 

especie de conventos bajo la autoridad de los sacerdotes. 

Como resultado de esta arganiznci5nJ en todo tiempo,

tlnicamente quienes decid1an de los habitantes del CALPIJLLI, 

estaban capacitados para gozar de la propiedad comunal. 

Las tronsacciones mercantiles se celebran comunmente

en los mercados por medio de compraventa y de permuta. 

Se conocía el contrato de comisi6n, pues era costum-

brc entre algunos comerciantes dar a otros sus mercanc~as

para que las vendieran en diversos pueblos o regiones. 

Los contratos de aparcer1a y alquiler se celebraban cuando 
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en algOn barrio habla tierras vacantes, pues ~stas podlan

ser alquiladas o dadas en aparcerla a otro barrio. 

El "Contrato de Trabajo" era mu)' coman, pues se alqu!_ 

laba gente para prestar algOn servicio, para conducier la 

mercancla, etc .•• todos los Contratos eran verbales, 

EL TRABA.JO, no tenemos noticias exactas sobre las con 

diciones de trabajo en la €poca precolonial. Dice SahagOn, 

"En su Historia General de las cosas de Nueva Espafia, men

ciona las diferentes artes y oficios a que se dedicaban 

los antiguos mexicanos: Oficial mecdnico, oficial de pluma 

(el que hacia bordados o mosaicos y trabajos con plumas de 

aves), platero, l1errcro, lapidario, cantero, sn~trc~, tcj~ 

dores, alfareros, mercaderes, fabricn.ntes de calzado, de 

armas, etc." (14) 

J.as muJ eres pobres se dedicaban tambi6n a oficios es

peciales cuando no a)'udaban a los hombres de la familia en 

ciertas labores del campo. Trabajaba la mujer como hilande 

(14) Mendieta )' Nuñez, Lucio. El Derecho Precolonial, quinta edici6n-
1985, Editorial Pon-Oa, S.A., p. 129 

l.. 
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ra, tejedora, costurera, cocinera y m6dica. 

El Obrero y el Artesano en general, empezaba como -

APRENDIZ y solamente quedaba autorizado para ejercer el ofi 

cio o el arte correspondiente después de haber sidó examin~ 

do y aprobado. 

Los artesanos y obreros en general, formaban gremios. 

Parece que cada gremio tenia su demarcación propia en la -

Ciudad, un jefe, una deidad o dios tutelar y sus festivida

des exclusivas. 

Se necesitaba licencia de las autoridades para ejercer 

un oficio. Generalmente, los hijos aprendian el oficio de -

sus padres y en ciertos casos, como para los comerciantes, -

eran hereditarias. 

No sabemos respecto a las horas de trabajo y de los sa 

larios, nada respecto a las relaciones contractuales entre

los obreros y los patrones. 

Según refiere Cort6s, "en todos los mercados y lugares 

públicos de esta Ciudad (M~xico), se ven diariamente muchos 

trabajadores, personas y maestros de todos los oficios esp! 
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randa quien los ocupe a jornal". (15) 

B) EPOCA DE LA CrLCNIA, entre los ordenamientos ju

rídicos de esta ~poca de la colonia, tenemos las leyes in 

dias, que protegían al indio aborigen americano, respecto

del Derecho del Trabajo; Asegurar a los indios de la perc~ 

ci6n efectiva de su salario, jornada <le trabajo, salario -

minimo, prohibici6n de tiendas de raya, etc,, las leyes de 

indias, los ordenamientos más importantes de los reyes ca

t6licos para ayudar a los indicas, pero a fin de cuentas -

los indios las debian obedecer, pero no cumplirse. 

Existia una gran desigualdad entre el indio y el con

quistador muy marcada, aunque las leyes contentan normas -

protectoras de los jndios. 

Las ordenanzas, parte integrante fue la reglarnenta--

ci6n rigurosa de los oficios, por medio de las ordenanzas

de los gremios, sistema corporativo de la organizaci6n del 

trabajo, de los gremios industriales surge la burguesía r! 

presentada por maestros y artesanos, quienes monopolizaban 

la producci6n de los oficiales y aprendices. 

(15) !bid.' p. 132 
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Existi6 uná lucha de clases entre los artesanos y co

merciantes, porque las corporaciones gremiales no admitian 

a los indios, retrazando con ello el aprendizaje y exítme-

nes de oficiales, haciendo m~s dificil alcanzar el titulo

de maestro. 

Alejandro Humboldt, describi6 las condiciones de vida 

y de trabajo del r~gimen colonial a principios del siglo -

XIX, sorprende al viajero su visita al encontrarse con los 

talleres en extrema "imperfccci8n de sus operaciones t~cni_ 

cas 11 en la preparaci6n de los tintes, en total estado de -

insalubridad del obrador y el mal trato que se dá al indio 

trabajador, hombres libres y hombres de color y todos des

nutridos, cada taller parece más bien una cárcel en virtud 

que la puerta estA siempre cerrada y no permite la salida

de los trabajadores de la casa y los que son casados, les 

permiten salir el domingo para que visiten a su familia e 

hijos, totalmente con un marco de un Gobierno Absolutista. 

Las citadas ordenanzas, otorgaban a los maestros, una 

cierta autonomf a para elaborar las reglamentaciones compl~ 

mentarias. 

La declaraci6n de la Ley del 8 de junio de 1813, que 
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autoriz6 a todos los hombres avecinados a 1 ns Ciudades del-

Reino, a establecer libremente las f~bricas y oficios que -

estimaron convenientes, sin necesidad de licencia o ingreso 

a un gremio. 

El Decreto Constitucional de Apatzingan: En su articu-

lo 38 que: 11 NingO.n g~nero de cultura, industria o comercio, 

puede ser prohibido a los Ciudadanos, excepto los que far-

man la subsistencia pública". (16) 

Se nota el sentido del sistema liberal de esa €poca, -

cabe señalar esta Don Jos!\ Maria Morelos, principal inspir!!_ 

dor de ese decreto constitucional, con gran sentido htunanista. 

Un siglo tuvo que transcurrir para que se diera la Re-

voluci6n de independencia en México en 1810, la pequeña y 

mediana burgues1a industrial feudal, qucr1a asegurar el e~ 

tablecimiento de la propiedad privada, frente al monopolio

de la propiedad privada, frente al monopolio de la propic-

dad territorial detentada por la Corona Española. 

(16) Dfivalos José, llirccho del Trabajo J, Edici6n 4a, 1992, Editorial 
Porrúa, S.A. p. 54 
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Postulaba la libre contratación frente al rl!gimen de 

servidumbre, el capitalista al lado de los Gremios y Corp~ 

raciones Religiosas; y el derecho burgul!s contra los privl 

legios del alto clero y los terratenientes peninsulares. 

Revolución de la Independencia que desde su inicio, -

manifestó con claridad su importancia rnovilizadora, organi 

zadora, y el primer acto trascedental de los insurgentes,

fuc la Abolición de la esclavitud, decretada por Don Miguel 

Hidalgo y Costilla en Valladolid el día 19 de octubre de 

1810, por medio de un bando de Don José María Anzoreña. 

Este acto tiene gran importancia en virtud de que frente a 

seres o cosas corno los esclavos, ni siquiera pod1a hablar

se de derechos quienes desconoc1an toda calidad humana. 

Don Miguel Hidalgo con el objeto de alcanzar la inde

pendencia nacional de la Corona Española. Es Don Jos!! M!!c 

ria Morelos, quien al continuar el movimiento por Hidalgo, 

lo transformó y encausó hacia la verdadera liberación de -

México. (Revolución Democrática). Sentó bases fundamenta

les para estructurar el naciente Estado Mexicano con 23 -

puntos para la Constitución, plasmando de este modo su con

cepci6n de la Justicia Social: 

"12a. Que como buena ley es superior a todo hombre, -
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los que dicte nuestro congreso deben ser tales que obligum 

a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indi 

gencia, de tal suerte que se aumente el jornal del pobre,

que mejore sus costumbres, aleje su ignorancia, la rapiña

y el hurto". (17) 

La época sigui6 regulándose, con los Ordenamientos J~ 

r!dicos de la Colonia como las Leyes de Indias, las Siete

Partidns y la Novísima Recopilaci6n. No se conocía aün el 

Derecho del Trabajo y resintieron los resultados de la cr! 

sis polftica, social y económica. 

C) LA CONSTITUCION DE 1824, en el terreno político es 

la cxprcsi6n de las condiciones <liffciles y <lra111Aticas de 

la Naci6n Mexicana, en la actividad ccon6mica, existlan 

dos planteamientos que trataban de influir en la industria 

lizaci6n del Pais. 

Lucas Alamún, fundaba la creaci6n de una infraestruc

tura fabril con la intervención del Estado. 

José María Luis ~lora, adoptaba la concurrencia libre, 

(17) Ibid, p. SS, S6 
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en la iniciativa privada y en el inter~s individual. 

La independencia pol1tica, en nada mejoró las condici~ 

nes de vida y de trabajo de campesinos y obrero, el proble

ma de los obreros creció, jornada de 18 hrs. m~s, los sala

rios se rebajaron de 4 reales a 3 y medio para el mismo pe

ri6do, las mujeres y niños percibian un real diario: 

Para ese mismo año se contaba con 44,800 mineros traba 

jando. En las 7 flibricas de esa ~poca lahoraban 2,800 traba

jadores. 

D) LA CONSTITUCION DE 1857. Su objeto fundamental, -

derrocar la dictadura de Santn Ann", con la finalidad de o~ 

tener el reconocimiento de los Derechos Fundamentales del -

Hombre. Una vez derrocado Santa Anna, se convoc6 a un Con

greso Constituyente que se reuni6 en la Ciudad de M~xico e~ 

tre 1856-1857, y di6 por resultado la constitución de 1857. 

La declaración de derechos de este congreso se sinti6 indi

vidualista y liberal, en cuanto al trabajo en los art1culos 

4 y 5 que consignaron las libertades de profesión, indus--

tria y trabajo, el principio de que nadie puede ser obliga

do a prestar trabajos personales sin una justa retribución

y sin su pleno consentimiento. 
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El constituyente Ignacio Ramlrez, pung6 porque se le

:.gislar~·.· P.ara evitar la miseria y el dolor de los trabaja

.dores, que ~stos recibieran un salario justo y participa-

ran en los beneficios de la producción. 

En contra, de Ignacio Ram1rez, habHi Ignacio L. Valla.!: 

ta, con un pensamiento liberal, en contra de lo sostenido-

por Ramlrez, dijo que la Industria en nuestro Pals estaba

en panales y si se trata de proteger al trabajador se estl 

arruinando a la industria, apenas en su nacimiento. 

Aqui existi6 una gran confusi6n que no se aclaró, pues 

Ignacio Ram1rez no hablaba de detener el desa1·rollo Indus

trial del Pa1s, Gnicamente quer1a dar protección al traba-

jador, cosa que no obstaculizaba la marcha de la industria, 

pero se impuso Vallarta manifestando que esta cuestión no-

puede entrar en la constitución, sino que son problemas 

que se deben dejar a las Leyes Reglamentarias. 

LA LEGISLACION DE MAXIMILIANO DE llAMBURGO 

Maximiliano elabor6 una legislación social, buscando

proteger a los campesinos y trabajadores. A la que se le

llam6 Ley del Trabajo Imperial, de lo. de Noviembre de 
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1865, que consignó la libertad de los campesinos de separa~ 

se en cualquier tiempo de la Finca de su PatrOn, una jorna

da de sol a sol con dos hrs. intermedias de reposo, descan

so semanal, pago de salario en efectivo, reglamentaci6n de 

las deudas de campesinos, libre acceso a comerciantes en 

los centros de trabajo, suspensi6n de castigos corporales,

suspensi6n de cárcel privada, escuelas en las Haciendas en 

donde habiten 20 o mlis familias, inspecci6n del trabajo, 

sanciones pecuniarias por violaci6n a las normas anteriores 

y demlis disposiciones complementarias. 

En el afio de 1870, el C6digo Civil, trat6 de dignifi-

car el trabnj o al establecer, que la prestaci6n de servicios 

no era equiparable al Contrato de Arrendamiento, pues el 

hombre no es igual a una cosa. En un sólo título aplicable

ª todas las actividades del hombre se agruparon las Figuras 

de Mandato, el ejercicio de las profesiónes y el contrato -

de servicios. 

EL PORFIRIATO 

En el año de 1906, tuvo el acontecimiento de: Huelga -

Cananea en la que los trabajadores exigfan la obtenci6n de 

mejores salarios y la supresi6n de los privilegios de los 
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·empleados norteamericanos por parte de la Empresa. 

Un segundo suceso, fue que los trabajadores de la in

dustria textil en Puebla, se declararon en huelga por la -

imposici6n de un reglamento de F~brica, pasaba sobre la l.!_ 

bertad y la dignidad de los trabajadores, pero dicha huel

ga no tuvo buenos resultados, pues los patrones se unieron 

decretando un paro general y ante la intervenci6n del Pre

sidente Porfirio Dlaz, apoy6 a los empresarios y s6lo acce 

di6 a la prohibici6n del trabajo de los menores de 7 años. 

En ese mismo ano de 1906, se public6 el manifiesto y 

programa del partido liberal presidico por Ricardo Flores

Mag6n, en el cual analiz6 la situaci6n del Pals y las con

diciones de los obreros y campesinos y propuso Reformas de 

Fondo a los programas politicos, agrarios y del trabajo. 

Principios e instituciones que fueron consagrados en la D!:_ 

claraci6n de Derechos Sociales de la Constituci6n de 1917. 

"Mayorla de trabajadores mexicanos en todas las nmpr!:_ 

sas e igualdad de salarios pnra nacionales y extranjeros,

prohibici6n del trabajo de los menores de 14 afios, jornada 

m!xima de 8 horas, descanso semanal obligatorio, fijaci6n

de salarios mlnimos, reglamento de trabajo a destajo, pago 
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salarial en efectivo, prohibici6n de los descuentos y mul

tas, pago semanal de las retribuciones, prohibici6n de -

tiendas de raya, anulaci6n de las deudas de campesinos, r~ 

glamentación de la actividad de los medieros, el servicio

dom~stico y del trabajo a domicilio, indemnizaci6n·por a~ 

cidentes de trabajo, higiene y seguridad en las fábricas y 

talleres y habitaciones higi~nicas para los trabajadores". 

(18) 

ALGUNAS LEYES DE LOS ESTADOS ANTES DE 1917 

En Jalisco, estando como Gobernador Manuel M. Di~guez, 

el 7 de octubre de 1914, Aguirre Berlanga, public6 un decre 

to que se le ha llamado "Primera Ley del Trabajo de la Rev~ 

lucil5n Constitucionalista", sustituida y superada por el de 

creta del 28 de diciembre de 1915, que reglament6 la jorna

da ele trabajo de 9 horas, prohibici6n de trabajo a menores

de 9 afias, los salarios m1nimos en el campo y en la Ciudad, 

la protecci6n del salario, el trabajo a destajo, la acepta

ci6n de la teoria del Riego Profesional y la creaci6n de -

las juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

(18) Ibid, p. 59 
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En Veracruz, el 19 de octubre de 1914, se expidi6 la 

Ley del Trabajo del Estado, por C~ndido Aguilar, que esta

bleció la jornada mlxima de 9 horas, el descanso scmanal,

el salario m1nimo, el riego profesional, las escuelas pr.!_ 

marias sostenidas por lns Empresarios, la inspecci5n del -

trabajo, la organización <le la justicia obrera y la organ2:_ 

zacién de tribunales del trabajo, denominados juntas de ad 

ministración civil. Posteriormente el 6 de octubre de 

1915, Agust1n Nillln, promulg6 la primera ley de asociaci~ 

nes profesionales de la República, 

En Yucatln, Salvador Alvarado, expidió las Leyes lla

madas "Las Cinco Hermanas", La Ley Agraria, de Hacienda, -

de Catastro, del Municipio Libre y del Trabajo, esta últi

ma reconoció algunos principios básicos que contempla el 

articulo 123 Constitucional como son: El Derecho del Trab~ 

jo, tiene como fin dar satisfacci5n a los derechos de una 

clase social, el trabajo no es una mercanc1a, el conjunta

de normas de la Ley, sirven para hacer más fácil la acción 

de los trabajadore• organizados en su lucha contra los p~ 

troncs; dichas normas establecen los beneficios m1nimos a 

que tiene derecho los trabajadores, Estos principios de-

bfan desarrollarse en los contratos colectivos y en los 

laudos del tribunal de arbitraje, 
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La Ley Alvarado reglament6 las instituciones colecti

vas: Las asociaciones, contrato colectivo y huelga, el de 

recho individual del trabajo, jornada máxima de trabajo ..• 

Higiene y seguridad en los centros de trabajo y las previ

siones sobre riesgos de trabajo. Cre6 las Juntas ·de Con 

ciliaci6n y el Tribunal de Arbitraje que conocfan y resol

v!an los conflictos de trabajo, individuales y colectivos, 

econ6micos y jurtdicos. 

En Coahuila, en 1916. el Gobernador Gustavo Espinoza

Mireles, expidi5 un decreto para que una secci6n de traba

jo desarrollara una Ley que fue expedida en octubre del 

mismo afio, y se llamó "Ley Sobre Accidentes de Trabajo", -

para abrir la posibilidad de que en los contratos colecti

vos de trabajo, se establecieran las normas de participa-

ciOn de los trabajadores en lns utilidades de las Empresas, 

por lo que, se ha considerado la primera ley sobre este 

tema. 

La Legislaci6n de Cananza,- El 24 de septiembre de 

1913, dijo terminada la lucha armada que convoca el Plan -

de Guadalupe, tendr& que principiar formalidades la lucha 

social, la lucha de clases, para establecer justicia, bus

car la igualdad, la desaparicí6n de los poderes para est~ 
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blecer el equilibro de la conciencia nacional • 

. Ef ·14 ·de. septiembre de 1916, Carranza convoc6 al pue

blo para que eligiera representantes a una a~nmblca consti 

tuyente, para determinar el Rumbo de la Nacion en la Cons

tituci6n. La Exposici6n de Motivos, decta: "Si bien la 

Constitución de 1857, fij6 el procedimiento para la Refor

ma, esa norma no pod[a ser obstficulo parn que el pueblo ti 

tular esencial y originario de la Soberanía, según expreso 

el artículo 39 de la Constitución, ejercitara el inaliena

ble derecho de alterar o modificar la forma del gobierno. 

(19) 

Por otro lado, "En la Ciudad de Guadal aj ara, el 6 de

diciembre de 1810, Miguel Hidalgo declara abolida la escla 

vitud. Ignacio L6pe;: Rayóncon sus elementos constituciona 

les de agosto de 1811 suprimió los exlmenes de artesanos,

Morelos, en los Sentimientos de la Naci6n, presentados al 

Congreso de Chilpancingo, instalado el 14. de septiembre de 

1813, determln6 que los empleos fueran s6lo para los amerl 

canos, permitiendo la admisi6n de extranjeros capaces de 

(19) Davalos, ob. cit. p. 62 
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instruir. y libre de toda sospecha", (20) 

Pudiera decir•e que Morelos, al manifestar la admisi6n 

de extranjeros capaces de instruir, "viera una necesidad en 

los hombres trabajadores de esa ~poca", la imperios·a falta

de Capacitación y Adiestramiento para el trabajo; razdn por 

la cual permite el ingreso de extranjeros. 

El proyecto de la Constituci6n de 1842, prohibió todo 

privilegio para ejercer de manera exclusiva cualquier g~ne

ro de industria y comercio, as1 corno los monopolios relati

vos al ejercicio de las profesiones, 

El Estatuto Orgfinico Provisional del 23 de mayo de1856 

de Ignacio Comonfort, decretó la temporalidad de la obliga

ción de prestar servicios personales y la necesidad de in-

tervenci8n de padres, tutores o autoridad pol1tica para los 

trabajos de menores de 14 anos, 

El C6digo Civil de 1870, superd al franc~s, al no con 

fundir el trabajo con un aiquiler de obras, "Parece un ate!!_ 

(20) Brkcño ob. cit, p, 80 
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tado contra la dignidad humana llamar alquiler a la prest~ 

ci6n de servicios personales". R'eglamentó el servicio do- -

m~stico, el servicio por jornada, las obras a destajo, a 

precio alzado, el trabajo de porteadores y alquiladores, -

as1 como el APRENDIZAJE. A falta de reglamentación sobre

salario, el propio Código Civil estableció que se estaria

a la costumbre del lugar, tomando en cuentn la clase de 

trabnj o, sexo, edad y aptitud para trabnj ar. 

Notamos en este Código Civil de 1870, que regula el 

trabajo del aprendizaje y tambi~n toma en cuenta la apti-

tud para trabajar, que en otras palabras estamos en prese!!_ 

cia de una capacitación y el adiestramiento para desarro-

llar un trabajo determinado de acuerdo a las costumbres 

del lugar. 

El desarrollo del derecho del trabajo en M6xico, las 

disposiciones contenidas sobre esta materia, al respecto,

podemos decir que se encuentran en las leyes de las India~ 

las que se preocuparon por el Indio trabajador y su nivel

de vida; en dichas leyes se encuentran normas como la pro~ 

hibici6n de tiendas de raya, el pago del salario minimo y 

en efectivo, jornada maxima de 8 hrs. y otras disposicio-

nes laborales que resultan verdaderamente altas para su !!poca. 



* 44 *• 

Con la constitución del afio de 1857, se establece la 

libertad de la Industria y del trabajo, aunque no reconoce 

todavia la intervención del Estado en las cuestiones labo

rales, por lo tanto, esto retard5 el nacimiento de la Le-

gislaci6n del Trabajo. 

México, fue hasta principios del siglo XIX, se mues-

tra como un Estado con una gran buTguesia eminentemente 

agraria, pudiendo nfirma.rse que esto constituy6 uno de los 

motivos por los que se producen los impol'tantes movimien-

tos obreros de protesto y huelgas entonces prohibidas, de 

Ria Blanco, Cananea y Santa Rosa. 

La Revoluci6n Constitucionalista protagonioada por Ve 

nustiano Cal'ran::a, puede afirmarse que es la que coloca la 

primera pedra en la ronstrucci6n del Derecho del Trabajo -

en Ml'.!x.ico, tnmhi.~n contribuyen en forma destacada las le

yes promulgadas en el afio de 1904 y 1906 por los Estados -

de México y (l.Ucvo León, que reconocen avances y beneficios 

importantes a favor de los trabajadores y en forma signifl 

cativa en cuanto a prestaciones y asociaciones obreras. 

Se destaco en el Derecho l'-texico.no del trabajo, las -

legisl3ciones de 1cs Estado'S de Yucatdn de aquella €poca,-
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que llama la_atenci6n para la creación de los Tribunales -

de-Trabajo y las transformaciones que causa en su r~gimen-

socioecon6mico existente hasta esa época. 

"Ya a fines del afio de 1916, con el reconocimiento 

que hace el constituyente en ese mismo uño de los derechos 

de la clase trabajadora, los que con la creación del artku 

lo 123 de la Carta Magna que entr6 en vigor en 1917, se 

consagran con rango constitucional. En forma significati-

va se establecen reconocimientos y proteccl6n al trabaja-

dar; especialmente en lo referente a la jornada del traba-

jo, horas extras, descansos, riesgos profesionales y pro-

tccci6n :il salorio, ns1' como n la!!i mujeres y los niños, 

quedando asimismo reconocido constitucionalmente el Dere--

cho al Trabajo; puede afirmarse que nuestra Constitución -

de 1917, es ln primera en el mundo que reconoce y consagra 

las garantías y derechos de los trabajadores". (21) 

El aprendizaje se convirti6 en una modalidad del Con-

trato de Trabnj o, en él se establecen Derechos y obligaci!:!_ 

nes para ambas partes, 

(21) Borrell ~:avarro, Miguel. An:illsis Práctico de Jurisprudencia, wl 
Derecho Mexl,car.o del Trabajo, Segunda Edicl6n, Edit. Pac. p. líl 



* 46 

PARA EL PATRON 

a) Ofrecer ensefianza al trabajador, en un oficio detenninado. 

b) Pagarle las prestaciones legales o las que convengan 

siempre que no sean menor que las legales. 

c) Otorgarle al aprendiz un buen trato. 

d) Limitar a determinados periodos al aprendizaje segfin - -

avance el aprendiz en el conocimiento o en la pr~ctica -

del oficio al que se le dedique. 

e) Proporcionarle las prestaciones adicionales que puedan -

corresponderle de acuerdo a las leyes de cada Pafs, ta-

les co1no alimentos, alojamiento, ropa de trabajo, educa

ci6n elemental, descansos convenlentesJ etc., cuando 

ello se acuerde en la contratación. 

f) Establecer horarios adaptables n la condición F1sica o 

edad del aprendiz si se trata <le un me1mr, y, 

g) Otorgarle períodos de vacaciones con retribución convenida 

en la medida y proporción de tiempo que proceda, 

PARA llL APRENDIZ O 'ffiAJIAJ"AIJOR DEBE 

a) Cumplir las instrucciones emanadas del superior en lo 

que al trabajador se deba reali•ar corresponda. 

b) Observar las ensefianzas que se le impartan y superarse -
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en sus tareas. 

c) Obedecer al superior en lo que atafie a disciplina que

ha de imperar durante el desempeño de las labores. 

d) Seguir las etapas en que se haya divididn el aprendiz~ 

je en forma integral. 

e) Pasar los exámenes de capacidad y eficiencia al con--

clu1r cada etapa del aprendizaje. 

f) Cuidar de los materiales y equipo de trabajo y 

g) Evitar actuar en lo posible con negligencia, tal que -

pueda danar la maquinaria o los Otiles de labor. 

Nuestro Legislador, en 1970 suprimió el contrato de 

aprendizaje por considerar que se explotaba económicamente 

al aprendiz al mantenerlo por tiempo indefinido en una eta 

pa de instrucción aunque hubiese superado el oficio. 

Pero en ~poca reciente se ha visto la necesidad de 

buscar otras formas de aprendizaje y a ello obedecen la ca 

pacitaci6n y el adiestramiento de los trabajadores. 
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B) CONFIGURACIONES DEL ART. 123 CONSTITUCIONAL, el -

plan de Guadalupe condens6 los prop6sitos de la lucha, el -

ejarcito del pueblo, se hizo llamar constitucionalista, nom 

bre que se aplic6 despu~s nl movimiento revolucionario. De 

este gran movimiento naci6 la Nueva Constituci6n de 1917, -

la primera Declaraci6n de Derechos Sociales de la Historia

y del Derecho Mexicano del Trabajo. 

Fuente de Derecho Agrario y del Derecho del Trabajo, -

cabe señalar que antes de esos anos, solamente existia el -

·ITTlrecho Civil y para que existiera el Derecho del Trabajo,

fue necesario que la Revolucian Constitucionalista rompiera 

el pasado y ademas destruyera el mito de las leyes econ6mi

cas del liberalismo y derrumbara el Imperio Absolutista de

la Empresa. 

Lentamente se fue desprendiendo del Derecho Civil de 

aquella ~poca, naci6 como un derecho nuevo, con ideas reno

vadoras y nuevos valores, con una expresi5n de una idea nu~ 

va de la justicia opuesta a la que existta en base al dere

cho civil. En el Derecho del Trabajo, se convirti6 en la -

manifestaci6n de las necesidades y de los anhelos del hom-

bre que entrega su energía, su fuerza del trabajo al reino

de la econom1a. 
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El Derecho del Trabajo es una Revolución social mexi

cana, que quiso que el trabajador se elevara a la catego-

r1a de persona, para vivir como persona en la realidad de 

la vida social y en lo futuro ver una fuerza activa al ser 

vicio de la vida, y para la comunidad tener un instrumento 

que permita garantizar a los hombres· la satisfacción de 

las necesidades de orden material y espiritural que impone 

la dignidad de la persona humana, 

SegGn las crónicas de la ~poca, el Proyecto de Const! 

tuci6n, produjo una decepci6n en la asamblea, pues ninguna 

de las grandes ideas de reformas sociales quedó debidamen

te asegurada: 

El articulo 27 remitla de la Reforma Agraria a la Le

gislaciftn ordinaria y la Fracción X del articulo 73, se 

limitaba a autorizar al poder legislativo para regular la 

materia del trabajo. 

El articulo 5, los redactores del proyecto agregaron

un pfirrafo al precepto correlativo de la vieja constitu-

ci6n, limitando a un afio de obligatoriedad del contrato de 

trabajo. Situación que no agrad6 a los asa1<1ulclstas que es 

tando en oposición catorce oradores se inscribieron en con 



* so * 

tra del dictAmen, habiendo iniciado el debate y al frente

de la oposición se encontraba el ilustre Catedr1itico de la. 

Facultad de Derecho de la UNAN, Don Fernando Lizardi. Sos-

teniendo que las adiciones al art1culo 5 est~n fuera de lu 

gar y que deb!an reservarse para el momento en que· se dis

cutiera la facultad concedida al Congreso de la Uni6n para 

legislar en asuntos de trabajo, 

El diputado obrero por Yucatdn, Hector Victoria, tom6 

la palabra y su discurso tiene mérito por la improvisaci6n, 

ademAs de provenir de un obrero que brot6 la idea del Der~ 

cho del trabajo de la vida de un Mexicano. Habl6 de la ne

cesidad de fijar las bases constitucionales de la legisla

ci6n futura: 

"El articulo 5 debe trazar las bases fundamentales s~ 

bre las que ha de legislarse en materia de trabajo, entre-

otras las siguientes: .Tornada r-.'5.xima, Sal ario M1nimo, 

Descanso Semanario, Higienización de Talleres, Fábricas y 

Minas, Convenios Industriales, Creaci6n de Tribunales de -

Conciliación y Arbitraje, Prohibición de Trabajo Nocturno

de las mujeres y nií!os, Accidentes, Seguros, Indemnizacio

nes, etc." (22) 

(22) de la Cueva, ob, cit. p, 48 
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Heriberto Jara, principi6 el combate contra la doctr.!_ 

na tradicional del derecho Constitucional: Para la concep

ci6n burguesa, industrialista y liberal, diio el contenido 

de las constituciones deberla limitarse al r~conocimiento

de los derechos individuales del hombre y a las normas re 

lativas a la organizaci6n y atribuciones de los poderes p~ 

blicos. 

froylan C. Manjarrez, insinu6 la conveniencia de que 

se dedicara un capitulo o titulo de la Constituci6n a las 

cuestiones <le trabajo y a la cesi6n del dia siguiente pro 

puso por escrito que el problema de los derechos de los 

trabajadores se separara del articulo 5 e integrara un ti

t11lo esuecial. 

Macias y Pastor Rovaix, Secretario del Fomento en el 

Gabinete constitucionalista, designadospara integrar la -

comisl6n que re<luctar!a el proyecto de nuevo titulo sobre

el trabajo, formulando la comisión un anteproyecto que so 

bre el cambio de impresiones con un grupo de diputados del 

que sali6 el proyecto final que se turn6 a la Comisi6n del 

Congreso encargada de presentarlo a la asamblea en la cual 

se discuti6 y se hicieron algunos cambios, no de fondo ,. -

el 1'nrt1culo 123 fue aprobado el 23 de enero de 1917", 
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por unanim.idad de 163 vritos<cie los diputados presentes. 

El dia.·sÍ.guientes es el texto del articulo 123 consti

tucional como fue··a¡irobado por el constituyente de Quer~taro, 

Articulo 123.- El Congreso de la Uni6n y las Legislat~ 

ras de los Estados, deberán expedir leyes sobre el trabaj~, 

fundadas en las necesidades de cada regi6n, sin contravenir 

a las bases siguientes, las cuales regir5n el trabajo de 

los obreros, jornaleros, empleados, dom~sticos, artesanos y 

de una manera general todo contrato de trabajo. 

Me permito citar algunas fracciones del articulo 123 -

antes citado que considero importantes sin menospreciar - -

aquellas que faltan: 

Fracción VI,• El salario mfnimo que deberfi disfrutar -

el trabajador, serfi el que se considere suficiente, aten--

diendo las condiciones de cada región, para SATISFACER las 

necesidades normales de la vida del OBRERO, su educación y 

sus placeres honestos, considerfindolo como jere de familia, 

En toda Empresa agr1cola, comercial, f!lbril o minera, los -

trabajadores tendrán derecho a una participación de las uti 

lldades, que será regulada como indica la fracción IX. 
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XII.· En toda negociaci6n agrlcola, industrial, mine

ra o cualquier otra clase de trabajo, los patrones están -

obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones 

c6modas e higiénicas por las que podrán cobrar rentas que 

no excederán del medio por ciento mensual del valor catas

tral de las fincas, Igualmente DEBERAN establecer ESCUE-

LAS, enfermerías y demfis servicios necesarios a la comunidad. 

XIV.- Los empresarios scr8n responsables de los ACCI

DENTES de trabajo y de las enfermedades profesionales de -

los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la 

profesi6n o trabajos que ejecuten, por lo tanto, los patr!!. 

nes deberán pagar la indcmnizacilln correspondiente, segtln

que haya tra1do como consecuencia la muerte o simplcmcnte

incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuer

do con lo que las leyes determinen. Esta RESPONSABILIDAD

subsistirá aún en el caso de que el PATRON contrate el tr~ 

bajo por intermediario. 

XV.- El patrón estar8 obligado a OBSERVAR en la INST~ 

LACION de sus establecimientos, los preceptos legales so-

bre higiene y salubridad, y ADOPTAR las MEDIDAS adecuadns

para prevenir ACCIDENTES en el uso de las .MAQUINAS, INs·rng. 

MENTOS y material de trabajo, asl como organizar de tal ma 
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nira 6stE, qüe resulto para la salud y la vida del traba)! 

dor la mayor garantia compatible con la naturaleza de la 

negociaci6n. Bajo las penas que al efecto cstable:ca las -

leyes. 

XXV. - El SERVICIO para COLOCACION de los TRABAJADORES 

ser& gratuito para ~stos, ya se efectu~ por oficinas mu

nicipales, bolsas de trabajo o por cualquiera otra INSTITU 

CION OFICIAL o PARTICULAR. 

XXIX.- Se considera la UTILIDAD SOCIAL: El estableci

miento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vi

da, de cesaci6n involuntaria de trabajo, de accidentes y 

otros con FINES ANALOGOS, por lo cual, tanto el GOBIERNO -

FEDERAL como el de CADA ESTADO, deberfo FOMENTAR la Organ.!_ 

zaci6n de las INSTITUCIONES de esta fndole, para infundir

e INCULCAR la previsi6n popular. (23) 

Es de considerar que para los constituyentes era de • 

suma preocupaci6n establecer ensefianza y seguridad: 

(23) OOvalos, ob, cit. p. 65, 69 
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N6tese que los constituyentes de aqullla ~pocn, se -

preocuparon por la preparaci6n del trabajo al estabelcer -

en la fracciOn VI que el salario minimo sea el suficiente

para satisfacer sus necesidades de la vida del obrero, su 

educaci6n ... Y lo hace al trabajador participe de utilida

des de la Empresa, en cuanto a su educaci6n, se habla de -

una ensenanza, que permitir~ desarrollar y perfeccionar su 

actividad o bien su vida social del trabajador. 

En la fracci6n XII, se refiere a toda negociación, 

los patrones est~n obligados con sus trabajadores entre 

otros a establecer escuelas y demas servicios necesarios a 

Ja comunidad ... , pensando que el constituyente establecie

ra escuelas posiblemente se refería para los hijos <le 1os

trabajadores, pero en cuanto a que dice ''Y dem§s servicios 

necesarios a la comunidad11 , estamos en presencia de una -

gran generalidad que demanden servicios como son: escuelas 

de Capacltaci6n y Adiestramiento, primera~cnte en benefi-

cio del trabajador y posteriormente el <le sus hijos del 

trabajador y ambas en beneficio del patr6n. 

