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I N T R o o u e e I o N . 

México es un pa!s donde el Derecho Social del Tra

bajo ha evolucionado rápidamente, toe~ vez, que el trabajo es -

el factor más significativo de la producción. 

Al ser M~xico un pa!s de gente trabajadora y al e~ 

centrarse ~sta clase, en sus inicios, en un grado deplorable de 

desarrollo social, económico y cultural, se hacia indispensable 

crear normas que rigiesen en esta materia; adn cuando para ello, 

tuvieron que pasar siglos de explotación para la clase trabaja

dora. 

Uno de los primeros esfuerzos serios para regular

esta situación, fue la Constitución de 1857 que, conteniendo un 

fondo pol!tico individualista, introdujo las garant!as indivi -

dualies; pero al correr el tiempo se fueron agrega~do, adn cua~: 

do fuese con cierta timidez, las garant!as sociales en general

y separándolas gradualmente del individualismo. 

Sin embargo, al promulgarse la Constitución Pol!t~ 

ca de 1917, se introducen de plano las qarant!as de carácter s~ 

cial y, desde ese momento, el individuo deja de ocupar el prin

cipal objeto de protecci6n de parte del Estado, cuya pol!tica -

apunta ahora hacia el bien com~n social, que encuentra una ex -

presidn normativa en los art!culos 27 y 123 Constitucionales, -

como resuitado de las aspiraciones de un pueblo cuyas metas fu~ 

ron alcanzadas con la Revolución Mexicana. 

Indudablemente estos nos explica el porqu~ el der~ 

cho y las Inst~tuciones sociales encontraron en México el campo 
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propicio para su desenvolvimiento hasta el grado en que hoy las 

contemplamos, 

Asi que las garant1as sociales de nuestro pa1s, -

constitucionalmente establecidas, han servido para favorecer a

las clases econ6micamente necesitadas. Dentro de estas garan -

t!as sociales, se P.r.cuentran las previsiones sobre el desempleo 

la incapacidad, la capacitaci6n y el adiestramiento, la enferm~ 

dad y muerte, as! como la elevaci6n del nivel de vida de los -

trabajadores y, como una respuesta a ese gran est1mulo, se ob -

tiene para el pa1s el aumento de su potencialidad creadora del

material humano que necesita para construir su mayor riqueza en 

beneficio y bienestar social de la comunidad. 

Este breve estudio, pretende ofrecer un panorama -

del desenvolvimiento y la evoluci6n que el Derecho del Trabajo, 

en materia de capacitaci6n y adiestramiento obrero, ha tenido -

en M~:xico. 

En sus inicios, no se ofrec1a facilidad alguna al

neqro o indígena trabajador para aprender má-s de la labor que -

desempeñaba, bastaba con que lo que hacía lo hiciese bien, sin

importar si sab!a, siguiera, lo que hacía. 

Posteriormente, a mediados de la Epoca Colonial, -

se incorporaron a los gremios a algunos indtgenas diestros que

desempeñaban una labor distinta a la usual, o sea a la del cam

po o minas, más elaborada, pero sin el privilegio de poder desa 

rrollarla con la misma destreza y aptitud del maestro, toda vez 

que tentan vedado el aspirar a esos"puestos". 

Con el advenimiento de la lucha de Independencia -
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qunos indígenas lograron tener cierta independencia y desarr~ 

l1ar un trabajo libre que, por falta de capacidad, hasta cierto 

unto resultaba rudimentario. 

El abuso de la clase dominante provoc6 estragos en 

1a clase trabajadora que, ante la falta de capacidad, técnica y 

econ6mica, hubo de someterse. 

Comenz6 as! la lucha para garantizar derechos m!n~ 

mos a los trabajadores y fue uno de los de mayor preocupaci6n -

el de garantizar la estabilidad en el empleo en su fuente de -

trabajo, considerada ésta como la seguridad y tranquilidad del

trabajador que cotidianamente acude, labora y se retira del tr~ 

bajo con la sensaci6n de que tanto su bienestar personal como -

familiar están a cubierto de todo riesgo. 

Pero no bastaba con esto, al trabajador le hacia -

falta preparaci6n técnica y esto fue haciendo mella en el creci 

miento de la actividad productiva del país. 

México contaba con un alto indice de mano de obra

pero incapaz de responder a la celeridad que en el desarrollo -

se requiere, ya que carecia de la habilidad que exigía y deman

daba la especializaci6n, cada vez mayor, de la actividad produ~ 

tiva en todos sus 6rdenes. 

Esta situaci6n provoc6 que por parte del sector p~ 

.blico y privado, se llevasen a cabo, las acciones tendientes a

habilitar a la poblaci6n empleada, a fin de mejorar su desempe

::fio en el trabajo; se crearon centros donde se daba a los j6ve -

conocimientos científicos y técnicos fundamen

tales que podían practicar en talleres convenientemente equipa-
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dos, aunque precarios debido a que fueron esfuerzos aislados dr 

los dos sectores; por eso 1 se hizo necesario legislar sobre de

esta materia. no solo para garantizar el desarrollo de la acti

vidad productiva; sino tambi~n para otorgarle al trabajador el

derecho a perfeccionar su capacidad innata de producción y a m! 

jorar su situaci6n personal, en atenci6n a la calidad en su tr! 

bajo. 

Puede afirmarse que la capacitación y adiestramie~ 
to de los trabajadores ha alcanzado, un grado tal de desarrollo 

que, su aplicaci6n estricta logrará encauzar a la clase trabaj! 

dora del pa!s, por los caminos id6neos de acuerdo a la facultad 

de cada uno para desenvolverse en cualquiera de los campos de -

producción de bienes o servicios. 

O.F.M. 
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A N T E C E D E N T E S • 

CAPITULO I. 

"ANTECEDENTES DE LA LEGISLACION LABORAL EN MEXICOª 

1.- SOCIEDAD INDIGENA-PREHISPANICA. 

Para la mayor!a de los estudiosos de la Antropolo -

g!a, corrientes migratorias procedentes de Asia produjeron -

al Indigena Americano. A la etapa iniciada con la ocupaci6n 

de ~~rica por los grupos n6madas orginarios de la Asia - -

Oriental, sigui6 el descubrimiento de la agricultura que - -

transform6 a lo pobladores rudimentarios·en sedimentarios. -

Pero este tr~nsito no se llev6 a cabo uniformemente en todas 

las zonas del Continente, puesto que adn en la época de la -

Conquista, habitaban en regiones de América y de México gr~ 

pos n6madas de cazadores y recolectores que no hab!an logra

do superar la etapa cultural originaria. 

Sin embargo, en los territorios en que la agricult~ 

ra pudo desarrollarse, surgieron civilizaciones que se dese~ 

volvieron ampliamente y, dentro de las cuales, se encuentran 

en el grado ~ximo de desarrollo las que ocuparon la América 

Media y la Regi6n Andina. 

" E.6.ta.& gltQJuiU clvi.U;;:acio nu -tu.v.tvw 11. po.11. ba.A e -
u.n .út.te.11Ao duaJUW.Uo ag!ÚC.ola. que. p!Wdu.jo e.6~ 

tDt. di.veMot. e. .imponen..teA: .u.be.Jtó al. lwmb-te de

la. .lncuan.te. bút.qu.eda. de. aUmen.tcl>. pe,'lmlt,W e.l. 

c.te.c~in.ú!.nto d.emog:r.á:í.ú!a, h.<.zo nú.! u.t.ab.te. la 
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~tenc..úl del. .úuüge.na. 1J te. pe/t/lll.ti.ó Cite.al!. t~ 

IÚCa4 nuevll.6 IJ 01tganlza11. Ju conducta. 6oc.ial de.

ac.u.vulo con noJulllh 6upeJLi.clt.e.~; 6a.vo1teci.ó la. a~ 

lti.ci.ón y pe1t6e..c.c.ioname.nto de óoltma.6 upec...üt.U

zada.6 de. .tlr.aba.jo y, ó.úutlmc.n-te., h.izo po6.i.ble e.a. 
ejecu.ci.ón de glt.Mdu ob1ta.1 púb.Uca.6, como 6.<Ate 

ma de .l'V'Ugae<'.611 .templo6 y pahlcioJ, .t~ tú11011 .. io 

ev.üíen.te de wta. cuUwuI a.Uamen.te deAaNtoll.ada.". 
( l ) . 

A la llegada de los españoles a territorio mexica -

no, los grupos indígenas se divid1an, según su desarrollo eco

n6mico y social, en: 

al. Recolectores.- Grupos n6madas descendientes de

los primeros pobladores del Continente y de cultura muy primi

tiva: recolectaban moluscos y roedores; se agrupaban en hor 

das y ten1an un régimen igualitario consistente en repartir -

equitativamente el producto del trabajo del grupo entre sus i~ 

tegrantes de diversos sexos y edades. No exist1a entre ellos

una divisi6n del trabajo y carec1an de autoridades permanentes. 

b). Cazadores.- Eran grupos n6madas que primordia~ 

mente se dedicaban a la caza del bisonte y otros animales, pe! 

caban y también practicaban la recolección en forma secundaria 

Su r4gimen de distribuci6n era tambi~n igualitario. La divi -

si6n del trabajo se basaba exclusivamente en el aspecto sexual. 

Practicaban el trueque de pieles, sebo de animales, y esclavos 

por productos agr1colas. Se agrupaban en hordas constitu!das

por grupos de varias familias: no ten1an autoridades de carác-
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ter permanente. 

c). Agricultores Atrazados.- Esos grupos semiseden

tarios con una actividad primordial de agricultura y recolec -

ci6n cazaban y pescaban en forma secundaria. La divisi6n del

traba jo era de tipo regional y sujeta a las condiciones geogr! 

ficas del lugar. Su régimen social era igualitario aun cuando 

principiaba la propiedad privada de la tierra. Los productos

agr1colas eran disfrutados por cada familia cultivadora. Se 

agrupaban en tribus integrados por numerosos grupos de farni -

lias, encabezados por " Consejos de Ancianos" y Caudillos Mili 

tares. 

d). Agricultores Avanzados.- Eran los grupos de ma

yor desarrollo social y pol1tico. La agricultura era la acti

vidad fundamental y principalmente practicaban el cultivo del

·ma1z, frijol,chile, calabaza ~· algod6n. Practicaban la cria -

de animales con fines alimenticios, cazaban y recolectaban co

mo actividades accesorias. Realizaban un comercio organizado, 

con un grupo de mercaderes profesionales que traficaban inter

na y externamente. Ten1an industrias cerámicas y textiles. 

Su r~gimen social era el de un sistema de reparto y disfrute -

desigual de los bienes de consumo y uso. La divisi6n del tra

bajo era por oficios y actividades especializadas, agrupándose 

sus ejecutores en diversos y numerosos gremios, dentro de los

cuales se da el primer paso de la capacitaci6n de ejecutores. 

Su régimen de tenencia de la tierra estaba en transici6n de c~ 

munal a privada. Exist1an formas de propiedad pdblica para 

sostenimiento de autoridades pol1ticas, militares y religiosas. 

Estas autoridades s! eran de carácter permanente y sus miem ~ 

bros gozaban del tributo y del fruto del trabajo de los puebla; 
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vencidos. Sus funcionarios pol!ticos eran, a la vez, autorid~ 

des religiosas y militares, :eniendo gran ascendencia sobre el 

resto de la ?Oblaci6n y siendo ~stos, quienes se reservaban el 

ejercicio de las artes y de las ciencias. 

En suma, es este el cuadro econ6m1co-socíal de las 

poblaciones ind!genas, al inicia=se la conquista española y es

en este ~ito hist6rico y sobre estos grupos ind!genas en di -

verso estado de desarrollo social, cultural y pol!tico donde se 

realíz6 la conquista española. 

Consumada la Conquista de Tenochtitlán, parte cen

tral de nuestro territorio en 1521, se inicia el proceso de co

lonizaci6n española que duraría Tres Siglos. 

2 .- EL TRABAJO DURANTE LA COLONIA. 

No es intenci6n de esta breve consideraci6n, hacer 

una relac16n suscinta y detallada de los hechos que culminaron

con la conquista y toma, por parte de los españoles, de Tenoch

titlán; baste decir que el triunfo se inclin6 en favor de los -

conquistadores debido a que ~stos vivían una etapa social más -

evolucionada que los mexica. ( 2 ) 

El fin primordial del conquistador fue, en esencia, 

lograr su enriquecim.iento a costa de los naturales. Pero este 

af!n desmedido de riqueza se vi6 insatisfecho, en virtud de que 

la acumulaci6n de los metales preciosos por los indígenas se -

había logrado a lo largo de los años y su empleo era más limit~ 

do del que Europa le concedía, aparte de que los m~todos usados 

para obtenerlos eran muy rudimentarios. Por esto, las cantida

des de oro y plata resultaron m!n~~as y no satisfacieron sus a~ 
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piraciones. 

Necesariamente pues, el saqueador hubo de conver

tirse en colono y arraigarse en la tie~ra dominada, decidido a 

crear en la nueva tierra condiciones sociales y econ6micas se

mejantes a las que exist!an en España; para esto, usufructuó -

la fuerza de trabajo del sometido hasta su total agotamiento -

en todos los 6rdenes, f!sicü, mental y espiritual. As! pues,

ª la manera de Miguel Oth6n de Mendizabal, podr!a decirse: 

" T1te.ln.t4 año6 tan 61Jlo, .le btU-t:alto1t pcvta du.tAu.Vr., 

h.tu.ta en 61L6 mt!& pequekio6 e1tg1tttnaju, una cu.ltwt.a. 

m.ll.enaM..a y pOlt. muclto6 Mpec.to6 aclm.i.Jtablu, dua-

1t1t0Uada. con .i.ndepen.dettda. de .ú1;Stue11c..úu u.t'tlt -

cont.<..tten.ta.tu, y TJLUc..i.ekl.t06 110 le 6ueJLon 6uó.l 

Uen.teA pa.JLa. 6U b6.tltLW't.la. C O 11 !. 06 .'l.U.d.úrú. ettUJ 6 , 6 .(. 

qtúe!La, de 6u pJLop.i.a. c.u.ltwta.". ( 3 ) 

A. SISTEMAS DE TRABAJO DURANTE LA COLONIA.- Dura!!. 

te la Colonia, las formas del trabajo se representaron por: a) 

El trabajo ind!gena esclavo, b). los servicios personales de -

los indios encomendados, c). el Repartimiento y d), El Trabajo 

a jornal. 

a). El trabajo ind~gena esclavo.- Esta forma de -

trabajo, se utiliz6 durante un tiempo, tendiendo a desaparecer 

gradualmente. 

" Po11. Jteal. cldu.la. de. 20 de ju.n.i.o de. 1500 6e. co11d~ 

1ton la6 ac.ü.v.i.da.de.& ucl.a.vúta6 duple.ga.dai. polL -

Col.6n en !.a.6 l6la6 p01L ll ducu.b.ú!Jt.ta.6 y 6e. de.~ 
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1W que. to& .i.ncUo 4 de.beJJ..C.an 4 eJI. co n1>.ideAa.do & , j UJLf 
d.ic.ame.n.te., como vaAa.leo4 .u.b1t.e.4 de. ta.· ColtOna. de. -

Cai..t.i.U4" ( 4 ) 

Se admiti6, sin embargo, que pudieran ser tenidos -

como esclavos los indios cautivos en justa guerra, pero al am

paro de este criterio se cometieron tales abusos que, por -

Decreto de 2 de agosto de 1530, se declaró que ni atln en tal -

caso, se podr!an hacer esclavos los indios que se cautivaren. 

En suma, el trabajo ind!gana esclavo ~endi6 a desa

parecer hac!a mediados del mismo siglo Y:VI, incrementándose 

desde ese momento la esclavitud del negro. 

b). La Encomienda.- La Base de trabajo de la econo

m!a de la nueva España, en la primera etapa de la colonizaci6n, 

fue la Encomienda. 

Los indios dejaron de ser considerados esclavos y -

pasaron a ser realmente vasallos libres de la Corona de Casti

lla, pero necesitados de tutela o protección legal. 

Conforme a Cu~ Canovas: 

" Su e.11.ta.ble.c.imú?.n.to obe.de.c..W a d.iveltho& 6acto11.e.&. 
En p!Wne11. .télrm.lno, .ta. ne.cuidad palla el c.onqul6~ 

dD11., de. .Ot.aJi& 6oJtmM..\e. en C!Dlono tJ .t.a. abund.ancia -
de la. IPWtD de. obll.a de. lo& .útdlge.na.4 ve.nc.ü:lo&, que. 

podl.tt ut.lU.zaJt.6 e. &iA eA:Upe.ndi.o a.lgww". ( 5 ) 

Ac:rmiente se ha discutido sobre si los encomenderos-
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eran o no los propietarios de las tierras de los indios enc2 

mendados; considero correcta y me inclino a la postura que -

indica que no era una cesión de tierras en favor de los con

quistadores, sino el sistema por el cual los colonizadores -

españoles contra!an el compromiso de cristianizar a los in -

dios que a ellos se encomendaran y protegerlos, a cambio de

tributos y servicios de 4stos. 

Podr!a definirse esta figura de la manera siguiente: 

" La. Encomi.e.ndtt u u.na. ln4.t..i..tuc..l6n de. olt.lge.n ca.6.t~ 

ne que. p.•um:to adqu.(..'l..W e.1t la..6 Ind.i.tu caMCteJte6 pe~ 

Ui:vr.u que. .te h.ic.úvr.on cU6eJte.nc.la11.H ple.name.n.te. de. -

6u pite.ceden.te. pe.n .. iMu.talt. Po1r. la. Enc.om..i.endit, un g~ 
po de. óellnlUa.h de. .i.nCÜ06, rnayM. o me.nolt 6e.gt!n lc6 e.a. 
606. con 6M pJr.Op.io.s c.ac..i.qu~, qu.e.ditba 1>omU.ido a la. 

a.utolr..ldttd de un u pañol e.nc.ome.nde..ito. Se. obUgaba ~ 
.te. jwúcUc.ame.n.te a pJr.OtegVL a !o6 .útd..io.s que. 46.l le.

ha.b.úln t..i.do e.nc.ome.m:io.dot. !! a c.u.ú:ia/I. 6u .ú16tllu.c.wn -
Jr.e..t.i.g .fot.a con lot. a.u.x1.Uo 6 del CU/tll da c.tlLlnalr...i. • Ad 

q tWr.l.a. e.t de.Ir. e.cho de b eite. 6.ic.lo.lt.6 e. e.o n to 6 61?/t v.i.c..W.t. -

pe.M onaleA de. .l.06 .incüot. palla. la.6 cU.s.t.útta.4 ne.ceA~ 
de.ti de.l .tlw.ba jo 1J de. e.U:g..úr. de. to 6 mi.6mo6 e.l pago de. 

diveMa.6 plte.t..tac..ionu e.c.on6mlc.a.6". ( 6 ) 

La Encomienda sigu16 por segunda, tercera y hasta -

cuarta vida, lo que significa que, en un momento dado, los 

nietos de los Encomenderos primarios ten!an el cuidado de los 

nietos de los primeramente ecomendados. 

Como consecuencia de esto, la Encomienda fue per 

diendo gradualmente su importancia como r4gimen de trabajo, 
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convirtiéndose en un sistema de pago de tributos. 

c). El Repartimiento.- A fines del Siglo XVI se h~ 

b!a establecido, como forma de trabajo, "El Repartimiento o -

cuatequil". 

Este consist!a en la facultad que ten!an las autori 

dades, de sacar de los pueblos, los indios necesarios para el

trabajo de las minas y el cultivo de los campos, durante una -

semana: éstos eran conducidos a lugares distantes del de su 

origen, donde prestaban sus servicios por un reducido salario. 

Esta forma de trabajo hubo de desaparecer muy pron

to por su crueldad e injusticia. En 1601 y 1609 se hab1an in

troducido reformas al Repartimiento. En 1632 se orden6 la sus 

pensi6n de los Repartimientos Forzosos, con excepci6n de los -

des.tinados a la minería. 

Pero como en todo sistema de Organizaci6n de traba

jo, surgieron las degeneraciones al mismo y, en algunos casos, 

la encomienda y el repartimiento se tradujeron en: 

1.- NABORIOS.- Se les di6 este nombre a los ind!ge

nas quo en calidad de esclavos eran obligados, solos o con su

familia, a prestar servicios a los agricultores españoles. No 

entraban en los Repartimientos y su situaci6n era aan ~s dif~ 

cil que la de los Encomendados, pues se les pod!a separar de -

sus familiares y llevarlos a regiones lejanas. 