La fracción XIV. - Establece la generalidad, en cuanto 

que los empresarios scrdn responsables Je los accidentes · 

de trabajo, sufridos con motivo o en ejercicio d 0 la prof~ 
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sl6n o trabajo que ejecuten; partiendo del punto de vista

que el patr6n tendr~ la obligaci6n de pagar indemnizaci6n

por accidente, le convenur1a mejor capacitar, enscfiar, - -

adiestrar al trabajador para el mejor desempefio del traba

jo y esto nos lleva a reducir accidentes. 

XV.- Esta fracci6n al decir que el patr6n estará obl! 

gado a observar las instalaciones y adoptar las medidas 

adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máqui

nas, instrumentos y material de trabajo, nos lleva a tener 

una tecnologia más adecuada para la naturaleza de la nego

ciaci6n y deberá ser capacitado o Adiestrado el personal,

cuidando además la higiene y seguridad social. 

XXV.- El servicio de colocaci6n de los trabajadores a 

través de oficinas municipales o instituciones oficiales a 

particulares no ha funcionado como deberin de ser, el tra

bajador que necesita de trabajo, por lo general no está 

capacitado y no tiene adiestramiento, en tal raz6n, a las 

empresas no les interesa este tipo de personal, siendo 

todo lo contrario con el personal que ha tenido capacita-

ción, raz6n por lo que es necesario tener un Instituto que 

capacite al personal mayor de 18 años gratuitamente como

un servicio social, manteniendo un control del personal 

capacitado. 
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XXIX.- Al hablar de utilidad social, con rclaci6n a -

los seguros entre otros o los de accidentes, considero es 

mejor que se preocupe el Estado por capacitar y adiestrar

para reducir el nómero de accidentes y al hablar con fines 

an~logos es de entenderse que deberla de enseñarse un ofi

cio para que el trabajador tenga asegurado tm porvenir 

para ~l y para su familia al tener una economla mfis s6lid~ 
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LA CONSTI1UCION DE 1917 Y REPo::MAS 

El articulo 123, despu~s de largas discusiones entre

obreros y capitalistas y defensores de la equidad y de lo 

social. En la cuadrag~sima sesión se presenta, con el pro

yecto del articulo Sºlos diputados con el reclamo de !as

elases trabajadoras, el del 123, que contiene la regula··· 

ción de la relación obreropatronal, a fin de armonizar en 

cuanto es posible los encontrados intereses del capital y 

del trabajo, por la arbitraria distribución de los benefi· 

cios obtenidos en la producción, dada la desventajosa si-

tuación que han estado colocados los trabajadores manuales 

y de todos los ramos de la Industria, el Comercio, la Mine 

r!a y la Agricultura. 

El articulo 123, facultó a los Congresos de los Esta

dos para Legislar sobre esta materia. La reforma del 6 de 

septiembre de 1929, confirió carácter federal y el Congre

so de la Unión deber1a expedir la Ley. 

R E F O R N A S 

Durante el Gobierno del Presidente Echeverr1a, el pr~ 

cepto constitucional fue modificado en 3 ocasiones, por de 

cretos publicados el 14 de febrero de 1972, el 31 de dicie~ 
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bre de 1974 y el 6 de febrero de 1975 para ser efectivas la 

prestaci6n de habitación para los trabajadores, adecuar el

derecho de las mujeres al requerimiento de los tiempos mo-

dernos y ampliar el li.mbito jurisdiccional a los tribunales

federales del trabajo, 

a) Reforma a la fracción XII del articulo 123 aparta

do A. del 14 de febrero de 1972, se hizo factible partiendo 

de la Ley Federal del Trabajo, se integrarli. el Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los 'rabajadores, 

b) El 27 de diciembre de 1974 se modifican las frac-

ciones II, VI, XI, XV, XXV y XXIX alcanzando las mujeres 

una plenitud de derechos laborales con rclacian al var6n, -

publicado en el Diario Oficial de la Federacian el d1a 31 -

de diciembre del mismo afio. 

c) Mediante la Reforma a la fraccieln XXXIX del 6 <le 

febrero de 1975, se ampli6 el conocimiento por materia de -

los tribunales federales del trabajo, Corresponde a 6stos -

el conocimiento de los conflictos que tengan que ver con 

empresas de autom5viles, alimentos enlatados, laboratorios

y refrescos. 
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A iniciativa del Presidente LOpez Portillo en 1977, -

el constituyente permanente vuelve a ampliar la competen-

cia federal, en vigor el 10 de enero de 1978, Da una nue

va estructura a la fracciOn XXXIX, que se divide en dos 

incisos: 

Ramas industriales y Empresas, Precisa la competen-

cia en la Industria de la rama automotriz, en materia de -

alimentos abarca, ademds la fabricación de productos enva

sados y lo mismo con relación a plantas elaboradas de beb! 

das, la industria de madera bdsica, la industria vidriera, 

la industria tabacalera, las industrias exploradoras de Cal. 

Por lo que hace a las empresas, se adicionan con las 

que se encuentran en zonas de jurisdicción federal y en 

las zonas económicas exclusivas de la Nación, 

Las disposiciones de Capacitación y Adiestramiento en 

cuanto a su aplicación y observancia y las medidas de seg~ 

ridad e higiene, son Competencia Federal, con intervención 

de los Estados. 

Tambl.én en 1977, en el mes de dicl.embre, se aprob6 la 

reforma a las fracciones XII y XIII del apartado A, del 
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articulo 123, para elevar a Rango Constitucional la CAPACl 

TACION o ADIESTRAMIENTO para el trabajo, 

Materia de nuestro estudio que más adelante se iius·· 

trará en sus partes que lo integran, por considerarlo de -

suma importancia en el desarrollo de la productividad y 

del bienestar social para la familia y la NaciOn. 



C A P I T U L O II 

LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION Y EL ADIESTilAMIENTO. 

2.1 Concepto general de la capacitaci6n y adie~ 

tramiento. 

a) Sus raices y definici6n •.•••••.•••••.••••.•• 

2.2 La seguridad social y su relaciOn con la cn

pacitacilln y adiestramiento •.• , .. ,., •••.. , •• , .. , 

2.3 Educacilln y Capncitaci6n de los Trabajadores ••.• 

2.4. El Derecho Econ6mico y la Capacitacilln de los 

Trabajadores, ......•.•.•••••...• , •••••.• , .•••••• 

a) Insuficiencia y apoyo del Banco Mundial. ••.. 

b) La pol!tica del Fomento Industrial ••.••.••.• 

c) La planeaci6n econ6mica para la capacit! 

ci6n en cuanto a recursos ••..•..••.•.•..•••. 

2,5 El Sindicalismo y Progreso Nacional .• , ••••••••.• 



2,1 CONCEPTO GENERAL DE LA CAPAC!TACION Y ADIESTRAMIENTO. 

Durante muchos siglos y milenio la educaci6n fue consl 

derada asunto que tenia que ver con nillos y j6vencs, motiv~ 

da por los viejos para que a ~stos les fuera m~s fácil sa-

tisfacer lo necesario cuando fuesen adultos considcr!i.ndolo

como una preparación para la vida, previendo un futuro bien 

definible de antemano. 

Ahora todos hablan de cducaci6n de adultos o con otros 

nombres como educaci6n continua, reciclaje, actualizaci6n,

capacitaci6n y adiestramiento personal y no es por decreto

ni por capricho de nadie; es por el basto proceso de cambio 

que vive el mundo desde hace un siglo y que se acelera cons 

tantemente con novedades continuas, 

Que tiene repercusi6n en la educación b!i.sica durante -

la primera parte de la vida, ahora tambi~n la educación con 

tin!la para conocer y asimilar las tecnolog1as quu casi a 

diario se inventan y para desempellarse en los puestos de -

trabajo, en la sociedad, industria, empresa que son cada 

dfa m!i.s competitivos y m~s exigentes. De no realizarse una

labor a fondo para lograr y consolidar esta efectividad, se 

guircmos padeciendo de frustraci6n de los individuos, de 

las empresas y lo que es peor, padeciendo de atra50, pobre

za y malestar social, desperdiciando la riqueza natural por 
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falta de prcparaci6n o de capacitaciOn y adiestramiento 

que es obligatorio en la actualidad para toda empresa y 

que es penoso saber la verdad que 6sta no se imparte por -

lo general. 

Es tiempo que el estado vea con claridad que no exis-

te una adecuada respuesta de proporcionar capacitaci6n al 

personal de las empresas, considerandolo una respuesta ne

gativa nl desarrollo del pafs y al paso que debe darse es 

'~ue el estado tome bajo su direcci6n el proporcionar en -

forma directa la capacitaci6n, bajo un sistema contributi

vo a las empresas". (24) 

La capacitacióu y adiestramiento a futuro mediano y -

largo plazo, comprendiendo que su finalidad es fundamental 

mente la productividad y que lograr ~sta no es tarea f~--

cil, su educación y estrategia deberá encaminarse a esta--

blecer la cducacl.611 o la cultura de la productividad, la -

que deoer& encuadrarse en concientización, solidaridad, li 

bertad y motivaci6n. 

(24) Marroc¡uin Quintana, J., Capacitaci6n a Trabajadores, Editorial -
Gernika, p. 75 Edición 1978. 
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Esta capaci taci6n y adiestramiento no debe concretar

se silla a los trabajadores, sino extenderse a otros ni ve-

les sociales y econ6micos y hasta pol1ticos, muchas veces

pensamos que es necesario capacitar hasta al patr6n. 

Debemos comprender que aunque se establezcan los mej~ 

res y mlís brillantes planes de capacitaci6n y adiestramie~ 

to. Si el trabajador no tiene conciencia de lo que ~sto -

significa, si no estlí motivado y concientizado, nunco se cap~ 

citar~ni adiestrará y no se obtendrfin los resultados perse-

guidos. 

Es por eso que debe concientizarse a otras áreas como 

la educaci6n b~sica, de este modo tener a largo plazo una

motivaci6n productiva y eficaz, para cualquier cambio so-

cial del pa!s. "Segt1n el programa de capaci taci!ln y produ~ 

tividad de 1984 a 1988, dado a conocer recientemente de 

360 mil empresas, que deben cumplir con estas disposicio

nes, s6lo 9 5 mil lo realizan". (25) y habr!a que an!ilizar

si ~stas cumplieron su objetivo o nada mas de forma para -

(25) Dr. Bordel Navarro, Ml.guel, Anfilisis Pr:!.ctico y Jurlsdiccional
del Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Pac, Za. edición, 
p. 2.34 
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evitar.una sanci6n, pero se ve claramente que los porcent~ 

jes son los siguientes: 

El 26.38% cumpli6 y el 73.62% no cumpli6 con el pro-

grama referido, en términos reales se estima que la capacl 

taci6n y adiestramiento no se esta llevando a cabo en for

ma adecuada, efectiva y suficiente y que no se estnn obte

niendo los resultados deseados. 

El costo invertido será pequefto para el patrón, si t~ 

mames en cuenta los grandes beneficios que por su real y

efect i vo funcionamiento recibirá, lo que no se ha logrado 

hasta el presente y dif!cilmente se logrará con el sistema 

impartido hasta ahora. 

En lo personal considero que reestructurada esta Ins

tituci6n jur!dico-laboral con un sentido realista y con la 

prudencia requerida, habrá de resultar c•e indiscutibles be 

neficios para la sociedad en general y para el progreso 

del pafs. 

Considerando que la O. I .. T. pudiera avocarse directa

mente al analisis y valorizaci6n de este tema en relaciOn· 

con otros pa1ses, sus resultados y desviaciones y con estos 
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antecedentes, foTmular las recomendaciones mAs convenien•· 

tes tendientes a mejorar sistemas o planes de capacitación 

y adiestramiento logrando una optimizaci6n plena en benef! 

cio de nuestTo pa1s. 

a),· CONCEPTOS DE CAPAC!TACION Y ADIESTRAMIENTO. 

Para nuestro estudio del tema de la capacitaci6n y 

adiestramiento, son conceptos fundamentales de paises des~ 

rrollados, que nuestro pa!s estamos con falta de pTepara-

cilln de .mano de obra, necesitamos tener una infraestructu

ra correcta en lo individual y en las comunidades labora-

les, para empezar analizamos los siguientes conceptos: 

Capacitaci6n del objetivo capaz y este, a su vez, del 

verbo latino cap~re = dar cabidad, es el conjunto de acti

vidades encaminadas a proporcionar conocimientos, desarro

llar habilidades y modificar actitudes del personal de to

dos los niveles para que desempefien mejor su trabajo. 

Adiestramiento del objetivo diestro, y este a su vez, 

de la palabra latina dexter = derecho, es el conjunto de -

actividades encaminadas a hacer mAs diestro al personal, -

es decir a incretnentar los conocimientos y habilidades de· 
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cada trabajador de acuerdo con las caracter~sticas del 

puesto del trabajo, con el fin de que lo desempefte en for

ma m~s efectiva, segnn el diccionario jur!dico mexicano 

que nos dice: 

La capacitaci6n ha sido definida tradicionalmente con 

el aprendizaje, que lleva a cabo una persona para superar

el nivel de sus conocimientos, mejorar 3U actitud técnica

º manual en actividades Utiles, "En materia laboral" se -

pretende que con la capacitación el trabajador mejore sus

ingresos y alcance un nivel de vida mlis elevado, Todo in 

tente de capacitaci6n y adiestramiento profesional debe 

guardar estrecha relaci6n con el individuo en cuanto éste

busque o se proponga mejorar, su condician económica y so

cial a travi;s de una conveniente preparaci6n cient!fica y 

ti;cnica, (26) y, 

(26) Instituto de Investigaciones Jur!dicas, Diccionario Juridico -
Mexicano, Editorial Porrlia, S.A., cuarta ·edlci11n 1991, p. 404 -
a 406 
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POR APRENDIZAJE: 

Acci6n de aprender un arte u oficio, Durante una en

seftanza pr~ctica mediante un contrato especial que se ce

lebra entre el aprendiz y un patrono. 

El aprendizaje se constituy6 durante la Edad Media y 

tuvo su ortgen en los gremios, pues la primera obligaci6n

del artesano corporativo era el estricto acatamiento al m~ 

estro o al companero que tentan autoridad y la experiencia 

suficiente para ensefiar UJt ofi.cio. 

Tal aprendizaje no podía durar m~s de 10 años y dura~ 

te ~ste t~rmino el aprendiz debta estar apto para pasar a 

la categorta superior de compafiero; el aprendiz podta du-

rar menos tiempo si el aprendiz dominaba el oficio, 

Se admittan menores de los 10 y 12 anos de edad y se

garantiznba a los padres el buen trato del menor y la ins

trucci6n profesional como hijo de hombre honrado. 

El maestro est!i obligado a su vez, a albergar al apre~ 

diz a vestirlo, mantenerlo, no maltratarlo y a guiar su 

conducta general, 

El aprendizaje concluta cuando el aprendiz obtenía el 
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pase de grado o cuando lo rescataban sus padres o terceras 

personas con apoyo en ~stos; pero de ocurrir esto debia 

convenirse con el maestro el pago de una suma determinada

por el tiempo de lnstrucci6n y manutenci6n del pupilo, Si 

se establec!a contrato del aprendizaje expiraba a1 t~rmi

no del perfodo fijado de antemano, 

Doctrinalmente se ha definido el aprendizaje como el 

contrato por el cual el jefe de un comercio o industrial,

un artesano o un trabajador se obligaba a dar o hacer dar 

una formaci6n profesional o met6dica a otra persona, la -

que a su vez, se obligaba a trabajar para aquél bajo sus -

condiciones y durante el tiempo convenido. 

La obligaci6n del aprendiz es la de recibir instruc-

ci6n profesional a "cambio de la energfa de trabajo que de 

sarrolla", 

La instrucci6n equivale a la remuneraci6n por el tra

bajo que se realiza o puede formar parte de ella, ya que -

el aprendiz puede percibir adcmfis un salario. 

Pues no debe ser el aprendiz quien pague la enseHanza 

que recibe sino el patrono el que debe pagar el servi-· 
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cio que se le presta. (27) 

Para nuestra legislaci6n, al respecto, cita la oblig~ 

ci6n a cargo del patrón: 

Anteriormente en nuestra Ley de 1970; el articulo 132 

fracci6n XV, originalmente a la letra decta: 

"El patrón tiene la obligaci6n de: organizar permane.!! 

temente o peri6dicamente cursos o enseñanzas de capacita-

ci6n profesional o de adiestramiento para sus trabajadora~ 

de conformidad con los planes y programas que, de comnn 

acuerdo elaboren los sindicatos de trabajadores informando 

de ello a la Secretar!a de Trabajo y Previsi6n Social o a 

las autoridades del Trabajo de los Estados, territorios y 

Distrito Federal, ~stos podr~n implantarse en cada Empresa 

o para varias en uno o varios establecimientos o departa-

mentes o secciones de las mismas por personal propio o por 

profesores t~cnicos especialmente contratados. Por conduc

to de escuelas o Instituciones especializadas o por alguna 

otra modalidad. Las autoridades del trabajo vigilarán la

ejecuci6n de los cursos o enseñanzas. 

(27) Marroqutn ob, cit, pag, 191, 192, 
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Dicha fracción era muy elástica, y los patrones no 

cumplieron con lo establecido, por consiguiente se reglame~ 

ta la misma en forma detallada, por el Diario Oficial de fe 

cha 28 de abril de 1978. 

Hoy se contempla el art!culo 132 fracci6n XV, propor·

cionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en 

los términos del capitulo IIr Bis de este t!tulo. 

Para concluir diremos que por capacitación y adiestra

miento son dos cosas con mucha similitud pero en el fondo -

son distintas)' tambi~n se puede decir que van unidas. 

Por lo antes expuesto, considero que la capacitación -

es el conjunto de conocimientos que son transmitidos por un 

maestro o instructor, con objeto de desarrollar habilidades, 

y modificar actitudes del personal de todos los niveles 

para que desempeñen mejor su trabajo, mejore sus ingresos y 

alcance un nivel de vida más elevado. 

Adiestramiento.- Es el conjunto de actividades encami

nadas a hacer más diestro al personal, incrementar los con~ 

cimientos y habilidades de cada trabajador de acuerdo con -

las caracter!sticas del puesto de trabajo, con el fin de 
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que, lo desempefie en forma más efectiva, con idoneidad y -

superaci6n del operario. 

Al brindar la capacitaciOn y el adiestramiento el pa

tr6n tambi~n tiene un punto en otros más a su favor que 

considero vale la pena sefialarlo, es el evitar mayores 

riesgos de trabajo y accidentes reduciendo con ello un me

nor dafio de accidentados. 
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2 ,2 LA SinlRIDAD SOCIAL EN LA C.APACTTACICll Y ADIESllW.fIENlU. 

El orfgen de la seguridad social nace en Europa Occi

dental a principios del siglo XIX, cuando la industrializ! 

ci6n empieza a dar sus primeros pasos y aparece el proletariacb. 

Encontr!lndonos con una clase numerosa de obre·ros in- -

dustriales y cuya oubsistencla depende por completo del P! 

go regular de su salarlo y que por lo tanto, han de pasar

privaciones cuando caen enfermos o quedan sin empleo. 

Teniendo por objeto el logro de un mfnimo de seguri-

dad social, fue creado como una medida de orden plíb lico, 

con miras a evitar el estado de desesperación que provoca

la miseria, contribuyendo asf a reducir los peligros e in

convenientes sociales que implica toda acción desesperada. 

Considero que la falta de capacitaci6n y adiestramie!!_ 

to, tra~ consigo el peligro de caer en la desesperación y 

aparte de provocar la miseria provoca accidentes del traba 

jador o bien se vuelve para la sociedad un peligro a futu

ro (delincuencia). 

El derecho civil hacfa responsable al empleador negli 

gente en todo daño que pudiera ocurr.ir al trabajador a su 

servicio, pero ~ste líltimo dificilmente pod1a demostrar la 
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negligencia de su empleador, aan en los cn5os en que fuese 

verdad. En estas condiciones, los juristas trataron de 

idear una nueva teor1a que fuera posible el pago de dafios. 

"La teor1a que logró imponerse recibió la denominación 

de principio del Riesgo Profesional, y de ella se deduc1a

la responsabilidad del empleador, Según tal teor!a el 

empleador que instala una fábrica crea un establecimiento

que por su 1ndole puede dar lugar a nccidentes de trabajo-

de los cuales no tiene la culpa ni el empleador ni el trn

baj ador. En consecuencia, es justo que los dafios que sufra 

la victima hayan de ser reparados por el empleador, quien

los habta de incluir en los costos de producción". (28) 

Es de notarse que los accidentes ocurrtan entre otros 

casos a la falta de capacitación y adiestramiento, toda 

vez que el trabajador aprende a desempefiar sus funciones -

emp1ricamente sin ninguna instrucción previa, únicamente -

cuenta con sus habilidades naturales de servir mejor para 

lograr una retribución económica que pueda satisfacer sus

neces idades individuales y familiares, con su espiritu mo-

(28) Oficina Internacional del Trabajo, La Seguridad Social Manual -
de Fducación Cllrera, Ginebra 1958, p. 4. 
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ral de hacerlo méjor para elevar sus percepciones econOm~ 

cas. 

Tambi~n se practic6 el ml!todo del ahorro y de.l seguro 

en sociedad de ayuda mutua, Se trataba de trabajadores ca

lificados que habiendo logrado mejorar su suerte dentro -

de la categoria social abrigaban la esperanza de alcanzar

niveles mds altos o de ver que sus hijos gozaran de condi

ciones mfis favorables. 

Y los trabajadores no calificados no pod1an lograr 

por st solos la seguridad social, por otra parte en algu-

nos paises los sindicatos siguen admi~istrando el seguro -

voluntario de desempleo, para lo cual reciben importantes

subsidios. Estos ml!todos de seguro tienen la ventaja de 

que combinan la participaci6n efectiva del individuo y del 

Estado, compartiendo cada parte su responsabilidad en el -

buen funcionamiento del sistema. 

Entre 1883 y 1889, al Gobierno Imperial de Alemania,

presidido por Ilismark, cre6 el primer sistema de seguro so 

cial, en tres etapas: El Seguro de enfermedad en 1883, el 

Seguro de accidentes de trabajo en 1889, y el Seguro de I~ 

validez y vejez en 1889, quedando cubiertos obligatoria--· 
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mente todos los trabajadores a5alariados de la indus-

tria. 

La seguridad social es el fruto de numerosas medldas

que han sido buenos resultados para proteger a la pobla--

ci6n (o una gran parte de la misma) el estado econe!mico an 

gustioso en que pueda hallarse de no existir tales medias. 

Cuando dejan de percibirse salarlos por raz6n de enferme-

dad, de desempleo o vejez, o como resultado de un falleci

miento. 

A fines del siglo XIX Alemania invent6 el seguro so-

cial y Dinamarca las pensiones no contributivas como una -

especie de Asistencia Social, el primero tiende a proteger 

a la clase trabajadora y el segundo a resolver lo• proble

mas de la población necesitada. 

La Asistencia Social, que virtualmente ha de cubrir -

a toda la poblaci6n y necesariamente debe ser Financiada 

con el producto de los impuestos, no puede institufrse por 

lo general en los paises insuficientemente desarrollados,

por razones de orden económico. 

En cuanto a las prestaciones, de los regímenes de Se-
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guridad Social, en t~rminos generales, puede decirse que la 

funci6n de los regimenes de Seguridad Social consiste toda

vfa hoy en proveer de subsistencia y asistencia m~dica. Sin 

embargo se prev~ para cada una de las principales causas de 

necesidad una prestaci6n especificamente destinada·a cubrir 

la contingencia y en la mayorfa de los casos dicha presta-

ci6n debe ser suministrada por un organismo especialmente -

creado al efecto. 

La especializaci6n en materia de prestaciones, adem~s

de ser un m~todo racional y econ6mico, sin embargo, la esp~ 

cializaci6n exige una mayor precisi5n o implicar una cierta 

rigidez que se deriva naturalmente del principio que esta-

blece que las prestaciones de la seguridad social han de s~ 

ml.nistrarse en virtud de un derecho legal. 

Las ramas en las que suele agrupar a dichas prestacio

nes para los fines de organizaci5n administrativa son los -

siguientes: 

Prestaciones familiares; 

Prestaciones médicas, de enfermedad y de maternidad; 

Prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes; 

prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades 
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profesionales; 

Prestaciones de desempleo. 

r:sn 
SAIJR r:;1 f!~RE 

tiidL1Dff CA 

Para la capacitaci6n y adiestramiento se relaciona 

con estas prestaciones de las siguientes caracteristicas: 

A mayor capacitaci6n y adiestramiento las prestacio-

nes familiares son m!l.s favorables tomando en cuenta que el 

trabajador capacitado o bien adiestrado eleva la producti

vidad de la Empresa, resultado que nos lleva a una mejor -

percepci6n econ6mica y el individuo por si solo no se 

arriesgara a tener accidentes sino todo lo contrario. Asi-

mismo disminuir!!. el desperdicio de material en perjuicio -

del patr6n puesto que conoce especificamente su labor dis

minuyendo grandes p~rdidas econ6micas. 

En los casos de las prestaciones por <lanas profeslon~ 

les se ha incluido el tratamiento de rcadaptaci6n funcio-

nal y profesim1al, de hecho la readaptaci6n funcional no -

es m~s que el tratamiento m~dico complementado por la asis 

tencia especializada durante la convalecencia lo cual in-

cluye la terapia profesional y la gimnasia. La readapta--

ci6n profesional en cambio, es una novedad en la mayor pa~ 

te de los paises y comprende una orientación profesional -

a cargo de expertos, la formaci6n para desempeñar otra pr~ 

fesión y la colocación, Este sistema es uno de los rasgos-
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mlis felices del movimiento de seguridad social de nuestros 

d1as, y su condici6n primordial de ~xito es el mantenimien 

to del pleno empleo, entrando la capacitación o bien el -

adiestramiento para la readaptación funcional del trabajador. 

Desde el punto de vista econ6mico-social, el desenpleo 

puede clasificarse en 3 tipos: 

Primero. El desempleo en masa, ~ste se vi6 por t\lti• 

ma vez en los años que siguieron a 1930, en paises indus·

trializados, encadenamiento de causas que llevaron al desem 

pleo en masa y consiguiente formulaci6n de medidas para 

contrarrestarlas por parte del gobierno. Basta decir ahora 

que la reducci6n del volOmen total de la demanda de art1cu 

los producidos que es causa inmediata del desempleo en masa 

debe ser obviada por disposiciones oficiales que estimulan 

suficientemente los desembolsos de capital y que dan al p~ 

blico consumidor mayor poder adquisitivo; tales disposici~ 

nes pueden ser de muchas formas entre las cuales estli la -

dlsminuci6n de los tipos de inter~s y de los impuestos, al 

aumento de gastos pOblicos y la distribución de prestacio

nes de desempleo. 

El segundo, de desempleo es el que se califica de fri~ 
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cional, y que de ordinario es causado por los progresos -· 

tecnol5gicos de los m~todos de producci6n o por variacio-· 

nes de las demandas dictadas por la moda. A veces exige -

del trabajador un cambio de profcsi5n y positlemente nueva 

formaci6n profesional. 

El tercer tipo es el desempleo estacional, o sea, es 

inherente a ciertas ramas de actividad económica. Se en- .. 

cuentra no s61o en la agricultura, sino tambii:!n en las pe~ 

quer1as y en la industria hotelera, por ejemplo. Las pers.!.'.. 

nas que se dedican a estos trabajos saben que su empleo 

terminar~ con la temporada. 

La previsi6n social para México, nacill para la repar!!_ 

cilln de las consecuencias de los riesgos del trabajo y al 

privar al hombre de su capacidad de trabajo y de ganancia, 

le arrojaban a la miseria. La primera aplicaci6n de este • 

concepto se produjo en nuestra "Declaraci6n de los Dere··· 

chos Sociales" y consisti6 en las ideas que subyacen en ·· 

sus fracciones XII a XV y XXIX y XXX. (Constituci6n Poli·· 

tica). 

De estos mandamientos, surgen: La se.guridad social -

en el sentido estricto y el bi'en·estar ·s·ocial. 
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Creación de una infraestructura que facilie a los ho~ 

bres y a sus familiares una vida no s6lo económicamente d~ 

corosa, sino ademns aut~nticamente humana, donde el hombre 

puede desarrollar, con energ1a y sin temor al mafiana, sus

potencias materiales y espirituales en beneficio de la hu

manidad y de la cultura. 

I) La educación de los trabajadores: 

Las escuelas "articulo 123" 

Becas para los trabajadores o sus hijos 

Capacitación profesional. 

Il) El servicio pUblico del empleo. 

IU) La habi taci6n de los trabajadores. 

IV) Higiene y salubridad y seguridad industrial. 

V) La reparaci6n de los riesgos de trabajo. 

VI) El bienestar de los trabajadores. 

VII) Los seguros sociales. 

Cumpliendo con estos puntos citados, el trabajador y

su familia puede contribuir mejor al desarrollo del pa1s,

vemos que entra la educación y tambi@n la capacitación pr!:!_ 

fesionnl, escuelas, servicio de empleo, etc., etc. y para

el individuo la seguridad del em¡>leo a futuro o la estabi

lidad social. 
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NAlURALBZA DE LA GARANTIA SOCIAL 

La garant1a social tambi~n se revela como una rela--

ci6n juridica, capital por un lado y trabajo por el otro,· 

los sujetos del vinculo juridico en que se traducen las g! 

rant1as sociales, son "Por un lado, las clase5 ~ociales ca 

rentes del poder econllmico o de los medios de producci6n y 

en general los grupos colocados en situaci6n precaria, por 

otro lado, las castas poderosas de la riqueza o situadas • 

en bonacible posición econllmica". (29) 

Esta relaci6n juridica se entabla entre sujetos colo-

cados en una determinada situaci6n social, económica o ju~ 

r1dica, y entre los que existen lazos materiales determin~ 

dos, establecidos principalmente en cuanto al proceso pro

ductivo. 

Los sujetos de la relación juridica en que oe traduce 

la garant1a social e•tfin constituidos desde el punto de 

vista actlvo, por las clases sociales desvalidas, esto es 

carente de los medios de produccilln, o sea la clase traba

jadora, es decir, por aquella que en proceso de productivo 

tiene ingerencia a trav~s de su energtapersonal o trabajo. 

(29) Burgoa Ignacio, Las Ga:ranttas Individuales, Porrüa, S,A,, Mlx.· 
1982, Fdicilln 16o., p. 683 
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Desde el punto de vista del aspecto pasivo, por aqu!!l

grupo social detentador de los medios de producci6n o capi 

talistas, o sea, aquel donde la producci6n interviene acla 

rando no como una labor personal, sino por su utilizaci6n

de los bienes del que es poseedor o porpietario (Ejem. Ma

quinaria). 

Por su aspecto general la garant1a social se concibe

como una relaci6n jur1dica entre dos grupos sociales y ec~ 

ntlmicos distintos, el trabajador y el capitalista, partic!:!_ 

larmente se traduce en aqu!!l vinculo de Derecho que se en

tabla entre un trabajador individualmente considerado y un 

capitalista o empresario bajo el mismo aspecto. 

El objeto de toda relaci6n jur1dica, la garant1a so-

cial implica la existencia de derechos y obligaciones para 

sus sujetos que la integran, consistiendo en una medida j!:!_ 

r1dica y de los trabajadores en particular, los derechos -

de la relaci5n jurtdicn respectiva, se originan a favor de 

los mencionados sujetos activos (trabajadores). As 1. se re

conoce el articulo 123 constitucional por ser el que mfts -

garant1as sociales contiene. 

Los Derechos se constituyen a favor de la clase traba 
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jadora y en consecuencia, las obligaciones se establecen a 

cargo de los capitalistas (patr6n). 

La funci6n del Estado, dichas garanttas crean, como -

ya se menciono, derechos y obligaciones para los sujetos -

de la relaciOn que se ha sefialado, cuya consagraci6n norm~ 

tiva constituye la regulnci6n legislativa de las activida

des redprocas de aquellos. 

El Estado frente a los dos sujetos patrón y trabaja-

dar est!I colocado como una si tuacilin de gobernados (autor!_ 

dad) interviniendo como reguladores, ejerciendo un poder de 

imperio, limitado, claro est:i, por orden jurfrlico estatal

en sus respectivos casos. 

El Estado por conducto de las autoridades que al efec 

to establecen la Ley, Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje,

Secretarta del Trabajo, vela por el cumplimiento de todas

las modalidades jur1dicas y económicas de la relaci6n de -

derecho en que se ostentan las prerrogativas sociales. 

'
1La garantia social, viene a crear, en la realidad, -

una situaci6n en que la parte económicamente debil en las 

relaciones jur!dico-sociales puede efectivamente desempc--
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fiar su libertad frente a los sujetos fuertes y poderosos,

la cual antes tenfa una mera existencia teórica legal".(30) 

De lo anteriormente expuesto, tambi~n, podemos decir

que la seguridad social est5 intimamente ligada a la capa

citaci6n y adiestramiento por que ~sta Oltima permite ele

var los conocimientos del trabajador los cuales se convie! 

ten en una seguridad social, al elevar el nivel cultural,

se tiene en sentido de establecer prestaciones familiares, 

m~dicas, de accidentes de trabajo, profesionales, vejez, -

desempleo, invalidez, etc., situaci6n que no serta posible 

tenerlas o éstas fueran deficientes en el caso de no exis

tir el nivel cultural que se otorga con la capacitaci6n y 

adiestramiento, que concie;itiza " los trabajadores irexicanos. 

i.~ Garantia Social, viene a ser la existencia de los d!:_ 

rechos y obligaciones para los sujetos que la integran • -

(trabajador y patr6n), De donde nace el derecho a la capa

citaci6n y adiestramiento para el trabajador o sea el suj!:_ 

to de produccHln que es la clase desvalida y para el patron 

o elllJresario, la obigaci6n de capad tar y adiestrar a sus - -

(30) !bid, p. 690, 
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trabajadores que se debe cumplir y que son pocos los que 

cumplen con esta obligaci6n y que a la fecha tiene rangc 

cons t ituclonal. 



2~3 LA EDUCACION Y CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES. 

La Educaci6n, factor importante en la capaci taci6n, -

el ilustre profesor, Mario de la Cueva seí\ala que ~1 "Der!:_ 

cho del trabajador es la norma que se propone realizar la 

justicia social, en el equilibrio de las relaciones entre-

el trabajador y el capital", (31) 

El art1culo 2 de la Ley Fe<leral del Trabajo nos dice

Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y 

la justicia social en las relaciones entre trabajadores y 

patrones, (32) 

El derecho del trabajo.- Es el conjunto de normas que 

tienen por objeto el equilibrio entre los elementos de 

producción, patrón y trabajador, mediante la garant1a de -

los derechos bfisicos consagrados a favor de ~stos Ultimas. 

Como una caracter1stica hablamos de una justicia so-

cial y por lo consiguiente entra la educaci6n, un bien so

cial para su desarrollo y servicio de la humanidad y la pr~ 

ducción que satisface la necesidad de un bien; la seguridad 

(31) Briceílo, ob, cit, p. 24. 

(32) Lobato, Jacinto, Nueva Ley pe\leral del Trllhajo, Editorial, Li•
brer!as Tcocalli, 12a, Edición 1981, p. s., revisada y actuali• 
zada por el autor. 
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social tiene como misión preparar al niño (educación) y al 

jóven (capacitación) para los afios en que se vé obligado a 

.trabajar. 