2. - CONGREGAS. - " E.6.ta óollma. de. e.xplo.tac..Wtt, peo-'!. 

.inc.l.Wo que .ta. e.nc.omle.nda., c.on1>l6.tea. en cottgJLegM .in-
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di.J).s. ~a.ivctj~. ~q p.'l.e.tu.tq de?. eJl.\e.J(.vr.lU .la !te.lf. 
9.i.qn.. Ut.i.U.::'14.e.le.s, p<Ut.Q. d d~1i.te. r¡ l4 ~ ... 

MA de nueva..s . .tieJL·'tM que. .se ctbJl.Can a.l c.ut.t.i.110. 

TJrata.dolJ pe.oll que 6u¡UM, 1f con ~ a ev~ 

.se .su manu.tenc.i6n, e.l c.n~no to.s lflO.ndaba a.l lllO!!_ 

.te p.vr.a que de. ,'Ut(c.e.s tJ 61t.U.tc!i .s.aveJ,t.,.u .se -
a.Lime.ntal!il.Jt; et ó.üt de ct.segt.VLaJt .su .u.to.lf.no, de. -
b.ian dejaJt en cctV.dad de 1tehén a .su 6t!rfli..Ua". 
e 7 > 

3,- MITA.- Era la obliqaci6n que los pueblos de 1n

di·os ten!an de prestar trabajos forzados "mediante pago", en las 

Haciendas o en la Minas. Para estos servicios, entre los nati

vos se sorteaba a los que prestarían los mismos, y su permanen

cia en el lugar de trabajo variaba según se tratase de Mita - -

Agraria o Minera.. Si era Agraria, los indios deóer!an permane

cer en el lugar de labor los meses correspondientes~ si era Mi

nera, la Mita se prolongaóa hasta por un año. 

A los Españoles que hicieren uso de la Mita, por -

Ley~ se les proh!bia trasladar a los indios a lugares distantes 

del de su residencia y, si lo hac!an, deber!an cubrirles los -

gastos de transportaci6n: pero corno todo en aquella época "obe

diécese! pero no se cumple". as! pues la Mita desintegr6 en qr! 

do considerable a los pueblos de indios: y, con el tiempo, sus

tituy6 a la Encomienda.. Consecuentemente es la g~nesis del pe2_ 

naje. 

dl. El trabajo a jornal.- A mediados del siglo - -

XVIII, se había abolido definitivamente la Encomienda y se ar -
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den6, que los tributos relativos a ella, pasaran a la Corona. 

Pero desde el siglo XVI creció rápidamente al pro

ducirse la adscripción del trabajador a la tierra, por motivo 

de deudas. 

Indios de Encomienda y Repartimiento fueron convir

tiéndose en jornaleros, representados éstos dltimos por traba

jadores asalariados llamados Peones, que resultaron adscritos

al trabajo por Anticipos, Deudas hereditarias y pago de tribu

tos. 

El peonaje fue, principalmente, consecuencia de la

expansi6n de la propiedad privada de españoles, que casi siem

pre se hizo a costa de la pequeña propiedad Ind!gena. 

Los indios, despojados de sus tierras comunales o -

de propiedad particular, se convirtieron en peones de latifun

dios, minas u obrajes. 

El Peonaje represent6 el substituto hist6rico de la 

Encomienda como sistema de Trabajo. 

El peri6do colonial es el de una econorn!a rural que 

explota al Indio hasta obtener de él la mayor fuerza de traba

jo. 

También la miner!a tuvo diversa y gran influencia -

en la época de la Colonia y fue con motivo de esta actividad -

como se llev6 a cabo, también, una explotaci6n i~~isericorde -

de los indios, a tal grado que, en el siglo XVIII, los salarios 

de los trabajadores en las minas fluctuaban entre dos y cua --
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.tro reales diarios; las jornadas de trabajo eran de doce ho -

ras diarias en promedio; se dispuso que siempre que faltara -

gente operaria para el trabajo de las minas, se sacaran tand.;s 

de Indios de las jurisdicciones inmediatas a los ~eales de Mi 

nas. 

Tal fue la explotaci6n,que muchos indios que lab~ 

raban en esta actividad mi~era, llegaron a fallecer por el 

cansancio y agotamiento excesivo y, con el objeto de no ver -

menguada la productividad de las minas, necesaria y muy sign~ 

ficativa para las Rentas Reales, debido a sus momentos de cri

sis, se acudi6 al procedimiento de convertir los fundos mine

ros en refugio de delincuentes que en dicho asilo encontraban 

impunidad a sus delitos. Los mejores trabajadores de las mi

nas fueron los Indios Nabor!os y, Mota y Escobar, citado por

Cu~ Canovas, pudo escribir: 

" Vonde. 110 ha.y I 1tCÜ.06, 110 Ita.y pia.ta." ( a ) 

B.- LA INDUSTRIA NOVOHISPANA.- La explotaci6n dela 

fuerza de trabajo del Indio se llev6 a cabo en todos los 6rde

nes a lo largo de la Colonia y no solamente eso, sino que ade

más de ser pilar en las actividades productivas, no se le per

miti6 desarrollar su capacidad intelectual de producci6n, se -

le redujo siempre a obedecer lo que se le impon!a a hacer y no 

se le dej6 la libertad para pensar y desarrollarse por cuenta

propia, tal como hubiese correspondido a un " Vasallo libre de 

la Corona de Castilla"; este aspecto puede apreciarse indubita 

blemente en la Industria Novohispana. 

La Industria en la Nueva España, no prosper6 lo que 

debiera, debido principalmente, a la rivalidad en que vivieron-
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sus dos Instituci~nes características: El Taller. Ar~esano y -

El Obraje; el primero goz6 de varios privilegios, en tanto 

que el segundo, vivi6 una vida precaria. Otro factor que ob~ 

taculiz6 el incremento de la producción Industrial, tanto en

cantidad como en calidad, fue la condición de los trabajado -

res en los Obrajes y en los Talleres. 

En los Obrajes, Humboldt escribe: 

" SO!t.pJte.nde. deAa.gJt.a.da.blemen.te. a.l vi.a.je/ID que. v.iA..lt.a 

aquc.Uo6 ta..UeJt~ 110 .66!.o e.a ut,oi.ernada. .únpe.it6e.c. -

c.i.én. de. 6!Lb opeJLawnu .técn.i.c.a.6 e.n la. 1t.e:pa.11.ac.lón 

de lot. .tútt:e.&, 4.Uto ~ a.dn la. -<Ma.lubJt.idad de.l -

ob1t.ado1t. 1J e.l maLt:uúo que. &e. da a lc6 .tlutba.jadc -

lle.&. Hombl!.e.J tiblf.e.t., .úuUc.ii IJ homb1t.e.t. de coiolf., -

l!..l.td'.n c.on6wulido6 come ga.lc.ot~ que la. j~.t.i.c.<.a. -
d.iA.t'LC.buye. en la.6 Sdbtúc.a.& pllllit hac.e1Li.u -t-'l.D.ba.ja.t 

a. jo:r.JllJLi.. Unol> !! o-Oto.l eJ>.ti!Jt med.i.o de6 nudo l , c.u

b.le1Lto6 de ru1d1w.jo6, 6la.co& y dM 6-igu.'Utdo.i.. Cada. 

.ta.Ue.Jt pa.!le.ce .W bie.n WUt o&c.u11.a edite.el ~ pue.!:_ 

.ti1A que 6on dob.le.6, u..:t.in con.s-OIJt.tcme.n.te cvt.1:..'l.da..1>, 

y no 6e peA/11.lte. a ltM .t:1.abajado11.u .óo.U't. de iA. e~ 

&a; lo6 que. .6011 CJU.a.d.oli 66.f.o to& dom.Wgo:. pucden

v eJ:. a. .6 u 6 am.U..ü:t • Te de 6 6 o n c.a.!>:U.ga.do 6 ..t,·. 'LemW .<'. -

bteme.n..te. 6.l come.ten ta. menalL 6a.Ua. can.tila. e.l SIL -

de.n l!..l.tabte.c..ldo e.n ta. manu6ac.tu,'t.Ct ••• Se. e.t.c.ogei: -

e.n.t/f.e l.o6 .úu:Uge.na.6 aqueU'.o.l que :.on m.f4 m.WeJta -

btet., pe11.o que 1711LU..tltan a.pü.t.ud p.vw. el .tlt!l.ba.jc, -

li e. tu ade.t.an.:ta. 1L1Ut peque.tia c.a.n.t.úiad de d.iHl?AC, -

que. el. .i.nd.lo , e.orno g U.óta. de. embll.lag J.M e, ga..6.ta. m 
poc.06 ri.útA; cont..tltL.1..1'.do a.61. deud.oit. de.l amo, Je te 

enc..le.ttJta e.n e.l .ta.UM c.crt p11.aex.to de luic.vr..te tita 
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ba.j a11. pa.!Ul pag aJL 4 u deuda. • • • 8 pe11.emo4 q u.e un -

gobúwio p11.otecto1t 6-i.jaJUf. la. v.W.ta. 4ob1te. Wtah -

ve.ja.CÁ.on.e.A .ta.1t catit.ta11.w a la. lwma.1údad, a. la.4 

C.e.yu del. pa-l6 y a lo4 p.tog1tu o4 de. la. I 1tduJ --
Wa. 111e.x.ica.na." • ( 9 ) 

Y en efecto, numerosas reales cédulas se expidi~ 

ron que trataron de impedir la explotación de los trabajado -

res en los Obrajes, todas ellas indtilmente, en virtud de que 

no se obedecieron. Con relaci6n a los salarios, se prohibi6-

se pagara a los operarios salario adelantado, sino al fin de

semana, y ~sto para evitar que los obreros se empeñaran por -

deudas. 

Con relaci6n a los jornales se estableció que d~ 

ber1an ser fijos, as! corno las tareas que deber!an ser muy -

temprano y la salida " al toque de oraciones"; deber!a darse

ª los operarios media hora para almorzar y dos a medio d1a ~ 

ra comer y descansar; se prohibi6 que laboraran de noche, en

dorningos y d!as festivos, salvo en casos de una faena urgente. 

Con relaci6n al trabajo de mujeres y niños, se -

prohibi6 que trabajaran en los obrajes mujeres solteras, sal

vo acompañadas de sus padres y hermanos, ni casadas no traba

jando en el obraje su marido; se prohibió que se ocupara a nf 

ños sin intervenci6n de sus padres o pariente inmediato y, en 

~u defecto, de su tutor. 

Otras disposiciones prohib!an las tiendas de ra

ya en los obrajes y que éstos permanecieran cerrados durante

su trabajo, deber1an estar con las puertas abiertas, vigila -

das por un portero y al terminar las labores, se les deber!a-

22 •. 



permitir, a los que quisieran, ir a descansar a sus casas. 

Finalmente se prohibi6 que los dueños de los - -

Obrajes tuvieran dentro de ellos pulquer1as, tabernas o venta 

de bebidas. 

Frente al obraje exist1a el Taller Artesano con

trolado por el r1gido sistema Gremial, con su jerarqu1a de -

MAESTROS, OFICIALES, y APRENDICES y con sus prohibiciones pa

ra que nadie practicara un oficio sin estar agremiado. 

El Gremio constituy6 un Monopolio cuyo anico be

. neficiario fue el maestro español, y fue el m!s implacable 

enemigo del progreso industrial y t~cnico de la Colonia. 

Las Ordenanzas que se redactaron, fueron funda -

mentalmente con el prop6sito de evitar la competencia, esta -

blec1an un conjunto de reglas para cada actividad productiva: 

fijaban jornadas de trabajo, salarios de los obreros y pre -

cios de las mercancias, color, tamaño y calidad de los produs 

·tos, etc. 

El acceso a la Maestr!a constituyó un odioso pr~ 

vilegio, reservado tan s6lo a los que demostraban su limpieza 

de sangre y ser cristianos viejos. En las Ordenanzas de Maes 

tras de Escuela, se establec!a: 

11 Que el que lw.vieAe de ~e,'t. ma~-Vt.o Ita. de. ~VI. E~p~ 

iiol, 1J rúvr. .úi601UnG1Cwn de Clvu:.s.tümo Vújo, ~' de. 
V-úl.a. 1J c.on&.tumb1te.&, c.u~1a. .i.n6o!U11aClón, ~e 114 de -

eú1.Jt cinte. U Ca.va.U.e.·'!.C Reg i.dclt., que nornó1ta,,'t.e e.l -
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Cav.f.tdC' ! IJ a.n.te ll ~c.U:va110 de ll ••• 

Q.ue ll que lwv.ie11.e dew.sa.1t de clú:J10 dlr.t:e ita de 

6a.ve1t lee.Jt Romane.e €n Ub110.s; 1J ca.~ inW.iba.s, 

tJ p11ec. e.so 6 , y e.s CJLi v.ilt la..s • ~o 'IJn:U de Le. tJrA.6 Sf 
gUA'.en.tU Redo11cte.f.o g11.a.11de.!>, IJ ma.~ medü•to. 1.J· 

ch.i.c.o •• r &N.ta.Jtdi.Uo g.'W.Jtde.. ~ ·~cüanc'. ~( . 
ciuc.o 1J 6.i110 tto le Ex.amútado. 

Que ha de. ~ave.11 f.a.s c.l11co ·'legCM de. cueii~. • 

Gua..'li6ma11., SWtUL't, ~e.stM, mu.t..Uplici.L't, medfo -

pa..lt-Ü.J:., tJ pa.'l-Ült. JJl' 't etitMo, tf :Cod~ la.s de 

tM6 cue.Jt.ta.6 11ece.s~, 11 .SW!\l·'t cul!.Jt.ta ca.6.te. -

U.CU1a, ce>mo Gua.1tü1110, taáo ú• qua.l lia de. e11~e-

1ia..'t et que ·le examúta..ic ... 

La. cü6 la N. C. de .\lé:ucc> €11 ll aiio de m.U: U -

·)Wcte1it:N, y ia c.on6.UU>1l; él Emxi. Seifo.t Vi -

ue.y de. Nueva E.spa1ia Conde. de ,\fc11ttel!..W1f lit c.i!!_ 

ca de flenc.w de Mi.U Scúcicitto.s, 1f uno, po.t -

e.a que ~e ma.nda q•u!. en e.l que lia de &e.'t 1nae6 -

tJr.o no .iea 11eg.to, mutat1>, •U: ¡mcü.o .i.inC' E~pa -

1iol Ch.!t.ióti.ano Vú.jo tJ de vida lf co.itW11b.H6 de 

lo que Ita de da11. .in 6otur.ac.ió11 án-te U Re.g.i.do1t, -

que 11ombJta11.e U Ca.vil.do". ( 10 

En las del Gremio de batihojas ( artesanos que a -

golpes de mazo labraban oro y plata, reduci~ndolas a láminas } ,

se. decía que no podía examinarse, ni se examinara de dicho ofi 

cio a ningdn mestizo, indio, negro o mulato, los cuales pod!an -

trabajar como obreros en casa de maestro examinado pero no po -

dtan ser examinados ni trabajar por cuenta propia: el grado m~xi 

mo al que podían aspirar era al de oficiales. 
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Las ordenanzas de los gremios eran e1aboradas por 

estos mismos, aprobadas por el Ayuntamiento de M~xico y confir

madas por el Virrey. 

Es justo consignar que con las Ordenanzas Gremia

les se consegufa en buena parte, que los productos artesanos -

fueran de calidad satisfactoria. Pero para conseguir esto, se 

sacrificaba el incremento de los oficios industriales y de las

t~cnicas artesanas, lo que influy6 bastante en el estancamiento 

de la Industria en la Colonia. El Gremio se opuso a las inve~ 

cienes y Nuevos Procedimientos de Trabajo, que permitieran una

nayor y mejor Producci6n. 

cribe: 

En relaci6n a este aspecto, Mario de la Cueva, es-

" El J.Utenn de g1temiN de la Coeonia ~ue &en&.lb.t'.~ 

inente d.W.t<.1tto de.l 1t.~g.úne.n cottpo.wtivo eu.toµe.o: -

e.11 el V.i.ejo Co1t..tinen.te, CaJ COill'<'·'Ute-io1te~ d<'.h ñl'f.~ 

ta1ton de. una g.um au..ton.ontla. y e.e. de11ec/w que d.i.~ 

taban en el teNte.nc de la. eco110ntla. y paM 1teg1L -

tal!. .ftu 1telac.ione..6 de :tJuI.ba.jo de loJ co111patieJWJ

!J a.p11.e.nd.i.cu va.U.a. po11. voluntad de. e..Ua-4, J.Ut rt~ 

c.u.i.dad de homoi.ogac.i.ó11 a..lgu11a.. E11 la. Nueva EJ~ 

iia. po1t lo c.on.tllaM:o, itU ac..ttv.i.dadeA eJ.tuv.ieJWn

lteg.<.cúu. pOll. La.6 O.Jtde.1ta.n.za.J de G11.em.i.0J • A.Ud ~ -
c.01tpolta.C.i.onu óue.Jton, po11. eo meno& en wi pwic..i.

plo, WI .UtJ.tlwmen.to de Ube.11.t.ad; en Aml'Uca ~-

011.denanza.6 y la. Olr.fla.nüac.i6n Gtem.útl óueJt.611 w ac..to 
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de. pode/!. d~ r.tn gob.i.e1t.110 ctb6oiu..t.ú..ta. ,_,a.\a c.011-

.tJt.oL1.t1. me.jo/!. ta adi.v.<.dad de. lol hombJr.e.J" (11) 

Estas restricciones y limitaciones a la produc 

ci6n, se reflejaron acremente en el bajo nivel de vida de la -

masa constituida por el pueblo ( campesinos, trabajadores de -

los talleres y obrajes, comerciantes en pequeño, etc. ) y de -

otros muchos sectores de ingresos reducidos, entre los cuales

se hallaban los integrantes del bajo clero, quienes llevaban -

una vida de miseria similar a la del resto del pueblo. 

Fue en esta masa de miserables, explotados y con

trolados por los criollos, mestizos y burgueses intelectuales

e industriales, donde se fue gestando la idea y el afán de re

organizar la distribuci6n del trabajo y la riqueza: ideales -

que tratar!an de conseguir, sin importar el precio que se tu -

viere que pagar, as! representase éste, la vida de quienes as

piraban a esta reorganizaci6n para una vida digna, justa y so

bre todo, libre e Independiente. 

3. - MEXICO INDEPENDIDlTE. 

A. HIDALGO Y LA INICIACION DE LA INDEPENDENCIA.

'Pensar que durante la época de· la Colonia, nuestro pa!s vivi6 

una etapa de paz y tranquilidad social, y que las inconformi

dades con el sistema de trabajo, pol!tico y social, solamente 

se presentaron en la mente y esp!ritu de los inconformes y 

nunca se manifestaron externamente, es totalmente err6neo. 

El movimiento social de 1810, no es la explosi6n 

de un descontento callado y reprimido durante Tres Siglos de-
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dominaci6n, sino que es la culminaci6n de una serie de peque

ños movimientos de insurrecci6~ que se llevaron a cabo duran

te todo el tiempo de Colonizaci6n y como muestra de esto cit!,_ 

r~ algunos ejemplos: 

l.- Sublevaci6n de ind1genas en la Region de P4nuco 

(l.523) 

2.- Sublevaci6n de los indios de Chiapas, dominada -

por Diego de Mazariegos ( 1528) 

3.- Rebeli6n de los indios Aztecas en la Ciudad de -

Ml!xico ( l53l.) 

4.- Oposici6n de Encomenderos a las nuevas leyes 

e 1534-44> 
s.- Conjuraci6n de Don Mart!n CortAs C 1565-66) 

6.- Rebeli6n del negro Yanga en Orizaba C 1609) 

7.- J:nsurrecci6n de negros en 1612. 

8.- Rebeli6n de los Tarahumaras ( 1650) 

9.- Mot!n popular en la Ciudad de M~xico ( 1697) 

10.- Insurrecci6n de indios Mayas en Yucatán dirigida 

por Jacinto Caneck. (1761). 

ll.-Turnulto de ~s de 3000 mineros del Cerro de San -

Pedro y del Pueblo de.San Nicolás en San Luis Po

tos!, contra los dueños de las minas y el Alcalde 

mayor Don Andr6s de Urbina y Equiluz a fines -

de abril de 1767. Los insurrectores se dirigie -

ron a la Ciudad para reclamar el pago de las deu

das con ellos contra!das, recibiendo el ofreci -

miento, de que ser1an cubiertas como en efecto se 

hizo por intervenci6n de las autoridades. 

12.-Insurrecci6n de campesinos, trabajadores de las -

minas y miembros del bajo clero, acaudillada por-
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Don Miguel Hidalgo e iniciada en la poblaci6n de 

Dolores en la Intendencia de Guanajuato. {1810) 

Fue la guerra de Independencia una revoluci6n in

fluida por diversos factores1 resentimientos pol1ticos, aspi

raciones a un rAgimen de libertad y democracia; y como para -

el indio y las castas miserables y explotadas, su dnica fuen

te de sustento era la tierra; fue preferentemente una revolu

cidn agraria y una lucha de clases, culminación violenta a un 

largo per~ddo de explotación de una clase por otra, y la lu -

cha por la tierra, fue el verdadero motivo del glorioso movi

miento emancipatorio de 1810. 

En su etapa de iniciacidn, la guerra de Indepen -

dencia fue un levantamiento popular, desordenado y violento. 

El ejArcito de Hidalgo, era una masa amorfa, sin fusiles, sin 

recursos con qué adquirirlos y sin una organizaci6n definida. 

A pesar de su condici6n de criollo, el cura Hida~ 

go comprendió la necesidad de dar un programa social y una o~ 

ganizaci6n pol1tica a la revoluci6n Insurgente, creando un ~ 

bierno, y dictando leyes y decretos de 6rden administrativo. 

Para cumplir su programa social, Hidalgo propug -

nd por un Congreso cuyas leyes desterraran la pobreza, mode -

rando la destrucci6n del reino y la extinción. de su gobierno, 

fomentaran las artes y la industria " para que los mexicanos

podamos hacer uso libre de las riqu!simas tierras de nuestro

pa!s•. 

En la Ciudad de Valladolid, el 19 de octubre de -
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1810, Don Miguel Hidalgo d·ecr;ta la Abolición de la Esclavitud, 

por medio de un Bando que cumplimenta Don José María Anzorena, 

de la siguiente forma: 

" Oon Jo&~ Malúa Attzo11.e.na cabq.U.vw, ,\ktut.tc:uite. de.

ta. Real Ronda., a.le.al.de. olf.d..Ouvúo y P!Uine/t. Vot,o de. 

eh.ta Ciu.da.d y Ju ju:ú&d.i.c.c.Wn, !1tte.nden.te., C0Me

lj.do1t de. u.ta PMv.i.ncla., S.U.ga.dle11. y Coma.nda.rtte -

de. l.a.6 A.:;;~, •• , En purttua.l c.wnp.Umüutt:.J de f.a.J -

&a.b.i.a.6 y p.i.a.do&a.J d..WpoJ.i.c..io11eA de.t Exino. So.'!. Ca.

pltdn Ge.ne.1r..a.l de. la. Na.c..ión Ame.Jr...i.cana., 0011 :.\lgue.t

H.i.da.lgo y e o& .tlU.a., de. que. debe .'r.e.mUJt.l.e. ~ta. la.

lltf.6 e.icpltM.i.Va.6 glta.c..i.a..6 polt tan J.i.11gula-'l.M be.ne.6.i.

clo.6, p11.eve.ngo 11 .t.odo-1. to& duc•io.!i de. u cea.vo& y -

11A
0
c.1A.va!., que. lue.go, Ú!lTie.dla.tame.n.t.e que. U.egue. a.

Ju not.lcla. u.ta pt~.lble Supe.lf..iolt 011.de.n, f.06 po~ 

gan en Ube.Jitad, otoJr..g¡fodole la..6 11e.c.e.Ja.Jt.ia.6 ucJL.f 
~ de a.:ta.laltoltJLW. c.011 la.J .0l6eJt.c.i.onCA ac.o6.tum
bJtJLdtu. pa;w. que pu.e.da.11 t.lta.talt tJ c.011.t.'l.a..talt, 'c.ompa
ifeJW.6 en j ui.c..i.o, de. ot.olf.ga.lf. tu.tame1tto6, cod.i.c..i. -

Uo& y e.je.cu.talt la.J demi.ú co.sa.& que. eje.cu.tm1 y I~ 
e.en l.a.6 pe.Mo na.J Ub1teA y 6.i.. no lo h-tcú.JU111 a..s.C -

lo.& cl.tado1; duetio& de uc.lA.vo& y ucla.va4, & u6Jt.i.

Jt4Jt .iNl.em.i..6.i..b temeJtte la. pe.na. ca.p.lt:a.l. y e.o n 6.(..6 e.a. -
c.Wrt de. todo!> &Ub b.i.enu. Bo..jo la. ml&nu que. .i.gu5 

mente & e. .impone no cornp.'r.a/t.((n e.n lo 6 uceA.<:vo n.i. -

vende.lt4n e.4clavo a.tgww, no lo& e.6c.'l..i..bano4, ya -
1;ean de. IU.fmMo o 1te.a.le.4, e.x.U.rtdeJl4rt u~ 
conce.ltlt.ie.ttte..& a e.4.tc. gln.e.ltO de coltt!tat.c.s. pe.Jr..O de. 

4u.4pe.114.i6n. de. o µ.c.<.o 1J conó.i..4c.ac.Wn de. b.ie.ne..6 poJL 

n.o eUg.iJtt.o la. Jwrwt.i.dad n.i. dictaJr..lo l.a. mi.4 l!JÚC.O ~ 

di.a. E.s .tmnó.ibt ifn.imo p.i.a.do4o de. &u Emn. que.de-
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abo.f.i.da, to.talme.iite. pa,'ta .s.i.enrp.u_ ta paga de. t'LÜ>'!_ 

.to.S pa.U t()dO g€nC!.ltO de. ca.6.W, .6eatt ta.1; qu.e. 61.1.e.
ILen; paM que. tWigún ju.e.z n.i. u.c.au.dado1t. e.x.i..jan ~ 
ta pe,,u.ü511, n.i. to.s rn-iACAable..s qu.e. an.tu ta .sa.tW-
6acúut ta paguCJt, pue..5 el 4n.áno del Exmo. Solt.. C~ 

p.lt.dn. Ge.ne.'ta.t e.s be.ne &.ic..úut a l.a. Nac..i.611 .AmeJLi.c.a -
na en CWlJt.to .6ea pc4.i..b.t.e.". ( 12 ) 

M~s tarde en Guadalajara, el 15 de dic. de 1810, 

Hidalgo decret6 la abolici6n de la esclavitud y de los tribu -

tos que pesaban sobre indios y mestizos, confirmando as! el d~ 

creto expedido dos meses antes en Valladolid. 

Despu~s de seguir una trayectoria triunfante al

lado de Allende, las tropas comandadas por el Cura Hidalgo, d~ 

sistieron de tomar la Ciudad de México, por diversas razones -

retrocedieron, le sucedieron una cadena de derrotas y decidie

ron emigrar a los Estados Unidos; antes de lograrlo, los atra

paron y ejecutaron. 

La Revoluci6n se vid comandada entonces por Ign~ 

cio Ldpez Ray6n, quien en Tlalpujahua el 24 de octubre de 1810 

public6 un Bando en el que ordenaba: 

" La c.on6.l6cac..i.ón. de. lo6 b.ivie..s de. lo6 eJ..LllO peo.s, ta 

4up!t.U.ü5n de. pago de .t/ti.bu.to6, de. lot. e..s.trutc.o.s de. 

p5.lvo1t.a., na.i.pu 1J papel 6 e..Uo.dD, ta .(gu.a.l.dad de. -
.todo t. lo 6 ame/L.i.cano4 .s.i..n d.l6ti.nc..i.6 n de. ciw.ta..s , y
ta abo Uci.6 n de. la. rn.iA Vta. c.ondic..i.6n de. u c.tavo" • 
(13 ) 

B. MORELOS '{ su PENSAMJ:EN'l'O SOCI'.AL.- Frente a Ld

pez Raydn, criollo letrado, surgid Morelos, representante de 
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las clases explotadas, extraordinario reformador social e in

discutible figura de la Independencia. 

Con Morelos, en la segunda etapa de la guerra -

Insurgente, esta tuvo un Programa y una finalidad clara y pr~ 

cisa, adquiriendo un profundo y vigoroso sentido de reivindi-

caci6n social y econ6mica, 

to no hab!a podido tener. 

llo, el 17 de noviembre de 

que en los principios del movimie~ 

En su cuartel genera1 de Aguacati-

1810, suprime la calificaci6n de -

indios, mulatos, o cualesquiera otras castas, para los que m~ 

ren en el Continente; as! mismo, sostiene que los americanos

quedaban eximidos de pagar sus deudas a los europeos, no as!

éstos a los americanos; y que " las plazas y empleos estén e~ 

tre nosotros, y no los puedan obtener los ultramarinos aunque 

estén indultados". 

Durante la etapa de organizaci6n del movimiento 

insurgente, Morelos concentr6 sus esfuerzos en la tarea de o~ 

ganizar pol1tica y jur!dicamente a la Revolucí6n de Indepen -

dencia convocando y protegiendo a un Congreso que expidiera -

una Constituci6n. 

Para dejar muestra de su sagacidad como políti

co y como un homenaje a su pulcritud como Ciudadano, me perm~ 

to transcribir el diálogo que con Quintana Roo, sostuvo sobre 

la Constituci6n de Apatzingán: 

" ¿ Qµ.l .i.deiu .t.u.vo ~.te.el ac.vtc.a del Gob.ie1U10 que. de

bemo4 daJr. a la. n.a.c.i.6111~ ¡, qué plLÜIC..lpioll vamoll a

de.ja11. con1;.igna.do..s e.n la. Con4t:i.tuiú611 que. hento4 de. 

d.iA c.utUt en b1teve. .t.le1f!PO? Uoltd.oll e.o n.te...s.t6: Se -
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ñolt U.C.e.n.c..lacfo • tjO :.Otj Wt WUC.O IJ Wted Wl .!.a -

p-<'.e.tt.U..$.&no eet.'UJ.do. 110 puedo liabta.11. de C-te..'1..t04 

a.6wt.to.6 e.n P"~encüt de qt.Uen trutto lo.6 c.ouoc.e, -

pe1to c.Aeo wt debe..'!. 110 11.ueitva.'!nle. 11\Ll .ide.u en t.a.4 

c..útc.wu.tanc.ia.6 e.n que 1106 e.nc.011.t1tamo4 r.¡ po11. uo, -
110 poi!. o:t/t.a. ni.Uta, co11.tu.to ~u P·'l.egwita.. - Soy ·~te:!_ 

vo de la .l/11Uó11, poJtque ~ta éUume la ndJ g11.a11dc, 

leBl.t.it1'<1 e ú1v.tcl:able de tM Sobe..wn.CIL;: qu{e.~o • 

que tenga w1 gobü.'IJ10 dúra.11ado del pueble tf 60&.t!_ 

1udo po11. el. pueblo, que .tompa todcit. lol> la:o6 que 

la. &ujetalt 1J que. acepte 11 c.on4¿de.te a. E.6paiia cc>mc 

lte/!Mlna. y 1UJ.J1ca como domú1ada.1ta de Amé.ü e.a. QUA'.~ 

11.0 que. hagamo& la decla.11.auó11 de que 110 ha.y ot1¡a 

noble.za. que la v.üt..tud, et ~abe·'t, i!.l pa..t.ü,-ti&mo y 

la. ce.a.udad; que todo6 !lomo.!. .iguatu., pue..s de€. 

tn<Amo ol!..ige.it p.'Wc.e.deJ110S; que. 110 hay abc€.e.ngo ni -

plt.iv.i.f.e.g.to6; que 110 ~ 11.aclo11a.i, 11.t ltwra110, 11.i d!_ 

bido, que Ita.ya UWVN, pue~ e! c.ot.011. de la. Cllltll 

110 camb.(a e! del c.01wzó11 1t.i e..l del pe.11&ru1tiei1.to; -

que 6e eduque a lo6 h.ijo& del lab,wdo.\ IJ del ba -

ltlteteltO c.omo a lo6 del n~ lt<'.c.o l1ac.enda.do y due1io 

de. mina&; que todo el que. 6e queje c.011 ju.6.U.c.ia -
.te.itga un .tJLC:.bunai que to e& cuche., lo ampa..i.e 1J lo

de.&-le.nda co1t..tlta. el. 6ue.Jt.te. y el llltb.i.tll.alt<'.o; que 6 e 

de.clatr.e. que lo nuu.tll.o e.& ya nue.&.tlto y pa1t.11 p.'tov~ 

cho de 11Ue..6t't.o.6 11..ijo.&. que tengarno6 wta. óé. w1a. -

~a. y una brutdl!IUl bajo e.a c.ual .todo6 jwr.e.ino6 mo 

l'IÁJt antu que. veA 11.UU.tlta. .t,lvr.,'1.a. oplLÜll<'.da como lo 

eAt.11 aho1ta., y que CWUtdo ya. .se.a Ub1te, u.temo.& -

&.ie.mpJte U..Sto6 pal!.a. de.óeJtde.11. con .toda nue..6.tlta. 4a.J_!. 

g1te. e&a Ube.Jt.t.ad p.otec.l06a; que •••• 
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No me. dlga. u.He.d m<Í.\, cU.jo Q.ll-Ü1.t<Ui.a Roo ••• " (14) 

Sin duda alguna, el documento más importante 

que Morelos leq6 a su pa1s fueron sus 23 puntos titulados - -

• Sentimientos de la Naci6n" y que constituyen una genial ex

pansi6n de sus concepciones pol!ticas y sociales y, represen

tan, a la vez, la interpretaci6n más fiel de las aspiraciones 

del pueblo explotado. 

Este documento ( presentado ante el Congreso 

reunido en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813) se puede 

resumir de la manera siguiente: 

" Que. ta. Miht..lc.a. Je.a Ublle e I1tdepencU.eit.te de E~~ 

ña. y de .toda o.tita. ttllC.-ú5n, GcbúJrno o ,'.lc11L't.11.qu.la; -

que. J6to qu.le1te depo4-lta.:i.ta. en J~ 1tepJL~el'Lttt11 -

.t:e.4, cU.v.lcU.e.nd.o to4 pcdeJLe.J de. e.Ua. en Le.gúi.a.~ 

vo, Ejec..u.t.i.vo 1J Ju.di.c..laJLi.o, •• • ; que to4 empleo~
to1. obte.1tqa. J~to tc4 arneJLlc..a.no4; que no Je a.dni.i

t:a.n ex.tunj eJtD4, J.¿ 1w 4011 <L'Lte4ct1to4 capac.e.4 de.

.i.M:tJwVr.; que ta. p<l.tltla. no 4 w del .todo Ub11.e. !f 

nue.4.tlta, múin.t..t44 no 6 e lle.óo1tme. e.t gob.úvuw aba

.tiende a.t .ti.lr4ltic.o. 4u.f>1..utu.ye.ttdo e.t Ube!Lllt 1J -

ec.haitdo fiue.1tt1 de .todo 1tue.4.tlr.o 4u.e.to al enemigo -

upañct; que e.amo ta. bLWl4 te.y ~ 4u.peMoll. a. todo 

hornbJr.e., ta.4 que. dicte. nuu.tJr.o Con91te.4 o debe.n 41?.Jl 

.tAt.u que. obUgu.en a c..olt4.t:a.nc.la. y pa.tltiot.l4mo, -

mo deJr.en ta o pute.niUa 1J ta. ,LJid..ig ene.la. 1J de. t<Ll -

Ju.e'lte. Je a.umenu et jo.'T.llll1. de.! pob1te., que mejo

Jr.e.rt 4U4 c.a&turr.óll.e.4, a.te.je. ta. .igno1tanc....i.ct, !:1 Jtctpf_ 
iia. 1J el. lwltto; • • • que. cada. ww 4 e tia g ualldvi ta4 
pJtOpieda.de.& 1J 11.upe.te. en Ju C44a. c.01110 en un llJ.(-
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le M.g.tado. 4 eña.l.a.itdc pe.iuw a. to4 .út 611ac:.tc11.~: ••• " 
t l 5 ) 

Propone la abolic16n de la esclavitud y la dis
tinc16n de castas, quedando todos iguales y debiendo distin -
guir a un americano de otro, sólo el vicio y la virtud. 

M4s tarde, Morelos promovi6 ante el Congreso la
declaraci6n de Independencia de la Naci6n y el 22 de octubre
de 1814, el Congreso reunido entonces en Apatzing4n eXpedta -
el "Decreto Constitucional para la Libertad de la Am6rica Me

xicana". 

Este primer precepto Constitucional, encarece -
en sus principales art!culos su celo por obtener la separacidl 
de MAxico y España: no promulga la extinci6n de la propiedad, 
sino la sanciona y la sujeta a depender del inter4s comdn: d~ 
clara que la soberan!a reside en el pueblo y: en suma, no ha
ce nada por moderar la opulencia de los ricos y la indigen -
cia de 1os pobres, punto central del pensamiento revoluciona
rio de Morelos. 

La carta de Apatzing4n, como ha dado en llamár
sele, amalgam6 una mezcla de constituciones burgueses de fi -
nes del siglo XVIII y de la española de C4diz de 1812, y no -
se inspir6 en los.principios sociales y pol!ticos de Morelos. 

Posteriormente, Morelos es v!ctima del Congreso 
que estorba su acci6n militar y politica y, en parte es culp!!_ 
ble de su muerte: este Congreso es disuelto en Tehuac4n por -
Mier y Ter&n, ordenada la aprehensi6n de sus miembros y sust! 
tuido por un Directorio Ejecutivo. 
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C. LA CONSTITOCION DE 1824, DOCUMENTOS SOCIALES. 

el curso de 1820 se fue desarrol1ando una vigorosa e ínter~ 

ada conspiraci6n a favor de la Independencia, fraguada h~bil

inteligentemente en e1 ambiente de los grupos privilegiados

insoirada v alentada cor los altos funcionarios del alto ele 
~ . - -

o novohispano. A diferencia de 1808, en 1820 todos estaban -

e acuerdo con la Independencia; españoles y criollos que en -

810 se habían unido para luchar contra Hidalgo y Morelos: se

sociaban ahora para llevar a cabo la Independencia de M~xico, 

a que la base de su consumaci~n consist!a en proteger los pr~ 

egios e intereses de quienes se aliaban al movimiento. 

As! pues la Independencia de M4!xico, consumada -

nada tuvo que ver con los ideales de libertad so

ial y reforma econ6mica del movimiento Insurgente representa

º por Hidalgo, Morelos y Guerrero. Se conservar!an en el - -

~!s las Instituciones y Privi1egios.caracter!sticos del régi

en colonial y, lograda la Independencia Po1!tica, habría de -

la lucha por 1a Independencia econ6mica y social no

lcanzada todav!a. 

En virtud de la crisis en que muchos factores 

vieron envueltos por once largos años de lucha, 

rimordialmente la miner!a, se tuvieron que redoblar los es 

uerzos para lograr equiparar la produccidn al alto grado al -

e llegaron durante la dominacidn española. Quienes más re -

istieron este esfuerzo desesperado, fueron los trabajadores -

e, en el caso de los mineros, los indios eran conducidos en

ornadas de 30 a 60 leguas hasta los centros mineros para pre~ 

ar sus servicios, retríbuydndoseles su trabajo con 18 centa -

s y, almud y medio de ma!z semariariamente. 
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En suma, pueaE cecirse que al advenir a la vida -

Independiente, M~xico se encontr6 falto de los elementos so -

ciales necesarios para constituir una verdadera nación. 

En el breve peri6do de 33 años hubo un Imperio; -

se dictaron 5 Constituciones; se establecieron 2 reg1menes f~ 

derales y dos centralistas; ocurrieron dos guerras con el ex

tranjero, en la dltirna de las cuales el pa!s sufrió la pérdi

da de la mitad de su territorio: y en las postrimer!as de es

te peri6do, Santa Anna, con el apoyo de los conservadores, e~ 

tableció una dictadura denigrante. 

La Independencia pol1tica no rnejor6 las condicio

nes de vida y de trabajo de los campesinos y obreros. 

En 1823 hab1a aumentado la jornada de trabajo a 

18 horas y los salarios hab!an sido rebajados a dos y medio 

reales, a diferencia de lo que en los altimos años de la Col~ 

nia se pagaba por esa jornada. En la Industria Textil, la rn~ 

jer y los menores apenas si percib!an un real diario. Por 

otra par~e, los raqu1ticos salarios se reducian aan más por 

los precios de los artículos y alirn~ntos de primera necesidad, 

que el trabajador estaba obligado a comprar en la tienda de -

Raya al doble de su valor en el mercado. 