Existe una relación entre la obligación impuesta en -

las Empresas ele sostener escuelas en los centros de traba-

jo y el sistema pUblico de la educación, asf como el deber 

de los empresarios de proporcionar a sus trabajadores cap! 

citación o adiestramiento por el trabajo. 

El antecedente nace de la Constitución de Apatzingan -

que expresa en su articulo 39 "La instrucción como necesa-

ria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la so-

ciedad con todo su poder". (33) es la única ocasión en que -

la educación se elevó a la categorfa de una obligación so--

cial. 

El estado ha comprendido que la educación es un imper! 

tivo social y los trabajadores desconfiaban del Gobierno y 

tal desconfianza hizo que naciera el articulo 123 creyendo-

(33) de la Cleva, Mario. El Nuevo Derecho del Trabajo, Editorial Po-
rrOa, S.A., Edición 6a., tomo II, p. 77. 



• 90 • 

que era mfts fftcil exigir de las Empresas el cumplimiento de 

una obligaci6n que del Estado. 

Hay que tomar en cuenta, el gran crecimiento de los 

servicios educacionales y la unificaci6n de los sistemas 

realizada en la Ley Federal de Educaci6n de 27 -noviembre--

1973 exigi6 que "las escuelas articulo 123" pasaran a far-

mar parte del sistema general. El derecho del trabajo com-

prendi6 el problema y cedi6 los enseres a la Secretarla de 

Educaci6n Pública en beneficio del pueblo. 

También en la fracci6n XV del articulo 123 de la Ley -

"Impuls6 a los patronos la obligaci6n de proporcionar a los 

trabajadores la capacitaci6n o adiestramiento necesario 

para responder al reto de la I'laquinaria nueva" (34) y 

En 1977 el poder ejecutivo decidi6 constitucionalizar

la obligaci6n y fusion6 el Congreso, dos de las fraccionés

del artfculo 123 y coloco a la "fracci6n XIII las bases 

para la capaci taci6n y adiestramiento", es entonces, que a 

partir de ese momento, La Secretaria de Educación y de Tra-

(34) !bid, p. 78, 
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bajo disputaron la facultad de preparar las leyes reglame~ 

tarias y aplicarlas después de su aprobación, quedando la 

Secretaria del Trabajo y surgi6 el capitulo III Bis del T[ 

tulo IV de la Ley Federal del Trabajo. 

Y "La Secretaria de Educación Pt'.ib 1 ica; en Decreto del 

Congreso Federal del 20 de enero de 1934, adicion6 la Ley 

de 1931 con el articulo 428 Bis: 

Corresponde a la Secrctar!a de EducaciOn Pt'.iblica la -

vigilancia encaminada a obtener que las obligaciones a car 

go de los patronos en materia educativa se cumpla en la 

forma y tfrminos prevenidos en esta ley. 

La Comisi6n se preparó el proyecto de la ley de 1970-

se resign6 frente a los hechos históricos con lo que cons~ 

m6 el tr~nsito en la fracción XII del articulo 132. 

Son obliga~iones de los patronos: Establecer y sost! 

ner las escuelas "articulo 123" de conformidad con lo que

dispongan las leyes y la Secretaria de Educación Pt'.iblica. 

La norma se completó con el articulo .526 de la Ley: 

Compete a la Secretaria de Educación Ptlblica vigilar-
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el cumplimiento de lns obligaciones que impone a los patr~ 

nes esta ley en la materia educativa•. (35) 

De manera comparativa con la Ley del Trabajo de la R~ 

pGblica Mexicana de 1941, al respecto tiene el contrato de 

aprendizaje: 

Contrato de aprendizaje, artículo 218 a 231, tftulo • 

!JI.de la Ley de 1941 y demás que regulan el cumplimiento· 

~e la norma de Capacitaci6n y Adiestramiento. 

Artfculo 218,· Contrato de aprendizaje es aquél en ·• 

virtud del cual unas de las partes se compromete a prestar 

sus servicios personales a otra, recibiendo en cambio ens~ 

fianza en un arte u oficio y la retribuciftn convenida. 

Articulo 219.· El contrato µe aprendizaje en _que inte! 

venga algGn menor se celebrará en los t~rminos que el ar 

tfculo 20 establece para el contrato individual de trabaja. 

Artículo 220.· El contrato de aprendizaje deberá con· 

tener la escala y tiempo de enseñanza del arte u oficio o 

(35) lbid, pUg. 80. 
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profesi6n objeto del contrato y la retribuci6n que corres

ponda al aprendiz por sus servicios en cada uno de los pe

riodos de aprendizaje, 

Articulo 221.- Es obligatorio para patrones y trabaj!!_ 

dores administrar en cada empresa aprendices en un nOmero

no menor del 5% de la totalidad de los trabajadores de cada 

profesi6n u oficio que en ella presten sus servicios. Si 

hubiera menos de ZO trabajadores del oficio de que se tra

ta, podr~ haber, no obstante, un aprendiz dichos aprendi- -

ces gozarfo de todos los derechos y obligaciones, sin ex-

cepciOn, que para los demls de su clase establece este tí

tulo. Tendrá preferencia para ser ocupado como aprendices, 

los hijos de trabajadores sindicalizados de la negociaci6~ 

Art1culo 222,- La jornada del aprendiz se sujetara a 

las disposiciones relativas al trabajo en general y al de 

menores en su caso. 

Art1culo 223,• Son obligaciones del aprendiz: 

I,• Prestar personalmente con todo cuidado la aplica

ci6n, el trabajo convenido, de acuerdo con las instruccio

nes del maestro o del patr5n. 
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II.· Obedecer las 6rdenes del maestro o del patr6n en 

el desempeflo del trabajo que 6ste aprendi6. 

III.· Observar buena costumbre y guardar al patr6n, y 

al maestro y a sus familiares respeto y consideraciones. 

IV.- Cuidar <le los materiales y herramientas del pa-

tr6n o maestro, evitando cualquier dallo a que est~n expue~ 

tas, 

V.· Guardar absoluta reserva respecto a la vida priv~ 

da de su patr6n, maestro o familiares de éstos, y 

VI,• Procurar la mayor economta para el patr6n o el -

maestro en el dcsempeflo del trabajo. 

Articulo 224,- Son obligaciones del maestro o del pa

tr6n, en su caso, para con el aprendiz: 

I.• Proporcionarle ensef!anza en el oficio o arte que

aspira a aprender. 

II.- Pagarle una retribuci6n pecuniaria o suministra! 

le alimentos, vestido• o una y otrascosas. 
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III.· Guardarle la debida consideraci6n, absteni~ndo· 

se de maltratarlos de palabra o de obra. 

IV.· Al concluir el aprendizaje, en los oficios no ·c!!_ 

lificados, darle un testimonio escrito acerca de sus cono· 

cimientos y aptitudes, y 

v.- Conclu1do el aprendizaje, preferirlo en las vacan 

tes que hubiere. 

Articulo 225,· El patr6n o maestro puede despedir al· 

aprendiz sin responsabilidad, 

I.- Por faltas grave~ Je conslderaci6n y respeto a ~l 

o a su familia, y 

II,· Por incapacidad manifiesta del aprendiz para el 

arte u oficio de que se trate. 

Articulo 226.· El aprendiz puede justificadamente se· 

pararse del trabajo por violaci6n de las obligaciones que

impone el patr6n o maestro al articulo 224, En este caso

y en el de despido sin causa justificada el aprendiz tiene 

derecho a un mes y medio de indemnizaci6n. 
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Articulo 227,- Los aprendices de oficios calificados

ser:in examinados cada afio o en cualquier tiempo en que lo

soliciten, por un jurado mixto de peritos obreros y patro

nes, precedido por un representante que designe el inspec

tor del trabajo. 

Trat:indose de aprendizaje maritimo, presidir:i el cap!_ 

t:ln del puerto. 

El jurado resolver:i a may.or1a de votos, y en su caso

certificar:i por escrito, si en el examinado tiene la apti

tud necesaria para trabajar en la rama de su aprendizaje. 

Articulo 228,- En el trabajo mar1timo, los aprendices 

tendl':in derecho a que se les suministre alimentacil5n y al~ 

jamiento a bordo, si éstos se proporcionan a los dem:ls tri 

pulantes, 

Articulo 229,- El tiempo de ensefianza de los aprendi

ces para marinos ser::I el que fijen los reglamentos de mar!_ 

na. 

Articulo 230.- Los aprendices en los barcos no esta-

r:ln subor<linados a determinada persona de a bordo, sino en 
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general, a sus superiores jerárquicos y har5n las faenas -

que por su carácter les correspondan en la distribuci6n de 

las labores. 

Articulo 231.- En el trabajo mar1timo r el ferrocarri 

lero, no se admitirán aprendices menores de 16 años. (36) 

Articulo 334 fracci6n VII, Faculta a la Secretaria de 

E<lucaci6n PDblica en la competencia de la aplicaci6n de -

las disposiciones de esta ley de 1941. 

El articulo 428 Bis de la Ley de 1941 dispone: que CE_ 

rresponde a la Secretaria de Educaci6n Püblica, la vigila~ 

cia encaminada a obt0ner t¡t1e la~ ohligacio11es a cargo de -

los patronC'S en materia e<lucativn, se cumpla en la forma-

y términos previstos por esta ley. 

Asimis.mo vemos que el artículo 130 fracci6n IV de la 

Ley antes citada establece: son obligaciones del patr6n 

para con el domlstico darle oportunidad para que asista en 

las escuelas nocturnas. 

(36)Castorena J. Jesas, ley del Trabajo de la RepUblica Mexicana, Edi 
torial Jaris, Edición 1941, p. 185. 
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El nrt1culo 406. ·, E.l ejecutivo federal y los ejecud· 

vos local'es e'9'ecÚ,rlin el reglamento a que deberá suj etarsc 

los i.nsp~~·t~~~~:··de sii .respectiva dependencia, en el desem· 

~efio de:su cafgo, Ley 1941. 

Art1culo 111. • Son obl i?.aciones de los patrones: de • 

acuerdo a la ley de 1941, la fracción XXI dice: los 

patrones que empleen mis de 400 y menos de znoo trabajado· 

res, har5n por su cuenta los gastos ~11<lisrcnsables para --

sostener en forma decorosa los estudios tecnicD..:;, industri,!! 

les o pr~cticos, en centros especiales, nacionales o ex---

tranjeros, de uno <le sus trabajadores o d~ uno de los hi-

jos de estos, clcsignado en atenci6n a sus aptitudes, cual! 

dades y dedicación, por 1 os miemos trabajarlo res y el patr!iJL 

Cuan~.o tengan a su orden más de 2000 trabajadores, d~ 

berán de sostener, en las condiciones antes indicadas, 3-

pensionados. El patrón 5610 podrU cancelar la pensión 

cuando sea reproba.do el penslonado en el curso de un año o 

cuanJo observe mala conducta, pero en estos casos serft sus 

titufdo por otro, los pensionados que hayan terminado sus· 

estudios deber5n prestar sus servicios por lo menos duran· 

te 2 afios, al patr6n que los hubiese pensionado. 
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Articulo 678,· Al patr6n qu« falte al cumplntiento d" 

las obligaciones impuestas por las fracciones, • . XXI del 

artículo 111,,. se impondrá una m11l to de 10 a 50 pesos. 

Igual sanci6n se le aplicarfi cunn<lo 110 extienda las cons 

tancias o testimonios a que se refieren los articulas 28 y 

111 fracci6n XIV cuando no se di oportunidad a los dom6s· 

ticos para asistir a las escuelas noctur11as o cuando falte 

al cumplimiento <le los artículos 215 y 21~ de la Ley de ·· 

19 41. 

ResumiPndo lo antes cxpuc~to, vemos una similitud en 

Ja l~)' lle 1941 )' la actual, cr cuanto al intcr6s de dar ca 

pacitaci6n y cnsefiar algún oflcio, teniendo grandes carn--

bios y modificaciones, esto quiere decir, del conlrato dc

aprendizajc de 1941 con relaci6n al cap[tulo III bis ····· 

(actual) '1ltulado <le la Capacitaci6n v Adiestramiento de · 

los Trabaj adores 11 pese a los grandes caml:o !.os de la le gis li!, 

ci6n de (1941 a 1993), nOn no se v! que los patrones cum·· 

plan con la norma legal de capacitar y adiestrar al traba· 

jador. Por tal motivo con5i<lcro que el Estado debe impla~ 

tar escuelas de capacltaci6n y adiestramiento que cumplan· 

con su finalidad realmente. 
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EDUCACION INICIAL DEL DESARROLLO DE LA CAPACITACION 

D1a con d1a son mas urgentes los sistemas de capacit~ 

ción o adiestramiento para el trabajo, trabajadores hay m!,! 

chas se habló en el año de 1971 cerca de"siete millones 

quinientos mil trabajadores pcrtene~íentes a la industria, 

servicio y transportes 11
• (37) 

ruán tos de éstos estarán capacitados o adiestradas, -

t.omemos en cuenta que ::;in trab::ijadores suficientemente ca

pacitados, 1a producción industrial no podrá alcanzar los 

niveles de calidad que requiere la competencia y cuántos -

dolores de cabeza han tenido los empresarios por falta de 

calidad t>n sus productos y ahora con la entrada del merca

do internacional es urgente toJTJar una o vnri as acciones al 

respecto, ya que desborda ~l derecho del trabajo. 

Es mejor intensificar la enseñanza de los oficios como 

lo menciona el articulo 45 de la Ley Federal de Educación

que en su fracción VI dice. El contenido de la educación

se definirá en los planes y programas, los cuales se form!,! 

larán con miras a que el educando se capacite para el tra

bajo socialmente útil. 

(37) Thívalos, ob. cit. p. 271. 
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Al respecto tenemos la Organizad.6n Jnternarional del 

Trabajo a su recomendación No. 57 del año 1939, señalo; 

Artículo 13.- Dentro del programa de la 1.nseñanza obli 

gotoria, que debe P~tar consagrado enteramente a la far-

maciOn general, todos los niños dcbcr!1n recibir unn prcpJr~ 

ci6n que desarrolle en ellos la noción, el gusto y la esti

ma del trabajo manual, elementos que son indispensables 

para esta formación general y que puede facilitar la orien

tación profesional ulterior. (38) 

El nacimiento del derecho: Se obtuvo en las discusio

nes de 1968 entre la Comisión Redactora del Proyecto de la 

Nueva Ley del Trabajo y los representantes del capital, que 

culminaron en la iniciativa de este mismo año, enviada por 

el Presidente de la Repóblica al Congreso de la Unión. 

El cual, con tma serie de modificaciones la mayoría, infor 

tunadas por su esp1ritu conservador, lo aprob6 en el año de 

1969 como la Nueva Ley General del Trabajo. En el año de 

(38) ce la Cueva, T.ll, oh. cit. p. 82. 
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1977, el Poder Ejecutivo decidió asegurar el derecho para

el futuro, a cuyo efecto pro pus o al poder revisor de la 

constitución su constitucionalización; la Nueva fracción -

XIII del articulo 123 expresa: 

"Las empresas• cualquiera que sea su actividad, están 

obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación

º adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria d~ 

terminará los sistemas, métodos y procedimientos conforme

ª las cuales los patrones deberán cumplir con dicha oblig~ 

ci6n". (39) 

Un año despu6s se adicionó la ley con diversas norma

ciones, entre ellas, esrcclalmente, el capitulo III Bis 

del titulo cuarto, articules 153-A a 153-X. 

Considero que para intensificar la enseñanza de los -

oficios como lo estipula el articulo 45 de la Ley Federal

de Educación, dehe iniciar en la escuela primaria con mat~ 

ria de taller que pueda continuar en su segunda etapa edu

cativa como es la secwidaria de esta manera se estará cum

pliendo con la norma de una formación general en todos sus 

aspectos. 

(39) Icbm. p. 82. 
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2. 4 EL DEREOD BCll!O«W Y LA fAPACTTACIIJN JE I.OS TRABAJAIXJRPS. 

Desde el punto de vista del Derecho Económico, tene-

mos que la primera constitución política que en el mundo -

incluyó rompiendo los moldes clásicos, derechos económicos 

y sociales, fue la nuestra de 1917. 

El Derecho Econ5mico como género, tiene varias espe-

cics siendo una.ele ellas la del Derecho Económico que sirve 

para que se desenvuelvan mejor los paises llamados en "Via 

de Desarrollo" como México, y que ésta se integra como un

conjunto de normas y principios que debe regir la interve!!. 

ción del Estado, para lograr el derecho económico y social 

de los habitantes de paises que luchan también con ese -

mismo propósito por su inJ.epcndencia económica. 

Podria decirse que existen 3 categorias de Derecho -

Económico: 

El de los paises desarrollados, el de los paises so- -

cialistas y el de los subdesarrollados como México. 

Grandes estudiosos de la materia como John Adams, uno 

de los autores de la declaración de 1776, proclamando el -

derecho a la revolución como consecuencia de los Derechos

Naturales del Hombre. Era un firme defensor del Derecho -



104 

de la Propiedad. Jefferson, otro autor de ella pensaba que 

el LAISSEZ-FAIRE al funcionar, haria que el reparto de la 

riqueza no fuera en beneficio de los ricos privilegiados,

sino en función de la industria y el talento. 

Adam Smith, afirmaba "En cuanto al soberano (El Est~ 

do) está completamente eximido de un deber que lo expon--

dria a innumerables decepciones, el oober de vigilar y di-

rigir a los particulares a las actividades más conforme 

con el interés social : (40) 

Bajo este régimen, las nuevas industrias se desarro--

llaron y crecieron verdaderos Imperios Empresariales, emp! 

zando por Inglaterra, Francia, Europa, etc. 

Como un antecedente en nuestro (Derecho Económico) --

entre otros puntos de importancia, se decia que no se admJ:. 

tirán extranjeros, si no son artesanos capaces de instruir 

y libres de toda sospecha. 

(40) Ranv,el C"nuto, Hugo. El rcrecho EL:mómico, Editorial Porrlia, --· 
S.A., Méxicc 1980, p. 22. 
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El ilustre Uon Jos@ Marra Morelos y Pnv6n, quien en 

ello se,referia ya a la Tecnologia Extranjera. 

Asimismo tenemos que los primeros insur.g~ntes se lan

zaron a la lucha por la independencia, las peores victimas 

de la injusticia social eran los indigenas, desputls fueron 

los peones campesinos ya en el Mdxico Independiente, y más 

tarde los obreros, razón por la que se considera el antcc~ 

dente histórico m§s remoto del Derecho Econ6mico el Bando

de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria. 

Otro antecedente en Materia Laboral es la e:<pedición

de las Leyes, qt1e parn el Estado de Jalisco expl<lieron 

"Manuel M. Diégues y Manuel Aguirre Berlanga el 2 de sep-

tiembre y el 7 de octubre de 1914 respectivamente y la del 

General Cll.ndido Aguilar y la de Agusttn Millan expedidas,

respectivamente el dfa 19 de octubre de 1914 y el 6 <le oc

tubre de 1915, muy importante la segunda, porque ya se re

fiere a la organizaci<ín de sindicatos <le trabajadores." (41) 

Finalmente mencionó la que po<lria llamarse declaraci6n 

(41) !bid. p. 74. 
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de los derechos del campesino mcdcano y esta fue la ley -

del 6 de enero rle 1915, redactada por el jurisconsulto Don 

Luis Cabrera, por encargo del primer jefe, Don Venustiano-

Carranza, la que por principios fundamentales que cont.en1:i, 

fue después incorporada al artículo 2 7 de la Const·i tución

de 19i-. (42) El primer artículo de nuestra Constitución 

de 1917, que tiene r~laci6n con el desarrollo econ6mico 

y social. asi como también interviene en la Capacitación y 

Adiestramiento de M~xico, el art1culo se refiere a la 

educación, puesto que el más importante de los factores de 

la producción es el hombre mismo y SERA TANTO MAS EFICAZ -

CUANTO MEJOR INSTRUCCION HAYA RECIBIDO de acuerdo con el 

adelanto científico alcanzado. 

Este art1culo, por reforma en el año de 1946, dice --

actualmente que la educación será democr'ática, consideran-

do a la democracia no solamente como una estructura juridi_ 

ca y un régjmen pol1tico, sino como un sistema de vida flJ!!. 

dado en el constante mejoramiento económico, social y cul-

turnl del pueblo. (43) 

(42) Icbm. 
(43) Pmlgel, ob. cit. p. 77. 
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El articulo 4o. como antecedente del artículo 5 nos

ilustra en cuanto a que concedía la libertad, en las acti· 

vidades económicas, señalándose que n ninguna persona po-

dría impedirse que se dedicara a la profesión, industria,

cornercio o trabajo que le acomo...lara, sicnclo l'icitos y con 

posterioridad formó parte del articulo 5 del proyecto de -

Don Venustiano Carranza fue uno de los que menos gustaron

al Congreso por contener referencias al trabajo, formando

una nueva comisión para que red.actarn uno nuevo surgien<lo

as1 el artículo 1Z3 redactado por el Diputado Pastor 

Rouaix, que por su enorme interés social de los indigenas

de aquél entonces. 

"Los artículos 27 y 123 de la Constitución de 1917, 

fueron la condensación de los ideales y aspiraciones que -

el pueblo mexicano perseguía desde que inició su larga se

rie de luchas por la independencia, por la libertad y por 

el derecho a la vida. La obra de las constituciones se r! 

dujo. 

A abarcarlos en su conjunto, a comprenderlos en sus -

detalles y a consignarlos en preceptos legales, para que 

la inmensa mayoria de los mexicanos, que era el proletari~ 

do de los campos y de las ciudades, tuvieran un apoyo 
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sobre el que pudiera levantar el nivel social tan bajo en

que vivía y la revolución tuviera un programa y una bande

ra social". (44) 

Con este texto se vio reflejado en la Constitución -

los lineamientos fundamentales de una legi:; lación que ga- -

rantizara a los obreros y trabajadores en general, y les -

fijara sus derechos y obligaciones sobre un plano de justi 

cia y equidad. 

Articulo 31 se refiere a las obligaciones de los mexi 

canos quien deben contribuí r a los gastos p(Jblicos de la -

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

"Base para el gasto de capacitación y adiestramien- -

to" para todos los mexicanos. 

Articulo 65 menciona que los asuntos que debe de ver

el congreso al reunirse el día lo. de septiembre de cada -

año)' entre otros señala: Revisar la cuenta p(Jblica del --

(44) Idem. 
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año enterior,.,. En cuanto al futuro se dice que d!.!berá ex!!_ 

minar, discutir y aprobar el presupuesto del año fiscal si_ 

guiente y decretar Jos impuestos necesarios para cubrirlo. 

Conforme a la parte última, el congreso puede autori-

zar un impuesto equitativo para cubrir el gasto de capaci

tación y adiestramiento. 

Articulo 73, entre otras facultades del congreso, ade

más de las relativas al presupuesto, se dice que tendrá la 

de: Dar bases sobre las cuales el ejecutivo pueda ce lebmr 

empr~stitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nací~ 

nal; ... Se establecen que ningún empréstito podrá celebra~ 

se sino para la ejecución de obras que di rectamente produ~ 

can un incremento en los ingresos públicos. 

Considero que hacerse un gasto sobre la capacitación y 

adiestramiento, el estado, directamente incrementa la pTo

ductividad de la Empresa, ésta a su vez genera impuestos -

mayores, incrementando el ingreso público por parte del -

obrero al estar adiestrado y capacitado percibirá más in-

gresos y por consiguiente él aportará un incremento más al 

ingreso de 1 Estado. Por ambas partes se ajustan a incre- -

mentar el ingreso público. Y además el congreso puede ex

pedir las leyes del trabajo. 
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a) INSUFICIENCIA Y APOYO DEL BANCO MUNDIAL. 

El modesto avance general que se observa en el incre- -

mento de la productividad en México, significa que los es

fuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes, por 

la necesidad de avanzar más rápido en lll1 mundo que se mue-

ve aful más aprisa, por lo que se 

s61o sobrevivir. 

quiere nvanz.ar más y no 

En el proceso <le estabilización es vital para México -

atender lo más pronto posible las demandas de la población 

en materia econ6mica y politica, porque ésta es la mejor -

f6rmula para conservar y aful acrecentar la tranquilidad 

social que es básica para el desarrollo de los negocios 

con crecientes inversiones extranjeras y nacionales para -

gomentar el empleo y el bienestar general. 

Aurelio Tomás Garcia Presidente de la Confederación -

Mexicana de Ejecutivos de Ventas (COMEV) expuso. México -

debe centrar sus esfuerzos en la consolidación de la re.fo!_ 

ma económica y de frente al TLC, pe ro es evidente que debe 

marchar en paralelo los avances en todos los frentes, es 

decir lo mismo en lo económico que en lo politice y en lo 

social. Atento a lo anterior es necesario que se imprima -

una mayor atención a los problemas estructurales de las mi 

ero y pequefias Empresas del pais, porque además de ser lo 
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que mayor ntnnero de empleos generan, son las que más apoyo 

requieren por los rasgos tecnológicos que enfrentan. Ade-

más, también son las que más castigadas por el proceso de

apertura comercial, enfrenta tma tremenda competencia de

productos extranjeros que ingresan al país con calidad de

dumping, es decir, con precios más bajos <le los que rigen

en sus paises de orígen. Es un clamor general la demanda

de crédito, no sólo de oporttmidad y monto, sino también -

en costo y en este renglón, precisamente, radica uno de 

los problemas torales que impiden que el país avance más

rlipido con el proceso de modernización de su planta produ_E 

tiva en busca de mayor eficiencia que haga más competitiva, 

tanto para pelear y ganar su propio mercado, como para - -

estar listas a Jisputar los mercados d~l extPrior. Con la 

entrada del TLC con Estados Unidos y Canadá, es decir que

entra en vigencia a partir de los primeros días de enero -

de 1994. Sólo un grupo muy reducido de Empresas Mexicanas 

que estará en condiciones de capitalizar los mercados de -

los vecinos del norte. Es indudable que el pa1s tiene que 

generar cuando menos un millón de empleos anuales para re~ 

pender a la demanda de plazas y esto se complica porque a_E 

tualmente la mayoría de las Empresas en su lucha por ganar 

en eficiencia y productividad antes que realizar nuevas 

contrataciones, ante estos cambios, se requiere u1·gentemc!!_ 
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te que los bancos mejoren su nivel de operación para que -

reduzcan sus márgenes de utilidad y puedan ofrecer mejores 

premios a los ahorradores y ofrecer recursos más baratos

ª los usuarios del crédito, ya que sin este tipo de cam--

bios difícilmente los sectores productivos podrán dar res

puestas que las necesidades del pais. 

ConsiJero que un<' de los frentes que deben avan

zar es el rublo de la cap~citación y adiestramiento para -

los trabajadores y empleados de todos los niveles. 

El Banco :·fun<lial apoyará el proceso de transfor

mación que vive el Sector Empro>arial Mexicano, con el fin 

de que capacite a los niveles que se requiere, mejore la -

calidad de sus productos, se atenúen costos en su gasto c~ 

rriente y adiestre adecuadamente a sus trabajadores para -

lo;;rar la competitividad que necesita dentro de un periodo 

de corto plazo, al hablar sobre el empresario mexicano, Í.!!, 

dicó que hay aspectos muy positivos que han logrado en un

intenso período de transformación que se esta viviendo en

el pais. Citó como ejemplo que la industria automotriz n.!!_ 

cional es una de las más competitivas en todo el Continen

te. Otras atravie:an por un proceso más dificil en el laE_ 

so de modernización. Hay que darles tiempo y apoyarlos, -
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para el importante proyecto de capacitación de "ano de --

mano de obra, se destinará una parte de los aproximadamen

te dos mil millones de dólares que se canalizarán este año 

a México. 

El Banco )1undial esta convencido que hJ)' que --

apoyar este gran período de traHsformación al recunocer 

que hay mucha diferencia entre la experiencia del Sector 

Privado Norteamericano y el Nacional, al tiempo de consta

tar los logros mexicanos obtenidos. Excelente impresión -

causa lo que se lleva a cabo en Ciudades como Guadalajara, 

Monterrey entre otras, donde es evidente el proceso que -

hay para readaptarse a la nueva realidad económica. 

El representante ,]el Banco ~~undial de México, e! 

presd su confianza de que con el tiempo diferentes indos-

trias van a lograr la competitividad que será necesaria 

dentro de un pcr1odo corto de la eventual entrada en vigor 

del tratado de libre comerclo. 

Es evidente el cambio de mentalidad que existe -

en el empresario mexicano y el Banco Mundial, apoya este • 

proceso de transformaci6n. Por otra parte, reitero que 

México seguir~ siendo uno de los principales paises que re 
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ciba el apoyo financiero del organismo internacional. Sub

rayó que estAn de acuerdo con las prioridades que el Go--

bierno maneja y que nuestro pa1s estn entre los primeros -

en el contexto latinoamericano cuya econom1a ha crecido 

m:ls. La confianza que despierta M~xico en el extranjero -

se demuestra por el alto nivel de inversión directa que si 

gue llegando, as1 lo constata el capital proveniente de J! 

p6n, Alemania y el Reino Unido, por mencionar s6lo algunoL 

Eugene Me Carthy señaló que el Banco Mundial seguirlí. dando 

un gran apoyo e importancia al Sector Social, como son prS!_ 

gramas del Gobierno en educación y salud principalmente a 

los Estados mis pobres como Hidalgo, Guerrero, Chiapas y -

Caxaca, se contemplan otros de agua potable y alcantarill! 

do, el próximo año en toda la Reprtblica con el objeto de -

atenuar las desigualdades entre la Población, Los resulta

dos en los Sectores de Educación y Salud se verlí.n a media

no plazo entre 3 y 5 anos (45) 

(45) Cit, por el periodista Mardn, Mlínica, (Per1odico Excelsior • 
7-II-93) 
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e) LA POLITICA DE FOMENTO !NDUSTR!AL 

La Historia Política Mexicana de Gomento Jndustrial,

en 1s3·0 por el Decreto del Presidente Anastacio Bustamante, 

se fund6 el Banco de Av:!o para impulsar la Industria Textil. 

Es asf como empieza el desarrollo industrial y el de

senvolvimiento econ6mico social. Y el i1:tervcncionismo es

tatal se va acelerando más y mús en dichos años, sin emba!. 

go puede afirmarse que se inicia con el prop6sito simple-

mente de Industrializar, porque se piensa que esta activi

dad es m§s productiva que la agricultura o oorque la nece

sidad nos oblig6 a fabricar lo que era imposible traer del 

extranjero debido a la II Guerra Mundial, 

El estado busc6 como estímulo para la industria exce~ 

cienes fiscales, impulsando algunos sectores clave, como -

la siderurgia, industria automotriz o los energéticos, at~ 

ca los desequilibrios regionales provocados por un creci-

miento industrial desordenado e intenta la desconcentra--

ci6n industrial para corregir danos socioecon6micos. 

Formula un plan industrial ya con fundamento en el -

auge petrolero bajo la direcci6n de la Secretaria del Pa-

trimonio y Fomento Industrial. 
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Siendo el Presidente el General Abelardo Rodr1guez, • 

por Ley del 24 de abril de 1934 se cre6 La Nacional Finan· 

ciera, S.A., pero fue hasta que se dió una nueva Ley Orgá

nica el 31 de diciembre de 1940. Por Don Manuel Avila Ca· 

macho y con la repercusión de la IT Guerra Mundial· en Ml!x.!:_ 

ca, quedó convertida en una institución de Fomento Indus-

trial; se dijo que deber1a estar CAPACITADA para promover· 

la inversión de capitales en obras y empresas. 

El 22 ele julio de 1937, se creó el Banco Nacional 

Obrero ele Fomento Industrial, como este Banco no tenia los 

recursos suficientes, únicamente se concretó a financiar -

unas pocas sociedades cooperativas y uniones de crl!ditos. 

La Industria mediana y pequeña ha sido y continCia ·-· 

siendo el sector m~s importante en la estructura industrlal. 

del pnts, para dar una idea de su evolución digamos: 

En 1930 la pequeña y mediana Industria representaba -

el nnmero de establecimientos, el 12% del total de la In

dustria de Transformación, en tanto que el 86.4% correspo~ 

d1a a la indust1·ia menor que peqneña, es decir talleres y 

artesanf.as. 



Pa~a 1950 la pequél\a y niecÍlana industria llegaba al -

25. 5% y la mell~/ redujo su parÜcipaci6n a 71, 9% 

El° Gobierno en apoyo a este rubro, en el o.O. del 30 

de diciembre de 1953 se public6 la ley que cre6 el Fondo -

de Garaittl'.a y Fomento de la Industria mediana y pc~ueña --

(FOGAIN). 

Se crea el Comitl Tlcnico del rtdcicomiso con 6 miem-

bros; Hacienda, Econom1a, Banco de Mlxico, Nacional Finan

ciera, Confederaci6n de C~maras Industriales y Canacintra. 

El FOGAIN produjo su efecto y en 1955 la mediana y p~ 

quefia Industria lleg6 al 45.81 y en 1960 al 56.7%, Ya en 

el censo Industrial de 1971 y con la relación a la Indus-

tria <le Transformacl6n, el 64.6% era Industrias medianas y 

pequci\as, el 34. 9% eran talleres y artesan1a> y 523 empre

sas grandes que contaban con un capital superior a los 25 

millones de pesos. 

Al iniciar los años ciencucnta, ya el Distrito Fede-

ral ocupaba y generaba l:. 8% del producto bruto industrio l. 

Veracruz, Nuevo Lean y el Estndo de ~~t:!xico, ocupaban~ 
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14.2% del trabajo industrial y generaban 30% del producto 

industrial. 

Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato ocupaban-

18.3% de los obreros y aportaban 16.3% del producto. 

En suma, 8 entidades con 46% de los habitan tes del - -

pafs, ocupaban 2/3 de la población industrial y generaban-

3/4 del prc<lucto industrial de transformación en M~xico,(4ó) 

En Decreto publicado en el Diario Oficial el 25 de n~ 

viembre de 1971 que dice "Que la industria se ha concentr! 

do en ciertas !!reas, provocando serias presiones sobre los 

servicios póblicos, hacinamiento de la población, contami

naci6n ambiental y tensiones de diferente !ndole que contr~ 

r1an los fines del desarrollo e implican un elevado costo

social", 

En el Diario Oficial del 20 de julio de 1972 se publ! 

có otro decreto en el que se sefialan los est!mulos, ayudas 

y facilidades que se otorgarán a las empresas, para los fi 

(46) Rangel, ob, cit, p. 139, 
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nes de aplicación del decreto, se divide el pats en 3 zonas 

en orden decreciente por su desarrollo industrl~l. 

En el Diario Oficial del primero Je Junio de 1972 y en 

Unl1 de cuyos consi.<lerandos se decfa: "Que para lograr el 

conveniente equilibrio en el volúmcn de los recursos miner!!_ 

les y la capacidad de producción de la industria siderDrgi

ca, es indispensable la elnboraci6n <le programas que arman! 

cen la PRODUCCION y el consumo conforme a los requerimien-

tos nacionales, Je modo que se logre el sano desenvolvimien 

to de estas act.iviJadcs". 

Se crea una Comisi6n Intcrsccretarial que se clenomina

r§ "Comisi6n Coordinadora de l• Indu,tria Siderdrgica". 