Ante esta situación, se hacia necesario tegislar

sobre la materia para lograr una solución y fue as! como se -

convocó a un Congreso Constituyente. 

El 4 de octubre de 1824 fue publicada la Constitu 

ción Federal que establecía una forma de Gobierno semejante a 

la de los Estados Unidos; sin embargo, este documento pol!ti-
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co, no toc6 el problema social; se conform6 con consagrar la 

intolerancia religiosa y se conservaron los fueros eclesiást~ 

co y militar; no ,,se establecieron .las garantías del individuo 

frente al poder del Estado. Varios millones de Indios miser~ 

bles y analfabetos se incorporaron de pronto al derecho coman. 

adquiriendo frente a la ley una igualdad en relaci6n con los

otros sectores de la poblaci6n, que solamente fue teórica. 

El individuo se convirti6 en ciudadano y ahora, aunque libre

de tributos, tuvo que pagar Impuestos y prestar su servicio -

militar: las ventajas y los derechos que la Constituci6n le -

otorgaban quedaban inscritas solamente en el texto legal, por 

falta de capacidad para disfrutarlas. 

o. ESTATUTO ORGANICO DE COMONFORT.- La naci6n CO!!_ 

tinu6 su camino, sin poder lograr una estabilidad pol1tica y

sobre todo social. La clase trabajador·"- continuaba con su vi 

da de esclavi,tud, miseria y angustia. 

En el Orden Pol!tico, se dictaron documentos talEB 

como " Las 7 Leyes Constitucionales", documento que no esta -

b1eci6 precedente alguno sobre nuestra forma de Gobierno y 

que no aport6 nada para lograr una mejor1a social para la el~ 

se trC?-bajadora. 

Tratando de aliviar en algo la ignominiosa situa

ci6n de los trabajadores, incluso de mujeres y niños, Comon -

fort, el 15 de mayo de 1856 expidi6 un documento que se deno

min6 "ESTATUTO ORGANICO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA" 

y que, en el aspecto social, como normas tendientes a la pro

tecci6n del individuo trabajador, como tal, establec1a: 

" ARTICULO 32.- Nad.i.e. pu.e.de obliga.'!. 6UJ ~Vt• 
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v.i..CÁ.Cti pvwo1ta.l~ .l.i..n.:> .temp0Jtatme1ite. t' ~ una

.zmp.'!.~a. de.te:unúutdll. U11a. le.J.J e.!>pec.i.a.l 61.jc..Jt.i! e.e 

.thrmi.no a. que. puedan ex..te.ndelwe t:ob con.t-'la..tob y

e.a upe.de de oiY"....u !>obli.e que h.aya.11 de. ••e.':..la..'t..!ie': 

lt .\RT!ClJW 33.- Lob mel?Olteb de 14 Cl.till.6 de eda.d ltC 

pue.d.en ob.l<.gaJt. .6W. le-'lv.lc<.o.l p~o1uú'.eb l.Út Ll

.in.t'1Jtve11ci.6n ~:: 6tL} pa.dlte.~ o .tu.to.'tM, tf a ~a-Ua 

de e.Uc.l, de lA au.toJL.i..da.d po.lltlca.. 

E.11.Q cla.l e. de ccnv.a.to.l !J en lo!> de o.p:r.e.1:d.i.:.a.j e, 

le~ FXJ.d.te.o , tu.to-'te.b o w a.u.to.u.da.de.~ pollU.c.a4 

e.n Ju cMc, f¡i.ja,'UÍn el .tür.:po qui? lurn de du.:1.a.'l, 

y no pv.~e.11dc ex.ce.de?:. de. c.ú~cc, .fr.J holf.M w que 

d.üvUcunen.te &e Ita de. em~la.':. u '~c11011.; tJ .1e. ·'tC.-

6e.t.vaJtán e.l dvi.e.clio de .:wu.la11. u con.t:ia.to ú.enp'"..e 

que e.l amo o e.l maM.tlto U./¡ c. de. ma.lo!> .t.'la.tam.ie.n -

to~ pMCI. con e.i. mc.1101:., 110 p1tov<:a. 6u!> 1u1.ceJi.dadeA 

6egú11 to c.onvCJildo, o tto le. .ln~.t'lut¡a c.011ver..le.>Lt~ 

mente." . 1 ó 

4. - MEXICO DURANTE LA REFORMA. 

al. Legislación sobre el trabajo durante el 2o.

Irnperio.- Fernando Maxirniliano de Ha~sburgo, hermano del Empera 

dor de Austria, Francisco José, nacido en Viena el 6 de julio -

de 1832, fue la persona en quien fijaron su atenci6n Almonte y
Gutiérrez Estrada para establecer con él la monarqu!a de México 

idea que fue apoyada por Napole6n I!I y por Francisco Jos~. 

Maximiliano, animado por su esposa, acept6 el trono de }1éxico -

cuando le fue ofrecido en Miramar por los Conservadores. 
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Contra lo que esperaban los Conservadores, Maxi

miliano di6 a su gobierno una marcada tendencia liberal. Fo~ 

m6 su Gabinente con hombres liberales y mantuvo en vigor los 

preceptos de las Leyes de Reforma, como la desa.mortizaci6n y
nacionalizaci6n de los bienes del clero, la libertad de cul -

tos y la reducci6n del clero a sus funciones de car&cter rel! 

gioso. Estas medidas tomadas por el Emperador provocaron su

desacuerdo con el clero, perdiendo as! su apoyo1 tampoco lo -

gr6 el de los liberales, que se mantuvieron firmes al lado 

del gobierno de Ju!rez, a pesar de que éste, perseguido por -

las tropas francesas, tuvo que retirarse hasta la frontera 

Norte. 

" u IUtdi.iduqu.e. ~n.o de. Hab4bWl.go UAu.tt6 WI 

e.4 pCJi.lt.u lld6 Ubelta.l que. lo4 ltombJr.IW qu.I!. le. o 6·'tC • 

c.lCMtt uan CoJWno. .lt.Ul.oJt.út e.n el. Ca.&.UUO de Ml~ 

maJt". ( l 7 ) 

La desgracia de los monarquistas fue el no haber 

conocido el pensamiento de Maximiliano. En su libro titulado

" Memorias de mi vida" escrib!a: 

".. • llW'lClt pu.e.do 4como<Íallllle., o poll lo me.Jt04 tt0 lo -

pue.do ahoM., 4 Vell al. llÁ.c.D po4e.e.dolt de. Wta. 6ifbJt.i· 

ca. p!t.Ociu.c.<.e.ndo e.n gJtande..& cant.lda.deA a.Jt.t.lcu.lo.t. -
qu.e. Ja.tU &a.e.en al. UGl\avagcut.te !u.jo de. lo4 11.Á.1:.Dti, 

lftl~ que. 4u.6 :ttuJ.ba.jddolteA 401t 6.ie.lt.V04 polt e.t-
461.o podell de.l. d..úte.Jw; pcf.ud.a.4 4ombltt14 de. ltolllb.'lM, 

que. e.n eA.t.a.do de. e..&.tupoJt. 1J paJUt la.ti neceA.ü:la.deA -

de. 4t.l eA.tíSinago, 44&6.lclut At.l cueh.po al te..6011.0 de. 

4U pa.tJl.611. ••• " ( 18 ) 

Maximiliano de Habsburgo expidi6 el 10 de abril ~ 
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·.; 

.--de-·1865 un • Estatuto Privisional del Imperio Mexicano" y de!!_ 

tro del Capítulo de Garant1as Individuales, dispuso que a na

die pod1a obligar sus servicios sino temporalmente, prohibi6-

los trabajos gratuitos y forzados, orden6 que los padres, tu

tores o la autoridad política debert¡n autorizar el trabajo -

de los menores. 

El 5 de septier~re de 1865, expidi6 un Decreto 

que facilitiba al Inmi9raci6n Extranjera y, del Reglamento 

respectivo, se transcriben los art1culos siguientes: 

"ART.5o.- El. pa.Wn Je. ob.llgevtd d 111C111.te.ne1t d to1> hf 
j 06 de. hU4 opeAMú1h. Ett CMO de. 1111.Vtte. de.l pa.dll.e. 
e.l p<úll.dn 4 e. c.olth.i.dv1a11,f c.omo tu.to.'L de lo6 M.jo1>, -

IJ l,t,n,1. pe.MWte.ce/!411 d 6u JeJtvic.lo ha.4.ta hu mct!IO.I!. 

e.dad, bdj o !a..6 mi6mM concü.c...i.orr.u que. .to u.taba. e.l 

pad.iu!.." 

ART. 4o. - Todo opl!../talt.lo .te.ndJt.4 Ul!4 Ub1t.e..td 1te.61t.eJ~ 

da poi!. lo. Autol!.iddd .eoca..e., en la c.u.1l 6C e.xp1t.eAMdrr. 

hu 6.iliacián, iA. i.den.U&-icawn de.l lugait. 1!.11 que. -

.tlu:tba.ja., y wt ce!IU6-i.cado de. hu v.i.da. y coUtmtbl!.e.s. 
En caho de. VdlrÁAJt de. pa.tlt.5n, e.n la. Ub1teta. he. e.xp.'le. 

1>!1!a e.l c.on6en.tlmien.to de. .lu pa.t.t6n rui..telúo11.." ( 1 9) 

El primero de noviembre de 1865, expidi6 " La L~y 

del Trabajo del Imperio• que ·otorgaba a los campesinos la li -

bertad de separarse en cualquier tiempo de la finca a la que -

prestaba sus servicios1 jornada continua con 2 1/2 horas de r~ 

poso1 pago del salario en efectivo, libre acceso de los comer

ciantes a los centros de trabajo, inspecci6n del trabajo y sa~ 
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cienes pecuniarias por la violaci6n a las normas que antccc -

den. 

b). Constituci6n Política de 1857.- El Conqreso

Constituyente de 1856-57, se form6 en las Instituciones de les 

Estados, intelectuales, vigorosos y entusiastas: una nueva 

cultura incompleta, inexperta, pero decidida a la reforma. 

En el Congreso Constituyente, dominab~n representativos de 

esa nueva cultura con tendencias radicales, como Francisco 

Zarco, Ignacio Ram!rez, Valent1n G6mez Farias, Guillermo Pri~ 

to y Ponciano Arriaga, Presidente de la C!mara en el Congreso. 

Ejernplo de esta tendencia a la reforma, son las

palabras de "El Nigromante" en el Congreso Constituyente y 

que me permito transcribir: 

" ¡, C6mo 4e. qu.ú?.Jte que la. le.v eobUgue a wt homb11.e. 

a. tlul.ba.ja.Jt, cua.n.dc tiene moüvoJ pa11.a no hacM
lo? ¿ C,'fmo Je. qu.<'.e,te e.x.i.g.<A .Wdemi.Jú::IICÁ.Ón a.l -

que. no .t.ú!t:C?. cc1t qu~ pa.gcvi.la? ¡, C61110 pw.i.one -

lteJ? E4.to e.4 .in.le.u.o. Po1t. uto .se Ita abolido -

.la. pll.l6.(.6n pOll. de.1.1.da.J 1J 4e ha. .te.co1wci.do que -
el. c.llAine.n 1J no .la. útbolve.nei.a. debe. Jell. mc.t(vo -
pa.11.a. mctndalt. a. wt homb11.e. a la. c.411.cei.. • EJ ci.M.ta 

que a. lo4 jo11.nalvw6 4e. le.4 o.n.t.i.c.ipa. d.úte.11.0, p~ · 
ltC no poi!. 6av011.e.c.eJ!Lo4, 4.úto ¡n.t.a. e.hc.lav.i.:aJtlN 
o -ÚllJ'OrU!Jt.leJ wt yugc abwando de. Ju .tlta.ba.jo ••• • 

Se. habta de con.tltato4 en.tite p11.ap.i.e.talúo4 1J jOll.

na.lVtC4, y .ta.tu colt.tJta.to4 no 4on lllf4 que e.t '"!. 
dW de apoya11. la. e..sclav.Uu.d. Se. p11.e.te.n.de.n p.u:-
4.ione/t04 o que. et deudo.t quede. ve.ncU.do aL. ac..te.~ 

do11., co.sci qu.e .sucede e.n. la.4 hac.ie.nda.6 que. u -
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.t4n lc.jo4 de la. c.a.p.ua.l, y tambú!n en llU que. ~ 

.t4n denn.s.úldo c.C/t.Ca.: • • • Si. ia. Ub e..'Lta.d 110 ha. de-

4 elt wui ab6.t't.a.c.cWn, ~,¿ 1to ha. de. ~VI. wia e.nt.i.da.d 

me.taó.fA..ic.a., e6 menu.te-'t que e.l C6d.i.go ¿w:dame.n -
.tal pJr.Dt.e.ja. io6 dvr.e.c.1104 iodo~ del C1:-0'-:.d.:mo, y

que. en ve.z de. un amo, no c.Jtc.c. 111.U.lo11ci ..ic. amo.~ -
que. .tl'ta6..ique.n c.011 ta. v.<.dtt y c.on e.e .t-'taba.jo de. -

l.06 p.wte.t.a11.ic~ ••• El joluuU.e'tC no ~5lo ~ac'Ll6..i

c.a e.l .tltabajo de. .toda Ju v.<.dtt, ~ú10 que. emµc.iia a. 

Ju mu.je,'!.; a 4w h..ijo~ y loJ de.glla.dtt e.~cla.vúl!nd~ 

l.o6 paJta. 6a.c..ia.'t l.a ava.lt.lc.úr. de. lo.s p.top-ú .. :ta.'t.i..o6." 

( 20) 

El Congreso promulg6 la Constituci6n el 5 de fe

brero de 1857; estaba inspirada en los principios y doctrinas 

m&s avanzadas de los norteamericanos y franceses y en los 35-

años de experiencia de MAxico Independiente. 

La Constitución se compone de VIII T!tulos divi

didos en 128 art1culos, además de uno transitorio. Se inicia

con las proverbiales palabras~ En nombre de Dios ••• " y en 

sus artículos cardinales establecia: 

n ART. lo. El pue.bl.o Me~ano lleconoc.e., que. l.o4 d!_ 

Jte.cho4 del homb1t.c. 6on l.a ba6e. 1J el obje..to de. l.a6 

.út4 t.ltLLc.io nu 4 o c..úl.lu •••• 

ART. 2o. En la. Rep4b.Uca. .t:odo6 nac.e.n Ub1tu ..... 

ART. 3o. La. e.Me.iumza. u Ub1te. 

ART. 4o. Todo homb1te. e.6 Ub1te. palla a.b1t.a.za1t. ta -
p11D6e6Un, .indu.6.t.Jt.ia. o t.Jt.aba.jo ~ .t.e. acomode ••• 
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ART. 1 3 Ett ta Re.j!la.bUca Me.x.icana. nad.ie. puede. ~ VL -

ju::gadc polt Le.ye..s plt.<'.vdtiv~ y T!Ubwtalu E.&pe.c.ia-

leA ••• 

ART. ~2 Lee. me.x.lc.anc1> ~~t p1te.&e-t.id.o..s a. Lol> e.x 
.tJuuije.1LC1>, en .igua.tda.d de. c.útewt4tanc..i.aA, ~ !!'_

do1> ~~l~···" C 21) 

En varias ocasiones se propuso al Congreso la 

cuest16n del derecho del trabajo, pero no se loqr6 su recono

cimiento, pues el Indivi.dualismo, el valor absoluto que se 

atribuy6 a la propiedad privada y la influencia de la escuela 

econ6mica liberal, constituyeron verdaderos obst4culos. 

" Er. ltL 1>e.1>Mn de. ! de. ago6.to de. r 856, e.tt toJUto a.t 

deba.te. 1>ob1te. w Ube.'1.tadCA de. p1to6u.Un, .útcú.u
.t!Ua !1 ~aj o, I g na.c..io L. V alla-'t-t.a tey6 tut <J..ú -
CLl/t.40 e.tt et c¡ue. e.xpc.140 la u.p.l.ot4cé.4K de. c¡ue. - -
CJtltn ob je.to l.!]6 .tlulbaj ado1teA y ta '"9Vlc.ü1 de. 

e.v.lt.alt.la; pe.11.0 cuando todo ha.c..ú1 c-tte/l que. pltC -
pondtr.ta. et 1te.con0Wn<:e.n.to con4.tltuei.ona.l. de. lo&

deAec.ho& de.l. .titaba.jo, conc.l.uy6 diI:..i.utdo, e.n d'tll~ 
n.ú1 con e.l. pe.n1>amie.ttto .útdlvid.ull.U6.t4 !! UbeJt.al, 

que. W Ube.11.tade.1> de. .tltabajo e. Irr.dUA.t!Ua no p~ 
e mltCan ta .út.te1tve.neúfo de. ta Le.q". ( 22) 

Como puede apreciarse de la transcripci6n hecha,

esta Constituci6n tampoco se ocup6 de la situación de las ma.

sas trabajadoras, tratando este aspecto de una manera totalme~ 

te superficial y vaga, sin hacer hincapi6 en los argumentos y
postulados de varios de los componentes del Congreso Constitu

yente. 
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Ási como esta Constituci6n, aunque moderada, le

vant6 las protestas del Clero pol~tico, levant6 tambiAn las

protes~as de liberales apasionados y deseosos de un cambio s2 

cial, tales como Ignacio Ramirez y, Castillo Velasco que, in

dignados, llegaron a escribir. 

El Nigromante: " .•. El nd.s gltilnde. de. ta.t. caJtga4 -

que. ha.90 a. ta. com.l\.l61t e.6 de. habeJt con4e1tvado ta.-
4 eJlV.úlumbll.e. de. lo6 j Off.Jllll..e.Jr.04 • El j O lfJUJ.l.eJW U -

un homb1te. que. a. 6ue.1tza de. pe.no4o6 1J con.tútuo4 ~ 

ba.jo4 aJ!JUDIC4 de. "1 .tleJWt, 1J a ta. up.lga. que. a.l.f. 
llllUita, ya ta Jeda. IJ e.t off.D que. e.nga.tana. a. lc4 pu.!:_ 

blo4. 

• • • 1.44 .i.nve.n.c..lone.6 pff.Dd.i.g.W4a4 4 e. de.be.n a. un Jte.
cW.eido ndme.Jt.o de. 4a.b.W6 1J a mlltoite.J de. jolLtl:Ll.e. -

.ff.D6: doitde. qu.le/1.4 que. e.x.i..6.te. wt va.tc1t, a.U,(. 4e. e~ 
cuen.t>ta ta e.64)«. 4obe.ttal1Lt de.t tMbajo ••• 

• • • AH.tu e.t 4.le.Jtvo eJu:t c.l c!Jtbot que. 4e. cu.t..ti.vaba. 

palll1 que. p1t.0du.jelU1 abundan.tu 6JW.t.o4, hoy e.t .t1t.a.

ba.ja.do1t e.4 ta. cru'I4 que. 4e. up'Uine. 1J &e. a.ba.ndona.. -
Á6 ..( e.4 que. e.l gltl%J1de., el. V eJr.da.de.11.0 pltO btema. 4 O - -

c...i..ttl., u emanc..ipaJt a. lo4 j011.M.le.11.06 de. to4 ett~ 

UA.ttu.; ta. &olu.c.i.611 e.6 111WJ &en.cata. 1J &e. JtWL!ce. 
a. con.veJttbl. e.n. ca.p.lta.l. a.l .titaba jo. E¿.ta. opu.ac..l6t 

uig.úla .ünpe.Mo&amen.te. po1t .ta. JU4U.CÁ.tl., MesuJtaJt.cf 
a..t. joltlta.l.e..ff.D n.o 44.t.o e.l. 4al.aJt..io que. conv.ie.ne. et &u 
4ub4.i4.tenc.(a. 4.ln.o un de.JI.e.cho a. tUv.táM. p!l.Opo/l.C..l.o

na.brM!n.te. l..IU gQ.ll4JICÁ.tl.6 con .todo emp!te.6a.Jt.io. • • Sa.

fi.la4 ecollOl!ll4.ta.4 de. la. coml4.Wn, e.n va.no p!W~ 

JtU6 la So beMllla. del pu.e.ble mie.n..tl!.a.4 p!Li.v l..i4 a -

ca.d4 j ollltttl.e/llJ de. .tod.o e.t álW.to de. 6u :tll.a.ba.jo y -
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li1 obligué.<'..$ a. c.0111e.t .su Citp-lta.l., •••• mü.nt.·~ c.l

t'Jraba.j a.de 1t co .u wru .s ~ 60 ndc .6 en 6 o.'!J!U de. .s a.t.aJr.ú:J 

IJ ctdtt 6U.S ve.n.ta.I. c.on .toda..5 .e.u u.tU.ú:!a.d.:..s de. la.