Por otra parte el decreto que se di6 el dia 16 de mar

zo de 1976, con fundame01to el! que a pesar de que el sector

Industrial ha sido en los óltimos tiempos uno de los rengl~ 

nes m~s din~micos dentro de la actividad económica nacional 

Su crecimiento ha sido ineuficiente para satisfacer las ne

cesidades del desarrollo que demanda el pais, por lo que es 

necesario darle un mayor impulso a cuyo efecto se crea la -

Comici6n Nacional Coordinadora para el Desarrollo Indus--

trial. 
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Esta comisi6n se lntegraba con varios Secretarios de

Estados y ademfis, se dec1a en el decreto que deber1a invi

tarse para formar parte de ella, a los Presidentes de la

Confederaci6n de Cámaras Industriales, de la camara Nacio

nal de la Industria de Transformación y de la Asociación -

de Banqueros. ~e manifiesta as 1 una interpretad 6n rec1pr!?_ 

ca entre el sector pOblico y el sector privado, 

El <lec-reto que nos ocupa, creaba la Comisión Coordin!!_ 

dora para el desarrollo de la Industria de Maquinaria y 

Equipo, la cual se integraba con representantes de Hacien

da, Patrimonio, Comercio, Nacional Financiera, S.A., Soci~ 

dad Mexicana de Cr~dito Industrial, S.A. y también se de-

c1a que se invitara a los Presidentes de la Confe<leraci6n

de Cfimaras Industriales y de la Cfimara Nacional de la In-

dustria de Transformaci6n. 

El Presidente de la RepO.blica, LIC. LUIS ECHEVERRIA,

instaló el 23 de marzo de 1976, las Comisiones Nacional -

Coordinadora para el Desarrollo Industrial y la Coordinad!?_ 

ra por el Desarrollo de la Industria de Maquinaria y Equi

po y ambas iniciaron sus actividades. 

En el Diario Oficial del 2 de febrero de 1979 se pu--
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blic6 un decreto del que~valc la pena citar algunas consi

deraciones: 

"Que la actividad industrial constituye u:10 de los -

sectores que desde el punto de vista estrat~gico tiene una 

importancia fundamental para asegurar el desarrollo inte-

gral del pais .•• " (47) 

Con el prop6sito sefialndo se establece una zuna geogr!!_ 

ficamentc prioritaria para el de!~arrollo portuari0 in<lus-M 

trial, señalAndose los municipios que la integran, esta 

zona recibir~ los mayo~es estimules, Luego se establece 

otra zona para el desarrollo urbano industrial, una zona -

m~s que se integrará con los municipios que los ejecutivos 

estatales señalan como prioritarios para la ubicaci6n de -

las actividades industriales. 

Como complemento del anterior, en el Diario Oficial -

del de marzo de 1979 se public6 otro decreto, que en -

forma muy amplia se señalan los objetivos que se persiguen 

al otorgar estimulas para fomentar las actividades indus-

triales y que son los siguientes: 

(47) Ibid. p, 144, 
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1.- Aumentar el empleo, 

2.- Estimular la lnversiOn, especialmente la destina

da a las actividades prioritarias para el desarr~ 

llo económico del pa1s. 

3,- Impulsar el desarrollo de la pequefia industria. 

4.- Fomentar la producción nacional de bienes de cap!_ 

tal. 

S,- Propiciar l~ mayor t1tilizoci6n de la capacidad 

in:> talada. 

6.- Promover un desarrollo regional equilibrado. 

Ot~o pn~o r.iuy importante ri:-spci.::to a la i7tdustria.liza

ción de ~16xico se di6 al poner en marcha el plan nacional

d!.'! ílcs.,rrr:il lo Jndust:-i~l me :.:..::.ntc ~l Di.!cret..: PuLlica<lu en 

".'l Diayio Oficia~ c-l ¿}:¡ 19 de m~r:::o de 197J. 

Como antecedente a este decreto podemos decir que en

e] mes de no,·ieml•re de 1978, la Sccretarta del Patrimonio

y Fomento Industrial presentó un proyecto del plan indus-

trial para los próximos cuatro anos y hasta 1990, el cual

fuc anali:a<lo y aprobado al presentarse en sus lineamien-

tos ante la TI Reuni6n de la RepOblica, el 5 de febrero de 

1979. 

El decreto que no3 ocupa, señala los siguientes objetives al --
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I.- Acelerar el ritmo de generación de empleos perma

nentes Y. remunera ti vos. 

II .- Aumentar el regreso real de la pobla~i6n m<•dian

te una mayor productividad y un inctemento c11 la procluc--

ci6n de satisfactorcs bfisicos. 

III,· Fomentar el dcsntrollo do la Industria de con-

formidad con los recursos humanos y naturales <le que dis-

ponga el pais, para alcanzar el mayor valor agregarlo po~i

ble. 

IV.- Promover la inv·~r5ión jndustrial, o:·ientdn .. lola 

hacia l~s prioridades s~cretari3le~ v regirr1ales, 

V.· Orientar la producci6n lndustrial h•cia los mere! 

dos externos, en forma permanente. 

VI.· Impulsar la autodcterminaci6n tecnol6gica del - • 

sector industrial, y 

VII.- Coordinar las acciones dl' la Administraci6n Pí1-

blica Federal, para fomentar el desarrollo industrial. 

Este plan de desarrolló industrial es especial por 
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ser diferente .a-los planes anteriores, porque, se apoya en 

una situaci6n enteramente nueva. 

El plan industrial tiene metas cuantitativas para 197~ 

para fines del sexenio y hasta 1990. Las metas se detallan 

para 33 ramas industriales y se precisan aspectos como: 

producci6n, empleo, utilizaci6n de capacitaci6n productiva, 

invcrs i6n, exportaciones y sust i tuci1in de importaciones. 

Finalmente el d1a 19 de julio de 1979, el Presidente -

de la Repablica LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, instaló formal -

mente la Comisi6n Nacional de Fomento Industrial. 

Corresponde a esta comisi6n realizar las funciones ne

ce5arias para la ejecución del plan nacional de desarrollo

industrial, estrt integrada por el secretario del Patrimonio 

y Fomento Industrial, que la presida, el de Hacienda, el de 

Programacilln, el de Comercio, de Agricultura, de Comunica-

c;l.ones )' de Asentamientos Humanos. El di rector de Nacional 

P;l.nanciera con derecho a voz y el de la Banca Somex. 
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LOS PROBLEMAS DE TRANSFERENCtA DE TECNOLOGIA 

E INVERSION EXTRANJERA 

México ha tenido problemas serios con la transferen· • 

cia de Tecnologfa extranjera, que en parte ha sido un obs· 

tficulo para que podamos lograr una polftica autónoma de 

desenvolvimiento econ6mico. 

Nos hemos encontrado con graves problemas en la tran~ 

ferencia de nueva tecnolog1a por su gran costo financiero

en virtud que esta proviene de Empresas Trasnacionales y · 

en la actualidad contamos con un recurso financiero que -

permita autodetcrminarnos financieramente. 

Al efecto se creó un organismo que promoviera el ade

lanto de la tecnologfa Domestica, dependierarnos menos del 

extranjero y por ley publicada en el Diario Oficial el 29 

de diciembre de 1970, se cre6 el Consejo Nacional de Cien

cia y Tecnoiog1a. 

Por otro lado, tambi6n la Ley Sobre el Registro de 

Transferencia de Tecnologfa que fue publicada en el Diario 

Oficial del 30 de diciembre de 1972, 6sta Ley creó el Re-· 

gistro Nacional de Transferencia de Tecnolog1a y éste con-
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tribuy6 a elemlnar ciertos abusos consistentes en que se -

inflaban los pagos por conceptos de regal!as y asistencia

t~cnica o se compraba tecnologfa obsoleta, los contratos -

relativos deben ahora inscribirse obligatoriamente, pues -

ya resuelven el problema negando su registro. 

Al respecto podemos decir que segGn estimaciones he-

chas para 196P. el monto pagado por M!!xico al exterior por 

regalias y asistencia t~cnica, pasaba de los 2500 millones 

de pesos. 

Ha sido tambi~n importante la aprobaci6n de la Ley -

para promover la inversi6n Mexicana y regular la extranj e

ra, publicada en el Diario Oficial del 9 de marzo de 1973. 

Esta ley tiene corno ob,i eta el promover la inversitin -

mexicana y regular la extranjera para estimular un desarr~ 

llo justo y equilibrado y una dependencia econ5rnica del -

pafs. 

Tratfindose de libertad de la industria, comercio y 

tl'abajo, cuyo ejercicio puede vedarse seglln lo dispone el 

art1culo 4o. Constitucional. 

El articulo 3 seftala, •• Realizar programas de Plane~ 
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ci6n Familiar a través de los servicios educativos y de

salud p6blica de que disponga el Sector Pt'.lblico y vigilar

que dichos programas y los que realicen Organismos Priva-

dos se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos -

fundamentales del hombre •..•• 
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e) PLANEACION ECONOMICA PARA LA CAPAClTAC!ON, EJI CUANTO A 

RECURSOS 

Desde el punto de vista econ5mico podemos decir que -

Planeací6n corresponde a algo relativamente reciente, 

que se refiere en la forma espec1fica y singular de condu

cir lo econ6mico y lo social en una colectividad. 

La PLANEACION se integra con un conjunto de acciones

interrelacionadas que viene a constituir un hecho y liste -

es el que importa. 

Por Plane·aci6n Democr~tica yo entiendo ·dice Myrdal-; 

"El conjunto de tentativas deliberadas y conciente• empre!!_ 

didas por el Gobierno de un pa!s y en colaboraci6n con las 

otras entidades para coordinar de una manera racional las

actividades nacionales a fin de alcanzar mejor y m~s pron

to los fines deseados dentro de un futuro desarrollo'.' (48) 

PLANEACION DEMOCAATICA NACrONAL: La contabilidad naci~ 

mal progres6 y se hicieron los llamados presupuestos nacio 

nales, se afinaron los datos estad!sticos acerca del ingr! 

(48) Rangel Couto, ttugo, El Derecho EconOmico, Blltorial PorrOa, •• 
S.A., f>llxl.co 1980, p. 256 
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so y producto nacional, se calcul6 el capital nacional et~ 

V.gr. En la invasión de Europa por Normand1a, se hizo una

rigurosa planeaci6n y el ~xito de los ej~rcitos aliados -

hizo pensar en lo que la planeaci6n podr1a acarrear si se

aplica a todo un pa1s y en forma permanente; además, sen! 

cesitabnn m6todos más eficaces para la reconstrucción de -

todo lo destruido por la guerra y eso hizo tambi€n pensar

en recurrir a la planeaci6n. 

La Planeaci6n Democrática, es un m6todo para acelerar 

deliberadamente e! desenvolvimiento económico y social de 

un pa1s con fundamento econ6mico y social de un pa1s con -

fundamento en su pasado histórico, en su realidad presente 

y sobre todo en sus ambiciones para el porvenir. 

C6mo llevarse a cabo: Fijar unos pocos objetivos gen! 

ralmente anhelados por 1 a naci6n, €stos ob.i eti vos deberán

ser coherentes y compatibles entre s1 Y habrá de cuantifi

carseles en relaci6n con los medios ya calculados de que se -

utilizarán en un periodo fijado para alcanzarlos. 

Deberá tomarse en cuenta los cambios sociales, ast -

como los cambios tecnológicos condicionante de una produc

cci6n más abundante y más compleja y la p::'ocedencia de su

ba se cient1fica. 
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La planeaci6n paTa México, debera tomarse en cuanta: 

El desequilibrio social: La desigualdad, cuando es -

injusta, distribución del ingreso nacional,' 

El desequilibrio sectorial: Este consiste en la fal

ta de coordinación y armon1a en el crecimiento de la pro-

ducci6n de las diferentes ramas y de sus correspondientes

secciones que integra la actividad econ6mica, 

El desequilibrio resultante del atrazu tecnológico -

comparativo en los eslabones de la secuencia: lnvestiga--

cilln pura, investigación aplicada, nuevas y mejores técni

cas de producci6n y finalmente desenvolvimiento econ6mico; 

l!ste se manifiesta en la balanza internacional de pagos -

tl!cnica. 

Debe considerarse el pa1s como una unidad que compre~ 

de tanto el sector pfiblico como al privado y al social. 

Puesto que los tres son parte componente de una sola enti· 

dad socio econ6mica y estan unidos por una trama sociol6-

gica. 

Las modificaciones al presupuesto pueden daTse de un

año al siguiente y no dejarlas al olvido, siguiendo el ac~ 
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tamiento del articulo 74 fracci6n IV Constitucional, que -

señala como facultad de la Cámara de Diputados, la de apr~ 

baci6n del presupuesto anual de gastos de la Federaci6n. 

La planeaci6n que se haga, debe ser enfocada desde 

ángulo que son el econ6mico y el social. 

En este caso la planeaci6n social consistirl en tomar 

en cuenta para determinar lo que se vaya a hacer, la in--

fluencia del factor cultural, el juridico, la salubridad -

colectiva o el factor tecnológico. (impartici6n de capaci

taciOn y adiestramiento), 

ORGANOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA PLANEACION 

ECONOMICA Y CAPACITACION: 

Por su importancia señ.alaremos el primero entre otros 

que se han realizado para la planeaci6n de la economia na

cional. "El dia 12 de julio de 1930 se public6 en el Dia

rio Oficial la Ley sobre la Planeaci6n General en la Re--

p(iblica''. (49) 

(49] Rangel, ob. cit. p. 260 
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Este fue el primer paso de Nlxico respecto a la pla-

neaci6n econ6mica global que en forma general dec1a •••. 

La realización material y constructiva del desarrollo 

del pa1s, en forma ordenada y armónica, y sefiala la crea-

ci6n de dos organismos: La Comis i6n Nacional de Planea- - -

ci6n y la Comisi6n de Programas. 

En la Campañu Pol!tica del LIC. LOPEZ MATEOS, se 11~ 

v6 a cabo mesas redondas y luego nur: CORTINEZ como asam-

ble1sta, pero les llam6 "Consejos de Planeaci6n Econ6mica

y Social" en el Diario Oficial del primero de marzo de ---

1962, se publica el acuerdo que creaba la Comisi6n Inter-

secretarial formada por la Secretaria de Hacienda y la de

la Presidencia, cuyo organismo estaba encargado de: 

Pormular planes nacionales de desarrollo econ6mico y

social, medio y largo plazo y calcular el monto, estructu

ra y financiamiento del gasto y de la inversi6n nacional -

necesarios para que el desenvolvimiento del pafs se reali

zara con un ritmo satisfactorio y en forma tal que hiciera 

posible una mejor1a en los niveles de vida de los grandes

sectores populares, 

En la campafia del LIC. DIAZ ORDAZ, en su proyecto - • 
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de la planeacitin para .el per1do de 1966 - 1970, rl~nominado 

Programa de Desarrollo Econ6mico y Social de M~xico. Señ~ 

la que ~ste deberla contener los siguientes objetivos: 

l, - Alcanzar un crecimiento económico que no fuera en 

promedio menor al 6,5% anual, 

2,- Otorgar prioridad al sector agropecuario. 

3,- ·~mpulsar la industrialización y elevar la ·iroduc

tividad". 

4,- Atenuar y c~rregir los desequilibrios regionales

en el desarrollo. 

s.- Distribuir con mayor equidad el ingreso nuci.onal

y mejorar las condiciones del bienestar social. 

6.- Fomentar el ahorro interno, combatir presiones in 

flacionarias. 

Para 1975-1976 en el r~gimen del LIC. ECHEVERRIA, los 

trabajos alcanzados por la Comisión de Estudios del terri

torio nacional "Cctenal 11
, ofrece a las <lependenclas de la 

federación y a los Gobiernos Locales, una información mfis

exacta y en informe acerca de los recursos materiales con

que el pats cuenta y que son el punto de partida para toda planeac:Lin. 
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Este fue e.l levantamiento aerofotogramHico de todo el 

pds como base y punto de partida para hacer, al fin, un in 

ventado de los recursos materiales de M~xico. 

Logrando una adecuada, jerarquisación de metas que to

man en cuenta, tanto los criterios t€cnicos, como la urgen

cia, manifiesta de las demandas populares, 

El LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, el 29 de diciembre de ---

1976 se publicó en el Diario Oficial la nueva Ley Orgdnica

de la Administración Pública Federal, al respecto el art!cu 

lo 32 de dicha ley, se dice que son facultades fracción I -

recabar los datos y elaborar con la participación en su 

caso de los grupos sociales interesados, los planes nacion~ 

les de desarrollo económico y social ••.• 

Frac. II Planear obras y aprovechamiento de los mis-

mas ••• 

Frac. III Planear y autorizar, coordinar, vigilar y

evaluar los programas de inversión pOblica de las de-• 

pendencias •• , 

Con posterioridad, se ha tenido conocimiento de diver

sos planes, como son: 
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Plan de acci6n inmediata para la promoci6n .y desarro· 

llo· de.laindustria media y pequena. 

Mediante acuerdo publicado el 19 de mayo de 1978. 

Este plan tenia por objeto dar apoyo a la industria • 

pequeíla y mediana, a fin de promover la creación de nuevas 

empresas, mejorar las existentes, incrementar la producti

vidad y el empleo entre otros objeta.;: 

Otro de los planes: 

Plan Nacional de Desarrollo Industrial del 12 de mar· 

zo de 1979, se vincula en algunos puntos al Plan Nacional· 

de Desarrollo Urbano, desconcentración de la actividad in· 

dustrial y anuncia; que fomentar§. el "empleo, las exporta

ciones y apoyar:\ a la pequeña y mediana industria". 

El dfa 10 do diciembre de 1979, en una reunión preci

dida por el Presidente de la República, se present6 el Pro 

yecto de Plan Nacional de empleo 1980 - 1982, respecto al 

cual, se aprobó que se env!e a todos los sectores a fin de 

consultarles si ese proyecto de programa puede incorporar

se como una modalidad especial a los programas sectoriale~ 

La estrategia de empleo propuesta en el amplio doctunen 
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to tiende a asegurar que el crecimiento econ6mico del pats 

reuna los elementos que permitan generar ocupaci6n produc

tiva, al ritmo que demanda la ofertJ actual y potencial de 

la fuerza de trabajo. Para ello, señala los siguientes re 

quisitos: 

1.- Un aumento sostenido del producto nacional. 

2.- La combinaci6n 6ptima de ritmos de crecimiento de 

las actividades econ6micas. 

3,- La incorporaci6n adecuada del proceso técnico. 

4.- La adaptaci6n din5mica entre la fuerza del traba

jo y el aparato productivo. 

S.- La atenuación de la heterogenesidad estructural,

atendiendo a los sectores informal urbano y trad_!-_ 

cional rural. 
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Z.5 EL SINDICALISMO Y PROGRESO NAC!ONAL, 

Los primeros sindicatos de trabajadores surgen en In

glaterra en el siglo XVIII, pero es hasta el XIX, en 1824, 

cuando las Trade Unions son reconocidas legalmente, 65 -

afios mfis tarde, en 1889, se forman en 1:1 propi' Gran Bret,!!_ 

fia, con el nombre de New Trade Unions, asociaciones que -

reunen obreros de Categorias InfeTiores, tales como peones, 

mozos de cordel. sindicatos que pretenden que el Estado -

les conceda graciosamente, lo que las Trade Unions habian

logrado a fuerza de lucha a trav€s del tiempo. 

En Estados Unidos, en 1869, un mesón de apellido ---

Stefens funda con carácter de Sociedad Secreta la Orden de 

Caballeros de Trabajo, que llega a ser la Organizaci~n La

boral m§s poderosa del vecino pa!s. Gracias a la capaci-

dad y tenaci<lad de un simple obrero ascendido a gran maes

tro, de apellido Powerly, la orden se convierte en socie-

dad abierta, perdi~ndose pocos afies despu~s. 

En Francia, el sindicalismo aparece por los años 60 -

del siglo pasado y casi desde el principio toma un carfic-

ter revolucionario y radical, inspirado tanto en los prin

cipios de Georges Sorel, como en los de rrovdhon y es has

ta principios del siglo en que vivimos cuando el sindica-

lismo toma auge en España, de corte anarquista. 
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Por su parte el catolicismo funda, en 1920, la Confe 

deraci6n Internacional de Sindicatos Cristianos, quién - -

tiende a reconstruir las asociaciones profesionales para -

la defensa de sus intereses econ6micos y morales de los -

obreros y persigue, la pretensi6n de los valores familia-

res de los trabajadores. 

AGRUPACION DE TRABAJADORES EN MEXICO 

De 1850 a 1860 aparece la sociedad mutualista dirigi

da a ayudar al trabajador en los casos de enfermedad y de

sempleo, facilit~ndoles cr~ditos para resolver problemas-

profesionales o personales, al parecer la primera, la so-

ciedad de Artesanos, fundada en 1850, en Guadalajara, y 

mas tarde aparece la de los Sastres de 1864 y la de Sombre 

re ros en 1866. 

En la d~cada siguiente 1860 a 1870, emerge an nuestro 

pa1s, la influencia socialista europea en las organizacio

nes laborales, es de mencionar que el Platino C.--------

Rhodakanaty, el griego, es discipulo del socialismo et6pi

co y antiautoritario de Fourier y de Saint Sim6n, y el - -

griego eren en Chalco una comunidad ideal de campesinos -

y artesanos. 
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La primera organiznci6n obrera de carácter nacional -

se establece en 1872, el gran Circulo de Obreros de México 

que en poco tiempo tiene 28 sociedades obreros afiliadas. 

Posteriormente, se funda el Congreso Obrero, que se fue a

refugiarse en Zacatecas, donde el Gobernador, Trinidad GaE_ 

c!a de la Cadena, les brind6 apoyo y termin6 sus dlas el -

gran Circulo en 1890, fuertemente ha sido el poder de Por

firio Dlaz. 

Los sindicatos no aparecen en M6xico, sino hasta el -

periodo comprendido entre los años 1880 y 1905 nacen en -

virtud de las grandes concentraciones de operarios en las

mOl tiples fábricas, promovido por la polltica porfirista -

de industrializaci6n y de apertura a los capitales extran

jeros. El obrero mexicano en el año de 1905 se encontraba 

en Franca decadencia, las empresas más afectadas por movA 

mientas huelgulsticos fueron la ferrocarrilera y las del -

ramo textil. Y los principales motivos aducidos fueron: 

Solicitudes de disminución de las entonces fatigantes jor

nadas, despidos injustificados y excesivo favoritismo ha-

cia los trabajadores extranjeros en perjuicio de los inte

reses y derechos de los obreros mexicanos, Toda vez que 

los puestos de dirección y de responsabilidad eran entreg~ 

dos Onicamente a extranjeros. 
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Para el afio 1~02 se calcula que cerca de 20,000 mexic~ 

nos laboraban en distintas empresas ferrocarrileras y que

cerca del 60% de ellos estd afiliado a alguna hermandad o-

sindicato ferrocarrilero. 

Otro suceso fue en Cananea, un centro minero .al Norte 

de Sonora, rropiedaJ de un sefior Will iams Greene donde los 

S,630 trabajadores nacionales declararon la Huelga exigien

do una jornada de trabajo de 8 horas y la terminaci6n de -

los privilegios en favor de los 2, 14 O emp lcados y obreros

norteamericanos y despido de los capataces estadounidenses, 

Con base al artículo 12' de la Constituci6n Pol1tica -

de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, se denominaba "Del 

trabajo y de la Previsión Social". En ~l se consagra el de

recho al trabajo, los principios bdsicos que rigen el con-

trato de trabajo y los derechos fundamentales de los traba

jadores. 

Todo sistema jurídico es Tutelar del Trabajador. "El -

avance de la Legislación Laboral es resultado de la fuerza

del movimiento obrero y de la acción gubernamental que descansa 

en el objetivo de lograr el desarrollo con Justicia Social". (SO) 

(SO) Ru1z de Oiavez, Arturo, El t'erecho Colectivo del Trabajo, México 
julio de 1979, Editorial Popular de los Trabajadores, p. 30, 
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La Política Laboral del presente r~gimen ha sido de--

fendida en los cinco rubros prioritarios siguientes: 

a) Promover las oportunidades del Empleo, 

b) Elevar la productividad. 

c) Mejorar los niveles de vicnestar de los trabajad~ 

res y de su familia, 

d) Promover la justicia en las relaciones laborales. 

e) Desarrollar 1' fortalecer las autoridades e insti

tuciones de la polltica laboral y del bienestar -

social. 

Las normas constituyen garantías sociales que d~gnif! 

can al individuo en el ejercicio de su trabajo y protege -

a la familia proletaria, célula fundamental de nuestra co~ 

vi venda. 

"La carta de 1917, al Constitucionalizar las exigen-

cias obreras, sef!al!I nuevas perspectivas económicas y pol.!, 

ticas al derecho de asociaci6n entre los mexicanos. En - -

ella qued6 expresamente reconocido el derecho para obreros 

y empresarios de Asociarse, el derecho de huelga cuando t~ 

viera como objetivo el de equilibrar los factores de la 

Producci6n, armonizando los dered1os del trabajo con los del capita!' 

(51). 

(51) Ibicl. r. 31 
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Uno de.los rasgos de la sociedad moderna es lacre-·

ciente divi~i6n y especializaci6n de las tareas, Asi lo

,_piden_ .tanto la tecnolog1a industrial, como la complejidad

de las organizaciones. 

En los grandes paises de alta tecnologia se ha abser

v~do un gran interas capital humano o bien por el Recurso

Humano que por sus recursos materiales. 

En ello, se ha visto: 

1.- Un alta nivel de autoestima. 

2.~ Gran necesidad de logros. 

3,- Esp1ritu de disciplina. 

4.- Buena organizaci6n en todos los sectores. 

5,- Un alto nivel de escolaridad. 

6.- Y buena alimentaci6n, que naturalmente floree~ en 

un clima de vitalidad y en una euforia de creatividad, 

As1 tenemos, tambi6n una tecnolog1a cambiante y reno

vadora que origina sean obsoletos los conocimientos y la -

destreza de las tecnologias. Siendo de vital importancia

una capacitaci6n constante a todas las empresas. 
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Apoyados en este principio, el 13 de octubre de 1917, 

los obreros se organizaron un congreso para reafirmar el -

sindicalismo como la mejor expresi6n de lucha. 

En mayo de 1918 se realiz6 un nuevo congreso obrero -

en $altillo a partir del cual se funda la Confederaci6n R~ 

gional Obrera Mexicana (CROM), teniendo como principales -

puntos de su programa de lucha por la libertad econ6mica y 

la lucha contra el capitalismo. 

Para 1924 y 1927 lograron tener los obreros, aumento 

a salarios, mejoraron las condiciones de vida del trabaja· 

dor, estando como presidente Calles. 

LA C.T,M. 

La renuncia de Vicente Lombardo Toledano a la Secret!!_ 

r1a General de la Confederaci6n, permiti6 a Fidel Velaz--

quez ocupar la jefatura de la CTM. 

"Enriquecida en su acervo idcol6gico y tras aceptar -

con sentido creador cada experiencia del desarrollo mexic!!_ 

no, la Nueva CTM ha desarrollado la politizac16n y el na-

cionalismo en las masas obreras. Ha enseñado a utilizar en 
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su beneficio los medios legales, Ha impulsado la actividad 

de los sindicatos y creado una clase nueva mexicana que ha 

estado presente en todos los periodos de la etapa de indu~ 

trializaci6n del pafs, Ha jugado un papel importante ca~ 

tra la desocupación, la legislación antiobrera, Y la acti

vidad pro-facista de los elementos ultraderechistas. 

Asimismo, la conquista de los obreros en la espera de los

salarios, la ampliación del seguro social y la clevaci6n -

del nivel educativo de los trabajadores, está estrechamen

te relacionado con la actividad de esta Central". (52) 

CONTRATO COLECTIVO 

En la"legislaci6n de Yucatán, Samuel Alvarado se refi 

rió a los convenios industriales con>iderándolos como obli 

gatorios, Estableció que los trabajadores pt:dieron recurrir 

a las juntas de conciliación, as! como al tribunal de arbi 

traje los cuales estaban facultados para deteminar las --

cUusulas de prestación de servicios, haci~ndolas obllgato-,

rios si el patrón se negaba a firmar el contrato, 

(SZ) Ibid, p. 35, 



* 14fi 

Al reconocerse el derecho de los obreros y de los em

presarios para coaliRarse en defensa de sus intereses me-

diante la formación de sindicatos, articulo 123 const i tu-

cional, propició las negociaciones colectivas de trabajo,

se provoc6 el trato de los patrones con los sindicatos - • 

obreros para fijar los salarios y las condiciones de traba 

jo. 

Algunos Estados trataro:i de explicar esta nueva figu

ra jurídica, as1 resalta Tamaulipas, al dividir el contra

to del Trabajo en individual o colectivo, entendi~ndose 

por colectivo el celebrado por un sindicato, cooperativa o 

liga de trabajadores. 

El articulo 123 reconoció la asociación profesional y 

aceptó tAcitamente el contrato colectivo, ya que su objeto 

era obtener el mejoramiento de las condiciones de trabajo, 

lo cual se aseguraba por el medlo del mismo. Cabe sefialar

la fracción XXIII donde se determinara las huelgas seran -

licitas cuando tenga por objeto conseguir el equilibrio de 

los factores de producci6n. Este equilibrio se logra por -

medio de acuerdos aplicables a las relaciones obrero-patr~ 

nalcs, las cuales son las que se plasman en el contrato -

colectivo. Y por (11timo, la fracción VI sefiala el princi-
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pio de igualdad de salario, tesis que se rcaUza r1enamen

te en el contrato colectivo. 

En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, en su rirtfcu

lo 354, la Ley reconoce la libertad de coalici6n de trab1-

jadores y patrones, y el capitulo II se refiere a sindica

tos, federaciones y confederaciones. El articulo 356 defi

ne lo que es el sindicato -la asociaci6n de trabajadores o 

patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y deM

fensa de sus respectivos intereses. (53) 

Quiere decir que tiene derecho a redactar sus estatu

ros y reglamentos, elegir libremente a sus representantes

organizar su adiestramiento y sus actividades y formular -

su programa de acci6n. 

El articulo 386 L.F.T. nos dice Contrato Colectivo es 

el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de tr~ 

bajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindica

tos <le patrones, con objeto de establecer las condiciones-

según las cuales debe presentarse en uno o más empresas o 

establecimientos. 

(53) Ramos fusebio, Ortega Tapia, Ana Rosa, Ley Federal del Trabajq 
Editorial Pac, Fdici6n 3a., p. 178 y 179 
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El Contrato Colectivo de Trabajo es el pacto que fija 

las condiciones de trabajo con las Empresas, con la mira -

de elevar el nivel de Jos trabajadores; en el sentido mAs

favorable a las nececidades del obrero. 

Es una obligaci6n a cargo del patr6n celebrar el Con

trato Colectivo, conforme lo dispone el artículo 387 actu~ 

mente puede entenderse que esa obligaci6n de los patrones

constituyen un derecho de los trabajadores. 

OBLIGACIONES DBL PATRON. 

La primera y fundamental obligación de todo patrón, -

consiste en el pago del salario con las prestaciones compl~ 

mentarias, suficientes para satisfacer las necesidades del

trabajador, consider&ndolo c0mo jefe de familia. 

La segunda obligaci6n consiste en la creaci6n de cond.!_ 

ciones f1sicas, materiales, intelectuales y sociales en el

trabajo, que est~n de acuerdo con la dignidad de quienes -

prestan los servicios. 

Tercera obliijaci0n 1 las relaciones con las condiciones 

de higiene, seguridad en el trabajo, capacitación, distrib~ 
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ci6n de jornadas, vacaciones, garanttas de libertad y de • 

su ejercicio, Esta 3a, obligación la encontramos en el -

articulo 132 fracción XXVIII que dice -participar en la -

integraci6n y fundamento de las comisiones qu~ deban for-

marse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo estable 

cido por esta ley, 

"El Contrato Colectivo de sentido a la libertad sindi 

cal y a la Huelga, En ~l se sintetizan los esfuerzos y las 

inquietudes de los trabajadores organizados en Sindicatos. 

El Contrato Colectivo rompe cualquier privilegio del patr6n 

en favor de uno o algunos trabajadores y las condiciones -

de trabajo se aplican con sentido de igualdad a todos los

trabajadores, Es la demostración de las condiciones de -

trabajo en la empresa'' (54) 

!JBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

La fundamental consiste, en la prestación adecuada del 

servicio o situación que exige de la calidad, la intensi-

dad y duración de las actividades desarrolladas garanticen 

eficiencia y utilidad. 

(54) Dllvalos ob, cit. p. 80, 81 
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Reglamentan esta obligaci6n, todas aquéllas cl&usulas 

que exigen la competencia del obrero para que pueda ocupar 

un puesto, las que imponen exümenes previos para el ascen

so, las que refieran n los sistemas de escalaf6n. Los que

organizan aprendizaje y capacitaci6n y las que sancionan -

deméritos y establecen esttmulos. 

Para lo cual el obrero necesariamente tiene la oblig~ 

ci6n de garantizar su esfuerzo y el patr6n darle los ins

trumentos idóneos para lo cual es fundamental que impartan 

capacitaci6n y adiestramiento adecuado al puesto que dese~ 

peña con miras escalafonarias para que se dé la eficienciR 

y utilidad. 

Todo patrón invierte su dinero y desempeña funcioncs

de administrador y dirección con el aliciente de obtener -

una ganancia o utilidad. El trabajador presta sus servi-

cios mientras busca las mejores condiciones para su traba

jo y el salario mis remunerador. 

Veamos claramente una'influencia del capital y el tr~ 

bajo y se advierten tres intereses distintos que considero 

señalarlos: 
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a) El inter~s privado del patr6n que busca la utilidad 

que compensa el riesgo del capital invertido, 

b) El inter~s del trabajador que pretende un salario

remunerador con fruto de su esfuerzo individual del trabajo 

prestado. 

c) Se desprende de los dos intereses mencionados, un

inter~s general de la colectividad que exige condiciones 

justas para la celebraci6n de ese trabajo, remuneraci6n su

ficiente y adectiada para la subsistencia y mejoramiento ma

terial de la vida del obrero. 

Se articulan los intereses individuales de obreros y -

patrones con los de de su organización profes.ional y gara!!_ 

tiza el desarrollo económico de la empresa para que pueda -

satisfacerse los requerimientos de la productividad, 

El contrato colectivo busca crear un clima de confian

za, pues la desconfianza impide una negociación eficaz. - -

Principia las discusiones sefialando aqu~llos puntos en que

las partes estan de acuerdo. 

Se debe procurar establecer un equilibrio entre las -

obligaciones obreras y patronales para lograrlo, es conve--



* 152 

niente consignar todas aqu~llas estipulaciones que favo••• 

rezcan la determinación y el mejoramiento de la calidad, -

intensidad, m~todo y rendimiento de la actividad producto

ra. 

Siendo el momento para establecer los cursos de una -

buena capacitación y adiestramiento del personal, ya que -

con ello depende de llegar a los rendimientos que se esta

blezcan no siendo necesario tener que esperar a que se for 

me la Comisi6n Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 



Pudiendo visualizar claramente, fig, 1 y fig. 2: 
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TRABAJADOR 1------=ll DINAMISMOS 
CREATIVOS 

TODO LO CONTRARIO SUCEDERIA: 

(fig.2) 
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El articulo 523 ,dela!ie)':Fed~;al del Trabajo nos dice 

que la áplicaci6n d~ iaf'll~r~á~ ''de ~rabajo compete, en sus

respectivas jUrisdicciolliis:, , ': • 
_.·:;;."-.··.:;,; 

r.' A la se2ret'.irÚ de'( T,-abajo y Previsión Social, en 

tre otros, nos dice: 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social podrli ca~ 

vacar a los patrones, sindicatos y trabajadores libres de -

la misma rama industrial o actividad, a que se integren en 

Cornit~s Nacionales de Capacitaci6n y Adiestramiento, corno -

organos auxiliares de la propia Secretaria, cuya funci6n -

serli: 

1,- Participar en la determinaci6n de requerimiento de 

capacitnci6n y adiestramiento. 