Snp1teAa. a.l Sacio cap.lta.lút..t, la. CJ.lja. de. xw.'L't.o~ -

u wut Uu.5.l6n, e.e b,rnc.o dc.l µue.ói.L" wta me.c.r ~o ":.'T., 

e.t. ú'lmc.d.ú:U:o p!Wdu.c.to 't. de. te d.u w ."t..tque.=lll 110 -

di.Jó-'tLLtaluí de. 1u11gw1 ctU<..to ntC.·'t.C<'t1itll e.1i c.l me.'t

ca.dc, 1to pod.'L..f ~l.LC.t.'t. a. w ~ro11.ú:.ú1, pe ~.::c.c:1.J e.fo -

m<Ae.M'.a. e.11 6u \•e.je.::. tJ e1t .SIL!> en.)c. "Jttcd.tdc~. Eit ~ 

ta 5a.t.ta. de. c.tcme.1ito& .soc.<'.a.le..1, ei1c.01tt.'l.t.'t.U& e.l -

veJtda.deJw &e.Cite.to de. po.t qué 11uc..H..tc .sl.s.tcma mwt:f. 

c:..lpa.l e.6 W1'I quüne."Ut ••• " ( 23 ) • 

A la elocuencia de "El Nigromante" se unió la voz 

de Castillo Velasco, quien dijo: 

" La Co1u.t.i.tuei.61t que. .'t.C!lncd.<'.e ~-to.s 111't.Ce..s, e.t Cód.l· 

go áwtáameJt.ta.l quc lta.ga. .sc.1tú::r. .su..s bwl!S.lc.o& e.óc.s 
.to& a..lU, en e.&~ pobf.ac..io111?..1 de..sg.'f..a.c..i.a.dM en que 

e.t. homb1te. 1w e.& duc.;io 1t.l dz. .su ptr.cp.<.o hcga.lr. IJ e.11-

quc., pa..u u.sa.1r. de.t. c.a.111.<'.itc que. e.o 11duce. de wi pwito 

a. o.tito, necc..s.lta cb.te.nl!.!r. e.t. pe.itmú.o de. un &e.1io.'r. -

dueiio de.t. .sue.lo, e.s.:r. Co~.tltu.cw11 v.iv.iJr.d, 6eiio11.e& 

dlpu.tado&, ne te dudU.s • ••• " ( 24 ) 

En suma, la Constituci6n del '57, dada sus limita

ciones, no convenci6 a los conservadores, ni a los liberales p~ 

ros, dado que no satisfizo sus principios b~sicos. 

La defensa de las ideas con palabras se torn6 ino

perante 1 los discursos se quedaron atrás para dar paso de nuevo 
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a la fuerza de las armas y de la violencia. 

Este estado de inestabilidad, crisis y caos en -

todos los 6rdenes, que viví6 nuestrQ pa!s en aquellos tiempos, 

me invita a citar una frase, un tanto sarc!stica, de Ballater, 

que en 1921, escribi6: 

" No puede. da.ue a lo& mvc.ú:.ano4 mayo1t caJt.iga que. 

el de que. &e. gab.ieti.nen poJt. &l 4olo&." ( 25 ) 

el. El Código Civil de 1870.- Los Juristas que se 

encargaron...de la elaboración de este C6digo, procuraron digni

ficar el trabajo¡ en su exposición de motivos, se dec!a: 

" E.ste. co1i..trta.to, que. 60111m el capl.talo ú'lC.t.llD del 

.tltulo de. a.':lr.e11dam<'.e.n.to Ul el. Cd<Ugo F-'tiU!.C!l4, &e 

U.am6, comurnie.nte a.l.q...U.Vt o wciu;)Dn de cblt~. 

Pe.'to c.omo J ca. c.u.a.t 6tte..'tl!. la eA 6eJUt .sc!!Ád e.n que 

el homb1te. Je. /talle c.oloCIUÚJ, no pue.de. Jl!lt compa-

1!.Ctda. con tc.s .~e.Jte.s .btlt.:zcionale.$ IJ mcru:'J rufa cc11-

la.4 co&a.& .buvWmda.4, paJte.ce. wi denta.do cont'ta

la. cü.gn.ida.d hwna1111 U.IUltlVl a.tqu.ile.'t a la ~'-'lCAta -

c,Wn de. JMv.ic.lo4 peJt&crual.u. lf46 .seme.janza ti~ 
ne. con el. ,IJ.anda..to, po~ t.11 t.Dllbo& c.cn.tJta.toJ e.l

rrwuúui.te. e.nca1tga. tT. obto la. e.je.c.uei6n. de. c.leJLtc.1;

acto.s que. no qu.ieM. o llD pue.tk. e.j~t pclt .!.l -

m<Amo; po.'t.que. e.it amóo4 colltitltto4 el.~.

p!Wpoltc.lona.ime.ttte, adqu.ivle. obt.igac...tonu 1J po1t -

que. e.n ambcJ buJca. la a:p:tltwi. E.!t.I .s!Wf lftlf4 .i!!_ 
-te.lectua.l en wio 1J 111!4 ~ en ot-w; pe...'W en 
amboJ 4upone. wut CWJLi.da.d 1110lt4l; pcitqu.e "'1cti.e. pu.~ 
de. pJte.&.ta.-'t t1n .~ eAvi.c.io, -41!4 el. que. 5ueJte. • .6i.n 1!.!!!. 
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ple.aJt 4u .Ub11.e. volwttad y po111?.11. e.n e.jeJt,c,i.w a.lg!!_ 

na.a de .flt.s 6a.cu.Uadu pec.ul.ÜL'te-$ del. hC'mb.'te.. P01t 

u.ta.a uzone..i, la. co1ni.Ji611 110 46l.o H.paJl.6 el. con

!;ltato de. obJta.4 del. a.Vte.n~n<'.en.to, &ino que, co11.sf_ 

dVt4ndolo como cua.lqu.ú?Jt otlr.c pa.c.to, i.o col.ocd 

deApuú del. nnnda..to, po.t t.o& mu.cho& pwt.to.s de. 4e.

rne.ja.nza. que. con U tiene.". ( 26 ) 

Sin embarqo, la condici6n de los trabajadores no 

acus6 mejor!a importante en aquellos tiempos. 

5.- M;;:XICO DURANTE LA REVOLUCION. 

Infinidad de estudios se han realizado en torno -

a las causas y antecedentes de la Revoluci6n Mexicana. Algu -

nos la consideran consecuencia de los planes revolucionarios,

otros de algunas disposiciones legales, de las condiciones eco 

n6micas del campo o de los movimientos obreros. 

Pero como causas fundamentales se han señalado al 

gunas de tipo econ6mico, principalmente, la explotaci6n a la -

que estaban condenados los campesinos y las paupérrimas condi

ciones en que vivían los obreros. 

Este estado de cosas, la inconformidad con el sis 

tema de Gobierno y con los dirigentes del mismo, el 4nimo de -

saberse dueños de s! mismos y no endeudadas con el patr6n, el

af4n de recibir un salario por el trabajo desempeñado, el de -

seo de saberse trabajador libre, empezaba a manifestarse en p~ 

riCSdicos y revistas que, temerariamente, aparec!an a la circu-
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laci6n y que no duraban mucho tiempo en ello, ya que la mano

rigorista e imponente del Gobierno callaba este grito de auxi 
lio en favor de la libertad. destruyendo las imprentas y, en

ocasiones, enjuiciando y sentenciando a sus autores. 

Caracter1stica de este peri6do de miserias y sa~ 

gre para los despose1dos en nuestro pa1s, es la figura del -

Gral. Portirio D!az; persona que luchara al lado del Preside~ 

te Benito Juárez enarbolando la bandera de la autodeterraina -

ci6n, la libertad en todos sus órdenes, la justicia y la paz

y que, posteriormente, en atención a estos principios, lucha

ra en contra del mismo Juárez, con su "Plan de la Noria•, ar7" 

quyendo la no admisi6n de la reelecci6n de Gobernantes para -

nuestro sistema pol!tico. Una vez logrado su objetivo, la 

Presidencia de la Repdblica, Porfirio D!az no se separar!a de 

ella y gobernar1a de una manera sorda para los problemas de -

los ciudadanos de nuestra patria e, injusta y perjudicial pa

ra la econom!a y la sociedad mercantil. 

a). El Programa del Partido Liberal Mexicano.

Uno de los documentos de mayor importancia que gritaban en 

sus páginas las injusticias sociales y la sed de un c~mbio en 

el sistema de gobierno, econ6mico, pol1tico, laboral, agrario 

y demás órdenes, es "El Programa del Partido Liberal Mexica

no", c,uya aparición corresponde al lo. de julio de 1906. 

Fue consecuencia del movimiento liberal iniciado 

durante 1900 en San Luis Potosi, por el Ing. Camilo Arriagñ y 

se firm6 por los revolucionarios siguientes: Ricardo Flores -

Magón. Juan Sarabia, Antonio J. Villarreal, Enrique Flores 

Mag6n, Librado Rivera, Manuel Sarabia y Resallo Bustamante. 
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En este programa, que se compone de 52 puntos, se 

analizaron todas las cuestiones básicas de la Repdblica en el

drden social, econ6mico y jur1dico, y se condensaron las prin

cipales aspiraciones del pueblo. 

En el texto del mismo se mencionaba: 

" En m.!& de.~ 'Utble. ~.ltu.acA:.6n que e.l .t.'ta.ba.ja.doJt lnd~ 

tlU4l 3 e. e.11cue.ittta e..t j C"t1utl.e-'W del campo, ve.-'lda.de.
'lC .6ú.llvo de. lo-6 1node.1UlM aiic·'l~ &cu.dalu. Po1t l.D 

ge.ttl!lla.l eAto.s t:.'Ulba.jc.dclteA Uene.1t M-lgr.c.dc un jo!f. -

ltdl de vehl-tú:h1co c.e.11.tdvo~ e ml!.ito~, pe..'!.o 11.C: 3.C:qtu'.~ 

11.a. e.J.te. menguada .la.lti'Lio !le..'tcC:bc.it e.tl e,5c.c.tivc". 

( 27 ) 

Pero las tesis m!s avanzadas fueron las que af:l!_ 

maron en materia social y que mAs tarde aparecieran en los de

bates del Congreso de 1916: Astas quedaron plasmadas en los s~ 

guientes p,untos: 

" 21 • - E.&:ta.ble.celt ma.Umwl de. echo holUl.6 de .t.'!.a.ba.j a \f 

tut .&al.4?U..o múWno VI ta. p.'1.0µol!Cl6n .s.igu.lc.1itc.: tul -

pe.so pc.1l4 la. geJte-utUdc.d de.l pa.C6, V'!. q~ el. µ,'!.Cm~ 

dio de. .to.s .6a.lalt.i06 e..s ..C:nóe.'L<'.o1t aL ci..t.a.dc, lJ de. -
nd'.6 de. wt pe.so palt4 a.que..tla.6 1te.g.io neh e.n que. fil v.~ 

da. e.,.s md-6 c.aJta 1J e.n w que. e..s.te. .sa.ta.Ji..tc no ba.sta

Jtllt P<%h4 .sa.lvaJt de. ta. m.l6elt.Ú2 a.l .tJ-.aba.jadiJ11.. 

22. - Re.g.lame.nt4c.i6n del .&e.JtvJ.clo d.orrrlA.ti.CD 1J de..t -
Vtaba.jo a~. 

23.- AdaptaJL me.cUáa..s ~ que. CDn d. Vtabajo a. d~ 

:ta.jo /.D.& p<Wwno.s ltD bWtle.n 1.4 a.,,UC4ei.6rt. de..l. .tu-
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bajo tnáWllo 1J ~al.a.U.O mút.ú>10. 

24. - PMlt.ib.iJI. en lo ab~clu.to e.l empleo de. 1iuio6 -

meno1teA de. 14 a1io6. 

25. - ObUgaJt. a lo6 due•ic~ de. múuu, 5d'.b-U:ca~, tll

Ue.1te6, e.tc.U:e1r.a, a m.:uiteneJt w me.jo11.M co1tcUc..i~ 

nu de. lt.ig.iene e.n 6 w p.wp-le.da.du IJ a guaJLdall. lo~ 

luga.lleA de pe.Ug·'W c.11 w1 ~ta.do que p~e..lte. 6egu.'t.f. 

dad a la vi.da. de. lo 6 o peJUt.tio~. 

26. - ObUgaJL a le~ pa.t.'lone.6 o pwp-le.ta:uo& 11.UJUt -

tu 11 daJr. alojamle1ito lt.ig.lfuic.c a lo6 Vi.abajado -

11.M c.wutdo la 1uttwutl.e.za del .t.'Utbajo de é.6.t.o& exf 

ja qu.e. 11.eciban albe11.gue de d-lcl106 pa,tlw11l'~ o p.'l.O

p.le..ta.'t.io6. 

27. - ObUga.11. a lot; pa.t.'to1106 a pa:¡a.11. .útdem11.l:z:ac..Wt 

po.11. ac.clden.tu de ~tabaj o . ••• " ( 28) 

b). Movimientos Armados.- Entre los movimien-

tos armados que se suscitaron, consecuencia del malestar de la

clase obrera, se encuentran, entre otros: a) "La Huelga de Can!. 

nea" estallada en junio de 1906, dirigida por Manuel M. Di6guez 

y siendo sus reclamaciones fundamentales la fijaci6n del sala -

rio m!nimo del obrero a $ 5.10 con 8 horas de trabajo, derecho

ª ascenso segdn aptitudes y la utilizaci6n del 75% de trabajad~ 

res mexicanos en la empresa; b) "La Huelga de R1o Blanco•, est!_ 

llada a fines de 1906 y principios de 1907 por obreros de Vera

cruz, Puebla y Tlaxcala y sangrientamente apagada por el Gral.

Dlaz después de un laudo dictado por ~l en perjuicio de los 

huelguiatas1 e) •La Huelga Ferrocarrilera•, estallada en 1908 -

en San Luis Potost y otros tantos movimientos que al igual que 

todos, fueron callados por la fuerza de las armas, siendo, -
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en ia mayor!a de los casos, si no muertos, s! encarcelados 

sus dirigentes en San Juan de Ul~a. 

tenible y 

La inquietud social creci6 tanto que se hizo incon-

" El pu.e.blo me.JC.<'.Crute, en :\u a.Sdn de p'WCU!Ut.'I. ~u mej~ 

Jtamle.n.t:c, !/ pl!.OgJt~o • .ili.lw 11ue.~t:ut .t.:.vatuc..<'.611 en
el. tzño de. 1910, c.011 wt movúnte.nto de. Ube..ta.c.wn ,:u

Utlea. que. c.omba.Uo a ta. lUc-to.rfu,'Ul e.x.t.:umgutado/LJ:I. -

de. w UbeJLta.du c.ludada.'11%.J po1t m.f& de. Vr.IU1tta 

4J1o6." . (29 ) 

e). Madero y "El Plan de San Luis".- El 5 de octu -

bre de 1910, se di6 a la luz pGblica, en territorio norteameri 

cano, el "Plan de San Luis" , fruto de el malestar nacional y
del ingenio de Francisco I. Madero; en el cuerpo del mismo se

declararon entre otras: nulas las elecciones para Presidente y 

Vicepresidente de la RepOblica efectuados en julio de ese año

y se fij6 el 20 de noviembre del citado año, como la fecha in

dicada para iniciar la lucha revolucionaria. 

De todos 1os artículos de ese Plan, revisti6 gran -

importancia el Tercero que se refiri6 al problema agrario, con 

caricter restitutivo y que, de acuerdo con el Profesor Mario -

da la Cueva 

" • • • • 6 tJt(.a. con el. .tiempo e.e pun-to de paJtU.da. de la -

tltaM~o""'1c.i6n de. la 1te.vot.uc.un de pol.lti.c.a 6oc.la.t". 

(JO) 

Despu~s de cruentas y sangrientas luchas, en las 
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que muchos mexicanos murieron 1~chando ¡:,or la causa que daria 

la pauta para una vida mejor, para un salario decoroso y para 

un trabajo decente, Francisco I. Madero entr6 triunfalmente a 

la Ciudad de M~xico donde fue objeto de una aclamación sin 

precedente en la historia de nuestro pa!s. 

Madero asumi6 la Presidencia de la Repdblica el 6-

de noviembre de 1911; durante su gesci6n presidencial comen

z6 a intervenir en las cuestiones sociales del pa!s y organi- -

z6 una Oficina del Trabajo dependiente de la Secretaria de F~ 

mento. Rigió poco tiempo los destinos de la Naci6n, al lado

de José Mar!a Pino Suárez, pues el 22 de febrero de 1913 fue

ron vilmente asesinados camino a la Ciudadela, por ~n grupo -

de asesino~ militares comandados por el desalmado Oc6n. As1-

Madero dejo de ser Presidente: a su renuncia se sumó su muer

te a manos de los caninos simpatizantes del traidor Victoria

no Huerta. Pedro Lascuráin hizo entrega de la citada renun -

cia a la Cámara de Diputados que, estando en Congreso General, 

la aprobó y nombró para ocupar la Presidencia ce la RepGblic~ 

con el carácter de Presidente Interino, a Pedro Lascuráin, -

quien fue el Presidente que menos dur6 en el cargo, pues tar

d6 en sus funciones 45 minutos: tiempo necesario para nombrar 

a Victoriano Huerta como Secretario de Gobernación y renun -

ciar a la misma. Entonces, de acuerdo a lo dispuesto por la

Constttuci6n de la Repdb1ica, se llamó a Huerta para asumir -

el cargo de Presidente de la Repdblica Mexicana. 

d}. Carranza y ei •Constitucionalismo•.- El ases~ 

nato de Madero provocarta que la lucha iniciada en 1910, re -

surgiera con fuerza insdlita para dar cima, en el aspecto le

gal, a las demandas populares que la originaron: de nueva 

cuenta el pueblo de M4xico se levant6 en armas para defender-
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su Constituci6n, su sistema v la leqitimidad de sus Gobernan- -

tes, 

Correspand!o a Venustiano Carranza el papel de re~ 

tor de lo que ~l bautizára como Movimiento Constitucionalista. 

Tan pronto Huerta cometi6 su fechor!a, el Goberna

dor de Coahuila desconoci6 al Gobierno espurio en decreto fech~ 

do el 19 de febrero. El 26 de marzo de 1913, en la Hacienda de 

Guadalupe se aprobó el documento que se llamar!a ~Plan de Guada 

lupe'". 

" La CÜ6CU6..:fin. pll.eAútlda po.'L l.uc..i.o Sla.ttc.o, 41?. to1t

tt6 an.únad.ct. En me.dio de. ella •... enipe.zaJWtt ta.!. 

pl!.OpueA.ta.6 pa;ta it!)ltt?ga:t a.(. p11.0tje.c.to de.l 4'1.JÍOlt C~ 

IVl4n.Za, Uneam.le.nto4 ag.IUVLioó, ga/lan.tl.a.s obJtl!Aa.&, 

ltebtv.btcLi.c..a.cionu 1J 611.a.Cc.lo1u:unú~ti.tOA de. t.aU6wt
<Üo6, IÚ>.60.t.uc.ú511 de. de.i.uúu. tJ a.boUc.,ü)rt de. .Uen -

da6 de. lta.IJa. No ofl6Wt.te., p~vai.e.cil e..f. C/t.i..t.e -

lrÁ.D de. Ccvvu:utza, qu.ún aJt.gume.n.tó, e.n a.poye de. .su 

pito ye.e.to, la ne.c.ui.dad de. pa.f.air.lza11. tDrúu. ia..s - -

6u.e.ttza4 ruxc..c:cnatu en con.tA<z. de. HueJi.ta. e.t ~wt~ 
do1t. Po1t .tan.ta, e.l "Plan ck Guadalupe." no tuve 

.sino u.n can.te.ni.do u.tlúc..tame>t.te. pot.Ulco, de.i.c.o

noclendo a Hu.vt.ta. c.cmo P1t.eA.úitl.t!Ú. cú. !a. Re.púbU

ca. a. to4 pade.!te..6 l.e.g.l6.fa.tlvo 1J jucLi.ci.a.t de. .la. -

fe..deJw:,Wn, aA.l como a.. aq_ue.Uo4 goble.Mo4 de. l.o1. 