2,- Colaborar en la elaboración de un Catllogo Nacio--

nal de Ocupación. 

3, - Intervenir en estudios sohre las caractC"r1.sticas de ma 

quinaria y equipos existentes. 

4.- Proponer sistemas de Capacitaci6n y Adiestramiento. 

5.- Formular recomendaciones para la elaboración de --

planes y programas, 

6,- Evaluar sus repercusiones en la p,roductividad. 

7, - Gestionar el registro de las constancias de conocimientos--

o habilidades de los trabajadores que se hayan capacitado. 
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CAPITULO III .- MARCO LHGAL EN LA LEGISLACION MEXICANA. 

3.1. La Hscala Gremial de la Capacitaci6n y Adiestramiento. 

En la relaci6n de obrero - patr6n, el trabajador pres 

ta un servicio tiene como presupuesto la capacitación dcl

individuo trabajador. No hay actividad por m.1desta o sen

cilla que sea, que pueda desempeñarse sin un mtnimo de co

nocimientos. 

Podemos observar que a lo largo de la historia del -

hombre ha instrumentado mecanismos que pretenden hacer que 

el trabajador preste mis eficazmente su trabajo y adquiera 

los elementos que le permitan aspirar a superarse laboral

mente. 

Y vistos los abusos de los patrones o maestros con -

los aprendices el legislador tuvo necesidad de reglamentar 

el derecho a capacitaci6n y adiestramiento y que n la fe-

cha este derecho ·tiene la categorfo de social, elevado a

rango constitucional éomo producto del impacto del avance· 

tecnoldgico•que genera la necesidad de producir mano de -

obra especializada. 

Que se inicia del aprendiz, con la escala gremial si

guiente: 
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LA ESCALA GRllMIAL 

La escala gremial es la jerarquía profesional de las· 

corporaciones medievales de oficios. 

a) El Aprendiz del oficio, en algunos casos no renum!!_ 

rados y en otros con muy bajo estipendio, eran aspirantes

ª la categoría de compañeros y oficiales. 

b) Los oficiales o compañeros eran los trabajadores -

asalariados subordinados al maestro. 

c) El maestro, que comúnmente era en esta etapa prec!!. 

pitalista un trabajador libre, generalmente diestro en su

oficio y propietario del centro de trabajo. 

La economía urbana de aquélla época era predominante· 

mente de producci6n manual y los pequeños talleres produ·

cían s6lo para limitadas necesidades de la poblaci6n. 

Es con0cido, que el aprendiz empezaba tempranamente -

su instrucción, en la monceda<l y a veces en la infancia, -

los reglamentos de las corporaciones determinaron, con mi .. 

nuciosidad las condiciones del aprendi'.!nje, el tiempo re•·-· 
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querido de ensefianza era demasiado largo para lo que se n~ 

cesitaba aprender de un oficio. 

"Por lo regular siete años y" veces has~a doce( ... ) -

el ndmero de aprendices era limitado; cada maestro sólo -

puede tener uno o dos y adn en épocas de crisis era prohi

bido por 3 o 6 años el tomar aprendices ( ••. )el patrono -

tiene ohligaci6n de educar a su :iprendfz y éste tiene obl!_ 

gaclón tle estar con 61¡ comia en su mesa dormía en su ca-

sa, y solamente no recib!a sueldo, sino que los padres pa-

gaban una renta al patrono ( ..• ) el aprendiz estaba matri

culado, mediante algfin dinero, en los registros de la cor-

poraci6n; estaban sujetos a los guardas-maestros, que es-

taban encargados de vigilarle y que al final de su apren

dizaje le examinaban." (55) 

En la etapa corporativa inicial, s5lo se reconocieron 

dos grados: el maestro y aprendiz, sin embargo, sin emba_>: 

go, en Prancia a partir del siglo XVI, se introduce un 

nuevo grado en la escala gremial y es el de compañero o 

llamado oficJnl, mancebo, servidor, etc. 

(55) Lastra Lastra, José Manuel, "Derecho Sindical" &lit. Poriúa, -
S.A., ~!!':deo 1991. Edici6n la. l 991, p. 18. 
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El compai1ero u oficial, al t~rmino de su aprendizaje, 

era matriculado en un nuevo registro, tenia que pagar un -

nuevo impuesto y entonces buscaba trabajo, colocándose en

la casa de algan maestro. Esta situaci6n duraba de 3 a S

afios segan los reglamentos, durante este tiempo no podla -

pensar en establecerse y mucho menos dejar la ciudad para

ser contataclo en otro lugar. 

El grado de maestro fue la cima de la escala gremial, 

el maestro simboliza la unidad del artlfice, por lo tanto, 

ha pasado por cada uno de los grados anteriores y pudo in~ 

talar su propio taller; sometiéndose a los imperativos l~ 

borales y jerárquicos, asf mismo regir!n sobre ex-compañe

ros y los iniciados en el oficio. 

Efectivamente, el ascenso en la escala era dificil, -

tardado y costoso, pero cuando por fin se lograba, era ad

perpetuam, y con ello, todos los beneficios que esto impl.!_ 

caba. 

LOS GRBMIOS EN LA NUEVA ESPARA 

Los gremios fueron grupos de personas de una misma 

profesi6n, unidas • t5cita o expresamente para la defensa-
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o ~romoci6n de sus intereses comdnes. Estas asociaciones· 

estuvieron reglamentadas y las autoridades las reconocie-· 

ron como tales, las hubo de plate1·os, comerciantes, mine-· 

ros, maestros de escuela, pintores, etc. 

Los gremios tuvieron una jBrarquia q11e dividtn a los· 

trabajadores en aprendices, oficiales y maestros. 11 Esta .. 

estratificacidn era profesional, pues sr basa en In diver

sidad de conocimientos, habilidades y experiencia en cada· 

grupo y social, dado que determinaba un lugar en el proce· 

so de producci5n, en los derechos, en las obl ignciones y -

en la participaci6n de los beneficios." (56) 

Para algur1os autores, la lista total de los gremios -

novihispanos excede escasamente el medio centenar como --

ejemplo habia de albnfiiles, algodoneros, bordadores, hoja

lateros, carpinteros, cerrajeros, coheteros, confiteros, -

curtidores, armeros, guanteros, herreros, gamuceros, hila

dores de sedn, loccros, sastres, pasteleros, sombrereros,~ 

tintoreros, tejedores de seda, torneros, zapateros, etc. 

En la Nueva Espafia, las corporaciones de oficios est!!_ 

(56) Ibi<l, p. 49. 
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vieron regidas por las ordenanzas de gremios, éstas sirvi~ 

ron para controlar mejor la actividad de los hombres, en -

América, fueron dictadas por un gobierno absolutista, como 

fue e 1 Virreinal. 

El aprenJ!z, que aprobr,ba el examen podia ascender en 

la escala gremial al puesto de oficial, era obligatorio en 

casi todos los casos, para presentar el examen de maestr!~ 

así ln especificaban los reglamentos que determinaban in-

cluso el tiempo del oficialato. 

El aprendizaje lejos de ser un acto privado, era un -

acto pOblico, re&lamentado por las ordenanzas. Estable--

cían que el aprendizaje deb!a ser con un maestro examina

do y con u11 contrato registrado ante notario o escribano .. 

pGblico, que obligaba legalmente a ambas partes. 

Un contrato típico del aprendizaje, firmado en 1702,

por un maestro armero José Martínez de Le~n y Pedro Espafi~ 

por el cual éste puso como aprendiz a José Francisco, el -

notario registr6: 

"Que pone por tal aprendiz del dicho oficio al dicho

José Francisco de España, que serrt a la parte de edad de -
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11 años, con el dicho maestro .Tasé Martíne z de León y por

tiempo y espacio de 6 años los siguientes que empiecen a -

correr y contarse desde hoy dia a la fecha de esta escrit~ 

ra en adelante para que dentro de ellos le ensene bien r -
perfectamente el oficio siendo de cargo del dicho Pedro de 

España el que si hiciere alcunas faltas el dicho de su hi

jo reducirlo a la casa del dicho maestro y que descuente -

el tiempo que en ellas gastare y curarle sus enfermedades

pasando de 15 días, oblig&ndose al dicho maestro a curarle 

las que no pasaren de dicho término y a enseñarle dentro -

del referido tiempo de 6 años el dicho oficio de armero ••. 

y de no saberlo perfectamente ha de poder ponerlo con otro 

maestro para que éste lo perfeccione y durante el tiempo -

que gastare le pagarl lo que ganar pudiera •iendo ofici~l

y al fin de dicho plazo le ha de dar el dicho maestro al -

dicho aprendíz un vestido aviado ele todo lo ner:esario de 

paño de la tierra o treinta pesos en reales para que lo -

compre, lo que ejecutaran bien y llanamente sin contienda

de juicio y a su cumplimiento obligaron sus personas y bi~ 

nes"... (57) 

(57) Ibid, p. 51. 
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En todos los casos el maestro recibia un pago por la

ensefianza que daba, cuya cantidad se ajustaba con tos pa-

dres, además era usual que se empleara al aprendiz como -

una especie de sirviente. 

OFICIALES 

Las ordenanzas consideraban el oficialato como un es

tado provisional, que debla desembocar en la transforma·-

ci6n de un maestro, propietario de su propio taller y tie~ 

da. 

Sin embargo ésto no era f5cil puesto que no tenian la 

cantidad de dinero que tes era requerida por el juez del -

gremio y tos aprendices en ocasiones solicitaban un permi 

so para trabajar en forma independiente con el prop6sito -

de juntar el dinero requerido para el pago de derechos del 

examen para algunos autores agregan que adem~s se agregaba 

la obligaci6n del examinante de dar gajes, propinas, re--

frescos a los veedores (inspector), 

MAESTROS 

E_ra todo artesano que después de cubrir ciertos requi 
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sitos, presentaba y aprobaba el examen de maestrfa, 

Estos requisitos eran: Ser varón, tener una edad en -

que fuera legalmente responsable para el trabajo, haber -

realizado el aprendizaje y oficialato con maestro conoci-

do, pertenecer a los estamentos que podfan acceder a la -

maestrfa. 

Sin embargo para el ''Siglo XIX mexicano, no conoci6 -

el derecho del trabajo: En su primera mitau continuó apll 

cfindose El Viejo Derecho Español, Las Leyes De Indias, Las 

Siete Partidas, La Novfsima Recopilación y sus Normas Com

plementarias. Los historiadores han hecho notar que la -

condici6n de los trabjadores no s6lo se mejoró, sino mas -

bien sufri6 las consecuencias de la crisis política, so--

cial y económica en que se debatió la Sociedad Fluctuan--

te". (58) 

Con referencia a 1931 en la Ley Federal del Trabajo,

se estableció la obligación de las empresas de tener apre~ 

dices, a fin de poder garantizar la demanda del personal -

(58) Ibid, p. 57. 
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calificado de acuerdo con el desarrollo científico y tecn~ 

16gico de aqu~lla ~poca y el sistema de aprendices no sa·• 

tisfacta la necesidad cada vez mayor de personal que tuvi~ 

ra los conocimientos y las habilidades que el proceso de · 

insdustrializaci6n exigía. En esta etapa de desarrollo •• 

por el proceso industrial, provoca transtornos al susti-

tuir a los artesanos por máquinas, habiendo desempleo, pe· 

ro tambi~n se produjo la necesidad entre los requerimien·· 

tos de la mano de obra y la oferta carente de la prepara·· 

ci6n necesaria, ast mismo se sufri6 con un alto Indice de· 

accidentes de trabajo y baja productividad. 

En consecuencia el Gobierno Mexicano, con el af5n de· 

dar soluci6n al problema que repercuti6 en el ámbito econ§. 

mico y social, en la Ley Fedoral del Trabajo de 1970, in·

cluy6 disposiciones con obligatoriedad para las empresas • 

de impartir capad tación, (Art. 132 fracci6n XIV y XV). 

Pero estas disposiciones no fueron satisfactorias ni

adecuadas, permitiendo que la capacitaci6n se impartiera • 

por medio de m€todos diversos, no obteniendo resultados s~ 

tisfactorios. Empero es de manifestarse que en 1971 el E~ 

tado inicia un Programa de Reforma Administrativa dentro • 

de la Administrnci6n Pablica, con el prop6sito, de adeucar 
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los recursos disponibles a los objetivos trazados, y su l!"_ 

portancia radica a la administraci5n y desarrollo del per

sonal federal, a partir de entonces se han tomado una se-

rie de medidas para apoyar la preparaci6n de personal com

petente, tanto en la Administraci6n Pública como en el Se~ 

tor Privado. 

Es por lsto, que durante el afio de 1977, en el segun

do periodo de sesiones de la "L" Legislatura al Congreso -

de la Uni6n se incorpora como adici6n la fracci6n XIII al

artículo 123 de apartado "A" de la Constituci6n General de 

la República, a fin de convertir la capacitaci6n para el -

trabajo en un derecho obrero y en 1978, que el 28 de abri~ 

se cfectCian una serie de trabajos y se reglamenta la for111a 

en que debe impartirse, reformando la Ley Federal dPl Tra

bajo y dando origen al Sistema Nacional de Capacitaci6n y

Adiestramiento. 

Y para el dla 5 de junio de 1978, se reglament" el -

funcionamiento de la UnHad Coordinadora del Empleo, Capa

citaci6n y Adiestramiento. 



LA LBY FBDBRAL DEL TRABAJO y LOS PRINCIPIOS SOCIALES co:-rrª 

NIDOS EN EL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION. 

"La fracción XIII del apartado A, y la fracción XII -

del apartado B del articulo 123 Constitucional hacen refe

rencia al concepto de la Ley Reglamentaria; de hecho la -

Ley Federal del Trabajo constituye una verdadera Ley Rcgl.'!_ 

mentarla del articulo 123." (59) 

No solamente se limita a explicar y a aclarar el con-

tenido del articulo 123, sino que lD desarrolla, extendie! 

do los principios sociales contenidos en esta disposici6n

constitucional. Es una ley que contempla y amplía la ri--

queza de valores y decisiones sociales fundamentales conte 

nidos de manera inacabada e incompleta en el artículo 123. 

Pero para ésto sirven las Leyes Reglamentarias: 

Para completar y extender los principios y valares de 

una determinada constituci6n como las condiciones y cur--

cunstancias son cambiantes, cambiante es tambi~n el proce-

so hist6rica de un pueblo; Por ello, toda constitución -

contiene las más fundamentales decisiones políticas y los-

(59) Faya Viesca, Jacinto, "Leyes Federales y Congreso de la Uni6n"
Teoría de la Ley ~'.exicana, Edit. Porrúa, S.A. ~~xico 91, la. -
Edic:i.6n. p. 107. 



3.2 PRINCIPIO SOCIAL DE LA LEY REGLAMENTARIA: 

El Congreso se ocupar§ del estudio, discusi6n y vota

ción de las iniciativas de ley que se le presente dice el

art!culo 65 de nuestra Carta Magna ..•• , Y 

A la apertura de sesiones ordinarias del primer perio 

do del Congreso asistir& el Presidente de ln Repúbiica y -

presentará un informe por escrito, en ol que manifieste el 

estado general que guarda la ndministraci6n pública del 

país. 

Considero que en dicho informe podemos, partir a gen!!_ 

rar un estudio de ln necesaria intervención de capacita--

ciGn y adiestramiento del trabajador, como es de todos sa

ber que el gran número de obreros mexicanos no tienen una

educaci6n media, sus estudios en algunos casos son de pri

maria y a veces no terminada. 

Considero que es el potencial de mano de obra del --

pafs y que tiene el grnn inter~s por prcpa~arse, o bien c~ 

pacitnrse y adiestrarse por el sólo hecho de querer elevar 

su nivel de vida y de su familia, únicamente, 6ste no sabe 

a donde dirigirse a realizar su capacitacic'.in es por eso 

que el Estado, debe intervenier en una forma más activa y

no dejar al patrón solo con la responsabilidad. 
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más permanentes valores materiales. 

Transcribiendo el artículo 123 Constitucional en su • 

apartado A; por ser punto medular del estudio: Su 

fracción xrrr: 

Las Empresas, cualqujera que sea su actividad, esta·

rán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacita· 

ci6n y adiestramiento para el trabajo, la Ley Reglamenta-

ria determinará los sistemas, mt'S't.o<los y procedimientos con 

forme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha

obligaci<5n. 

Al efecto nos dice el Congreso de In llniiln, sin con-

tribuir a las Bases del apartado A, deberfi expedir Leyes -

sobre el Trabajo los cuales regirán entre los obreros, jor 

naleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera 

general todo contrato ele trabajo. 

Fracción XXXI inciso b) establece, es de competencia

exclusi va de las Autoridades Federales la aplicación de 

las disposiciones del trabajo, entre otras, la relativa a· 

obligaci6n de los patrones a impartir capacitaci6n y adíe.e_ 

tramiento y que para ello contarán con el auxilio de las • 
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Estatales cuando se trate de ramas o actividades de juris

dicción local. 

La Ley Reglamentaria, P.S decir, la Ley F~dcrnl del -

Trabajo se ven reformados los artículos: 

3, 7, 25 Fracci5n VIII; 132 Pracci6n XI y XXVII; 159, 

180, 391, 412, 504, 512, 523, 526, 527, 528, 529, 537, 5'18, 

'39, 698, 876 a 887 y 891, 892; asf c·.nmo lo sel\alado por -

el capitulo IV, Titulo once, de la Ley Federal del Traba-

jo. 

Claro esta que la legislaci5n vigente, o sea el Marco 

Legal sobre el cual se encuentra la capacitaci6n de nues-

tro pais, esta contc11ida en tres puntos fundamentales: 

a) La Constituci6n Política de los Estados Unidos Me

xicanos. 

b) La J.ey Federal del Trabajo. 

c) La Ley Org~nicn de la Administraci5n PGblica Fede

ral. 

Como principio general del Derecho, con sentido de -

Honestidad y Justicia tenemos el aTticulo 14 Consti1:ucio--
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nal que nos habla de la seguridad jurídica, Irretroactivi-

dad de las leyes, la garantía de audiencia, y en cuanto a-

los bienes jurídicos tutelados por la garantía de audien ...... 

cia, tenemos la vida, la libertad, la propiedad, la pose--

si6n y por último los Derechos, ésta últimn,adquiere gran

alcance tutelar en beneficio del gobernado, pues dentro de 

su connotaci6n se comprende cualquier derecho subjetivo, -

sea real o personal. 

"Como Derecho Subjetivo, ha dado lugar en la Filoso-

fía del Derecho a diversas teor1as, tales como la de 

Windscherd, que hace radicar la esencia del mismo en la V.'?, 

luntad, o la de Ihering, expuesta por Del Vecchio, para 

quien el interés es el elemento sustancial de dicho con-

cepto. 

Moviéndonos dentro de un terreno positivista, para el 

sólo efecto de explicar el alcance protector de la garan-

tia de audiencia frente a los Derechos ••. nos concretamos

ª decir que el derecho subjetivo es una facultad concedida 

o preservada por la norma jurídica objetiva." (60) 

(60) Burgoa, Oh. Cit. p 558, 
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En otras palabras los derechos subjetivos como el cú

mulo de facultades o pretenciones que adquiere una persona 

dentro de la situaci6n jurtdica concreta en que se coloca

lo que equivale a considerar a la norma objetiva como la -

fuente de los mismos. 

El artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo nos dice 

que a falta de disposici6n expresa en la constituci6n en -

esta Ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se

rcfiere el articulo 6º., se tomar5n en considcraci6n sus -

disposiciones que regulen casos semejantes, los principios 

generales que deriven de dichos ordenamientos, los princi

pios generales del derecho, los principios generales de -

justicia social que derivan del articulo 123 de la Consti

tuci6n, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Y 

El C6digo Civil para ol Distrito Federal en su Arttc~ 

lo 19, nos dice las controversias judiciales del orden ci

vil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a -

su interpretaci6n jurtdica a falta de la ley se resolver!in 

conforme a los p!'incipios generales de Derecho. 

Tanto el artículo 14 Constitucional, 17 de la L.F.T.

y el Código Civil en su artículo 19; nos obliga a precisaL 
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los y concretar su verdadero valor en el campo del derecho. 

Con esto considero, que existen las bases s6lidas pa· 

ra ejercer el derecho para todo individuo trabajador que -

este en aptitud de superarse a trav~s de la capacitaci5n· 

r adiestramiento como derechos subjetivos dentro de la nor. 

ma jurídica que algunos artículos lo vemos como derechos -

objetivos pero estos no se ven solidamente, toda vez, que

el patr5n trata de evitarlos o bien engaftando al obrero •• 

con cursos ineficaces que poco provecho a de sacar de ---

ellos. Y de difícil acceso; es por ello, que viendo una -

necesidad general considero que debería de darse la capac!_ 

taci6n y adiestramiento para toda aquélla persona que dec.!_ 

da superarse en cualquier nivel, sin necesidad de ser con

vocado .por la Empresa, sino como una Institución Social al 

servicio de las empresas y del Estado. 

El artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo nos ha-

bla de la interpretación a ce.rea de la norma de trabajo: -

Se tomar4n en consideración sus finalidades en los artícu

los 2°. y 3°. y que en raso de duda prevalecerá la inter. 

pretaci6n más favorable al trabajador, así mismo, el artí· 

culo 2°. dice, las normas de trabajo tienden a conseguir· 

~equilibrio r la justicia social en las relaciones en--
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tre trabajadores y patrones; a fin de conseguir el equili· 

brio y la Justicia Social, la Junta de Conciliación y Ar·· 

bitraje en sus resoluciones podrá aumentar o disminuir el .. 

personal, la jornada, la semana Je trabajo, los salarlos -

y, en general, modificar las condiciones de trabajo de la· 

empresa o establecimientos y el artículo 3°. establece el 

trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de 

comercio, exige respeto n l~s libertades y dignidad de ··

quien lo presta y debe cfectunrse en condiciones que ascg_!! 

ren la vida, la salud y un nivel econ6mico decoroso para -

el trabajador Y su familia. Así mismo,~ de~~--

~promover :l vigilar ln capacitaciGn i'.. ~ adiestramicn· 

!!?. ~ ~ trabajadores. 

Considero: Que para conseguir el equilibrio y la Jus· 

ticia Social en las relaciones de trabajadores y patrones, 

tomando en cuenta, que el trabajo es un derecho y un deber 

social, como dcrecl10 debe de exigirse al Estado la oportu

nidad de asegurar un porvenir de la vida, la salud y al -

mismo tiempo que permita un nivel econ6mico decoroso para

la familia, además siendo de gran interés social promover .. 

la capacitaci6n y el adiestramiento <le todo aquel indivi-

duo que labore, toda vez, que este ha d0 generar en forina 

<lirecta e indirecta un impuesto que recaP en el Estado. 
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"La vida económica no es una instituci6n del Estado, .. 

sino que es el producto de la actividad de los miembros de 

una comunidad; quien dice vida económica debe relacionarla 

necesariamente con la sociedad en que vive, pues es en su-

seno donde se desarrolla la misma. Y siendo ello así, de

be estar orientada a las exigencias del bien común. Es -

aqu1 donde se legitima la intervenci6n del Estado, respon

sable del mismo, entendido como el conjunto de condiciones 

de la vida social que hacen posible a los ciudadanos, a 

sus familias y a los grupos menores la conservación, el d~ 

sarrollo y el perfeccionamiento de la persona humana. "El 

bien común (Pol!tico) es aqul'.!l bien del que todos los int~ 

grantcs de la sociedad deben proporcionalmente participar, 

y del que no podrían gozar sin vivir en tal sociedad; así, 

el ambiente general de paz, justicia, orden, seguridad, -

verdad, bondad y belleza; bien comfin porque puede benefi-

ciar a todos los que forman esa sociedad," (61) 

Esto nos dice que deber& de tomar en cuenta el equil~ 

brio y la justicia social en las relaciones entre trabaja-

(61) ronce GuHlenoo A., "La Intervención del Estado de Empresas 
Privadas", Ediciones Depalma Buenos Aires, 1985, p; 3 y 4, 
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dores y patrones. En coso de duda prevalecerá la interpr~ 

taci6n más favorable al trabjador. 



3,3 LAS PARTES QUE INTERVIENl!N EN LA CAPACITACION Y ADIES· 

TRAMIENTO. 

Vistas las consideraciones de nuestro estudio con an

telación, es importante tener establecido desde el punto -

lle vista jurídico y en términos generales dentro del campo 

del derecho, a qué clase de persona se refiere la capacit~ 

ci6n y el adiestramiento. 

El derecho reconoce dos clases de personas: Las pers~ 

nas físicas y las personas morales, éstas 6ltimas también· 

conocidas como r.olectivas o corporativas. 

Las personas físicas son los individuos, el ente hum~ 

no, es decir la persona considerada individualmente lisa o 

llana. Las que tienen capacidad jurídica y la protecci6n

de la ley, aUn antes de nacer, desde que son concebidas, -

Los mayores de edad, considerando, los que tienen 18 años· 

cumplidos de acuerda con el Código Civil, tienen capacidad 

para disponer libremente de su persona y bienes, asi como

para contratar y obligarse. 

De acuerdo a nuestra Ley Federal del Trabajo, la per

sona física desde los 16 nfios cumplidos puede ser sujeto -

de derechos )' obligaciones laborales as1 lo establece el -

artículo 23 que dice: 
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Los mayores de 16 anos pueden prestar libremcnto sus

servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley,

los mayores de 14 y menores de 16 necesitan autorizaci6n -

de sus padres o tutores y a falta <le ellos, dnl sindicato

ª que pertenezcan, de la Junta de Conciliaci6n y Arbitra-

je, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Polltica. 

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de -

sus salarios y ejercitar lns 3CCiones que los correspondan. 

Las personas morales o jurídicas, son las empresas, -

compañfas, sociedades, asociaciones, ngrupaciones, acade-~ 

rn!as, corporacio11cs, instituciones y sindicatos, siempre -

que estln legalmente constituidos y persig~n finalidades -

comanes : licitas, las que tendrfin personalid•<l jurl<lica -

propia e independiente, distinta a la <le las personas fí

sicas que las integran. 

De lo antes mencionado tenemos que tanto las personas 

morales o jurídicas, asi como las personas físicas son su

jetos de derecho y obligaciones. 

El funcionamiento de las personas morales, se rige 

por la legislaci6n correspondiente al tipo de persona mo--
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ral de que se trate, como puede ser de naturaleza civil, -

como un club, de naturaleza laboral, como un sindicato --

obrero o patronal, el que se regirl por lo dispuesto en la 

Ley Federal del Trabajo; de naturaleza mercantil cuando se 

trate de sociedades mercantiles, industriales o comercia-

les, las que se rigln por lo dispuesto en el C6digo de Co

mercio. 

El funcionamiento y administraci6n de las personas m.2_ 

rales se rigen por lo que establezcan sus estatutos o es-

critura constitutiva y supletoriamentc por lo dispuesto en 

la legislaci6n de la materia, cabe sefialar que nunca po--

drln los estatutos constitutjvos de una persona moral, de~ 

conocer o contravenir las disposiciones de la Ley de la M!!_ 

teria. 

En consecuencia las personas f1sicas mayores de 16 -

afies cumplidos y aqu~llas que cuenten con las limitaciones 

de la Ley Federal del Trabajo, as1 mismo las personas mor!!. 

les legalmente constituidas, tendrln derechos y obligacio

nes para capacitarse o bien adiestrarse, 
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CON REFERENCIA A LA CAPACITACION T EL ADIESTRAMIENTO EN LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE: 

Como se ha comentado, la capacitaci6n y adiestramien

to es la obligaci6n legal que desde 1970, le viene impues

ta a los patrones; la que consiste en capacitar o adies--· 

trar a sus trabajadores, correspondi6ndole a la Sccreta--

ría del Trabajo y Previsi6n Social promoverla y vigilar--

las, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 40 de la -

Ley Orgánica de la Administraci6n PGhlica Federal y el Re

glamento nnterior de la propia Secretaría, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 de Agosto de 1985. 

En esta obligación laboral debe participar la Secre

taria de Educación Pablica, según lo dispuestry en el ar-

tícu10 523 de la Ley Federal del Trabajo, interviniendo -

tambi6n el Servicio Nacional Je Empleo, Capacitación y -

Adiestramiento. 

Esta Institución regulada por el derecho del trabajo 

es de orden pGblico e inter~s social, que beneficia tanto 

al trabajador y a la Empresa como a la Sociedad en Gene- -

ral, tiene su fundamento en la necesidad y conveniencia -

de hacer más Otiles y diestros a los trabajadores a fin -
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de. que haya más productividad y mejor calidad en los bie-

nes y servicios de las Empresas. 

Como se ha dicho anteriormente; el derecho de los tr~ 

bajadores a ser capacitados emana del articulo 123, apart~ 

do "A", fracci6n XIII de la Constituci6n General de la Re

pOblica, tal como qued6 modificada por el decreto publica

do en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de en! 

ro de 1978, L~uc dispone: "Las empresas cualquiera que sea 

su actividad, estan obligadas a proporcionar a sus traba .. -

jadores capacitación y adiestramiento para el trabajo. La 

Ley Reglamentaria determinará los sistemas y proccdimien-

tos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con 

dicha obligación". 

Cabe señalar, en la directa interpretación y aplicn-

ci6n de estas disposiciones legales, debemos tener presen

te el Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo, La 

Ley Orgánica de la Administración PGblica Federal y los -

criterios aGn vigentes de la extinta unidad coordinadora-

do! empleo. Capacitación y adiestramiento de la Secreta-

ría del Trabajo. 



3.4. COMPETENCIA JURISDICCIONAL DE LA CAPAC!TACION Y ADIE§_ 

TRAMIENTO. 

A los tribunales del trabajo se les denomina, juntas· 

de conciliaci6n y arbitraje, son cuerpos colegiados que e2 

tan constituidos en forma tripartida, o sea, por un repre

sentante de los trabajadores, uno de los patrones y uno -

del gobierno que serfi siempre el Presidente, y sus suplen· 

tes los que son auxiliados por los Secretarios y Auxilia-

res de Audiencias y Auxiliares Dicta!llina<lorcs, as'f. como ..... 

por los Actuarios )' Escribientes que se requieren y lo pel: 

mita el prestipuesto. 

Lns juntas de Conciliación y Arbitraje tienen su ori

gen en el artículo 1~3 apartndo 11 A11 de nuestra Constitu- .... 

ci6n General. La propia Suprema Corte de J'lsticia de la · 

Naci6n Tia establecido que las jt1ntas deber~n conocer Je .... 

los conflictos colectivos de trabajo y de los conflictos · 

individuales, deh i.endo conocer de todo tipo de conflictos

de +rabajn. 

En cu:mto al -~rgano .Juristlicciona1 del Tra'-iajo se pu~ 

Je tlecir que <le los 3 pnJercs de la Uni6n: El Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, datla su pectiliaridad no se puede -
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afirmar que depende de algan poder en especial aunque se -

encuentra vinculada al poder ejecutivo, por ser el que de

signa a sus titulares o Presidentes. 

Las juntas para el mejor desempefio de sus funciones -

se apoyan en juntas especiales, que tambi~n son 6rganos -

jurldicos y se encargan de conocer y tramitar los asuntos

que sefiala la Ley Federal del Trabajo. Con la referencia

que hace la tobla de distribución de las ramas de la lndu~ 

tria y dcm5s actividades que debernn corresponder, lns que 

se integran de igual manera que las anteriores. 

Con relación a su funcionamiento ele las Juntas de Co!l 

ciliación y Arbitraje, se debe tener presente el Reglamen

to Interior de las Juntas, Vigente de la fecha 31 de ago~ 

to de 1984. 

Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, pueden ser •• 

federales y locales o únicamente de conciliación como se • 

puede apreciar en nuestra Ley de la Materia en su art1culo 

523 capitulo primero, 

Las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, son 

competentes para conocer de las ramas industriales y de --
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Empresas que se sefialan en el artículo 527 capítulo segun

do de la Ley Federal del Trabajo. 

Que tiene su precedente en el apartado "A" del artic~ 

lo 123 fracci6n XXXI de nuestra Carta ~agna como son entre 

otras, ramas industriales, textil, hulcra, cemcntcrn, cal~ 

ra, automotriz, aceites, ferrocarrileras, cte. Y aquGllas 

que sean administradas en forma.directa o dccentralizadas

por el Gobierno redera!, aqu6Uas que actúen en d.rtud dc

un contrato o conccsi6n federal y las qtie ejecuten traba-

jos en zonas federales o comprendidas en zonas econ6micas

exclusivas <le la Naci6n. 

De acuerdo a nuestro estudio, también las Juntas Fed~ 

ralcs de Conciliación y Arbitraje son competentes para co

nocer los t15Untos relacionados con los conflictos que 

afecten a dos o mfis entidades federativas, contratos que -

hayan sido declarados obligatorios en mas de una entidad -

feder.:itiva, y 

11 r:.n todo lo ,.elacionado con la capacitaciéín y ndics-

tramiento y la seguridad e higiene en el trabajo." 

Los tribunales del trabajo tienen como finalidad ----
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esencial aplicar las normas del trabajo, aunque éstas, tam 

bién pueden ser aplicadas por las Secretarías de Trabajo y 

Previsión Social, Hacienda y Crédito PGblico, de Educación 

y demás organismos que expresamente señala el artículo 523 

de la Ley Federal del Trabajo. 

Las acciones y derechos en relación con la obligacitin 

legal de capacitación y adiestramiento, puede ser ejercit~ 

da tanto por el patrón, como por el trabajador e incluso -

pueden producirse en virtud de la intervención de las aut2 

ridades administrativas del trabajo. 

"Los conflictos que se suciten en relacitín con la C,! 

pacitación. y el adiestramiento, serán conocidas y resuel-

tas por las Juntas Federales - no locales - de concilia--

ci6n y arbitraje", acorde con lo dispuesto en la fracci6n

XXXI del apartado "A" del articulo 123 Constitucional y su 

concordante el artículo 525 de la Ley del Trabajo que di-

ce: "La Secretaría del Trabajo y Previsión Social organi

zara un Instituto de Trabajo, para la preparación y eleva

ci6n del nivel. cultural del personal técnico y administra

tivo11. 

Por ejemplo: En una demanda laboral de la competencia 
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de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se plan

tean también cuestiones en relnci6n con la capacitaci6n y

el adiestramiento, la Junta Local, al admitir la dcm1nda,

ordenarli de inmediato que se saquen copias de todas las -

constancias y se remitan n In Junta Federal correspondien

te para que ésta conozca y resuelva 1o relativo a In capa

citación y adiestramiento. 



3.5 LA COMISION MIXTA DE CAPACITACION Y ADIBSTRAMIENTO: 

Las Comisiones Mixtas de CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN

TO, son los organismos creados por la Ley Federal del Tra

bajo, que establecen, coordinan y supervisan los planes y

programas de capacitaci6n y adiestramiento. 

Por lo tanto, para dar comienzo a la capacitaCión y -

adiestramiento, deber5n integrarse en cada empresa dichas

comisiones. Estas comisiones son las que vigilan el fun-

cionamiento y desarrollo de los planes y programas, propo

nen las medidas que estimen más adecuadas para su mejor -

implementaci6n y cumplimiento, responsabilizándose de sus

resultados. 

"Las comisiones mixtas de Capacitaci5n y Adiestramien. 

to son los 6rganos en cada empresa, en los que descansa el 

éxito o fracaso de estas enseñanzas". (62) 

Las comisiones estan integradas por igual número de -

representantes de los trabajadores y de los patrones, los

que son designados en proporci6n al número de obreros con

que cuenta el Centro de Trabajo que se trate. 