El.:tado.s que dupul& de. . .tJl.e.út.ú d.la.6 de. pub.t..lc.ado 

eA .te. pl.an 11.e.co no cle.Mn aún a. t.D.s po liC!.-'le..s 6 e.de.11.a -

tu. 

· Ademd4, plt.OclmM.ba..n, como pltime.Jt je.6e. de.t e.j lJr..c.!:.. 
tD co1t.s.ti.tueüln:a.ll4.ta. a.t.. pJtDpio C4M411Za, qu.ie.ll-
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una. ve.z .:tu.e. QUV!J.'I oc.upa.da. la. C.luda.a de. M.!U:co ~c.

enc.aJtgaJÚl.t .oiteJLúwnen.te. de.1. pode1t e j IZ.l!rJ,ti..Vo de .i.a. 

Nacúfo, tJ c.Dnvoc.aJÚtl, a.l col".1>0Udaltl.e la paz en e.1. 

pa.f.h a elec..cio ne.h gen l?.IULé'.e..& • " (3 1 ) 

El movimiento armado lidereado por el Gral. Venus

tiano Carranza, después de varias luchas derrot6 al usurpador -

Huerta. El 15 de julio de 1914, el Gral. Huerta abandonó el -

poder, cediendo el triunfo a la Revolución. Inmediatamente se

expidieron leyes en relación al trabajo¡ el 8 de agosto, en 

Aguascalientes se decretó la reducción de la jornada de trabajo 

a 9 horas, se impuso el descanso semanal y se prohibió cual- -

~uier reducción en los salarios¡ el 15 de septiembre en San -

Luis Patos! se dictó un Decreto fijando los salarios m!nimos¡ -

en Tabasco, se redujo la jornada a ocho horas y se cancelaron -

las deudas de los campesinos. Instalado en el Puerto de Vera -

cruz el Gobierno de la Revolución, Carranza, con fecha 12 de -
diciembre de 1914 expidió el decreto de n Adiciones y Reformas

al Plan de Guadalupe" y que constituye el antecedente e inmedia 

to a la Constituci6n de Querétaro. 

Por medio del decreto citado, artículo segundo, el 

Gobierno Revolucionario se estableciá la obligación de expedir

leyes agrarias y del trabajo durante la lucha y organizar una -

legislación para mejorar las condiciones de vida de todo el pr~ 

letariado. Debido a su trscendental importancia: se reproduce

este arttculo segundo y es de la manera siguiente: 

" ART. 2o. El. p1úme.1t je(ie. de lo. Revot.uci.6n IJ encaJtgado 

del. PodeJL Efec.u.tivo, expe.dbuf. 1J pottdJl.i! en v.lgo~. dJ.J.-

11.an.te la .t.u.c.ha., .toda.& !ah leJ}eA, CÜApo6.i.c.lotte.h 1J me.
di.dtu enc.amúuuiah a daJL 6~{iacc.i.ón a la.6 11ec.e.A.lda.-
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du. e.cotW'm<:c.a.6, 6óCÜtleA 1J poU.Uc.1%); del P<L~. e.6e.~ 

.tuando laA 11.e60~ qu.e. la. op.&ú6tt púbUc.o. e.:úge c.~ 

mo .útdl6pe.n.6d.bte.a pa.'!.a. lteA.ta.ble.c.eJL wt 11.é:g.úne.n que. -

gCVUtn.tice. ta. .igualdad de. lo& me.U:Ca.tt06 en.Vte. ~/.; 

l.eyeA a.g1ta/U.a.6 que. óa.vo1te.zc.rut "ta. 601U1Uc.i6n de. ta. P!, 

que.iüt p!Wp.ie.da.d, d.Uol..v.ie.ndo lo6 l.a..U6wtd.lo6 y Jte.t.:Y, 

.tuyendo et lo6 pue.bto& lo.A .Ue.Mct& de. que. 6ue..'l.On .út

jUAtame.n.t;e. p-'Llva.do&; l..e.tJe.6 6.il>c.a.tu e.nc.am.Uuida.s a -

ob.tene.Jt Wt &.i-5.tema. e.qu.Ua-Uvo de. .ónpue..&.to.6 a. l..a p~ 

p.ie.da.ci IUtCz; te.g.il>tac.i.6n paM me.jo.'r.aJL ta. c.ond.ic.,Wn

de.t pe4n 11.UM.l., del o bJteJW, de.t m&1e.1t0 y, e.n ge.ne. -

Jtctl.., de. tiu cliUe.6 p!l.Ot~; e.&tabt.e.c..i.mle.n.to de.

ta. Ube.11..tad mun.t.c..ipa.l e.orno lnA.u.tu.ci6n C.Ottht.l.tucú1-

n.a.l; ba.6e& pM.<t un nuevo 6.i-5.temct de. 01t.gtmlzaci6n -: 

del. e. J br.clto ; 11.e. 60 ll/!1(UI de. l..o 4 6 -<A .te.rrnt.6 e.e. e.c..tolta.l.u -
paJrlL ob.te.ite.Jt ta. e.6e.c..Uv.idad de.t 6u6Jtagio; 01tgrutiza

ei6n de. Pode.JI. Jw:Uc.la.t .útde.pe.ncüe.it.te., .ti:ut.to en ta. -

Fe.de.Jt.a.wn e.o"" en to& E.6.ta.do&; 11.e.v.<'.6..Wn de l..a6 te.
IJe.& 1te.lct.ti.va& al rmtJWno nio !J a.l E6 .ta.do Ci.v.U de -

l.t:u, pe.Mona.6; dl6 po6.lc..lonc.6 que. ga/ia.n.t<:ce.u e.f. e.a -

.t.u:c..to c.umpt.imle.i-t.to de. lo.A Le.ye.6 de Re.6oJtma.; 11.evl --
6..Wn de. lo& C6d.lgo6 Clv.it, Pe.na.l 1J de. Come.Jtc..W; Jte.-

6oM!a4 de.l. P1t0c.e.dimie.n.to Judlc..lat, con e.t p1t0p6&.lto 

de. ha.c.e.Jt e.xpe.cllta y e.óe.cUva. ta. AdmúuA..tlt.acWn de. -

Jw.tleia.; 1te.v.i6l6n de. la& te.ye& 11.e.ta.t..lva.6 a. ta. e.x -

pl.o.t:ac.<.4n de. lllÚUú, pe..tlt6te.o, a.gu.M, bo&quc.4 1J de. -
nd6 Jte.CUMo& ~e.4 de.l pa.C.6, paJr.a. de&bw.Ut. lo6-

monopot.<'.o4 Cite.a.do& poli. e.l. antiguo 11.é:g.ime.n y ev.ltalt

que. 4e. óoJtmen obw& en to 6u..tww; 11.e.&oilma.6 po.U.U -
c.a4 que. gtt/UUl.t.ic.e.n t.a. vvr.dadrvuz. a.pUcacl611 de. ta. -
Con4.tltL&eúrn de. ta Re.pdbU.ca. y, en genvza.l, toda.s -
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la.5 d~ teljl!A que ~e e .. ~.Ume.11 r.c.!c.~a'tú:.$ pa.'t.<I -

a..I egl..VLCIIL a .todo& lo& r.ab..i.ta.Jt.teJ dd pa.ú t'..i ¿ó.:~ 

th.:.úia.d y e..t plCJtC goce de. 61.U M.'te.cho.s, 1J la 

.iguai.dad aii.te. la Le.y." ( 32 ) 

~1 17 de febrero de 1915 se llev6 a cabo un pacto 

celebrado ente el Gobierno Constitucional y la Casa del Obrero 

Mundial y por virtud del cual, ~ste dltimo se oblig6 a expedir 

leyes en favor de la clase trabajadora. 

Estos docwnentos importantes en la vida pol!tica

del pa!s, y los pensamientos de algunos, entre ellos Palavici

ni, en expedir una nueva Constituci6n, o un ordenamiento legal 

que cristalizara los anhelos del proletariado, fueron haciendo 

más viva la propaganda en favor de un "Nuevo Congreso Consti

tuyent:e'. 

e). Congreso Constituyente de 1916.- La Convocat~ 

ria para la 'Magna Asamblea Legislativa' se expidi6, por Ca -

rranza, el 19 de septiembre de 1916. El Congreso Constituyente 

inici6 sesiones, en la Ciudad de Querétaro el lo. de diciembre 

de 1916 y concluy6 sus labores el 31 de enero de 1917. 

El Congreso Constituyente se form6 en su gr3n ma

yor!a por personas afectas al Movimiento Constitucionalista. 

Desde la iniciaci6n de labores, los Diputados se dividieron 

primordialmente, en Moderados y Jacobinos. Los primeros fie 

les al pensamiento de Carranza, se integraban por Luis Manuel

Rojas, José Natividad Macias y F€Ú.x Fulgencio Palavicini, en

tre otros: los segundos eran j6venes influenciados por las - -
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ideas rnay:iristas y los postulados de Plan de Ai·ala y, entre' -

ellos, estaban: Francisco J. MQgica, Heriberto Jara, Luis c.
Monz6n, Froylan Manjarrez y otros. 

Las reuniones previas se inauguraron el 21 de no -

viembre de 1916, la declaratoria de inauguraci6n se efcctu6 -

el 30 de noviembre, inaugurándose los trabaJOS el lo. de di -

ciembre. 

El primer jefe pronunci6 un discurso inaugural y 

'entreg6 al Congreso su proyecto de Const'!tuci6n, redactado 

principalmente por el Licenciado Jos~ N~tividad Macias, que -

mejoraba a la Constituci6n anterior, pero que no hablaba para 

nada de Derechos Sociales; supr imi6 el nomb.re de Derechos del 

Hombre, por el de" Garantías Individuales•, sin que esto si~ 

nificase una transformaci6n filos6fica. El articulo 3o. im~ 

n!a el laicisismo; el 4o. era una reproducci6n del de la Con~ 

tituci6n del '57 sobre libertad del trabajo. En el art1culo-

5o. agreq6, dnicamente, a su predecesor que el Contrato de 

Trabajo no pod1a exceder de un año en perjuicio del trabaja -

dor. La fracci6n X del art~culo 73 facultaba al Congreso de

la Uni6n para expedir leyes en materia de Comercio, institu -

ciones de cr~dito y trabajo: Carranza opinaba que. al igual -

que otros patses, deb!a expedirse un C6digo Agrario. En su::ia, 

era un proyecto de tipo clásico y, sus redactores, eran de. la 

opini6n que el Derecho Social no deb!a formar parte de la ~ -

Constituci6n, sino de leyes reglamentarias. 

El proyecto del primer jefe se rechaz6. Despu~s.

un grupo de Diputados sin instrucci6n jur1dica, encabezados -

por Jara, Aguilar y G6ngora, present6 reformas al proyecto dEi. 
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art1culo So., con el objeto. ae establecer garant1as para la -

clase trabajadora, y so'n los debates en torno a este art!cu -

.o, los que llevaron a la convicci6n de crear un capitulo de

dicado a las relaciones obrero-patronales. Estas reformas al 

proyecto del art1culo So. establecieron tres puntos b4sicos: 

" Jo11.na.da. md:Wr.a. de. .t."ta.bajo de. ocho 110-'t.M, p'ti!IU. -

b.ic..W1t pa,'!4 que la.4 muje.:r.~ y lo6 itú'íc.s t.'1..4.baja.

,'Utlt en jotuU1.!Í.Q,J ~tJl..lalu 1t0ctu.'UUU y, obUg~ 
.to ILie.da..d del du c.a.11.4 o hebdcma.da,.U:O " • 

" 1.4 .iáea. de. la. Coml4 .i61t e.'14 comple..tamente. nueva.; -
e.Uable.ce.11. en la. CoM.t.Uucién llmi.ta..c..i.otteA 1t ta.
Ubvr.tad. .ind.i.v.idi.ta.t en be.11e.6-i.c.io de. la colec.t<.v-f. 
da.d. e.v.i.ta.JL que. Gt hcmb11.e. ve.11cUCJta su. pelt.JCIUt y

lo gJtaJr. que. ~uel!a e.t aJt.t.t: 6 .ice. de. 4 u pll.O pia. v.i.da. • " 

( 33 ). 

Cuando se discuti6 el dictámen, protest!ron -·- -

los juristas no porque estuviesen en contra de la clase obre

ra, sino por que no concebían en la Constituci6n esos precep

tos. Jara defendi6 el proyecto de la manera siguiente: 

" •••• Lo4 ju.Jr..ú.coMu.ltDt., w em.úte.rn:.-i.a.6 e.n ge.ne.-. · 

Jta.l en ""1tVti.a. de. le.g.i.hla.c..Wn, p.'tOba.bleme.11.te. 1!.1..!, 

cue.n.tltal ha.6.ta Jt.i.d.lcula. u.ta p.Wpo4.leién: ¿C6mo -

4 e va. a. 4 e.ñ.tz.la,t a.t.U que. el .ind-i.v.idtw no debe. -
t7ulba.fa1t m.f4 de ocho holUl.4 a.l ct.út? Et.o, t.egún -

e.U.o4 , e.& ,(mpoa.üile : e.4 o , 4 ~cút e.U.o 4 , pe.Jt.te.11e

ce a. la. 11.egl.ame.n.tac..i.4n de ~ .t.eyu; peJte p11.e.ci.

.samente, 4eii.oJtU, ua. .tende.nc.ia. 11 la .te.ow. - -
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¿ qut u lo qu.e. .hit he.e.Ita? que. nueA óti1 Ce 11Au.tu

.tuc<.cfn. .trui Ubélvi..óna., ta11 ru11pi..úl, ta.11 buena, ~ 

ya. Jt.e.&u.lta.do. e.amo le. Uama.11 f.o~ ~CJio'LeA cú?.n.t:f_ 

6.ico~. " wt tJta.j e de. tu.e.el paJta el pueblo me.U:

cimo". po.'tque ~a.lt6 eAa. ~e.ijhvnvitac..Wn, po1tque.

jam41. 6 e. h.lzo. Se. de.jCL'tCn co11At9na.do 6 le~ -

pw!U.pic.4 ge11e.-'ldl~. y a.lil conclu.y6 todo •.•• " 

( 34 ) 

El Diputado Lizardi fue quien más combatió el pr~ 

yecto de reformas y lleg6 a decir: 

.. Un a1t.tCcu.to So. con io.4 po~.tu.ea.do~ que. la.

Coml4.i6n le. ha a.g1te.ga.do, equ.iva.le a. un 6an.to 

C.Jt.<A.to aJumdo de. pU.tolM •. •. " ( 35 ) 

Después intervino el Diputado H~ctor Victoria ma

nifestando su lamento porque en un proyecto que se dec1a revo

lucionario, se pasasen por alto las libertades p~blicas tratá~ 

dose de los obreros¡ se manifest6 porque se establecieron tri

bunales de arbitraje en cada estado y porque se garantizaron -

los intereses de los trabajadores. 

Otros Congresistas intervinieron en el debate co

tno Mart!n, Zavala y Von Versen; siendo éste Oltimo quien dijo: 

" ••• 6.l e.& p1t.ec.i60, pa,'UZ. gaJuVi.tiz.aJt. w UbeJ'!.t.it-

deA de.l pu.ebto, que. e..ie. ,.o.nto c,w.to tenga. po -

l.a-úia4 y 30-30 ;bueno! .... " ( J6 ) 

Froylán C. Manjarrez describi6 la situaci6n de la 

clase obrera y s~lo discrepc5 de H. Victoria, en el sentido de-
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que no debía ser un sólo artículo. sino todo un capítulo de

la Constituci6n el q 1Je reglamentase la cuesti6n obrera, sin

importar que la Carta Magna estuviese o no dentro de los mo

delos de Constituciones Políticas, sino que se dieran garan

tías suficientes a los trabaj~dores. 

Fueron esta serie de debates los que prepararon 

el camino para la creación del artículo 123 y para convertir 

a la Constitución de 1917, a la manera del Doctor Alberto 

Trueba Urbina, en la PRIMERA CONSTITUCION POLITICO SOCIAL 

DEL MUNDO. 

f). El Artículo 123 Constitucional.- El ar~rculo 

123 fue elaborado por un grupo de diputados constituyentes,

tomando las ideas de Jara, Victoria y del proyecto del C6di

go Obrero redactado por José Natividad Macias y Luis Manuel

Rojas. En la sesión del 23 de enero de 1917 se presentó un

proyecto de dictamen, en cuya claboraci6n t~-:l.bién intervino

Pastor Rouaix, con el que quedaron trazadas las líneas del -

articulo 123. Al mismo tiempo, se planteó a los Congresis -

tas el título VI del proyecto de Constitución, "Del Trabajo

y de la P=evisi6n Social•. 

Dicho dictamen fue..fontulado por M4jica, Enrique-

COlunga, Alberto Román y L.G. Monzón. El 23 de enero se - -

aprob6 con 163 votos a favor y con ello, quedó establecido en 

una Constituci6n, normas que garantizaban los derechos de la

clase trabajadora del país. 

Como apunta el Título sexto de la Constituci6n

el articulo 123 se refiere tanto al trabajo como a la previ -
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si6n sccial. Los principios fundamentales '!'.le contiene llon -

los siguientes: jornada máxima de ocho horas y de siete en 

trabajo nocturno: los menores de doce años quedan incapacit~

dos para contratar como trabajadores: los j6venes hasta dieci 

seis años laborarán como máximo seis horas y, similarmente a

las mujeres, no podrán desempeñar tareas insalubres o peligr~ 

sas¡ el salario m!nimo será: 

" El que. ~e COM.ldvte. lU.Ó.(c..iC.lt.te. a..tend.iendD w COlt 

cücio ne..s de. cada .~e.g.ién, t-"<l:L'Ut .sa..t.W 611ce.i. ~ ne.ce.
&.ldi:ui.eA no tunal.~ de. .la v.i.da. del. o blf.e.:1.a, ,, u e.duc.a. -

cibt tJ ~~ f:'ÜCl!.-'teb Ítl'n~.to!;, CCI::.!. i..il!!:.<-ÍncWlC .:..--mc

je.6e de• 5arn.U..la. En. t.ccÚl emp.t~.z ag'l.Ccau, c.ome.t
cútt, ~ab!Ul o múte.Jta, i..c,. V:D.baja.do::.c.!> te1u1'tmt 

dl!.lf.e.cho a una. ~611 e.11 ia.1> v.til.i..:ú:.dc.~ ••• " 
( 3i ) 

Este dltimo precepto es el más adelantado que cn

'Sl-·tiempo se dict6 sobre la materia, en un estado que admite -

la propiedad privada. Las negociaciones proporcionarían h~g~ 

res c6modos e higiénicos a sus trabajadores, mediante una rer. 

ta máxima del medio por ciento de su valor catastral: además, 

deb!an contar con escuelas y enfermer1as¡ los centros de tr3-

bajo con una poblaci6n mayor de 200 habitantes establecer~an

mercados pdblicos, servicios municipales, centros recreativos, 

etc. 

Los trabajadores y los empresarios tienen ~l der~ 

cho de asociarse en busca de la defensa de sus respectivos i~ 

tereses ¡ la fracci6n XXVII da der.echo a efectuar huel.g3s y P!. 

ros tanto a los obreros como a los patrones; la XXI sostiene

que si el patr6n se neqase a cumplir con los arbitrajes de 
las autoridades, dar1ase por terminado el contrato de trabajo 
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siéndole preciso indemnizar por tres meses a sus trabajadores; 

as1 mismo se les responsabilizaba de las consecuencias que su 

actitud pudiera ocasionar; en el caso de que los trabajadores 

sean los renuentes. simple y llanamente se da por terminado -

el contrato. El obrero está en aptitud, cuando injustamente

es separado de su trabajo, de pedir que se le indemnice o se

le reponga en su puesto, segan lo crea más conveniente; en c~ 

so de quiebra los sueldos y salarios tienen preferencia: se -

desconocen los adeudos que excedan de un mes de salario; y, 
ser4 nula cualquier estipulaci6n contractual que lesione los

intereses del trabajador. 

Es indiscutible que el art!culo 123 coloca a nue~ 

tra Constituci6n como la más avanzada de su tiempo. Ahora 

bien, los derechos de los obreros proclamados en la Constitu

ci6n, por s! solos no iban a modificar de inmediato sus condi 

cienes de vida ni tampoco, la estructura. 

Pero al quedar consignados en un precepto consti

tucional, significaba de por s1 un gran paso haci~ adelante. 