(62) Borren, Ob. Cit. p. 230. 
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En la práctica se advierte que con frecuencia estas -

comisiones no verifican la verdadera capacidad y conoci--

miento de los capacitadores. Al respecto considero que la 

Comisión al estar integrada por igual número de represen-

tantes obreros y de los patrones, deberá existir más res-

ponsabilidad por parte de los representantes del patr6n, -

toda vez que 6stos tienen más conocimientos para verificar 

la veracidad del instructor en capacitación, y seria muy -

fácil engañar al trabajador para evitarlo se debería ins-

truir a la Comisi6n Mixta de la Parte Obrera con objeto de 

defender sus derechos o bien exigirlos al patrón. 

Al respecto tenemos el fundamento para la integración 

de las comisiones en el art. 132 fracción XXVIII que son -

obligaciones de los p~trones, pnrticipar en la integraci6n 

y funcionamiento de las comisiones, que deban formarse en

cada Centro de Trabajo, de acuerdo con lo establecido con

la Ley de la Materia. 

De lo anterior nos lleva a 2 obligaciones distintas y 

que deben cumplirse en diferentes momentos. La primera -

obligaci6n consiste en participar en la integración de las 

comisiones y la otra obligación es la de participar en el

funcionamiento correctamente. 
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Dentro del concepto de comisiones, no debemos olvidar, 

que su existencia es obligatoria en los centros de traba-

jo; y éstas son varias: 

a) De capacitaci6n y adiestramiento, 

b) De seguridad e higiene. 

c) Oc participaci6n de utilidades de la Empresa. 

d) De formular el cuadro de antiguedades, distribuí-

dos por categor[a de cada profesi6n u oficio. 

Considerando que la última comisi6n, de formular el -

cuadro de antigucdades, distribuido por categorias de cada 

profesi(Jn u oficio, es muy especial para la capacitación.

Toda vez que deberá considerarse para el ascenso de puesto 

para personal capacitado. 

Existen también, otras comisiones de carácter optati

vo que son aquéllas que estan encaminadas al cumplimiento

de funciones sociales y económicas, que pueden incluso e~ 

tar previstas en los contratos colectivos de trabajo como

lo describe el articulo 392 y 424 de la J~y Federal del -

Trabajo. 
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OBJETIVOS DE LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO: 

(Articulo 153 F) L.F.T. 

PRIMERO.· Actualizar y perfecc lonar los conocimientos y h.'!_ 

bilidades del trabajador e informarle, preparar· 

lo en las nuevas tecnolog!as. 

SEGUNDO.· Preparar al trabnjndnr para ocupar una vacante o 

puesto de nuevn creaci6n. 

TERCERO.· Prevenir riesgos de trabajo. 

CUARTO.· Incrementar la Productividad en sus dos aspectos 

Producir m~s cantidades y mejorar ln calidad. 

QUINTO.- Mejorar las actividades del trabajador. 

Estos objetivos, tendrán su finalidad para incremen-

tar la productividad de las Empresas y elevar el nivel de· 

bienestar socioecon6mico de los trabajadores. Empero ha·· 

br!a ~'" planteor objetivos espec!ficos, de acuerdo a las· 

necesidades de cada organizaci6n. 

De acuerdo a la recomendaciór 150 de la O.;. T. la --
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capacitaci6n y adiestramiento debe tener por objeto, nseg!! 

rar el acceso a un empleo según las aspiraciones de cada -

trabajador; proteger al trabajador contra el desempleo, 

el subempleo y los riesgos profesionales y conseguir el 

avance social, cultural y ccon6mico que los tiempos deman

dan. 

QUIENES DEBEN IMPARTIR LA ENSEílANZA, DONDE Y CUANTO TIEMPO 

SE DEBE DEDICAR. 

Las empresas de cualquier rama industrial o actividad 

tiene la obligaci6n de cumplir con el requisito legal de -

capacitar y adiestrar el personal que labore, sea emprcsa

grande o mediana y pequeña. 

La capacitaci6n y adiestramiento incluso pueden ser -

impartidos por los jefes inmediatos de los trabajadores, -

así como también puede ser, en los centros patronales o c!_ 

maras de la Industria y el Comercio y también utilizando -

los servicios de las escuelas o academias particulares que 

se han constituido o se constituyan para estos fines, pero 

estas deberfin estar registradas ante la Secretaria del Tr.e_ 

bajo y Previsi6n Social. 
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La comisión mixta de capacitación y adiestramiento, -

supervisará la enseñanza, deberlin señalar los dfas y horas 

que se estimen más convenientes para su impartici6n, toma!?_ 

do en consideraci6n la naturaleza, actividndes y cnractc-

rísticas de cada centro de trabajo. 

Generalmente se aconseja que esta enseñanz~ d~ impar

tir 3 hora<; a la semana, que puede frac e ionarst.:! en la for·~ 

mn que .~stime m5s adecuada. 

La práctica nos enseña, que no siempre los trabajado

res estan conformes y asisten a estos cursos, los que se -

aconseja impartir en el mismo establecimiento o empresa 

donde se prestan los servicios que es el lugar donde se e~ 

cucntran las maquinarias e implementos que el trabajador -

conoce y usa diariamente en el desempeno del trabajo, aun

que pueden pn~tarse que se lleven a cabo estas ensefianzas

fuera .tlel local de la empresa, 

Todos los trabajadores inscritos tienen la obligaci6n 

de asistir a estos cursos de capacitaci6n y adiestramien-

to, atender las explicaciones impartidas y presentar exám~ 

nes de evaluaci6n, mismos que le servirán al trahajador PO!. 

ra ocupar una plaza de mayor nivel y retribución. Estos -
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cursos tambi6n comprenden a los trabajadores de confianza

y a los trabajadores de tercera categor1a, o sea los que 

no son de confianza ni sindicalizados, como por ejemplo: -

Las mecan6grafns, Auxiliares, Archivistas, etc. 

Tambi6n sucede que trabajadores inscritos no cumplen

con sus asistencias, a estos se debe motivar por parte del 

patr6n y hacerles ver que a corto plazo puede ascender a -

una categoria superior. 



3.6 LA NORMATIVIDAD DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

El derecho a la capacitación y adiestramiento forma -

parte de la clase trabajadora, es indispensable que los -

mismos trabajadores lo cuiden, lo acrecienten y, sobre to· 

do, lo vivan realmente. 

Las autoridades del trabajo tienen el deber de vigi-· 

lar que se cumpla en sus términos éste derecho, ya que de· 

lo contrario se corre el riesgo de regresar al ya superado 

y mencionado contrato de aprendizaje, porque. Bajo el pr.!:_ 

texto <le la capacitaci6n, algunos empresorios se han dado

ª la tarea de ocupar mano de obra sin cubrir las prcstaci2 

nes correspondientes. 

En nuestra Ley Federal del Trabajo encontramos por 

principio de cuenta: El artículo 3'. que sefialn - "El 

trabajo es un derecho y un deber social. No es articulo -

de comercio, exige respeto para las libertades y dignidnd 

de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que -

aseguren la vida, la salud y un nivel econ6mico decoroso

para el trabajador y su familia ... , as! mismo, es de inte

rés social PROMOVER Y VIGILAR la capacitación y el adies

tramiento de los trabajadores". 

Este articulo es un principio general para el derecho 
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social, brinda las facultades en favor de las personas y -

grupos que se integran para pedir su protecci6n ante los -

patrones y empresas o bien ante el Estado mismo, para que

se pueda dar cabal cumplimiento a esta generalidad del de

recho laboral es indispensable que se debe promover la ca

pacitaci5n y adiestramiento y sobre todo vigilar que se -

cumpla dado el gran indice de empresarios que se abstienen 

de dar cumplimiento a esta norma legal. 

Artículo 7º. de la Ley Federal del Trabajo - dice, en 

toda empresa o establecimiento, el patr6n deber~ emplear -

un 95% de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las • 

categor1as de técnicos y profesionales, los trabajadores -

debertln ser mexicanos, salvo que no los haya en una espe-

cialidad determinada, en cuyo caso el patrón, po<lra em---

plear temporalmente a trabajadores extranjeros en una pro· 

porci6n que no exceda del 10% de los de la especialidad. 

Así mismo, manifiesta que el patrón y los trabajado-

res extranjeros tendr:'.ln la obligaci6n solidaria de "capaci_ 

tar a los trabajadores mexicanos en la especialidad de que 

se trate". 

Los médicos al servicio de las empresas deberán ser • 
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mexicanos. 

En fecha del 28 de abril de J 97~ se modific6 por el -

legislador el texto del artículo 26 de la Ley Federal del

Trabajo que trata sobre todas las condiciones de trabajo -

que debe hacerse constar en el contrato individual, la --

fracci6n VIII del mismo ordenamiento nos dice, la indica-

ci6n de que el trabajador ser5 capacitado o adiestrado en

los términos de los planes y programas establecidos o que

se establezcan en la Empresa, conforme a lo dispuesto en -

esta Ley. 

Toda vez que el articulo 25 debe contener entre otras, 

las condiciones de trabajo, entre el patr6n y trabajador,

como lo anteriormente expuesto del articulo 3°. de la Ley

en cita se convalida la idea del legislador para tener --

acceso a un nivel econ6mico del trabajador y su familia, -

además se vé que deben intervenir el patrón, el trabajador 

y el estado. 

Considerando que la fracci6n VIII del artículo 25 de

la Ley Federal del Trabajo debiera ser más objetiva y no -

en un sentido amplio, diciendo - El trabajador será capaci 

tado o adiestrado en t~rminos de los planes y programas, -
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conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

También dentro de las obligaciones del patrón en estn 

Ley. 

También dentro de las obligaciones del patr6n tenemos 

el artículo 132 fracci6n XIV de la Nueva Ley Federal del· 

Trabajo, conserv6 el texto de la fracci6n XXI del artícu-

lo III de la Ley Derogada; por cual se obligaba a los pn·· 

trones, cuando tuvieran más de 400 y menos de 2 000 traba· 

jadores, hacer por su cuenta los gastos indispensables pa· 

ra sostener en forma decorosa los estudios técnicos, indu~ 

triales o pr5cticos en centros especiales, nacionnlos o -

extranjeros de uno de sus trabajadores o de uno de los hi· 

jos de l'istos. 

La Ley del 1970 modifica este apartado legal en la -

fracci6n en comento del artículo 132, reduciendo el número 

200 a 100; y de menos de 2 000 a 1 000 cambi!lndoles el no!!!_ 

bre de pensionados a Becarios. 

Ahora bien, la Ley actúa en el artículo que se come~ 

ta estable: 
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La Fracci6n XIV - "Hacer por su cuenta, cuando em---

pleen más de 100 y menos de 1000 trabajadores, los gastos

indispensables para sostener en forma decorosa los estu--

dios técnicos, industriales o prácticos, en Centros Espe-

ciales, Nacionales o Extranjeros, de uno de sus trn.bajndo

res o de uno de los hijos de éstos, designando en atenci6n 

a sus aptitudes, cualidades y dedicaci6n por los mismos -

trabajadores y el patr6n. 

Cuando tenga a su servicio más de 1 000 trabajadores

deberá sostener 3 becarios en las condiciones señaladas, -

El patrón s6lo podr!í cancelar la beca cuando sea reproba-

do el becario en el curso de un año o cuando obtenga mala

conducta; pero en estos casos será sustitufdo por otro •... 

Al respecto considero que la fracci6n XIV del articu

lo 132 de la Ley Federal del Trabajo vigente, es inequita

tiva e injusta para la sociedad, los beneficios que el le

gislador quiso dar en su momento eran acordes, pero, toda

vez, que en la actualidad es dificil sostener los estu--

dios técnicos o industriales con el salario m1nimo del tr~ 

bajador para s1 mismo o a uno de sus hijos, por lo tanto -

considero que debe cambiar y ser acorde a la actualidad. 
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Al caso que me refiero propongo lo siguiente. 

Que empresas pequeñas, medianas o grandes que empleen 

a más de 20 trabajadores deberán sostener a un becario sea 

trabajador o a uno de los hijos de los trabajadores y en -

general por cada 20 trabajadores un becario. 

Partiendo de la base que el sueldo que percibe un tr~ 

bajador sea el salario mínimo l'igente, sumado a 20 sala--

rios mínimos (uno por cada trabajador), proporcionen al b~ 

cario, una beca que realmente pueda satisfacer en formad~ 

corosa los estudios t~cnicos tal como lo establece el pre

cepto de estudio. 

Como justamente debería corresponder. Por decreto de 

reformas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de -

abril de 1978, se adicion6 a la Ley del Trabajo el capítu

lo III Bis con los artículos 153-A al 153-X que trata de

la capacitaci6n y adiestramiento de los trabajadores que -

se estudia y se ha comentado a lo largo de este t~abajo; -

contenido en su fracci6n XV del artículo 132 de la Ley de

la Materia. 

Por lo que toca al artículo 153-A del capitulo III --
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Bis de la Ley Federal del Trabajo dice: Todo trabajador -

tiene derecho a que, su patr6n le proporcione capacitación 

o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su 

nivel de vida y productividad, conforme a los planes y 

programas formulados, de com~n acuerdo, por el patrón y el 

sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría 

del Trabajo y Previsi6n Social. 

Este derecho de los trabajadores, que implica la co-

rrelativa obligaci6n patronal de capacitar y adiestrar, se 

cumple con la intervenci6n de las partes de la relaci6n l~ 

boral y de una autoridad administrativa laboral. La inge

rencia de las partes se refiere a la form11laci6n del conv~ 

nie para establecer los planes y programas respectivos; la 

intervención de la Secretarla ~el Trabajo y Previsi6n So-

cial para dar su aprobaci6n al convenio. 

Considero que también podría solicitarse la interven

ción de la Secretarla del Trabajo y Prcvisi6n Social para

que fuera un funcionario de ~sta, experto en establecer -

·•.os planes y programas al lugar donde se labora con el ob

jeto de analizar realmente los planes y programas a impar

tir para que tenga el máximo beneficio tanto el trabajador 

como el patrón, de este modo la inversi6n del patr6n ser5 
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aprovechada realmente. 

Por lo que hace al artículo 153-B de la Ley Federal • 

del Trabajo, en cuanto al lugar en que haya de impartirse· 

la cnpacitaci6n o adiestramientot pudiendo convenir los -

patrones y trabajadores en que se proporcione a éstos den

tro de la misma empresa o fuera de ella por conducto del .. 

personal propio o instructores especialmente contratados,

instituciones o escuelas y organismos especializados o --

bien mediante adhesión a los sistemas generales que SP- es 

tablezcan y que se registren en la Secretaría del Trabajo· 

y Previsi6n Social en éste último caso quedará o cargo de

los patrones cubrir las cuotas respectivas por la adhesión. 

Este artículo lo considero con cierta dificultac: ..ie -

interpretar, en cuanto que la capacitación o adiestramien

to pueda impartirse según convenio por los patrones y tra

bajadores en la misma empresa o fuera de ella. Toda vez -

que el patr6n impone su poder autoritario al trabajador,· 

implantando el domicilio de su empresa y el trabajador por 

interés de capacitarse acepta su disposici6n pero ésto nos 

lleva a tener siempre presente el llugo del patr6n y no t~ 

ner toda la capacidad y aptitud libro de capacitarse y --

aprender, además se díi por hecho que estando en las insta-
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laciones del patr6n, ~l podrá cambiar a su libre albedrío

el curso y no asl el aut~rizado. 

Por lo tanto considero que dcbcrra de cambiarse a que 

la capacitaci6n y adiestramiento se lleve fuera de la cm--

prc:~a ("Il escuelas destinad.15 y equipadas para éste objPti• 

vo dnicamante; atcndiJns por personal de la propia Secret~ 
r.7-··· 

ria llcl Trabajo y Prcvisi6n Social asi como la S0c1ctaría· 

de la Educación. 

Partiendo del articulo anterior, se desprenden las e! 

cuelas o institucioneó donde se imparta la capacitaci6n y

el adiestramiento y su personal docente deberá estar auto

rizado y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previ 

sidn Social (artículo 153-CJ. 

Considerando el precepto anterior, 6ste articulo di--

ría. Las instituciones o escuelas que impartan capacita·-

ción o adiestramiento, así como su personal docente serfi-· 

a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social -

conjuntamente con la Secretaria de Educaci6n. 

El articulo 153-D dice: "Los cursos y programas de -

capacitación y adiestramiento de los trabajadores, podrán-



* 204 

formularse respecto ~"cada establecimiento (cmpresn), o en 

un conjunto para varios de "ellos que constituyan una rama

industrial o actividad determinada." 

Para que se imparta de acuerdo a las necesidades de -

enscfianza de los trabajadores, tomando en c11enta las car~~ 

teristicas particulares de cada curso. Todo vez que esta

mos en presencia de un proceso edt1cacional que comprende -

la ensefianza, el aprendizaje, la investigaci6n y difusi&n. 

Basíin<lose en el principio de la libertad y responsabilidad 

con miras a que el trabajador desarrolle su capacidnd de -

observaci6n, análisis, interpretaci6n y deducci~n. 

La capacitación y adiestramiento a que se rcf iere cl

art iculo 153-A, deberá impartirse, <le acuerdo al articulo-

153-E, dentro de la jornada normal de trabajo, excentos si 

la naturaleza del trabajo se convenga entre el patr6n y el 

trab;ij ador convengan que podrá impartirse de otra manera, -

o bien el trabajador desee capacitarse en una actividad -

distinta a la ocupaci6n que desempefia, en cuyo supuesto, -

la capacitaci6n se realizará fuera de la jornada de traba

jo. 

Al respecto, la capacitaci6n salvo convenio en contr~ 
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rio, debe hacerse en horas de trabajo. Se ha dicho que el 

trabajador, con tal de no trabajar, acepta hasta que lo 

capaciten; ~sr tambiént se ha dicho que el trabnja<lor con 

tal ele no trabajar, acepta hasta que lo hagan fuera de las 

horas de trabajo, o bien, en forma mixta. 

Considero que lo justo serla por principio de equidad 

que sea en forma mixta, o sea disponer un tiempo determin~ 

dn <le la hora de jornadrt y un tiempo del trabajador fuera -

de su jornada de trabajo por equidad e interés del traba-

j ador de capacitarse pero desde luego fuera de ln empresa, 

pero la verdadera dificultad •urge en tanto que el traba-

jador vaya a ser capacitado fuera de su jornada de trabajo, 

ya sea en una actividad diversa de la que normal1ncnte de-

sarrolla o inclusive, trat&ndose de la que corrrspnnda, -

porque as! se hubiere pactado. 

También, toda capacitación y adiestramiento debe ser

impartida sin remuneración alguna extra de la jornada nor

mal, porque si ya la empresa esta aportando su esfuerzo, -

afrontando costos, etc. Justo es suponer que el trabaja-

dar por su parte debe contribuir con su tiempo, por otro -

lado, el beneficio del trabajador de capacitarse o bien -

adiestrarse se verñ reflejado posteriormente en las lnbo--
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res de la empresa. 

Esto no quiere decir que el trabajador ayude a la em

presa, sino, todo lo contrario existe una ayuda mutua pero 

el más beneficiado será el trabajador porque al estar cap~ 

citado en forma gC'nérica podemos decir l{UC en cualqu~er e!!!_ 

presa será aceptado para laborar. 

El nrtlculo 153-F de 13 Ley Federal del Trabajo, sefi~ 

la loo objeti~os de la Capacitación y Adiestramiento dete~ 

minando los siguientes: 

a) Actualizar y perfeccionar los =onocimientos y hab! 

lidadcs del trabajador en su actividad, asi como, propor-

cionarlc información sobre la aplicación de nuevn Tecnolo

gía en ella. 

b) Preparar al trabajador para ocupar una vacante o -

puesto de nueva creaci6n. 

c) Pre1•enir riesgos de trabajo. 

d) Incrementar la productividad, y 
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~1 En general mejorar las actitudes del trabajo, 

Los objetivos señalados se relacionan entre sí, con -

la capacitaci6n y adiestramiento al actualizar y perfecci~ 

nar los conocimientos, habilidades y conocer las nuevas -

Tecnologías se evjta o previenen riesgos del trabajo sin -

omitir que el trabajador puede ocupar un puesto <le nueva

creactdn y por ende incrementará la producci6n por la con

fianza en st mismo <le los conocimientos y J1abili<la<lcs acl-

quiridas en la capacitación y en su conjunto mejora sus -

actitudes del trabajo porque si<>nte que su patrón lo moti

va con el aseguramiento de los conocimientos adquiridos, -

sintiendo el deseo de gratitud de su patrón y confianza de 

la empresa que lo toma en cuenta para progresar elevando

su nivel <le vi<lu en lo lndividunl y en su nGclco familiar. 

Cabe mencionar al respecto que la comisión mixta de -

seguridad e higiene estan vinculadas estrechamente con la

Comisión Mixta de Capacl taci6n y Adiestramiento, toda vez

como se ha dicho, que un trabajador no adiestrado y falta

de capacitaci6n tiene más alto Indice de riesgo de traba-

jo, que aquél que ha sido capacitado y adiestrado. [63) 

(63) Supra. p. 191. 
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El artículo siguiente 153-G de la Ley Laboral nos in· 

dica que el trabajador de nuevo ingreso que requiera capa

citaci6n inicial para el empleo que va a desempefiar, di-· 

cho trabajador tendrá ln responsabilidad de prestar sus -

servicios conforme a las condiciones generales que rigan -

en la empresa o bien en lo estipulado en los contratos co

lectivos de trabajo. 

Cabe decir que una persona que no esta capacitada es· 

más dif!cil que sea aceptada a laborar, se estaría en el -

caso del ayudante general o condiciones generales y es el 

caso que el trabajador siente rechazo por no ser aceptado· 

a laborar, éste quisiera tener la capacitaci6n y adiestra· 

miento el cual se tendrfa que esperar a que la empresa lo 

capacite cuando ésta Gltima quiera, motivo por el cual no

estoy de acuerdo. Considero que deber~ cambiar el siste-

ma. 

Con la creación de nuevas escuelas de capacitaci6n y

adiestramiento de libre ascenso a trabajadores, no tendrá· 

el trabajador o aspirante que esperar. Seria de decisi6n· 

propia capacitarse o adiestrarse al acudir a est~s escue-

las dando el consentimiento del patrón. 
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La Ley Laboral, también previene las obligaciones de· 

los trabajadores a capacitar al respecto tenemos el artic~ 

lo 153-H. 

A los trabajadores quienes se les imparta capacita--

ci6n o adiestramiento tienen la obligaci6n de asistir pun· 

tualmente a los cursos, sesiones de grupo y demfis activid~ 

des que formen parte <lcl proceso de capacitacitln o adies· 

tramiento. 

Así mismo de atender las indicaciones del personal -

que imparta la capacltaci6n o adiestramiento y deber§ cum· 

plir el trabajador con los programas respectivos. 

Tambi(;n presentar los exámenes de evaluaci6n de cono

cimientos y de apti tudcs que sean requeridos. 

Justo es que si el trabajador que se capacite o adie~ 

tre debera guardar respeto al instructor asistiendo pun-· 

tualmente y atencier sus indicaciones as! como tener una -

evaluaci6n de sus conocimientos como se ha sefialado en el

precepto parte final del mismo. 

Las comisiones mixtas de capacitaci6n y adiestramien-
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to se integrar5r1 p~r igual nGmero Je repre~entantcs de tr! 

bajadores y patrones, lo~ cuales vlgilarln la instMneutn· 

ci6n y operaci6n del sistema y de los procedimientos q,1e -

se imparten para mejorar la capacitaci6n y adiestramiento· 

de los trabajadores y sugerirán las medidas tendientes a • 

perfeccionarlo todo eso con[ormc a lns nccesidnd~s <lP los

trabajadores y de las empresas. (articulo 153·1). 

Este artículo, es el punto de partida que en todas -

las empresas debe comenzar con la integraci6n de la comi· 

si5n mixta de capacitación y adiestramiento, lo que otorga 

un sentido democrfitico y su misi6n consiste, de conformi-

dad con los artículos 153-A y 153-B en formular los pla· 

nes y programas para su objetivo de capacitar y adíes·-· 

trar conjuntamente con la Secretaria del Trabajo. 

Así tenemos que el articulo 153-J nos dice que las a~ 

toridadcs laborales cuidar5n que las comisiones mixtas de· 

capacitaci6n y adiestramiento se integren y funcionen opo,r 

tunamente, vigilando el cumplimiento de la obligaci6n pa-

tronal de capacitar y adiestrar n los trabajadores, 

Es de importancia cuidar este aspecto para el estado· 

en virtud que a mayor vigilancia se cumpla con este re--
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quisito may_or S?rá l:l nCt:nero -de cibrcrOs" ca1ificaclrs ("' ni.en 

capacitados, toda ve t que el patron por sr •'51" no cumple -

con su.oblig~_ci6n,_ ~:_a~_ ~_9!111? cons·l~cUencia el retr::1"0 .;~1 -

desarrollo del pa!s. En cambio <í existiera11 escuelas d•'" 

capacitaci6n especial para los trabnja<lores se nvanzar!a • 

en el desarrollo del pn!s, tod:i ve: que los tr.:i.baj.,rl:·:·cs -

podrian recurrir a estas escuelas por s11 inicintiV8 n f~n

de capacitarse o adi115~rn1·sc y Qnicamentt da1in nviso nl -

patr6n del inicio de su capoc1tnci6n. 

~l nrtículo 153-K lo Secretarla del Trabajo v P1evi-

si6n Social podrá convocar a los patr0nes sindicntns y tr~ 

bojadores libres que formen parte de las mismas ramas in-

dustrialcs a ~ctividadcs, para constitui1· comit6s naciona

lc-s de capncitnción y nrlie~trnmiento de tales rn.;nas indus-

tria.les o ::icti\ridndc~, las cualr~s tendrfin f•l carácter de -

6rganos nuxlliare5 de la prc¡1ia Secretaria. 

Estos comit~s tendrfin facultades para: 

I.- Participar en la detcr1:1inaci6n en los rcquisitos

dc capacitaci6n y adicstra1nlento de las ramas o activida-

des respectivas. 
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II.- Colaborar en la elaboraci6n del cat5logo nacio-

nal de ocupaciones y en la de estudios sobre las caracte-

risticas de la maquinaria y equipo en existencia y uso en

las ramas o activida<les correspondientes. 

III.- Proponer sistemas de capacitaLi6n y adiestra--

miento para y en el trabajo, en relación con las ramas in

du::;trialcs o actividades correspondientes. 

1V.- Formula. recomendaciones especificas de planes y 

programas de capacitación y adiestramiento. 

V.- Elevar los efectos de las acciones de capacita-

ci6n '/ adiestramiento en la productividad dentro de las rn. 

mas industriales o ~ctividndc~ especfficas de las que se -

trate. Y, 

VI.- Gestionar ante la autoridad laboral el registro

de las constancias relativas a los conocimientos o habili

dades que los trabajadores que hayan satisfecho los requi

sitos legales exigidos por tal efecto. 

Considero de muy especial importancia en la que la SJ!. 

cretaría d"l Trabajo y Previsión Social podrá convocar a -



213 

los .. p.atr.ones, ·sindicntos y trnbnjadores libres para fonrn-
' . ' - . . 

lar' comités. nácionalés de capacitac:i6n y adiestramiento --

únfcamen~e ·que en éste arelen de ideas al decir la Ley "Po

drá, C_oriVOcar11 a los patrones, Sindic;1 tos, etc. Se desvir

-tan -Para dar cumplimiento a ln norma, considere que <lebe--

r1a de ser obligatorio para ln Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social al convocar a los patrones, sindicatos y

trnbajadores l1brcs, no s61o para formnr comitfs naciona-

les de capacitacifin y lL:iestramicnto, sinn qi:e se convoque 

para construir escuelas de capacitnci~n y ndicstra1nicnto -

sus f.1cul ta<les serán las mismas, p~ro 6st as se llcvarfii- a-

cabo en forma directa en las cs1:11clns cl0 c:1paritnci6n y 

adiestran1icnto que se establezcan. 

De conforrn~Jad con el articulo 153-L, es la Sccretu--

ría del Trabajo y Previsión Social, la 1m· fijará las ba-

ses para determinar la forma de clcsignaci(in de mlemhros de 

los comités nacionales de capacitación y adiestramiento, -

as! como las relativas a su organizaci6n y funcionamiento. 

Ante lo descrito por el artículo antes menci.onado CO!! 

sidero que también dentro de los comit~s nocionales de ca-

pacitaci6n y adiestramiento, deberían estar dentro del ca-

mité miembros de la Secretnrfa d0 Ed11caci6n, toda vez que-
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es indispensable la participaci6n <le la Secretaria para -

llevar a cabo la enseñanza de capacitaci6n y adiestramien

to. 

El artículo 153-M en los contratos colectivos.deberán 

incluir~e cláusulas relativas a la obligaci6n patronal de

proporcionar capacitaci6n y adiestramiento a los trabaja-

dores conforme a los planes y programas que satisfagan los 

requisitos establecidos en este capitulo. 

Ademas podrán consignarse a los propios contratos el

procedimiento conforme al cual el patrón capacitará y ---

adiestrará a quienes pretendan ingresar a laborar en la e~ 

presa, tomando en cuenta en su caso, la cláusula de admi-

si6n. 

Es una garantia que en el contrato colectivo. Tenga -

que incluirse la cláusula relativa a la obligaci6n del pa

trón de capacitar y adiestrar a los trabajadores; pero tal 

garantia debe de respetarse y cumplirse por parte del pa-

trón, para ello la comisión mixta, de capacitaci6n y adie~ 

tramiento debe de hacer exigible al patrón tal ofrecimien

to que se estipula en el contrato colectivo de trabajo, -

así mismo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de-
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ber5 inspeccionar que se cumpla realmente estn situaci6n -

de capacitar. 

Articulo 153-N los planes y programas deb<:'n presentar. 

se para su aprobación ante la Secretarla del Trabajo y Pr~ 

visi6n Social, o en su caso, las modificaciones de los ya 

aprobados, dentro de los 15 días siguientes a la celebra-

ci6n, revisl~n o prdrroga del contrato colectivo <le cada -

emp rcsa. 

Siendo esta una obligaci6n del patrón, que debe cum-: 

plir y nuestras autoridades deben tener bien presente que

los 15 días siguientes a ln celebración del contrato cole_s 

tivo, revisi6n o pr6rroga, la empresa Jebe cumplir esta -

disposici6n legal y en caso <le incumplimiento sancionarla

como marca la Ley. Tomando en cuenta que la empresa que -

no cumple es un illcito que perjudica al trabajador y re-

traza el desarrollo del buen funcionamiento del pa1s. 

Nuestro articulo 153-0 de la Ley Laboral vigente, se

ñala que: Las empresas en que no riga contrato colectivo.:: 

del trabajo, deber~ someter a la aprobación de la Secreta

ría del Trabajo y Previsión Social, dentro de los primeros 

60 d1as de los afias impares. Los planes y programas de c~ 
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pacitaci6n o adiestramiento que, de común acuerdo con los

trabajadores, hayan decidido implantar. Igualmente, debe

rán informar respecto a la Constitucil5n y bases generales

ª que se sujetará el funcionamiento de las comisiones mix~ 

tas de capacitaci6n y adiestramiento, 

El precepto antes citado, señala como obligaci6n de -

los patrones en que no riga contrato colectivo de trabajo, 

debe presentar los planes y programas de capacitaci5n y -

adiestramiento que de común acuerdo se hayan decidido im-

plantar, dentro de los primeros 60 días de cualquier año -

impar, ante la autoridad laboral. 

Así también tiene la obligación al patr6n de informar 

a la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social la constlt~ 

ci6n y las bases generales a que se sujetará el funciona-

miento de las comisiones mixtas de capacitaci6n y adiestr!_ 

miento. 

Cuando el patr6n no d~ cumplimiento a la obligaci6n -

de presentar ante la Secretaria del Trabajo y Previsi6n -

Social, los planes y programas de capacitaci6n en los tér

minos antes señalados o cuando presentados no los lleven -

a cabo, será sancionado conforme a lo dispuesto en los --
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articules 992 y 1002 del Titulo Dieciséis con una c>ntida<l 

equivalente de a 315 veces del salario de la 'ona -

econ6mica correspondiente. 

El articulo 153-P el registro de las instituciones o

escu0lns, personal docertte que desee impartir capacitaci6n 

y t1<licstramiento, dcberfin estar autorizados y rcgistradas

pnr la Sccretnr!n clel Trabajo y Prcvisirin So~ial, como di

ce el art1culo"l53-C 11 agregando este precepto que <lebcr5-

satisfacer los requisitos que ma1·ca la Ley como son: 

I.- Comprobar que quienes capacitaran o adiestrarln 

a los trabajadores, estan preparados profesionalmente ... 

11.- Acreditar satisfactoriamente a juicio de la Se-

cretaría del Trabajo y Previsi6n Social tener conocimien-

tos bastantes sobre los procedimientos tecnol6gicos pro--

pios de la rama industrial o actividades en las q1'e prete!!_ 

da impartir dicha capacitaci6n o adiestramiento. Y 

III.- No estnr ligados con personas o instituciones -

que propaguen algOn credo religioso ... 

El registro concedido en los términos de este artícu-
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l~ podr.li ser. revocado .cuando se contravengan las disposi-

cionés. de. esta Ley ••• 

Tomando en cuenta que estos son requisitos para impaI 

tir la capncitaci6n o adiestramiento, Estos se dejarian -

para el reglamento interno de las escuelas o instituciones 

destinadas n la capacitaci6n y el adiestramiento conjunta

mente con personal de la Secretaría de Educaci6n Pública. 

El articulo 153-Q nos habla del periodo de la capaci

taci6n, los planes y los programas deberán comprender un -

período mfiximo de 4 años, estar dirigido a todos los pues· 

tos y niveles exi•tentes, definir las etapas en las que •• 

se llevará a cabo, el procedimiento de selecci6n del orden 

en que serán capacitados los trabajadores, los instructo--

res o instituciones que se encargarán de impartir la capa-

citaci6n y su número de registro de la Secretaria del Tra· 

bajo y Previsi6n Social. 

Son los requisitos para los preceptos IL I.O. del ar·· 

tículo en comento, que propiamente son éstas las funciones 

de la escuela de capacitaci6n y adiestramiento y de alguna 

forma administrativas que deberlin seguirse con e,l comenta· 

rio en su caso de la Secretaria de Educaci6n. 
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El articulo 153·R·est"blece que dentro Je los 60 J1ns 

hábile-s _._que ;s_ignn. a la presentación de tn les ¡: l anos y pro

gra!"as -s_eñ'ala-clos antei·iormente, los aprobarii o dispondrá -

- que•se-lc~---hagan las modificaciones que estime pertinentes 

e~ la~iritcllg~ncia de que, aqufillos planes y programas no

~ayan sido objetados por la autoridad laboral dentro del -

t6rmino citado, se cnten<lerfi definitivamente aprobados. 

Este artict1lo es definitivamente rcsponsJhilidad de -

los autoridades laborales, la cunl deberfi tener el persa--

nal calificado para su estudio de los planes y programas -

de capacitación y ~Uicstramiento para los trabajndores. 

~l articulo 153-5 establece, cuando el patrón no d6 -

ct1mplimiento a la obligacl6n de presentar ante la Secreta-

ria del Trabajo y Previsión Social los planes y programas-

de capncitaci6n y a<liestra1niento, dcnt1·0 del plazo que co-

rresponda (en tGrmlnos de los artículos 153-N y 153-0) o -

cuando presentados dichos planes y programas, no los lle--

ven a la práctica, será sancionado conforme a lo dispuesto 

por la fracción IV <lcl articulo ~gz de esta Ley, sin per--

juicio de que en cualquiera de los dos casos, la propia -

Secretaria adopte las medidas pertinentes para que el pn--

trón cumpla con la obligaci6n de que se trata. 
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Es una sanci6n correctiva para el patr6n por no cum·· 

plir la norma establecida por la Ley, la que considero que 

es muy baja la sanci6n econ6mica, toda vez que esta dañan· 

do no s6lo al trabajador con un derecho de capacitarlo o • 

adiestrarlo, sino tambilin perjudica al estado con el re·· 

traso del desarrollo del pais. 

El artículo 153-T Los Trabajadores que hayan sido --

aprobados en los exámenes de cnpacitnci6n y adiestramiento 

en t6rminos de este capitulo, tendrfi derecho a que la en-· 

tidad instructora les expida las constancias respectivas,· 

mismas que autentificadas por la comisi6n mixta de capaci 

taci6n y adiestramiento de la empresa ,se harlln del conoci· 

miento de la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social por 

conducto del correspondiente comité nacional o a falta de· 

éste, a través de las autoridades del trabajo a fin de que 

la.·propia Secretaría las registre y las tome en cuenta al

formular al padr6n de trabajadores capacitados que corres

pondan en los términos de la fracci6n IV del articulo 539· 

de la Ley de la Materia. 

Al respecto considero, que al expedir la constancia·· 

de capacitaci6n y adiestramiento por la Empresa esta cons 

tancia deber1a servir para otras empresas de la misma ra· 
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ma. Toda vez que el trabajador ha dedicado su esfuerzo y

esmero en capacitarse sería injusto, que cuando cambie de

trabajo se tenga que volver a capacitarse en la actividad

que desarrolle, a menos que esta sea distinta a la que --

fu6 capacitada. 

El artículo 153-U.- Cuando implantado un programa de

capacitaci6n un trabajador se niegue a recibir Gsta, por -

considerar que tiene los conocimientos necesarios para el

desempef10 de su puesto y del inmediato superior, deberá 

acreditar documentalmente dicha capacidad o presentar y 

aprobar_ ante la entidad instructora, el examen de sufi--

ciencia que señale la Secretaria de Trabajo y Previsión -

Social. 

Este precepto legal, lo considero justo porque para -

el trabajador sería osioso repetir los conocimientos que -

pudiera acreditar como marca la ley de la materia, ademlis

el trabajador estaría hablando con honestidad para que la

Comisi6n Mixta de Capacitación y Adiestramiento, permita -

que otro trabajador tome su lugar y brindarle la oportuni

dad a un compañero de trabajo. 

Establece el artículo 153-V de nuestra Ley Federal --
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del Trabajo que la constancia de habilidades es el docume~ 

to expedido por el capacitador con el cual el trabajador • 

acreditará haber llevado y aprobado un curso de capacita·· 

ci6n. 

Las empresas están obligadas a enviar a la Secretarra 

del Trabajo y Previsi6n Social para su registro y control· 

listas de las constancias que se hayan expedido a sus tra· 

bajadores. 

Las constancias de que se trata surtirán plenos efec· 

tos, para fines de ascenso, dentro de la empresa en que se 

haya proporcionado la cnpacitaci6n o adiestramiento. 

Si en una empresa existen v:irias especialidades o ni· 

veles en r<Haci6n con el puesto a que la constancia se re· 

fiera, el trabajador medinnte examen que practique la Comi 

si6n Mixta de Capacitaci6n y Adiestramiento respectiva ·-

acreditará para cuál de ellas es apto, 

Es de considerar que la constancia de habilidades la· 

borales acredita que el trabajador esta capacitado por la 

empresa donde labora y que las autoridades del trabajo to· 

men conocimiento de ello y es únicamente para acreditar •• 
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que cumplieron con su obligación que marca la Ley de la -

Materia. Asimismo el trabajador esta en aptitud de poder 

tener una oportunidad de ascenso al puesto inmediato den-

tro de la misma empresa únicamente. 

El articulo 153-W, los certificados, diplomas, tltu·

los o grados que expida el Estado, sus organismos decentr~ 

!izados o los particulares con reconocimiento de validez -

oficial de estudios, a quienes haya concluido un tipo de 

educaci6n con car:icter terminal, serán inscritos a los re

gistros de que trata el articulo 539, fracción IV, cuando

el puesto y catcgorla correspondiente figuren en el cntál~ 

go nacional de ocupaciones o sea similares a los inclui--N 

dos en él. 

Este articulo nos lleva a ver el articulo 539 ------

fracción IV de la Ley Laboral y el articulo 537 del mismo

ordenamiento: 

El Servicio Nacional de Empleo Capacitación y Adies·· 

tramiento tendrfin los siguientes objetivos: 

a) Estudiar y promover la generación de empleos. 
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b) P.romover y. supervisar la colocacilin de los trabaj!!_ 

dores. 

c)· OrganiZar, ·promover y supervisar la capacitación 

y el adiestramiento de los trabajadores, y. 

d) Registrar las constancias y habilidades laborales. 

Ln fracci6n IV del art!culo 539; nos habla entre --

otras que la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social -

corresponden a las siguientes actividades: 

Fracci6n IV, en Materia de Registro de constancias de 

habilidades laborales. 

1) Establecer registros de constancias relativas a -

trabajadores capacitados o adiestrados, dentro de cada una 

de las ramas industriales o actividades, y 

2) En general, realizar todas aquéllas que las leyes

y reglamentos confieran a la Secretaría del Trabajo y Pre

visi6n Social, en esta materia. 

Considero que el registro de los certificados, diplo-
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mas, etc. Que habla del articulo 153-W y que toca para su 

registro el articulo 539 fracci6n IV, y como dice, cuando

el puesto y categoria corresponda a los que figuren en el

cat5logo nacional de ocupaci6n. o sea los del servicio na

cional de empleo, capacitaci6n y adiestramiento inciso d). 

Es con el objeto de cumplir lo conduncente del articulo -

537 lnciso c) antes descrito, pero a todo ésto, queda sin

efectos constructivos, toda vez que es necesario el Regis

tro de l~ Secretaria de Educaci6n Pílblico ha efecto que la 

constancia tenga validez oficial. 

Articulo 153-X los trabajadores y p•troncs tendrln -

derecho a ejercitar ante las juntas de ronciliaci6n y ar-

bitraje las acciones individuales y colectivas que deriven 

<le la obligacl6n de capacitaci6n o adiestramiento imp11est3 

en este capitulo. 

Considero que es un derecho de equidad quP tanto el -

trabajador como el pa~rón pueden acudir ante la autoridad

laboral para dar cumplimiento a la obligaci6n de capacita

ci6n o adiestramiento que establece la Ley Federal del Tr!!_ 

bajo. 



CAPITULO IV 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACION EN EL PROCESO NACIONAL. 

4.1 Las escuelas de Capacitaci6n y Adiestramiento. 

4.2 E~ucación y Adiestramiento para la Seguridad. 

4.3 La Capacitación y Adiestramiento en la Preve~ 

ci6n de Accidentes. . .........••......•...... 

4.4 El Tratado de Libre Comercio frente a la Cap~ 

citaci!ln y Adiestramiento •...••.••.•••.••... 

4.5 Centro Delegacional Promotor de Empleo, Capa

citaci6n y Adiestramiento (CEDRPECA) y el In~ 

tituto Mexicano del Seguro Social .....•..••.. 



4.1).- LAS ESCUELAS DE CAPACITACION Y ADIESTllAMIENTO. 

La creación de Escuelas de Capacitación y Adiestra--

miento es muy necesario para nuestro pn'is, Judas las cara~ 

teristicas del crecimiento industrial y demogr§fico que -

tiene M!!xico se debe satisfacer las necesidades de produc

tos bfisicos y de consumo d11radero con calidad, nsf como -

cierta garantia del producto. 

Para poder crecer y seguir adelante con niveles de -

productos de cnlidad, es imprescindible que se creen Insti 

tutos o Escuelas ele Capacitación y Adiestramiento especial 

para cada rama de trabajo, y se apoye a los patrones, asi

mismo otorgar facilidad al t1·abajac\nr mexicano Je capaci-

tarse en la rama de trabajo q11e mejor le convc!lga gratuit!!_ 

mente. 

En apoyo a los patrones o emprcsn1·ios, considero quc

se debe dar con un est!muln fiscol y n los trabajadores la 

facilidad para disponer de una parte de su jornada de tra

bajo con la comprensión del patrón, de capacitar o bien -

adiestrar a sus trabajadores. 

El problema es en donde, se djce que puede darse la -

capacitaci6n y adiestramiento en la empresa misma, parn -

facilitar la ensefianza, toda vez que se cuenta con las he-
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rramientas de trabajo. Pero esto considero que algunos p~ 

trones no cumplen pese a las facilidades que se han dado -

por parte de las autoridades laborales. 

Por lo tanto, y vista su negativa de incluso pagar -

las sanciones estipuladas por no cumplir con la capacita-

ci6n de sus trabajadores que marca la Ley Federal del Tra

bajo. 

Considero que "El Estado" debe actuar por su iniciat.!_ 

va de establecer Escuelas de Capacitaci6n y Adiestramiento, 

creando un organismo que recaude las cuotas de los patro

nes para el establecimiento de Centros de capacitaci6n y -

Adiestramiento efectivos, c0mo por ejemplo el caso Je la-

Ley del INFONAVIT, que los patrones no cumplian con la --

prestaci6n Social de proporcionar a los trabajadores habi

taciones cornadas e higienicas hasta que el Estado inter

vino, formando una Comi siein Nacional Tripartita para estu

diar el problema de vivienda, con ciertos cambios en bene

ficio del trabajador hasta la reforma del 24 de febrero -

de 1992, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n,

la Ley consagra lo· dispuesto en la fracciein XII del artic!! 

lo 123 Constit.ucional y señala que, para cumplir los empr!C 

sarios con la obligaci6n apuntada en el precepto constitu-
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cional, deberán aportar al Pondo Nacional de la Viviendo -

el cinco por ciento sobre los salarios de los Trabajadores 

a su servicio. (articulo 136) (63) 

El estado debe intervenir lo m[s pronto posible, por

qu~ de lo contrario lns personas en edad de laborar no en

cuentran trabajo, no porque no haya fuentes de trabajo su

ficientes. Lo que sucede es que el trabajo requiere de -

un minimo <le capacitación y adiestramiento. 

Y como el individ,;o sujeto trabajador no esta prcpar!!. 

do para lnborar y tiene necesidad de trabajar se dedica a

vender articulas en las calles o bien en su desesperación

roba, incluso puede llegar a las drogas, convirti6ndose en 

un problema social para el Gobierno. 

El Estado actual debe velar por ln Sociedad razón por 

la cual considero que es necesario la 11 Creaci6n de Escue-

las" donde se puedan capacitar y adiestrar en diferentes -

oficios a toda personn con deseo de aprendc-r un oficio, C!!, 

pacitarse y adiestrarse. 

(63) Davalas, Ob. Cit. p. 273, 
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Las Escuelas del artículo 123 Fracción XII de la Con~ 

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este ª!. 

tículo nos sefiala que toda empresa agrícola industrial, m! 

nera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, 

segGn lo determinen las Leyes Reglamentarias a proporcio-

nar a los trabajadores habitaciones cómodas e higilnicas.

Esta obligación se cumplir5 mediante las aportaciones que

ras empresas hagan a un Pondo Nacional de la Vivienda a -

fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y 

establecer un sistema de financiamiento que permita otor-

gar a Gstos crldito barato y suficiente para que adquieran 

en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de " lit Uidad Social" la expedici!Sn de -

una Ley para la creación de un organismo integrado por re

presentantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y -

de los patrones, que administre los recursos del Fondo Na· 

cional de la Vivienda. 

Dicha Ley regulard las formas y procedimientos confor. 

me a los cuales los trabajadores podr&n adquirir en propi! 

dad las habitaciones antes mencionadas. 

Las negociaciones que se refiere el párrafo primero • 
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de esta fracción situada fuera de las poblaciones, están -

obligadas a ·~stablecer escuelas", enfermerias y demls ser 

vicios necesarios a la comunidad. 

Además, en estos mismos Centros de Trabajo, c11ando su 

polllaci6n exceda <le 200 habitantes, dcbcrff reservarse un -

espacio de terreno que no ser& menor de 5 000 metros cua-" 

drados, para el estab1.ecimicnto de mercados pGblicos, ins

talaci6n de edificios destinados a los servicios municipa

les y centros recreativos .•• 

De lo anterior se deduce la obligaci6n de toda empre

sa agr!cola, industrial, minera o de cualquier otra clasc

de trabajo, segDn lo determine la Ley Reglamentaria a pro

porcionar a los trabajadores habitaciones comódas e higi§. 

nicns pero cabe seña.lar que en el mismo ordenamiento legal, 

también existe la 11 obligación n cargo de las empresas de -

establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesa

rios n la comunidad11
, siempre y cuando las negociaciones -

esten"situadas fuera de las poblaciones". 

Es de considerar que ·el legislador tom6 en cuenta la

legan1a de escuelas cuando la empresa o negociaci6n estu-

viera situada fuera de la poblaci6n, as1 como otros servi-
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cios. 

Actualmente es de considerar otros aspectos y nuevas -

necesidades que afrontar, como 's J.a necesidad de crear r.e_!l 

tras de Estudio de Capacitaci6n y Adiestramiento, y. 

Como antecedente la Ley de 1931 reglament6 la obli!\a-

ci6n en su artículo III Fracción VIII de la Ley de la Mate

ria que señala la obligaci6n de los patrones de establecer

y sostener escuelas elementales en beneficio de los hijos-

de los trabajadores .•.• 

Así mismo la Secretaría de Educaci6n POblica un decre

to del Congreso de la Federación de 20 de enero de 1934 ·-

adicion6 a la Ley de 1931, con el artfculo 428 Bis, corres

ponde a la Secretaría de Educación Publica la vigilancia 

encaminada n ohtener que las obli~aciones a car~o de los P.'!. 

trones en materia educativa se cumpla en la forma y t~rmi-

nós prevenidos en esta Ley. 

"La Comisión que preparl5" el proyecto de la Ley de 

1970, se resign6 frente a los hechos hist6ricos, con lo que 

se consumó el tránsito en la Fracci6n XII del artículo 

132. 
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Son obigaciones <le los patrones: estahlecrr y soste·

ner las Escuelas "artículo 123", de conformidad con lo qur 

dispongan las Leyes y la Secretnr!a de Educaci6n PObllca. 

La norma se complet6, en el artículo 526 de la Ley, -

dice, compete a la Secretaria de Educaci6n Pública vigilar 

el cumplimiento de las obligaciones que imponen a los pa-

trones esta Ley en materia educativa". (64) 

El artículo 123 Constitucional, en su fracción XII 

pfirrafo Tercero dice !ns negociaciones a q11e ~e refiere el 

párrafo 1° de esta fracción, si tundas fuera dr las pobla"'

cioncs, estfin obligadas a establecer escuelas, enfcrmerias 

y ~t·más servicios necesarios a la comunidad .... 

El prop6sito del legislador de proteger a los trabnj~ 

dores en diversos aspectos fundamentales de la vida, el -

hogar, la cducaci6n de sus hijos, In salud, etc~tera. Y -

en cuanto n la obligación de establecer escuelas se refie

re únicamente las situad.1s fuera de las poblaciones, estas 

escuelas serftn para les hijos de los trabajadores, m5s no-

(64) Do la Cueva, Ob. Cit. p. 78 a 80 del T. II. 
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para una capacitaci6n de la cual es necesario crear escue

las o institútos donde el trabajador pueda capacitarse o -

bieri adiestrarse en una rama de trabajo. 

"La obligaci6n para los patrones de brindar a. sus tr.!!_ 

bajadores capacitaci6n y adiestramiento para el trnb3jo, -

se funda la enmienda en la necesidad de lograr una mayor -

productividad, o sea, que el trabajo humano, creador de la 

riqueza, sen cada yez mas eficiente, ma.s apto. As1 se pr~ 

duce m1s y mejor. 

Pero si se 1lcsaticnde esta norma 1 los resultados pro

vocarán efectos nocivos en la vida econ6mica del pais. 

Nunca debe olvidarse que son los hombres con su trabajo, -

quienes dan la pauta del progeso de un pueblo. Por otra -

parte, hay que recorilélr también que nuestro munrlo de em--

pleo de nuevas tecnolog!as es un imperativo. Pero para m.!!. 

nejarlas adecuadamente y con provecho se requiere trabaja

dores adiestrados. De ah1 la necesidad de que este nuevo

mandato constitucional sea cumplido pronto y en sus t~rmi

nos. De lo c~ntrario el proceso de modcrnizaci6n se verd

frenado, los trabajadores, por su falta de preparaci6n, se 

hallar5n expuestos a mayores riesgos en el trabajo y aumeg 

tar5 la frustraci6n personal que acompaña a quienes se sa-
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ben incapaces de realizar bien la labor cotidiana. 

El Onico patrimonio del Obrero es su capnci<lad para -

laborar. Por eso, cuando a consecuencia del trabajo surge 

un riesgo- enfermedad o accidente -, la Ley responsabiliza 

al patr6n y te impone obligacionrs respecto de qui!n ve --

disminuida o suprimida su posibilidad de trabajar. Adcm§s, 

el patr6n no s6l1J debe coinpensnr el dafio sufriJo, sino --

tambi~n evitarlo con rnecJjJas prevcntiilas". rns) 

De lo anterior se <leducc que es urge~te se cstablez--

can escuelas <le capncítaci6n y adiestramiento para los tr~ 

bajadores para que se pueda elevar la proJucci6n con un -

alto grado de calidad y competitividad. 

(65) o. Rabasa, Emilio. México esta es tu C.onstituci6n, p. 333, &li
torial Miguel Angel PorrGn. Edición 1993. 



4.2) EDUCACION Y ADIESTRAMIENTO PARA LA SEGURIDAD. 

Es importante distinguir dos aspectos fundamentales,

educación para la seguridad y adiestramiento para la segu

ridad. La primera tiene que ver con la educación de la -

mente que se adquiere con la educación bfisica desde su inl 

cio ensanchfindose poco a poco los conocimientos y la com-

prcnsi6n a medida que se avnnza en los estudios. Educarse 

es un tema específico que se adquiere informaciGn relativa 

al mismo. Se dice una persona est& educada en determinada 

materia si sus conocimientos de la misma son razonablemen

te amplios y detallados. 

El adiestramiento, por su parte, como se ha menciona

do anteriormente, tiene que ver, de un modo principal, con 

el desarrollo de la habilidad de ejecución • Como en el -

caso de la industria, se ve claramente en los oficios apl! 

cados a la seguridad. 

De lo anterio, podemos decir que: 

Educación para la segutidad. "A efecto de suscitar -

un esp1ri tu de seguridad, una viva conciencia de la impor

tancia que tiene el suprimir los accidentes y una vigilan

te actitud para corregir circunstancias y practicas que -

podrian desembocar en un accidente". Y 
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Por adiestramiento para la seguridad, "Desarrollar la 

habilidad del trabnjAdor en el empleo de técni=as y práct! 

cas de trabajo". (66) 

Unn vez analizados los conceptos de 1.diestrnmiento y-

educnci6n, diremos que La mayoría de las personas aplican 

algo de los conocimientos que reciben por medio <le la cdu-

caci6n, 115mesc primaria, secundaria, a sus actitudes co-

tidianas, de la misma manera sucede en cuestiones de trab~ 

jo; las porciones de conocimientos o materias que les pa

rece pertinentes o que pueden facilitar su trabajo ele n! 

gGn 1nodo, o bien, que les puede proporcionar alguna venta-

ja o distinción sobre sus compañeros de trabajo, son estas 

de que echan mano. M~s son pocas las personas que en for-

ma sistemltica aplican sus nuevos conocimientos a las ~et! 

vidades diarias. 

El vocablo adiestramiento no debe aplicarse a progra

mas o cursos de instrucci6n proyectados antes que todo pa· 

ra aumentar los conocimientos, las habilidades, estas no -

pueden desenvolverse sin la adquisición de por lo menos al 

(66) P. Blare Roland. "Seguridad Industrial" Editorial Diana, P.dicl6n-
1 o.' 197 o. p. 322. 
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gún conocimiento adicional, por lo tnnto, la educación y -

el adiestramiento no son por completo separables, ya que -

uno depende ¿el otro, hasta cierto punto, pero eso si, pa

ra quC' ln Cllucnci6n o el adiestramiento puedan tener éxito, 

dependen Je! entusias~o de la persona a quien se imparte.

Porque es ~st3 quien debe estar descosa ue aprender o bien 

estar motivado de algnn modo por el patr!Sn. 

El adiestramiento, en el caso de la seguridad puede -

definirse como una prolongaci6n detallada del programa edy 

cativo de seguridad aplicada a ocupaciones, tareas, proce

sos y actividades específicas. 

Un método <le :Ldiestrai~iento consta <le los siguicntcs

factores: 

l.- El procedimiento seguro para llevar a cabo las -

operaciones, es expuesto en fórma sencilla pero -

efectiva. 

2.- Los diversos riesgos son descritos con claridad,

junto con la relaci!Sn entre ellos y los diversos

pasos del m~todo. 



3,- La enseftanz~ es sistem~tica y detallada. 

(se describe con las expresiones siguientes). 

a. D!galc 

b, Mullstrele 

c. Indíquele que lo haga, 

d. Corríjale hasta que capte bien. 

e. Supervise le para que :iga actuando. 

4.- La razón de que se exija el uso del equipo protes 

tor especial. 

(Gafas, Casco, Calzado de seguridad, etc). 

S.- Las g11ar<las espcclficas necesRrin~ para Ja pro--

tecci6n del trabajador son también descritas y e~ 

seftala<las. 

El anllisis <le la seguridad en el trabajo proporcion~ 

rá la informaciGn necesaria para el adiestramiento. 

Sirve para preparar el m6todo de seguridad adecuado,

sacando a luz los peligros, señalando el camino hacía las

precausiones a tomar y apuntando las salvaguardas específ! 

cas a emplear en cada operación, 
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Tampoco puede decirse que con enseñar b•sta los por-

~~s y los c5mos también necesitan ser enseñados, de lo -

anterior se deduce que e~ indispensable una prcparaci5n -

cuidadosa ~detallada. La importancia Je la mlnuciosidad

cn los pasos nnfilitico y preparatorio no puede ser s•1bray~ 

da lo suficiente. Sin embargo, todo esto se encamina a l¡1 

precisión del proceso de enseñanza. 

Siguiendo el proceso anterior se puede dar en forma -

genérica el adiestramiento en cualquier rama que se requi~ 

ra, se tomo el de seguridad únicamente como ejemplo para -

señalar los pasos análiticos del proceso para dar un adie~ 

tramiento. 

Cabe señalar ante todo, como se ha dicho la enseñanza 

y el adiestramiento van enlasados y uno depende de otro,

considero que dentro de lo que corresponde a la enseñanza

esta deberia de implementarse en talleres a nivel de prim~ 

ria, donde el alumno pueda desarrollar sus habilidades el~ 

vando el entusiasmo por su habilidad, de este modo se em-

pezaria a dar su capacitación en la primaria y continuar

en la secundaria, ademfis en los libros de texto que traten 

de temas en que pueda caber la capacitaci6n o bien el ---

adiestramiento deber1a incluirse por ejemplo en los libros 
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de Química necesitarían contener información :;oJrc los ries

gos de accidentes y contra la salud involucrados del mismo 

modo, podrian tener lo relativo a producir jab6n viendo -

los pasos el proceso industrial, etc. 

Tomando corno base el art!culr ~ Co11stitucional que -

establece, todo individuo tiene derecho a recibir educa--

ción el Estado-Federación, Estados y Municipios - imparti

rán e<lucaci5n preescolar, primaria y sccundaria 1 la cdu-

caci5n primaria y secundaria son o!Jligatorias .... y en su 

fracci5n II, nos dice, el criterio que orientari a esn ed~ 

caci6n se basara en los resultado• del progreso cient[fi-

co, luchar§ contra la ignorancia y sus efectos, las servi

dumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

Adcm~s en su inciso a) del articulo tercero constitu

cional establece que la cducaci6n como un ''sistema de vi

da fundado en el constante mejoramiento econt5mico, social

y cultural del pueblo, en su inciso b) sera nacional en -

cuanto atendertí 11 a la comprcnsi6n dP. nuestros problemas" 

y considera que uno de los problemas m~s serios para M~xl 

co es la falta de capacitación y adiestramiento para el -

trabajador y estando frente al Tratado de Libre Comercio,

es m~s urgente atender este rubro de problema que se trat.1 
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en este trabajo. 

En su fracci6n III del artículo citado, señala para -

dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pfirrafo y 

en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los 

planes y programas de estudio de la educaci6n primaria, 

secundaria y normal para toda la RepGblica ..•. no obstante 

en su fracción V señala además de impartir la educaci6n -

preescolar, primaria y secundaria, sefialadas en el primcr

párrafo del artículo tercero de nuestra Cnrta Magna "El -

Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades

educativas - incl11yendo la educaci6n superior - necesarios 

para el desarrollo de la Naci6n, apoyará la investigaci6n

cient!fica y tecnol6gica y alentará el fortalecimiento y -

difusi611 <le nuestra cultura, - en cuanto a esta fracci6n -

consider6 que brinda todo su apoyo al rubro de estudio, -

c~mo es la capacitaci6n y adiestramiento, tal como se re-

fiera que atender:! todo tipo y modalidades educativos necE_ 

sarios para el desarrollo de la Nación. 



4.3) LA CAPACJTACION Y ADIESTRAMIENTO EN LA PREVENCTON DE

ACCIDENTES. 

La evoluci6n propia de M~xico y su desarrollo indus--

trlal, han influ!do de manera determinante, para instituir 

nuevas formas <le vida, PSto se p11cdc ver, el trabajo se J1a 

mecanizado, el transporte obliga al establecimiento dr m5s 

vias de comunicaci6n, n la pr~scncia <le 111ayo1· nfin1Pro de v~ 

htculos, centenares de productos snn necesarios en la in-

dustria, la agricultura y el hogar, así como el mejor ni--

vel de vida exige la odquisici6n de mayor ndmcro de satiJ

factores. 

11 Estas condiciones actuale~ hacen que aparezca el ---

accidente en el l1orizo11te epidemiol6gico como una a1nenaza-

mis n la salud Jel hombre. La• accidentes suceden en di--

fercntes circ1u1stancias y lugares especialmente en los cell 

tras de trabajo, vta pOblicn, etc., constituyen 11n grnvc

problemn de salt1~ pfihlica, ya que actualmente ocupa el 

cuarto lugar como causa de mortalidad general." (67) 

La prevcnci6n asume caracter!sticas distintas que van 

desde las agentes productores, como la variabilidad de la-

(67) Instituto ~bxicnno del Seguro Social, Lecturas en ~nteria ele &>
guridnd Social, Edici6n 1º ., 1980, p. 27. 
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conducta humana. 

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en su articu

lo 474 nos dice: Accidente de Trabajo es toda lesi6n orgá

nica o perturbaci6n funcional, inmediata o posterior, o -

la muei.·tc, producida repentinamente en ejercicio o con mo

tivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo

en que se presente. 

Quedando incluidos los accidentes que se ocasioner. 

del Centro de Trabajo al domicilio del trabajador o vice-

versa, y al respecto tenemos: 

Los accidentes de trabajo ocupan aproximadamente el -

991 de los riesgos de trabajo ocurridos en el medio ambiea 

te de trabajo de la RepOhlica Mexicana, el resto 1% lo -

ocupan las enfermedades de trabajo. 

Los accidentes son un problema importante, tanto el -

sufrimiento humano como perdidas materiales, prevenirlos

es un objetivo esencial y.apremiante. 

Todos los accidentes de trabajo pueden imputarse di

r<tcta o indirectamente a fallas hwnanas. El hombre no es· 
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una máquina y en ocasiones comete errores. El error puede 

habir sido, de quien disefi6 la f§brica, el taller, la mfi-

quina, las ,herramientas etc., de cualquier persona que ha 

ya tenido que ver con el disefio, instalaci6n, o falta de-· 

conocimiento del operarlor, también falta de adiestramie~ 

to en el proceso industrial. Por lo general el accidente

sobreviene como resultado de una concatenaci6n de circtins

tancias, tecnol6gicas, fisiológicas y psicol6gicas concu-

rrentes. 

La mayoría de los accidentes no ocurren en mfiquinas -

peligrosas, sino que ocurren en actos corrientes como tro

pezar, caer del mismo nivel, manipular objetos o herramic!!_ 

tas en forma peligrosa y ser golpeado por objetos que caen. 

A todo esto dehc prevenirse: Con educación que es la 

cnscfianza de la seg11rlda<l en todos sus niveles, desde el -

profesional, programas de adiestramiento, capacitaci6n, -

divu1gnci6n, etc. 

Formaci6n profesional: Instrucci6n prfictica de los -

trabajadores en servicio o de nuevo ingreso, en los m~to·

dos de s~g11ridad y de produccl6n. 
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Promoci6n: El empleo de diversos m6todos de difusión, 

para despertar la atención y formar una conciencia de seg~ 

ridnd. 

Por lo anterio, se deduce que la prevenci6n de acci-

dentes s6lo es posible cuando se cuenta con la colabora--· 

ci6n y coordinaci6n entre legislador, funcionarios de Est! 

do, técnicos, ingenieros, médicos, maestros, empresarios -

y trabajadores, 

Como nuestro estudio es la capacitación y el adiestr! 

miento que previene nuestra constituci6n política, en su -

apartado A, Fracción XII del artículo 123, sefialado ante·· 

riormente, citaremos entre otras medidas de segurldad la -

siguiente. 

Primeros auxilios como programa de prevención de acc! 

dentes, es abatlr su presentaci6n, sin embargo 'ningan pro

grama ha logrado eliminar por completo los accidentes, Ra

zón por la cual es necesario proporcionar el tratamiento • 

lo más oportuno posible a las víctimas, hace suponer la -· 

aplicación de los primeros auxilios, otra vez de los trab! 

j adores median te un entrenamiento previo. 
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El adiestramiento en primeros auxilios tiene como ob

jetivo principal el instruir al personal del centro de tr!!_ 

bajo, a fin de afrontar una contingencia grave, dando una

atenci6n apropiada al empleado lesionado. Un segundo obj~ 

tivo, es el hecho que los trabajadores sean p~cparados pa

ra atendar accidentes provocara una rcacci6n cor1sistente -

en un mayor i11ter~s en evitar que ocurran. 

Se ha demostrado que un buen programa de adiestramie!!. 

to en primero::.; auxilios, sirv0 en gran parte para mejorar

el esptritu de seguridad en el grupo, además suministr:i e~ 

nacimientos respecto a Ios Jistintos tipos de dafios y tra

tamiento requerido para cada clase de dafio. 

Asl mismo se hu logrado normar una conducta y concie!!. 

cia al trabajador elevando su nivel social con adiestra--

miento para el caso de ocurrir algQn accidente en su domi

cilio. 

Es de notarse la importancia que tiene el adiestra--

miento, as! como se ha visto en el caso de los primeros a~ 

xilios, es clara su eficiencia si se aplica a las tareas -

del proceso productivo donde el trabajador toma plena con

ciencia de su trabajo, elevando su productividad en cali-

dad y producciGn, y más aQn evitando el riesgo de trabajo-
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El adiestramiento en primeros auxilios tiene como ob

jetivo principal el instruir al personal del cent1·0 de tr.!!_ 

bajo, a fin de afrontar una contingencia grave, dando una

atenci6n apropiada al empleado lesionado. Un segundo obj~ 

tivo, es el hecho que los trabajadores sean preparados pa

ra atender accillcnte..; provocará tma reucci6n consistente en un mayor 

inter~s en evitar que ocurr3n. 

Se ha demostrado que un buen programa Je adicstramie!!_ 

to en primeros auxilios, sirve en gran parte para mcjorar

cl espiritu de seguridad en el grupo, además suministra -

conocimientos respecto ~ los distintos tipos de dafios y -

tramlento requerido para cada clase de dafio. 

Asi mismo ~e ha lograJo norm~r una conducta y concie~ 

cia al trabajador elevando su nivel social con adiestrn--

miento para el caso de ocurrir algfin accidente en su domi

r.ilio. 

Es de notarse la importancia que tiene el adiestra--

miento, asi como se ha visto en el caso de los primeros -

au~ilios, es clara su eficiencia si se aplica a las tareas 

del proceso productivo donde el trabajador toma plena con

ciencia de su trabajo, elevando su productividad en cali-

dnd y producción, y m4s aan evitando el riesgo de trabajo-
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y p~rdida de material en perjuicio del empresario. 

Cabe señalar que para los patrones en general no ven-

con cierta claridad el beneficio que los conlleva al cum--

plir con l~ obligaci6n <le ca~3cita1· y adiestrar a los tra-

bajadores como lo estipula el ordenamiento legal en su ar-

trculo 132 Fracci6n XV, de la Ley Federal del Trabajo. 



4.4) EL TRATADO DEL LIBRE SOMERCIO FRENTE A LA CAPACITACION 

Y ADIESTRAMIENTO. 

El Tratado <le Libre Comercio, es un tema de moda y so

bre todo es parte fundamental de los acelerados cambios que 

cstfi viviendo el pa!s e incluso el mundo entero. En inatcl-

ria ccon6mica, fiscal, mercantil y sobre todo en materia -

laboral, muchos outorcs habl~~ de un cambio Libre Comercio. 

Considero que el cnmbio <lel Libre Comercio, va a afec

tar dr5stica1ílentc a las ~mpresas, al Gobierno y a ln Socie

dad en su conjunto. 

La apertura comercial, nos va a afectar todos los días 

de tienda en tiene.la, de e.ampra en compra, en nuestros trab!!_ 

jos, en la competencia cotidiana. Como empresarios, como -

empleados y obreros, como polfticas y consumidores. 

México se lanz6 a la búsqueda ele la autosuficiencia, -

diversificándose, protegiendo a las empresas nacionales de

la competencia externa y fomentando el surgimiento de empr~ 

sas estatales monopolistas. Pretendiendo con ello depender 

cada vez menos del exterior y as1 lograr un mayor crecimic~ 

to interno. 

Esto fue provocado por la desconfianza del exterior --
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y por la certeza de que somos un pais inmensamente rico 

El profesor Jos6 Luis Cecefia, dice en su obro denomi

nada 11 Mé'.xlco en In Orbita Imperial 11 nos cnmr r ta el autor . 

..• Y la politica de agrcsi6n y <le dominio de grandes 

potencias contra nuestro pais se ha llevado a cabo con 5cric.s 

quebrantos para la integri<la<l nacional, pura ~u indcpen--

dencia ccon6mica y para el curso y gra<lo de su <lc~~rro--

llo, como en el caso Je las agresiones mllitarcs <le part8 

de los Estados lJ11idos, que mutilaron nuestro Territorio, -

y el de la 11 ocupacl6n racíficn" mediante inversiones mono-

polistas .•. (68) 

De lo anterior, nace '!.il defcn~~a ele nuestra independeg 

cia y nacionalidad, as! como de nuestros valores naturales 

que tiene el pai• <le N6xico. 

Es una preocupación generalizado, la que constituye -

el argumento de mns peso en ~ontra del Libre Comercio y ~• 

(68) ~hson Edgar, "Luz y Sombra del Tratado ele Libre Comercio", f:dit~ 
rinl Posada, 3;i. Edición, p. 22. 
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la posible quiebra masiva de empresas nacionales, princi .... 

palmente las pequeñas y medianas, lo que inevitablemente • 

agudizara el problema del desempleo. 

Las medianas y pequefias empresas consideran no podr~n 

competi1· con los productos extranjeros y las empresas ., __ _ 

trnnsnacionales estableci<l's en el pa1s, mismas que re--

quieren <le mano de obrn. 