.( l ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 

( 7 ) 

CITAS BIBLIOGRAFICAS 

DEL CAPITULO PRIMERO. 

Cué Canovas Agustín: "Historia·Social y Econ6mica 

del México 1521-1854".- México 13 de enero de 1972. 

Editorial Trillas, 3a. Edición, 6a. reimpresi6n, 422 

paqs. ( p!g 11 ) • 

L6pez Gallo Manuel: "Economía Pol!tica en la H1sto -

ria de México".- México 3 de marzo de 1972 Ediciones 

•El Caballito", S.A., 4a. Edici6n 607 pags. {pág. -

13 ). 

Oth6n de Mendizábal Miguel: "La Conquista de la Tie

rra de Guerra".- Obras Completas, México 1946, Coop~ 

rativa de Trabajadores de los Talleres Gráficos de -

la Nacidn, Tomo III pags. 231 y 232 (pág. 14 ). 

OTS. Capdequi J.M.: "El Estado Español en l~s Indias" 

México 15 de diciembre de 1965, Fondo de Cultura Eco 

nómica, 4a. Edición, 184 pags. ( pág. 15 l . 

Cué Canovas Aqust!n: "Historia Social y Económica de 

México 1521-1854".- Obra citada { pág 15 ). 

QTS. Capdequi J.M.: "El Estado Español en las Indias" 
Obra citada ( p4g 16 ). 

L6pez Gallo Manuel: "Econom!a y Pol!tica en la Histo

ria de M4!xico•.- Obra citada ( p4g 18 ), 



< a ) 

( 9 ) 

(10 ) 

(11 ) 

(12 ) 

(13 ) 

(14 ) 

(15 ) 

(L6 ) 

Cué Canovas Aqust!n: "Historia Social y Económica de 

México 1521-185.; ... - Obra <:itada ( páq. 20 ). 

Cué Canovas Aqust!n: "Historia Socia1 y Económica de 

México 1521-1854".- Obra citada ( p!q 22 }. 

L6pez Gallo Ma.~uel: "Econom!a y Pol!tica en la Risto 

ria de México•.- Obra citada p&g 33 ( pág 24 ). 

De la Cueva Mario: "El Nuevo Derecho Mexicano del 

Trabajo".- M~xico 29 de noviembre de 1975 Editorial

Porr~a. S.A. Ja. Edici6n 633 pags. (pág. 26 ). 

Romero Flores Jesds: "Historia de Michoacán".- (páq. 
30 ) . 

Mej!a de Zuñiga Radl: "Historia de México".- México

s/fecha, Secretar!a de Educación Ptlblica, pags. 55-

y 56 ( pág 30 ). 

L6pez Gallo Manuel : Econom!a y Política en la Histo 

ria de México•.- Obra citada ( pág 33 l. 

Zarco Francisco: •aistoria del Congreso Constituyen

te de iss1·.~ "El Coleqio de México• Fcnóo de Cultu

ra Econ6mica pags. 467 a 471 ( p4g 34 l . 

Trueba Urbnia Alberto: ªEl·Art!culo 123•.- MEJl:ico. -

1974, Editoria1 Porr1la, S.A. (p4q 38 ). 

, ... 



(17 ) 

( 18 ) 

(19 

(20 ) 

(21 ) 

(22 ) 

(23 ) 

(24 

(25 

(26 ) 

Barr6n de Morán C. : •Historia de México•,- México 18 

de noviembre de 1872. Editorial Porraa, S.A. 18a. Edf. 

ci6n 371 paqs. ( p4q. ·39 ) • 

Facultad de Filosofía y Letras U.N.A.M.: "Ensayos so

bre Humboldt".- Seminario de Historia de la Filosof!a 

en México e.u. abril 2 de 1962, 273 paqs. ( p4g. 39 ) 

Zarco Francisco: "Historia del Conqreso Constituyente 

de 1857".- Obra citada (pág. 40 J. 

Trueba Urbina Alberto: "El Artículo 123".- México - -

1974, Editorial Porrüa, S.A. ( páq 42 ). 

Bartra Armando: "La Corriente más Radical de la Revo

luci6n de 1910, a través de su Peri6dico de Combate"

Pr6l,oqo, Selecci6n y notas, México 17 de agosto de --

1972.- HADISE, S.A. la. Edici6n 541 pags. ( p4q. 43 ) 

Dr. Trueba Urbina Alberto: "Derecho Procesa~ del Tra

bajo".- México 1941, Talleres Lito Tipoqr4ficos Lagu

na Tomo I 418 p4qs. ( pág. 43 ) • 

Zarco Francisco: "Historia del Congreso Constituyente 

de 1857".- Obra citada ( p4q. 45 ). 

•op. cit. punto anterior. (p4g. 45 ). 

Cué Canovas Aqust!n: "Historia Social y Econ6mica de

M~xico 1521-1854".- Obra citada ( p&q. 46 ). 

Trueba Urbina Alberto: "El Artículo 123".- México 

1974, Editorial Porrda, S.A. ( p4g. 47 ). 

SS.• 



(27 ) Bartra Arr.\ando: "Regeneraci6n 1900-1919".- ª~ Co -

rriente más Radical de la Revoluci6n de 1910 a tra -

v~s de su Peri6dico de Combate".- Obra citada ( p4g. 
49 ) • 

(28 Op. cit. punto anterior ( p~q. 50 ). 

(29 Dr. Trueba Urbina A.lberto: "Derecho Procesal del Tra 
bajo".- Obra citada ( p4q. 51 ). 

(30 ) De la Cueva Mario: "El Nuevo Derecho Mexicano dei -
Trabajo•.- Obra citada ( p4g. 26 ). 

(31 Dr. Trueba Urbina Alberto: "Tratado de Legislaci6~ -

Social".- M~xico 19 de septiemlJre de 1954 Librer!a 

Herrero Editorial 419 paqs. (pág. 54 ). 

(32 Op. cit. punto anterior p.ig.56). 

(33 Op. cit. punto anterior p~g. 58 ) • 

(34 Moreno Daniel: "Derecho Constitucional ~1exicano" .- -

M~xico 9 de septiembre de 1973. Editorial Pa:<""M~-<ic~. 

Librer!a Carlos Cesa.rman, S.A. 2a. Edici6n 507 ~ágs. 

( p4q. 59 ) • 

(35 Op. cit. punto 31 (p.iq. 59 ). ., 

(36 ) Op. cit. punto anterior ( p.ig. 59 l. 

,6 ... 



{37 ) Trueba Urbina Alberto: "La Primera Constituci6n Pol! 
tico-Social del Mundo".- Teor!a y Proyecci6n.- Méxi
co 30 ~e julio de 1971, Editorial Porrtla, S.A. la. -
Edición 429 pags. (pág. 61.1: 

"67. •• 



CAPITVLO !I. 

• APORTACION CIENTIFICO-LABORAL DEL 

QR. ALBERTO TRUEBA URBINA". 

1.- Proemio 

2.- Derecho Social y 
Derechos Sociales. 

3.- Contenido. 

sa ... 



l.- PROEMIO. 

CAPITULO II. 

• APCRTACION CIENTIFICO-!..~BO~.AL DEL 

DR. ALBERTO TRUEBA URBINA". 

Los acontecimientos hist6ricos han sido deter

minantes en la evoluci6n del Derecho del Trabajo; las doctri -

nas sociales han servido para precisar sus contornos y formar-
. su teor!a. 

La Teor!a Integral ( aportaci6n cient!fico-laboral

del Dr. ALBERTO TRUEBA URBINA), tiene claras repercuciones en -

la legislaci6n laboral y en la del Derecho del Trabajo, dándole 

un sentido particular y diferente del que le dan los demás es -

tudiosos de la m·ateria ·• 

Esta aportación ha tenido la preocupación de escla

: recer ciertas cuestiones con respecto a nuestra disci.plina lab~ 

.. ral en sus dos aspectos: SUSTANTIVO .Y PROCESAL. 

Conforme a palabras textuales del Doctor Trueba Ur

bina, no es obra de ~l, "sino de los constituyentes del '17, 

los Jara, los Victoria, y los Mt1jica", lo ünico que ha hecho ha 

sido descubrirla en los párrafos que constituyen el Articulo 

.123 y en el Diario de los Debates· del Congreso Constituyente de 

1916-1917. 

Y, en efecto, no es autor intelectual de su: con te -
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nido, pero nadie antes que él, hab!a descubierto para los ~e -

más la verdad tan clara que enc~erra cada una de las lineas 

del Articulo 123 Constitucional y que constituyen nor.ro4s de ~u 

t~ntico contenido social. 

" ~u.U.t:ll4 .te.ow 11.6 pu.U. de I~C10N VE TOOO LO 

VESiurEGRADO Y SOSLAYAVO: ti.~tc. e.t pitcpd.!.lto d.e -

divu.lga/t que d. Ve/te.cita dd T.'lt1.6a.jo niu:.W en ~lb¿ 
ca CJ ¡Wi.a. e.t ,\fundo en e.t AJttlcuio 123 de ~ Coiu

u.tr.s.ci5n de 1917 y que. &.igue Ji.e.ndo et ~ av~ 

riD po.11. Ju. 6i.rra.lidad" 1tc.lv.úuüc.a.tc!UA del. p!tOi..da. -

(. 38). 

Estos conceptos y t~rminos de: reivindicaci6n, t~ 

tela, estabilidad y proletariado, nos llevan de la mano a la 

conc1usi6n que parece obvia y que consiste en señalar, a la ma

nera de OTTO VON GIERREr que al lado del derecho p<lblico y pri

vado existe una tercera rama constitu!da P9r el derecho social

que contempla al hombre como integrante del grupo social. Ati

nadamente, el Doctor Mario de la Cueva nos dice: 

,. • • . • t.a. 4 e.pa1r.ctei.611 del de.lte.dto en pc1bU.c.o 1J en -
ptt,lvado h.a. dejado de. caM.t;ituiJc. Ult dogma pa,'Ul. la.

ci.e.nc.i4 j~ dd.. p.u.&en.U 4.i.g.lo". ( 39 ) 

Todo esto, debido a que las normas tuteladoras de 

todos aquellos que presten un servicio personal subordinado y -

que con toda claridad quedaron plasmadas en nuestro Art!culo 

123 Constitucional, dan la pauta y ias constituyen en normas 

fundamentales para la integraci6n de un Derecho Social, de un -

derecho de la sociedad donde, el inter~s social juega un papel

.importante~ 
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En términos generales, el derecho social es un -

~onjunto de normas tutelares de la sociedad y de sus grupos -

débiles, obreros, campesinos, artesanos, etc •• consignadas -

en las Constituciones modernas y en l~s Códigos orgánicos y -

reglamentarios. 

2.- DERECHOS SOCIALES Y DERECHO SOCIAL. 

La fuente del derecho social está en todos los m~ 

vimientos que persigan la reivindicaci6n del d~bil frente al -

fuerte. Siempre que aparezca una desigualdad y se necesiten -

medidas niveladoras estará en juego 21 derecho social. 

" EA wt lie.cho .&tdub.uable. que. toda.6 la.s &oc.ie.dade.s 

&e. e.nc.uen.tJt.cut d.i.v.úU.cúu. e.11 clat.e.&, poi!. lo que. ta 
t.e.g.U.taci611 actu.a.l u w1a t.eg.Ulac.i6n de. clat.u; 
cu.ando él.ta.s &ean dutll.u..i.dll.!>, c..:mcl.lU.tu! aqueUa

y de&apaJtec.e.JU!,i lA.l:i gMO.nt.úu. poi!. .úuUil.e&. Liu. 

gaJtlllt.t.úu> han .s.i.do lf .son wt mCn.üno de. de11.echo.s. -
que. .se. oponen a.t. p!Ünc..i.pe., al. pu.e.bt.o, a wur eta
.se.. CU(llldo Wticame.nt;e. que.de e.l pueblo, no habl[if. 

lugaJt. paJta. e.lla.s • U deJte.c.110 de.l. :tlt.a.ba jo e..s , 
palt .tan.to, wt múWno de. gaJUUtt.Ca.t. &oc.ia.l.u: ante. 
todo, un mfuúno de. ga/Uln.tC.a..! en l.a tu.e.ha.". ( 40 ) 

La Revolución Mexicana cre6 un nuevo sistema so

cial en la Constitución de 1917 y, frente a la división de cla 

ses como consecuencia del régimen capitalista, formuló normas

protectoras absolutas de los trabajadores para manejar un est~ 

do de paz social entre los factores de la producción, as! como 

para lograr una justa distribuci6n de los ingresos del capital. 
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por medio del salario y de la participación en los beneficios, 

imponi~ndole al Estado la obligaci6n de intervenir para la - -

efectividad y cumplimiento del derecho social en la vida ccon6 

mica. 

Dos años despu~s de que entrara en vigor la Cons

tituci6n de 1917, al terminar la Primera Guerra Mundial, la 

Constituci6n de WEIMAR de 1919 inspi:ada en los mismos ideales 

que la nuestra sobre trabajo y econom1a, dispone la socializa

ción de las empresas en beneficio de la poblaci6n, pero media~ 

te indemnización. El derecho social se empez6 a abrir paso en 

Europa, y luego en otras partes del mundo, pero pr1mero en Mé

xico desde 1917. 

Esta socialización del derecho, por as! decirlo,

trae como consecuencia una distinción, tamb~én entre las 9ara~ 

t1as individuales y las garant1as sociales. Algunos autores -

han escrito que existe incompatibilidad entre ellas; pero lo -

que realmente pasa, es que entre unas y otras no hay m~s que -

discrepancia. Ambas tutelan al Individuo, pero las Individua

les contemplan a la persona aislada; en tanto que las Sociales, 

fo.rman parte de un grupo social ( trabajadores, campesinos, -

etc.) 

Las Garant!as Sociales m!nimas de trabajo y pre

visión social que contienen las Constituciones modernas, son -

Derechos Sociales de los Trabajadores. 

Los Derechos Sociales persiguen una existencia 

d~qna para los trabajadores y el goce e~ectivo de su libertad

a fin de alcanzar mejores niveles de vida. El Derecho del Tr:! 
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bajo y de Previsi6n Social tiene por objeto dignificar a la -
persona obrera, mejqrar sus condiciones de vida, su salud, 

asegurar su destino y librarla por consiguiente de la e.xplot~ 

ci6n. Estas dos disciplinas forman parte del Derecho Social: 

la Legislaci6n del Trabajo se ocupa de las personas que se h!!_ 

llan prestando un servicio personal, subordinado y regula sus 

condiciones y, la Legislaci6n de Previsidn Social se ocupa de 

la situaci6n en que se encontrar~n esos trabajadores, cuando

sean incapaces físicamente para desarrollar su funcidn, y es

su forma principal el Seguro Social. 

Los derechos sociales de los trabajadores son, -

precisamente, derechos a jornadas de trabajo humanas, a sala 

rio ju.sto, a la contrataci6n individual. y colectiva que trai

ga consigo la dignidad y el mejoramiento econ6mico del obrero, 

a la participaci6n de las utilidades de las empresas, a la - -

asociaci6n profesional, a la huelga, a la habitaci6n suficien

te y decorosa, a la higiene, a la salud, ! ~ capacitaci6n, a-

. la prevenci6n de riesgos profesionales, a la seguridad social

y a los que sean necesarios para mejorar. las condiciones frs! 

cas, culturales, econ6micas y sociales de los trabajadores, in 

dividua! o colectivamente. 

El maestro Mario de la Cueva, explica estos dere

chos sociales de la manera siguiente: 

" Et. deJteclto del .tlul.ba.j o ha. demoCM..t.luulo lA v.i.da. 60 

c.la.l y, paJt.:U.c.ulAIUnente., ea. vi.da. eeo nómica: el co !!.. 
cep.to CJ 6.l.n del. deir.e.cho del. 'tlt.a.fxr.jo Ue.va. la. .uk.a.

de. (A demoCJl.aC.la pu.e.6, a.i. p.'tOCuM.lt et lo6 ftOlflfvtea -

urta e.x.U.te.ncút en aJ1mo1i..úl con lA rLitJn.i.dad de. la. 

pe/t.Jo114 humana, contlr.lbuge. a. 11.e.a.UzaJL d. ~ 
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de. (g!lltlda.d humana., qlLC e.6 e..)CJtcia. en (a. d~-

C'Ulc..ia. l.:t C?COlicmla del. l¿:Jl.c XlX eJ tuve gobe,:.!:_ 

IUUÚl y rü.Jug.úfa po'l el ca.p.i.ta.l.; pue.s b.<.en, c1. -

duuho cole.c..ü.vo dd. t:r.aba.jo Ita. Jellv.i.do pa,u -

el.e.valr. el .tita.bajo .:.l rtti.6"10 .'tango dd. cap.u:a.t.; -

le l dü.!i 50.c.t.:o 't.e.1 de. la. p.'Wdu.c.c.úfo .5011 hoy d.t.a -

SueJUM MCÜ%.l.e..4 .i.gua.lmut.t:e podCJte.6a..s; d. ácmi.
n.(.o de.l c.a.p-lta.l. .ti.e.nde. a deJa.pa.11.e.c.e.'t; en la.. .ote

lac..Wtt de. :tlr.abajc .4e. con.side:z.an tan.to la.. voiwi

.tad de.l c.ap-lta.l. c..cmo i.a. del. T .rra.ba. jo; lo. a..6 oc.la -

Udtt p!l.061?..6.i.onal eJ la.. 6u«Ztt ob.tc'U:t que. 4e. lta.

.i.gwtla.do at c.ap.lta.l.; e.l Cont"ta.tc Cotec..Uvo de. -

T.rra.ba.jo 4.(gn.i.6..tca.. que. e.l. de;r.e.dio de la. ~a..-

1u!.qu.<'.e.1te. lo. c.on6ol'U11.ida..d de lo-1 do!J Sacto.tC.!J de.

la. p1todu.c.c.<.ón; ea.. empote..ia ha. deja.de de. .6e.'t e.e -

11.e.lno de.l Ca.p.ltat 1J ha. de.ven.ido wia.. cornu.n.ldad -

de. 5 ue.Jtza..6 , 1te.g.i.da. po 1t un de.1te.c.ho en cuya. 60~ 

c,(Jfn de.be.11 pa.11-t<'.c...i.palt .todo.6". ( 4 l ) 

Los derechos sociales de los trabajadores son, tam 

b~~n, fuente de obligaciones para los empresarios. 

" La.. .te.oJL(a. 40CÁJl.f.. de. IULe.6.tlta CM..ta. Fwu:iame.n.tal. 

.61?. 4U6.te.n.ta e.n la..6 .(nqu.te.tu.du., e.n Ll.6 .ttage. -
cU.tu , e.tt lo..4 M pi/utc.i.o ne..6 de.l pueblo me.x.lc.ano • 

No 5ue. pJtOdu.eto de. lo. vol.un.tad de.Jrag6g.i.c..a.. de. Wl 

glW.po, &.úto 1t.eno~c.úf1t de. va.lolte..6 juJÚcUc.o.6, -

e.con6M.i.c.o.6 tJ po.uti.cD.6 ~ u..tabl.e.cvr. la..6 ba. -

.su &undarne.n.t.alu de. Wl nuevo E6.tado 1J de. un -
nue.vo de1t.echo; aquel v.i..ejo u:t.adtJ que. 6t.. callaC

.teJLi.za..ba. polt. .6U 5-Wzldad lo Uama.ba.n Wl E.6.tJulo-
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de. l{dlunol 4e conv.<AtW en un ~ta.do A.e.ti.va, que 

1t.ea.Uza. t.a. Mp.uta.ci.611 de un pueblo en wut S<Ue.
nu.e.va. de. 4u v.lda.; !i a.que.! de:r.e.clto a.11.tlguo, lg~ 

l:lttVúo e. -<'.ndl5ette.n-te., u ¿,~.t.ltu.{do polt. un de.-

1t.echo nue.vo, v.lgo.\0.50, .tu.telalt de. lM glt.a.nde.-5 -

im.61%.6. P"W te.cc..io nu.t.M del déb.a." . ( 4 2 ) 

En suma, podemos decir que en la Constituci6n de-

191~ se el1min6 la denominaci6n de "Derechos del Hombre" y se

substituy6 por el t1tulo de " Garant1as Individuales " 

La libertad de trabajo fue restringida no s6lo 

por su objeto de honestidad y utilidad, sino por el derecho de 

los trabajadores vinculados socialmente y por las limitaciones 

expresadas que le impone el Articulo 123. 