Estas empresas gigante:cas manejan recursos muy supe

riores al producto nacionnl, que ingresar5n libremente al· 

mercado, 16gicamente la quicbrn de las nuestras, que poco

ª poco determinaran la vida ccon6mica, pol1tica y social·· 

del país. 

Dejar sin protecci~n a nuestras empresas,es dejar que 

se vayan a ta quiebra, después de todo, somos una econom!a 

menor y más débil que ta de los dos vecinos del norte, F.! 

tados Unidos y Cánada. 

"Nuevamente la teorfa leninista del imperialismo hace 

acto de presencia, ya que esta sostiene que las grandes •• 

transnacionales al igual que el injusto intercambio comer .. 

cial, trae como consecuencia la descapitnlizaci6n del país 
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c.xplotndo a trlive·s de .la obtenci6n dt' la plusvalía." (69) 

Por. o~ro .lado, Ádam .Smith, quién es considerado el -

pa<lrc .de la- ·-·~~fenEf'-a.-'¿con-<5tñicn, se percató de las enormes .. 

ventajas par~-una soci~JaJ, Jcsdc el punto de vista econj-

mico, e.l desarrollo de la división social Jcl trnbajo. 

Hoy dia resulta fficiJ el percatarnos c6mo en unas em

presas la pro<luctivi<lad anmc-nta not.ablemcnt1: cuando l:ts .. _ 

personas que en ella Jnboran se "c-spf>ciali::a.n,sc capacitan 

y adiestran" en dl::tt-rminada funci¡;n. Asf un.• person;1 cap~ 

citada maneja la m5quina que le <l5 f1~1·ma ~ las sucl3s de .. 

los zapatos, otr3 se encarga ~el cosido t' pegado, otro m5s 

adiestrado para darle el color, cte. 11 10 que prrmit..._~ pro-

<lucir mucho más eficientemente, en cantidad y calldat.1 1
'; 

que si cada 11no d0 los que trabajan, pretendieran hacer e~ 

da par de calzado de principio a fin ~·' lfllC hoy rcsultn .. 

obvio, hace dos slglns fue una obscrvaci6n revolucionaria .. 

que >ignific6 una notable aportaci6n n la economía. 

"Se acepta como lo m5.s adecuado el t:spccializarnos 

dentro de esa divisi5n social del trnbajo'1
, es por ello 

(69) Ibiu, p. 25. 
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que los legisladores han dado un acierto al establecer en

nuestra "Constitución Política Mexicana la Capacitación y

Adiestramiento a cargo de las empresas", como se ha comen 

tado a lo largo de este trabajo, elevando su importancia -

y ahora frente al Tratado de· Libre Comercio es todav1a más 

importante que se lleve a cabo con la participación del G~ 

bierno la capacitaciOn y adiestramiento. 

Los paises, como las personas, tienen mayor o menor -

oportunidad y ventajas para producir determinados bienes -

y servicios. 

Como por ejemplo, Cánada como M~xico deci¿en ser au· 

tosuficientes, Cánada decide producir Salmón Ahumado, que

por abundancia de este producto les resulta muy económico• 

y tiene un precio de un dólar el kilo, también van a pro

ducir plátanos, pero como no tienen el clima adecuado tie

nen que construir gigantescos y costosos invernaderos, por 

lo que, cada kilo sale costando diez d6lare~, y para M~xi

co, si queremos producir el pescado no tenemos el clima -

adecuado para el Salmón el condicionar lugares adecuados -

saldría muy caro y acabaríamos produciéndolo.a diez dolares

el kilo, mientras que el fruto se dar1a con gran facilidad 

gracias a la zona subtropicalcs de que disponemos por lo -
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que cada. kilo iiiildrrii un ddlar. 

En:cambio si ambos países intercambian sus productos, 

cada uno podda especializarse en actividades propias del

clima de su país y ambos tendrían pescado y plfitanos bara

tos. 

As1 tenemos los llamados milagros econ6micos, Jap6n,

Aleman1a Federal, Hong Kong, Singapur, Ta.i wan y Corea del

Sur, son otros ejemplos de "la capacitaci6n y a<liestramie.!!, 

to en la especializaci6n para producir mayor cantidad y m~ 

jor calidad de productos", que el consumirlos satisface 

las necesidades de todo individuo con la elección de com-

pra de acuerdo a las posibilidades de la sociedad. 

Con anterioridad se habl6 del Fomento Industrial; El

Libre Comercio, en contra de lo que piensan los socialis-

tns. fomenta la competencia esto fomenta el mas directo e~ 

t1mulo para que las empresas nacionales se vuelvan mas efl 

cientes, permite y fomenta el ingreso de nuevas empresas -

y productos, ampliando con ello la libertad de elegir de -

los consumidores y permitan el desarrollo de nuevas unida

des que buscan producir para un mercado externo al que ª!!. 

teriormente no ten1a opción. 
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Liberar el comercio, significa liberar recursos y --

energ1as que a su vez se traducen en nuevas y más eficien

tes empresas las que multiplicaron la r.iqueza y con ello -

el empleo. 

El reacomodo de una economía a través del Libre Come!_ 

cio, lleva consigo, que miles de trabajadores se van a de~ 

plazar de empresas poco eficientes y competitivas a otras

que lo son más, y con ello van a incrementar su prodt1c ti- -

vidad y eficiencia, generando con ello más productos y es

tos, para su adecuada distribuci6n, comercializaci6n, pro

moci6n, etc., requerían de más empleos. 

Lns empresas tienen que realizar sus ajustes frente -

al cambio de econom1a con el Tratado del Libre Comercio, -

empresarios, empleados, obreros, profesionistas indepen~-

dientes ..• tendrán que enfrentar una mayor competencia pa

ra montar sus empleos y los m~s eficientes, los más pro-

ductivos, los más capacitados, los más adiestrados y afor~ 

tunados, encontrarán en el nuevo mercado con mucho mejo-

res posibilidades de progres·ar. 

Al igual de incrementar los empleos, también se incr.!!_ 

mentará el desempleo. Tributo que las econom1as pro-----
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teccionistas pagan al ingresar a un libre mercado, pero d~ 

hemos estar preparados para el cambio fomentando las escu~ 

las de capacitaci6n y adiestramiento, porque a mediano y

largo plazo las oportunidades y los mejores salarios se 

multiplicarán. 

Se requiere que nuestras autoridades realicen cambios 

muy importantes, para que M6xico pueda aprovechar su ingr~ 

so a un libre comercio, adem~s de continuar su politica de 

prometer y reducir aún más los aranceles. Es necesario -

se realicen cambios en pol1tica laboral, pol1tica fiscal,

ajustar la monetaria perfeccionar el proceso de reprivati

zaci6n y fomentar la libre competencia con otros mercados

del mundo. 

As1 tenernos que cambiar la politica laboral: 

En nuestro pais (México) ha perseguido por mucho tie!!! 

po fines más politicos que laborales, ya que por un lado -

presiona a los empresarios y acoge a los obreros, por el 

otro, a quien realmente ha beneficiado es a los grandes L! 

deres y al Sistema. 

Corno es de todos conocidos el sindicalismo oficial,--
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aquellas grandes centrales estrechamente ligados al Sector 

PGblico, han jugado un papel como medio de control politi

co y con ello han reforzado al sistema durante más <le me-

dio siglo. 

Pero a cambio de ello, han sido m:ls un obstáculo que

un beneficio para la producci6n. 

Mientras que, perdieron la vida mexicanos en una revQ.. 

luci6n, que tuvo como bandera: "Sufragio efectivo, no 

reelecci6n", el Presidente de la Repllblica no se reelige -

ni los gobernadores y practicainente tampoco los empresa--

rios 11deres en sus organismos, sin embargo tenemos una 

gran lista de l i<leres de obreros que se han mantenido y se 

mantiene durante diez, veinte, tr~inta y hasta más de SO -

afios, manejando un enorme poder, a millones de obreros y -

cientos de miles de millones de pesos. (Sindicatos) 

A los inversionistas extr.anj eros no les resulta conv~ 

niente un sistema en que los lideres obreros manejan tal -

cantidad de poder, para los mexicanos ha sido un problema

ya que de vez en vez, los lideres de los obreros, los "un

den en la ignorancia sin capacitaci6n adecuada, sin adie~ 

tramiento adecuado, neg!lndoles su libre libertad y en po-.-
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cos casos unn fuente de abus.os y corrupci6n pnra el traba

jo, frenando un· desarrollo nn116nico del pais." 

Es necesario flexibilizar la politica obrera elimina.!! 

do las eternas reelecciones, los monopolios regionale~, -

S<>ctorales, <lándole al empleado, al obrero, plena llbcrtaJ 

para que se sindlcalice o si lo desea, se mantenga al mar

gen Je los mismos sin que por ello ponga en riesgo su tra· 

bajo. 

Si queremos realmente un cambio es necesario se cam--

bie o bien se ajuste una politica laboral atractiva para

los inversionistas, que permita a cada empresa la flexibi

lidad necesaria para adaptarse eficientemente al mercado, .. 

dando oportunidad a los trahaj adores de que se capaciten,

adquieran tecnologias,' se adiestren y se preparen mejor P.!! 

ra producir con calidad, eficiencia, elevar el patrimonio

familiar y tener una sociedad mejor cada dia para nuestros 

hijos. 

Toda vez que una sociedad mejor capacitada y adiestr!!. 

da, mayores ser~n los beneficios alcanzados para todos. 

Es necesario luchar por escuelas de capacitación y --



adiestramiento para trabajadores donde se aprendan de to-

dos los oficios y que de un modo libre el trabajador deci

da su oficio evitando con ello, pérdidas ocon6micas para • 

esto deberá estar motivado y deseoso de aprender. 



4.5) CENTRO DELEGACIONAL PROMOTOR DE EMPLEO, CAPACITA 

'L\CJ~ Y ADI!lSTRAMIENTO (CliDEPECA) Y EJ. I!!i:STI11JTO -

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Dentro de las Autoridades del Trabajo y Servicios So• 

ciales que establece nuestra Ley Federal ~el Trabajo en su 

artfculo 523 fracci6n V, es importante ton1ar en cuenta su 

].ahor de Capacitaci611 )' Adiestramiento toda vez que es la

mgs directa autoridad entre la oferta de trabajo y Ja nece 

si<lnd de Capncitar o Adiestrar a la poblaci6n para sntisfa 

cer sus nccesi<l;1d~s individuales o familiares. 

El Servicio ~aclonal del Fmplco serfj p1·estado, segOn

la jurisdicción propia de los Centros de Trabajo, por Ja

llnidad Coordinadora del Empico, r.apacitaci5n y Adiestra--

micnto o por quien rc5ul t<::' competente pnn1 P 11 o de ncuE>rilo 

a la organlz~ci6n cstrttctural :le cada uno de los Gobiern0~ 

de los Estados. 

"La Cámara de Diputados, el diputado .Juan Josf. (lsorio 

reconoci6 que In capacitación para el Trabujn es actual--

mente un asunto de alcance nacional qu0 excede el 13.mbito -

profesional <le los grupos de trabajadores y ¡,atrones, ori

ginalnwntr- intcresado~ 11 (70) 

(70) Brice'~º• ob. cit. p. 291 
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La capacitaci5n y adiestramiento de la mano de obra 

nos refleja un aliciente que induce al individuo trabajador 

a participar con mayor eficiencia dentro del volümen y cre· 

cimiento de la empresa. El trabajador ya capacitado y 

adiestrado apoyar~ los cambios calculados para favorecer el 

equilibrio económico entre empresas y trabajadores. 

Por lo tanto será conveniente. 

Que los trabajadores reciban cursos de actualización -

como empleados y huespedes en otras empresas, donde al mis

mo tiempo se asimilarán nuevos conocimientos. (servir¿ln - .. 

como instructores). 

Que se establezcan cursos de capacitaci6n para maes--

tros de instrucción educativa por especialidad o tecnolog1a 

en la empresa. 

Que se lleven a cabo visitar a otras iustalaciones, -· 

previa motivación y programación, obteniendo de ellos los -

informes correspondientes. 

En la actualidad se est:l. impartiendo cursos de Capad· 

taci6n y Adiestramiento a trav~s de los Servicios Estatales 

de Empleo o a los Centros Delegacionales Promotores de 
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Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento en el Distrito Fede

ral (CEDEPECA) en sus diec1seis Delegaciones Pol1ticas. 

El Departamento del Distrito Federal, a tlavés de su 

Dirección Genernl Je Trabajo y Previsi6n Social, ofrece a 

la poblaci6n Jesempleada que carece de preparaci6n o co'.lo

cimientos para un trabajo determinado, la oportunidad de -

una Beca de C·1pacitación a fin <le poderse incorporar al -

trabajo productivo, dentro <le las especialidades de mano -

de obra calificada que requieren las empresas industria--

les, comerciales o de servicio. 

Este programa de Becas de Capacitaci6n para el Traba

jo (PROBECAT), que realiza el gobierno de la República de!!_ 

tro de una moderna pol1tica laboral, bajo la coordinaci6n

normativa de la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Socíal

en las entidades federales y con la participaci6n de los -

Centros de Capacitación de la Secretaria de Educación P6- -

blica y de las instituciones reconocidas oficialmente, per 

miten a la población mis necesitada aprender un oficio con 

el apoyo económico del salario minimo como beca, durante .. 

el periodo de capacitación mejorando ln mano de obra con

el adiestramiento y desaYrollo de habilidades <lcl obrero -

mexicano en los centros de trabnjo. 
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LOS REQUISITOS. 

De acuerdo con la normatividad establecida por la Se

cretarta del Trabajo y Previsi6n Social, para poder ser s~ 

leccionado y beneficiario de este programa de becas de ca

pacitación para el trabajo (PROBECAT), los solicitantes de 

ben cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Acreditar residir en el Distrito Federal. 

2.- Estar desempleado. 

3.- Tener entre 18 a 55 afias cumplidos. 

4.- Saber leer y escribir, ast como hacer las 4 oper! 

ciones b5sicas (sumar, restar, multiplicar, y di

vidir). 

5.- Ccmprobar tener que mantener una familia o fami-

liares que dependan económicamente del solicitante. 

LOS BENEFICIOS. 

Los becarios se har~n acreedores de: 

1.- Recibir la capacitación b~sica para poder desemp~ 

ñar un trabajo calificado. 

2.- Asistir al curso seleccionado por el becario, de 

acuerdo con sus intereses y habilidades persona-

les, en una instituci6n educativa reconocida ofi

cialmente por la S.E.P. y la Secretaria del Trab! 

jo y Previsión Social. 
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3.- Llevar las clases te6ricas y prficticas que le P"! 

mitan adquirir los conocimientos y adiestramiento 

necesario para realizar su trabajo. 

4.- Recibir como 11 ayuda econ5mica una beca'', equiva-

lentc al Salario M1nimo, durante el t:iempo del -

curso de capaci taci6n. 

S.- Contar con el apoyo de materiales o fitiles escola 

res necesarios para las prácticas, proporcionados 

sin costo por su Centro de Capacitaci6n. 

6,- Recibir al término y cumplimiento satisfactorio -

del curso, Diploma de Adiestramiento Oficial. 

Los cursos de capacitación son: 

Electricidad 

Actualización secretarial 

Soldador general 

Corte y confección 

Carpintero 

Mecnnico automotriz 

Tornero y fresador 

Servicios turisticos 

Técnico en reparación de aparatos electrodom~sticos 

Plomero 

Herrero 

Albafiil, entre otros. 
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Cabe seftalar que estas Becas de Capacitaci6n as1 como 

el apoyo de materiales o Otiles escolares necesarios son -

costeados por el Banco Mundial de que se habl6 en capitulo 

segundo, esto lo considero en lo personal, que es de tener 

preocupaci6n que debemos de Capacitar y Adiestrar a nues-

tra poblaci6n para que sea productiva creando Centros Esp~ 

ciales de Capacitaci6n y Adiestramiento con aportaciones -

de las empresas que se beneficiarlin al contratar o bien te 

ner capacitado al personal que labore de lo contrario no -

se cumplirli con esta obligaci6n del patrón. 

Es de considerarse que se tiene un m€todo denominado

del caso que podr1a aplicarse en la ense~aaza de la Capac!_ 

taci6n y Adiestramiento toda vez que se tiene que introdu

cir el capacitado a la prlictica lo cual pienso que es lo -

que necesita el trabajador mexicano. 



EL METODO Df:L CASO 

El uso del m€todo del caso aparece, en forma oficial, 

el año de 1908, en la Harvard Rusiness School. Su introduc 

tor original, F.dwin f. r.ay y la introdujo en los cursos de 

Comrnercial Lnw <le la escuela <le negocios. 

Y para el año 1930, culminé con la ]ntror111cci6n <lefi

nitiva <lel meto~o en la enscfianza rle la administraci6n cm-

presa ria!. 

El (;xi to que· después obtuvo el sistema, acrece.ita la 

famn de la Harvnrd Business-School, y de toda la Univcrsi-

dad. F.mpresarios y Estudiantes de administración de todas-

partes del mundo ncudieron a ella para beneficiarse con el 

empleo de un "m!!tudo tan eff'ctivo". 

Nos dice Towl, An<lrew R. en .su libro, To Study 1\dmi--

nistration by cases. 

"Para entender el m~todo del caso es necesario, al me 

nos completar un ciclo de experiencia: en el terreno, en -

la redacci6n del caso, en su uso en el cursn, y en la re--

flexi6n sobre ln brecha que existe entre nuestra5 rropias

ideas abstractas y la situación concrctn". (71) 

(71) Muller de la Lama, Enrique. Dirección de Pclacioncs Lah01ales,
&lit. Trillas, Edici6n 3a, 1990, p. :sz. 
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Existe un caso cuando hay un p'l'oblema o una cuesti6n· 

interesante que desaf1a a los Directivos de una empresa, -

que pueda servir de punto de partida para "la ensefianza" y 

la '.'investigaci6n". - F.1 caso nos dice el autor es el medio 

a través del cual desarrolla aquel su investigaci6n. 

El método del caso exige el desarrollo de la capaci

dad para descubrir los datos que componen una situaci6n 

determinada. Fequiere de una disciplina intelectual para -

poner entre par8ntesis los juicios personales hasta el mo

mento en que se concluya el nn!lisis, despu~s se podrá co~ 

parar la situaci6n con los principios doctrinales que se

posean, a efecto de relacionarla con ellos, mediante infe

rencias o deducciones. 

I.a mejor forma indudablemente es, empezando por la i~ 

vestigaci6n del caso en el seno de una empresa, de esta m~ 

nera tendrá la vivencia de los problemas empresariales en

tada su complejidad, el organigrama de la empresa y su hi~ 

to ria ayu<1.arl!n a conocer la organi zaci6n formal de la mis

ma. Esto permitirá entenaer el sentido de la via.a de la -· 

empresa. 

Terminada la investigaci6n, se deberá pensar sobre 
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los datos adquiri~.os buscando descubrir si existe una cues 

ti6n digna de an~lislsen esa empresa, con esto se procedc

ra a escribir el caso. 

P.l m~todo del caso, es un medio de enseftnnza;.no un -

fin en s1 mismo. La experiencia viva de la empresa debe -

ser reconstruida y revivida en clase. 

El profesor ~lcNair, afiade que para el m!!todo del caso 

sea realmente eficaz, es preciso, olvidarse de que se está 

en clase, aceptar la situnci6n como real, y convertirse en 

una persona interesada en ella. Tal es la idea que la dis

cusi6n del caso debe lograr. 

Que la historia que se narra tenga un sentido vitnl,

el caso debe ser una situaci6n seleccionada por el escritor 

que pone de manifiesto un problema. 

Por otra parte, pa~a que el caso sea realmente algo-

vivo, !!ste debe haber un drama, debe haber suspenso, m~s -

formalmente dice. 

John C. Baker, describiendo el método del caso, en el 

primer p!rTafo se hace una afirmación sobre la cuesti6n 
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que debe ser resuelta en la empre?~. F.n el segundo se dan· 

algunos antecedentes sobre ella y el lugar que ocupa en Ja 

industria, en el tercero, se expresa la situación que re·· 

quiere el desarrollo de una acci6n, 

La programaci6n del curso está intimamente relaciona· 

da con los objetivos pedagógicos, dice: Charles T. Gragg,· 

en su articulo "Ilecause Wisdom can't be Told" lo explica· 

as1. El trabajo de una escuela de administraci6n para po~ 

graduados ••.. <lebe orientarse hacia la prcparaci6n de los· 

estudiantes para que alcancen posiciones administrativas 

de importancia. Las cualidades que son necesarias en los· 

empresarios que las ocupan son: Habilidad para percibir · 

claramente el significado y las relaciones potenciales en· 

tre los hechos, tanto los que se refieren a personas como· 

los que t7'atan sohre cosas¡° Capa·ci'dad para hacer juicios· 

sanos basados en esas percepciones y Destreza para comuni· 

car sus juicios a otras personas. La educaci6n para la 

empresa debe dirigirse a desnrrollar en los estudiantes 

cualidades de inteligencia, juicio y comunicaci6n, que con 

duzcan hacia la acci6n. 

Sistemfiticamentc, las operaciones incluidas en la pre 

paraci5n de un curso son las siguientes: 



* 271 

1..- Formaci6n del repertorio de casos. 

2.- Elaboraci6n del esquema para an51isis, 

3.- Planificaci6n vcl trabajo alternativo con casos y 

conceptos, 

4.- Distinciones termino16gicas. 

S.- Conceptos que constituyan centros de polarización 

de las discusiones. 

6.- Conceptos que deban extraerse de la discusión de

los casos. 

El desarrollo de estas operaciones y el del curso 

mismo, requlere una teor1a conductora que les dé unidad y 

sentido. 

Nathaniel Cantor, cuya idea del aprendizaje pone gran 

~nfasis en la vivencia del estudiante, asegura que nadie -

puede aprender sin identificarse con los datos que se le -

proporcionan. He aqu1 nueve puntos b~sicos que, según --

Cantor, condicionan el aprendizaje: 

l.- El alumno aprende solamente lo que le interesa·

aprender, 

2. - F.s importante que el alumno participe en el desn

rroll o y admlnistraci6n del curr~culum acnd~mico, 

3. - El aprenclizaj e es integral.. 
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4,- El aprendizaje depende del deseo de aprender , 

5.- El individuo aprende mejor cuando es libre de fo! 

mular sus propias respuestas a una situaci~n dada. 

6,- El aprendizaje depende del desconocimiento de 1as 

respuestas. 

7.- Cada alumno aprende a su manera. 

8.- El aprendizaje es, en r.rnn rarte, una experiencia 

emotiva. 

9.- Aprender es cambiar (72) 

Esta idea del cabio es desarrollada por Cantor y es -

aplicable a la ensefianza a trav~s del mltodo del caso. 

En opinión de este autor; no hay aprendizaje mien--

tras no se presenta una perturbación en nuestra vida. Ejc!I! 

plo: memorizar no es aprender. Se aprende cuando se 

camhia la propia conducta, cu'1ndo se cambia la '1ctHud 

ante las cosas. Se aprende sufriendo, irritándose, moles

t§ndose, enoj§ndose. 

Considero que el mltodo del caso, nos ilustra con el 

propósito de sentir en nuestra propia persona el problema-

(72) Ibid, p. 260 
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a resolver, de esta manera se nos enseña a actuar, se apre.!! 

de sin olvidar porque el subconciente lo deja gravarlo en -

nuestra mente para ser renovado o tomarlo nuevamente cuando 

el trabajador lo requiera. 

Y como !'llnto de capacitación al trabajador y adiestr!!_ 

miento lo considero eficaz, para que fuese impartido en las 

escuelas dedicadas a ramas especiales de capacitaci6n que -

el Estado proporcione a la Sociedad. 

No debemos olvidar, que la ~apacitaci6n y Adiestramie! 

to de los trabajadores constituyen sin lugar a dudas un de 

saffo, ya que es latente la posibilidad de que se genere un 

mayor desarrolJ0 inc1ustrial y no h~y suficiente mnno ele - -

bbra calificada adecuadamente, es falso que el trabajador -

se niegue a recibir capacitaci6n y adiestramiento lo que -

ha sucedido es que en muchas ocasiones los programas no - -

ofrecen atractivo, o los instructores resultan tanto o me-

nos capaces que los trabajadores y desde luego el trabaja

dor no estfi motivado por la capacitación, ya que no ven en 

ella, ni a corto ni a mediano plazo, un medio para ganar 

mfis ... ¡ es un medio que los patrones usan para sacar m~s 

provecho del esfuerzo del trabajador y cor.responde al pa

trOn y a las autoridades del trabajo actuar con serie~ad y-
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sensatez para que el desempefio de los trabajadores sea co• 

rrespondido, 

EL INSTITUTO MEXICANO IlEJ. SEGIJJlO SOCIAL. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los 

beneficios que otorga al trabajador, tenemos ..• el de los 

Servicios Sociales que tambi~n brinda su apoyo al trabaja·· 

clor o bien a cualquier pPrsona que se interese por capaci .. -

tarse y adiestrarse para ello, en su articulo 232 nos dice

los servicios sociales de beneficio colectivo a que se re-· 

fiere el articulo Rºdc la Ley, comrr·enden: 

l.- Prestaciones sociales. 

11.- Servicio de Solidaridad Social, 

El articulo 233. Las prestaciones sociales tienen 

como finalicla<l fomentar la salucl, prevenir enfermedades y -

accidentes y contribuir a la elevación general de los nive

les ele vida de la poblaci6n. 

La J,ey Laboral en su articulo 153-A parte primera nos

dice que el patrón le proporcione capacitaci6n o adiestra

miento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida 

a todo trabajador. 
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Notamos que tanto la Ley MI Seguro Social y la Ley -

Laboral apoyan al trabajador para elevar nivel de vida tal 

es el caso que el articulo 234 de la Ley del Seguro Social 

en su rracci6n VI establece, Cursos de Adistrn~iento Tdc

nico y de Capacitaci6n para el Trabajo, a fin de lograr la 

superaci6n del nivel <le inrrcsos de los trabajadores. 

Y por parte de la Ley Laboral se tiene un capitulo 

que nos l1abla de la Cnpacitaci6n y A<licstramiento, en con

clusi6n se quiere apoyar al trabajador o rn¡iacitarsc y 

Adiestrarse para que eleve su nivel de vida pero no se lle 

va a cabo este sistema por sus costos, por no tener el 111-

gar adecuado, por falta de Instructor, etc., es por eso1 -

por lo tanto, es necesario que el Estado cuente con Escue

las o Instit'ltos l'spcciales para ocuparlos en la Capacita

ci6n y Adiestramiento del Trabajador en todos los Niveles. 



e o N e i u s l o H E s 

Considero que el antecedente histOrico en materia de 

trabajo se encuentra en los pueblos de la antiguedad como• 

los egipcios, los babilonios, etc,, que dec1an, toda la-· 

gente que ha trabajado lo ha hecho a cambio de pan, teji-

dos, aceite para su subsistencia; as1 tambi~n se ha visto 

que desue la antiguedad ha existido los excesivos abusos -

de los duefios que ostentaban el poder, siendo necesario 

dictar normas jur1dicas en busca de un equilibrio de la s~ 

ciedad, estos progresos se observan en el siglo TI de C. 

En la Edad Media se empieza a ver pocos avances en m.!!_ 

teria laboral se forman las corporaciones y la constituci6n 

de gremios los cuales tienen su estructura jerdrquica emp~ 

zando con el maestro (duefio), oficiales (coordinadores del 

trabajo) y los aprendices, ~stos desarrollaban el trabajo· 

sin derechos. Siendo importante resaltar que se expidió -

un decreto por el cual todo hombre es libre para dedicarse 

al trabajo, profesi6n, arte u oficio que es timare con ve- - .. 

niente pero est& obligado a proveerse de un permiso y a pa 

gar los impuestos conforme a los reglamentos de polic1a 

que existan. 

En el siglo XVIII en Francia, vemos que el trabajo sr 

realizaba en condiciones inhumanas totalmente sin asisten 



cia m6dica, propiciando una masa laborante francµmente d~ 

generada y por primera vez se prohibió el trabajo a los me 

nares de a 10 aftas y se orden6 que los patrones concedie 

ran a los nlfios el tiempo necesario para c¡ue recibieran la 

Instrucci6n Elemental. 

Ya en Alemania en el siglo XIX, se vé que la relación 

de trabajo ha logrado avances signific.ltivos se reconoce a 

los ohreros y empleados en el mismo plano frente a los pa

trone~, siendo In Constitución de Weimar la primera en Eu

ropa que dedic6 un capitulo a los Derechos del Trabajo, 

cabe destacar que nuestra Constituci6n de 1917 se habla 

anticipado 2 aftos>por ese hecho se clev6 a la catcgorfa -

de los viejos derechos del hombre. 

En M~xico no tenemos realmente un antecedente exacto

en materia laboral, pues se alquilaba gente para prestar -

algfin servicio y todo contrato de trabajo era verbal exis

Uendo diferentes nrtes y oficios e incluso para las muje

res, El obrero y el artesano empezaban como aprendiz, ge

neralmente los hijos aprendían el oficio de sus padres y

los comerciantes lo heredaban. 

Vemos que las primeras ·ieyes que proteg1an al traoa

j ador mexicano de la !!poca de la colonia, eran las Leyes -

de Indias, que aseguraban la percepción de su salario, 'e 



jornada de trabajo, Existiendo una gran desigualdad entre

e'1 indio,,y el conquistador. Las ordenanzas reglamentaban

los oficio~ a travls de gremios industriale• representados 

por maestros y artesanos que monopolizaban la producci6n -

de los oficiales y aprendices. 

A trav6s de una larga lucha de clases, nace la Revol!!_ 

ci6n de la Independencia, aboliendo la esclavitud por los

Insurgentes, decretada por Don Miguel Hidalgo y Costilla 

el 19 de octubre de 1810, M5s tarde Don Jos6 Maria ~rore--

los continúa el movimiento iniciado por Hidalgo que caus6-

la libcraci6n de México frente a la Corona Espaflola, sen-

tanda las bases fundamentales con 23 puntos para la Cons-

tituci6n. 

A finales del afio de 1865 se cont6 con la Ley del Tr.'.'_ 

bajo Imperial que buscaba proteeer a los ompcsinos y L ra

baj adores estableciendo cambio• 'aciales :!.::iportantes para

la ~poca como el de estahlecer escuelas en las haciendas -

en donde habiten 20 o mis familias y surgiendo otras mis -

como Inspección del Trabajo para sancionar a quien violara 

las normas y disposiciones complementarias. 

Para nuestro tema de estudio de la Capacitaci6n y --

Adiestramiento, considero que su antecedente de arranque -

se v~ plasmado en el C6digo Civil de 1870 donde se regula• 



el trnbajo del aprendizaje, Siendo a principio• del siglo 

XIX cu~mrlo hay una mar..:ada evolución del ílerl'chn lcl Traba 

jo, promulgfinctose las leyes de 1Y04 y lYUb pnr el Estado -

de M!xico y Nuevo Le6n. Deot.icando la Leglslaci6n del Est~ 

do de Yucat !in. 

Para el ano de 1917 queda reconocido constitucional-

mente el ner~cho al Trabajo, siendo la primera en el mundo 

qt1e reconoce y consagra las garant1as y derechos de los -

trabajado1~s y el aprendizaje ~e convicrt•· en una mo<lali-

dad del contrato de trabajo on !l se establecen derechos y 

obligacionc•.s par.1 am}1 as partes. 

En el afio de 1970 el Legislador suprimió el contrato 

de aprendizaje por considerar que se explotaba económica-

mente al aprendiz al mantenerlo por tiempo indefinido. 

Para el año de 1977 se aprob6 la reforma a las frac-

clones XII y XIII del apartado A del articulo 123 Constit~ 

cional para elevar a rango constitucional la Capacitaci6n

y Adiestramiento para el trabajo. 

Asimismo se amplia la competencia federal fracción 

XXXIX estableciendo la aplicación y observancia para la Ca 

pacitación y Adiestramiento y las medidas de Seguridad sun 

de competencia federal, 



Se analizó los conceptos generales de la Capacitación 

y dol Adiestramiento as1 como la relación que tiene con el 

derecho de Seguridad Social, y siendo de interés socinl la 

Capacitación y Adiestramiento es fundamental la F.ducación

de la persona elevando a la Educación a la categor1a de -

una obligación social, Cabe destacar en nuestra Constitu--

ci6n de Apatzingan motivo del cual entre otros puntos imp~ 

tantes, nace el nrt1culo 123 de nuestra Carta Magna eleva!!_ 

do los aspectos sociales. 

Aspecto que considero de importancia general es la Ca 

pacitaci6n y Adiestramiento desde el punto de vista del -

Derecho Económico toda vez que a maror capacitaci6n, mayor 

producci6n y mayores divisas e impuestos po.ra el país, vi:!_ 

to el plan de Capacitación y Adiestramiento del per[udo 

1984 a 1988 tcniend0 a esL fechas 360 ,000 empresas y de -

las cuales 95,000 empresas dieron cumplimiento n su tr~mi

te de la Capacitación y Adiestramiento sin asegurar que se 

haya cumplido con su objetiva. 

En cuanto al sindicalismo se dice que 6ste surgió en

e! siglo XVIII y XIX, reconociéndose en México a partir 

del año de 1918 el Sindicato denominado CROM. 

Motivo por el cual considero que el Estado, el patr6n 

y la clase trabajadora en defensa de sus intereses, estdn-



de acuerdo en proporcionar Capacitación y Adtcstramicnto -

a sus tr_nbajadores, siendo el Estado el que deb,, preocupa!_ 

se_ po1· que se cumpla con esta obligación del patrón para • 

que se- pueda desarrollar la producción al ritmo que n-~ui~ 

re el pa1si 

F.s de importancia ver que el naneo Mundial ha observ~ 

do la necesidad de M~xico, en cuanto que es necesario ele

var el nivel de Capacitaci6n y A<liestrumicnto, por le tan

to, el gobierno mexicano debe implantar un mejor 11rograma

que el actual, "in menospreciar el , iejo programa de C'apa

cituci6n y AJiestra1nicnto ya que en su momento fue acorde

pero en la actualidad deber& implantarse Escuelas o Insti

tutos Especiales <le Capacitaci6n. 

En cuanto a In nnrmntivi<lad de la capaci~aci6n y ---

a<llestran1icnto 6sta dcberfi ]levarse toc!o tipo ~e trfirnite -

en el mismo Instjtuto de Capacitnci6n y finicamente el pa-

tr6n o cmpres3rio informaril a lLJ Secretaría del Trabajo y 

Previsi6n Social cuando ésta Ciltima asf lo requiera y ateg 

derl las quejas planteadas por los trabajadores para reso! 

ver la controversia. 

Instltufr la Capacitaci6n y Adiestramiento como régi

men obligatorio a cargo del patr6n que tenga mas de 20 tr~ 

baj adores, con una aportación <le un porcentaje de la nómi · 



na de los trabajadores, este porcentaje seria fijado por • 

la Rama Industrial que se trate, 

Se ha visto y se ha analizado que la Capacitación y 

Adiestramiento de los trabajadores es necesario llevar a· 

la priictica la cnsenanza de conocimientos para que las pu~ 

dan llevar a cabo en la actividad diaria del trabajador •· 

para lo cual, considero que <lebcr5 establecerse escuclas,

institutos para capacitarse, 

Es ahora mAs urgente tomar acciones concicntes para -

llevar al trabajador al buen €xito, a mejorar su nivel de 

vida, a mejorar su estatus social porque entre más capaci

tado, con mejor nivel de vida y sin frustraciones, rendir~ 

m~s para el patr6n produciendo con calidad y eficiencia 

por estar en una sociedad renovadora y frente al Tratado de· 

Libre Comercio, 
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