Muchos de esos derechos de carácter social, cons

tituyen los nuevos derechos del hombre que pueden agruparse b!_ 

jo la denominaci6n gen~rica de Garant1as Sociales. 

3 ~:..:.:.CONTENIDO. 

" La. Teo.ILla. lnte.g!ta.l u, ttO 4df..o la. e.x.pUca.ci.6n
de. la.6 1t.e.lac..icmu .soc..ial.e.& de.l aJt..tlcul.o 1Z3. - -

pJr.e.cep.tD 1t.e.vol.uciona.Jt.lo, tJ de. 4U.5 Le.yu Regla -

men..t.altia.4, pJtcduc.tc de. la demoCJt.a.c.ia. c.o.p.lta.U.6-

.t.a., 4.óto &ueJr..:z:a. cU.a.Uc.t:lca. pvut !a. .tTuut4 6011ma. -
c..Wn de. ~ u~ e.cottdmica.4 y .5oc..iale..&,

hac..iendo v.lvM y ~ l<t6 nolUl!a4 5widame.n

..taleA de.t. .tll.a.&aj o tJ de. ta. pttev.l6.i4n aoc..ia.l, }Xt-
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-'U:t b.lene..s.t.:vt 1J 6~da.d cú. .tJJeúJ!> l<'-" hcmb.u4 r¡ 

rruje,"!.~ que. v.ó:en ~ rw.eJ~tc pa.l4". ( t. 3 ) 

Es el articulo 123 de nuestra Carta Fundamental, 

dada en Querétaro en 1917, la fuente y el soporte de esta Teo 

r1a que integra lo desintegrado, o sea, que reune en s! todos 

los anhelos de una clase que por ~s de 3 siglos no experime~ 

t~ en nuestro pa1s, más que explot3ciones, vejaciones y humi

llaciones al por mayor. 

tos derechos sociales que consigna el articulo -

123 son los siguientes: La duraci6n de la jornada máxima se

r~ de ocho horas, la jornada máxima de trabajo nocturno será

de siete horas, prohibici6n de labores insalubres o peligro -

sas para las mujeres en general y para los j6venes menores de 

dieciseis años, prohibici6n del trabaJo nocturno industrial -

para unos y otros, prohibic16n para que los j6venes menores -

de doce años presten sus servicios en los centros de trabajo

y jornada máxima de seis horas para los j6venes mayores de d2_ 

ce años y menores de dieciseis, establecimiento de trabajo 

hebdomedario; protecci6n para las mujeres durante tres meses

anteriores al parto; en el mes siguiente tambi~n disfrutarán

de los descansos necesarios; consagraci6n del salario mfnL~o, 

que será el que se considere suficiente, atendiendo a las co~ 

diciones normales de la vida del obrero, su educaci6n y sus -

placeres honestos, considerándolo como jefe de familia; el d~ 

recho a participar de las utilidades; el principio de que a -

trabajo igual salario igual. El procedimiento para la fija

ci6n del .salario mtnil!lO; pago doble cuando se trata de horas

extraordinarias de trabajo, que son las que rebasan las ocho

horas. El propio art.!cul.o establece: obligaciones para los -
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atrones de proporcionar a sus tr.;i!)ajadores cas~s, po= la~ 

uales deber~n pagar una renta m!nima; prohibición de que ~r.

centros de trabajo se vendan bebidas e =iagantes o bicn

e se establezcan casas de juego; responsabilidad de los ~~

resarios en los casos de riesqos profesionalesr obligaciones 

ara los patrones de establecer condiciones higiénicas en sus 

entras de trabajo. cuidar de la vida y la salud de los trab~ 

dores; el derecho de coalición, sobre la base de la libertad

sindical. que es expresi6n del derecho de asociaci6n profesi~ 

nal; el derecho de huelga como derecho de autodefensa de la -

clase obrera. Tribunales de trabajo; derechos optativos para 

los trabajadores en los casos de despido injustificado: pref~ 

rencia para sus créditos; garant!as para los trabajadores en

sus re1aciones privadas con los empresarios, en cuanto a ade~ 
dos de carácter privado; servicio gratuito de colocaci6n; pr~ 

tecci6n del trabajador mexicano cuando presta sus servicios -

en el extranjero. 

Se instituye el patrimonio familiar y se declara 

de uti1ida pGblica la expedici6n de leyes en materia de segu

ridad social para garantizar la invalidez. la cesaci6n involu~ 

taria en el trabajo, enfermedades. etc. También se considera 

de utilidad social las sociedades cooperativas para la cons -

trucci6n de casas baratas e higiénicas destinadas a ser adqu~ 

ridas en propiedad por los trabajadores en plazos determina -

dos. 

Siendo el Derecho del Trabajo y de la Previsi6n

Social parte del Derecho Socia1, sus normas. por 16gica, tien 

den a buscar la justicia social. 



Esta justicia social ha quedado objetivizada y - -

piasmada en los art!cu.los 3o., So., 27, 28, 123 y 130 Consti

tucionales, que en resumidas cuentas, tienden a la protecci6n 

de los econ6micamente débiles. 

IL l.(l ju11:ti.c.i a 4oc.iaL u e.11.lde.n.t011ui.te. p.Unc.ipio y 

6.út del. deJr.eelw 4oc.i.a.l.:... L.a.6 Lf.IJU Scc..ú.z.lu • 

1110deJUl44 ,,..Wtegen a.t ohrteAO 611.e.Jtte.. al pa..t.t6n, • 
al. c..ampu.ino 6Jwt,te. al la..ti6widi.4;ta, al IW..jo 
6iten.te. al pa.clJl.e. que.. to abandona. ••• " ( 44 ) 

El Doctor Trueba Urbina, atinadamente, en relacidn 

a esta consideración sobre la justic~a, considera que 4sta, -

se divide en : CONMUTATIVA ( justicia del Derecho Privado ) -

LEGAL { justicia del Derecho FGblico ) y, DISTRIBUTIVA ( jus

ticia del Derecho Social, como Derecho de Integraci6n ) • La

justicia social es distributiva,en virtud de que ordena un -

r4qimen que las desigualdades tradicionales habían mantenido

desordenadamente, y se reinvindica al pobre frente al podero

so. 

De acuerdo con el connotado tratadista, la justi -

cía social dignifica a la persona humana y, humaniza a la vi

da económica y jurídica. Su fw:idamento es la libertad, y es

to debido a que la justicia social es la revelacidn de la li
bertad frente al. estado omnipotente y dictatorial y, frente -

al. hombre que detenta la posesidn de los elementos de la pro

clucci6n. 

Varios tratadistas de esta materia de1 trabajo y -

la previsión sociai no comulgan del todo con las ideas y fun

damentos dei Doctor Alberto Trueba Urbi.na,entre ellos; Kroto~ 



chin, en su obra " Instituciones del Derecho del Trabajo • $~ 

ñal.a que agregar a la palabra Justicia el t~rmino ~social", -

no cambia nada las cosas y de fondo no tiene ningan sianifica 

Ido; lo m4s que puede 11.egar a significar es posibilita~do la: 

existencia comdn de un grupo de hombres en un sector social -

conocido como TRABAJO. 

Esta cr!tica o disentimiento de Kritoschin cae -

por propio peso, en virtud de que si el fin dnico de la just~ 

cia social es posibilitar la existencia coman de varios han -

bres en una !rea de trabajo, ~sta solamente se loqrar4, si -

quien desempeña el papel de trabajador es respetado en su ca

lidad de persona y no es explotado en sus condiciones físicas 

para incrementar el nivel. de producci6n. En otros té_rminos!

esta objeci6n afianza m!s lo expuesto por el. Doctor Trueba Ur 

bina en atenci6n a la justicia social. 

Esta doctrina sobre la justicia social ha sido -

sustentada y sostenida por el Doctro Trueba Urbina, en todos

los lugares y en bdos los órdenes y, al respecto, nos permi -
- . 

timos transcribir, en lo conducente, lo expuesto por parte 

del eminente tratadista, en una ses16n celebrada en la Cámara 

de Senadores, el 4 de diciembre de 1952 y que es del tenor si 

quiente: 

" •••• La. e.x~.l6n juA.tlcút 4ocia1. c.onu:.ltuye un 

pJ'LÜtc.lp.i.o u.ni.velt6ctl 1J un pM.ncip-i.c na.dona.e e.o!!_ 

4.igrrado en lP. Con.sü:tuc.i6n de la. ~bl.lCA de -

1917. CClllo p}L(.ndp.io wU:ve.1!.4a1., -!.!t j~.ti.cia .s~ 

c.<.al. e.s el plr.ime.Jw de wo. de1tec.ho4 /u.aMno¿ , ~ -
e.l deJtecJio de v.lv.i.A cügnamen.te.. El lu:mb1te .ti.e-
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ne de1r.e.dw de cb.toZJtc.'l .!u. de.la:11wUc upi:t.l -

tl.l.4tl q éi.em!.~.ta.11. rrate.'1-ia.l de11.t.w d1_ wt IMAeC 

de Ube./l.tdd c.Cv.ica 1J de. 11egWl.idad ecolf!tK(CJl

IJ tamb.ifu de cü.gn.idad luamna.. Po.t. uo ta. 
ju.süc..Ul &oci.a.l J.C:gltl6.ica. la libeJttad dd. -

hcmb'lc 6Jtente itl /1omb1te 111.W"'°, que u e,l --

pe<11t enemigo del homblt.e.". ( 45 ) 

El Derecho Social, como consecuencia de estos cam

ios en el sistema jurídico de nuestro pa!s, debido a los movi

ientos revolucionarios y a la pluma de jurisconsultos destaca

os, como es el caso del Dr. Alberto Trueba Urbina, ha alcanza

º notable desarrollo, principalmente en el Derecho del Trabajo 

y en el de Seguridad Social. Esto nos lleva a reflexionar que

el Derecho Social, es, en el aspecto señalado, el derecho de la 

generación contemporánea y será el derecho de las futuras qene

raciones, ya-que no solamente comprenderá al Trabajo, a la Seq~ 

ridad Social y al Sistema Agrario, sino a todas las demás ra -

mas del derecho. Y esto se afirma, debido a que no solamente -

en M~ico, sino en varias partes del mundo, rompiendo con el 

clasicismo·constitucionalista, se han elevado al rango de nor -

mas constitucionales, preceptos que son base y sustento del De

recho Social. Parafraseando al Dr. Alberto Trueba Urbina, se -
afirma que "El Derecho Social naci6 en M4xico y para el Mundo~. 

dice: 
As1 pues, en la Constituci6n de Weimar de 1919, se 

" AJrr. 163; Sút pe.Jtiu.i.c..i.o de ~u Ube.ú:acl pe.it.

.sotta.l, todo alend'n .ti.ene el debe1t JflOIUJL. de-
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anpieall ~u.\ su~.u .úitelec.tuai.u lj 5~.iuu -
CCll ÓO·'lnle w ex..i.ga. e..l búw de la. c.Ctl'Wt.i.d.cui. A 

t.cdc a.lenú;1 de.b;1. p.tcpcr.i.ucn4JL5de. lA pc1>-i.b..ii¿ 

dad de g analt.6 e. e! ,) u..s.tentc lftt.d.üut.te wt .t.'Ulba

j o p.'Wduetivo". ( 46 ) 

La aportaci6n cient!fico-laboral del Dr. Alberto -

Trueba Urbina es resumida en los tfr111inos aiquientea: 

~-· 

lo. La aportaci6n cient!fico-laboral del Dr. Albe~ 

to Trueba Urbina divulga el contenido del ar -

t!culo 123, cuya grandiosidad insuperada hasta 

hoy, identifica el derecho del trabajo con el

dei:echo social, siendo el primero parte de ~s

te. En consecuencia nuestro derecho del trab~ 

jo no es derecho pablico ni derecho privado. 

2o. Nuestro derecho del trabajo, a partir del lo.

de mayo de 1917, es el estatuto proteccionista 

y reivindicador del trabajor: no por fuerza e~ 

pansiva sino por mandato constitucional que -

comprende: a los obreros, jornaleros, emplea -

dos dom~sticos, artesanos, bur6cratas, agentes 

comerciales, m~dicos, aboqados, artistas, de -

portistas, toreros, t~nicos, inqenieros, etc. 

a todo aquel que presta sus servicios persona

les a otro mediante una remuneraci6n. Abarca

ª toda clase de trabajadores, a ·1os llamados -

subordinados o de~endientes y a los aut6n01110s. 

Jo, El Derecho Mexicano del Trabajo contiene nor -

mas no s6lo proteccionistas de los trabajado -
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res, sino· reivindicatorias que tienen por 

objeto que éstos recuperen la plusvalía con 

los bienes de la producci6n que provienen de -

explotaci~n capitalista. 

4o. Tanto en las relaciones laborales como en el -

campo del proceso laboral, las leyes del trab~ 

jo deberán proteger y tutelar a los trabajado

res frente a sus explotadores. También el pr~ 

ceso laboral debe ser instrumento de _reivindf 

cac10n de la clase obrera. 

So. Como los poderes políticos son ineficaces Eªr~ 

realizar la .. reivindicaci6n de los derechos 

del proletariado, en ejercicio del art!culo 

123 de la Constituci6n social que consagra pa

ra la clase obrera el derecho a la revoluci6n

proletaria, podrán cambiarse las estructuras -

econ6micas, suoricionando el réqimen de explo

taci6n del hombre por el hombre. 
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CU'I'l'ULO III. 

9 LA OBLIGACION PATRONAL EN LA.CAPACITACION 
OBRERA • 
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c). Decreto-de-30 de diciembre de 1977. 

2.- Reformas a la Ley sobre Capacitaci6n y 
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pacitaci6n y Adiestramiento. 
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C.!l.PITULO III. 

" LA OBLIGACION DE LOS PATRONES EN LA CAPACIT~ 

CION y ADIESTRAMIENTO DE r..os TRABAJADORES" 

l.- ANTECEDENTES. 

A). LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931.- La Ley Fed~ 

ral del Trabajo, es el 'conjunto de normas de orden socia 1, que 

regulan las relaciones entre el capital y el trabajo, fijando

las obligaciones de los patrones y, las obligaciones y dere- -

ches de los trabajadores. Este conjunto de normas sociales, -

nace el 18 de agosto de 1931 con la Ley Federal del Trabajo, -

publicada ~o el Diario Oficial de la Federaci6n el 28 del mis

mo mes y año. 

La Ley Federal de1 Trabajo de 1931, se~alabd en -

sus art1culos 111 y 113, las obligaciones de los patrones y 

trabajadores respectivamente y, que entre otras '=!n materi~ de

capacitaci6n, eran del orden siguiente: 

" ARTICULO 111. - Sen ob.U.gcteioneA de !.c.s pa.t•wnc.s: 

XXI. - Lo.& pc:U;tanu que e111pteen ~ de. cuat.we,,ú~!!. 

.t.o.& !J meno& de mil .t.11aba.jado1tu, f1altl!11 po.'I. 3U -

c:uen.ta !.ali ga..6.t.oll .i.nd.i6 pV!!>a.bl~ paM 4 e ll .tenVL 

en óc1t111t de.c.olt.Olla. lo.1. e.ll.tad.icll .t€cn.ic.o-6, .indU-6 -

.tlt.i.alu o plU{c.tlco&, e.n ce.n.tllo.& upec.úttu, na. -
e.lona.tu o ex.tlr.anje'to~, de. wio de. .sw tlulba.ja.do

·'te4 O de. UllO de. f.o~ ft1.jo4 de. €ll.t.o.6, d~.lgtlJldc -
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e.n a.te.nc..Wn a 4~ ap.:U..t:u.d~, cu.a.udad~ y d~ 

cUca.c..w n, pe 't. lo 6 m.llmo 6 -titaba j adc Jt.e-6 '! el. -

pa.:tlt.6n. 

·Cuando .tengan a 6UA 61tden.eA mJ4 de do:, rn.U -

.tlta.baia.do1t.eA debcl1m1 .so:,w1e1t, en w c.ond.i

cioneA cut.tu úuüc.a.da.6, Qte6 pe.n!>.to11a.do6. 

El Pa.Wn :,6.f.D pcd!td erute.e.ta..\ la pen:,.i6n - -

cuando 4ca. .te.p.'tDbadc d pe.M.ic1tado en el. c.~ 

.io de. un a.fl.o o c:.WUtdo o M Q.ltve ma..é'.a c.onducto.; 

pe.llO e.n e.6.to4 cM06 6Mií 4ub&utuido pc!t. - -

o.tJto. lo4 pert.b.io IUIM'.ob que ha.~1a.n te.'tl!l.ÜUtdo-

6"4 u.tJJ.d.io.1. debeA.411 pltU..tM. 6U4 4e..tv.ic..io4 -

po11. lo meno6 dulllln.tc. do!> ailo6 a.l pa.W11 que.

.f.at> hub.leJte. pe.it.6.ionado;" ( 47 ) 

Esta fue una de las primeras disposiciones que -

impon!a a la Clase Patronal, la obligaci6n de proporcionar es

tudios tAcnicos, industriales o pr~cticos a sus trabajadores;

aunque en principio, solamente se reducta a "~de sus traba

jadores o ~de los hijos de éstos" y, s6lo en el caso de que 

la Empresa ocupara m~s de dos mil trabajadores, debería soste

ner, en las condiciones indicadas, a ~ pensionados. 

Para el caso de que el Patr6n, incumpliera con -

la obligaci6n consignada anteriormente, la Propia Ley del Tra

bajo que se comenta, en su titulo denominado " DE LAS SJ\NCIO -

NEs•, señalaba : 

" ARTICULO 618.- Al.. pa.tll5n que. &alte. al. CL11'1~ 

miento de. hu o b.Ugac.lo nu impu.e.s.ta.4 ¡oo11. l.M 

&11aec.i.Dnu. XI, XV, XVII!, xrx, XX lJ XXI del.-
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" (48) 

En relación a la Enseñanza de trabajadores, La

Ley Federal del Trabajo de 1931, contenía un TITULO III denomi 

nado " DEL CONTRATO DE APR.E!!DIZl\JE". En dicho Título se reql! 

mentaba el Contrato de Aprendizaje, mismo que se defin!a como: 

" , • • aqv.e.l e.n v.úi..t.u.d del. cual. uM de. .t..c..4 paJLte..s 

4e. comp:tomúla. a p.t~tM .4!.1.6 4e..tv<:cic~ piVWo~ 

te.& a o.tita, n.e.c...i.b.ü.11do en camb.<:o e.11~CJi(u1;:a w
u.1t aJt.te. u. 06..<:ci.a IJ ta 1te.Ot.lbución c.otivl!Jtida. •• " 
(49) 

En dicho Contrato deb!a señalarse la escala y -

tiempo d~ enseñanza del arte, oficio o profesión objeto del 

mismo y la retribuci6n que correspond!a al aprendiz por sus 

servicios en cada uno de los períodos de aprendizaje. 

Adem4s, se establec!a como obligaci6n para los

Patrones, admitir en cada empresa, aprendices en ndmero no me

nor de cinco por ciento de la totalidad de los trabajadores de 

cada profesidn u oficio y, uno en caso de haber menos de vein

te trabajadores del oficio. 

Este contrato de aprendizaje no reditu6 los f~ 

reglamentaci6n esperaba, toda vez que se desvirtu6-

au naturaleza y con el sello de "apr~ndices•, mucha gente nec~ 

'_aitada de trabajo tuvo que subemplearse y rendir m4s por menos 

Como al patrdn correspondía determinar el qrado de C! 
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~iaad adquirido por el aprendiz, y su perfeccionamiento en el -

··rte u oficio que se le enseñaba, de él exclusivamente dependía 

que el aprendiz ganara más o menos por su labor; fue en raz6n -

de esta situación que los aprendices nunca pudieron pasar de lo 

mismo. 

El devenir del tiempo, fue mostrando que para 

una mejor producci6n de bienes y servicios, se requería que las 

empresas contasen con trabajadores especializados en las diver

sas y distintas ramas que abarcase la actividad de la misma. 

Esta necesidad de especializaci6n por materia de 

~rabajo, provoc6, para su cumplimiento, la necesidad de regla-

mentaci6n y asi, el 31 de diciembre de 1956, se reform6 la -

fracci6n KXI de la citada Ley laboral de 1931, adicionándole un 

tercer p4rrafo donde se estableci6 que los patrones tendr!an la 

obliqaci6n de FACILITAR por su cuenta y en su centro de trabajo, 

11 La. capa.c.Uaciótt .técrúca. y pll4cti.CA de. 6"'4 .tJiaba.jiz. 
do11.e.6 e.n JU.6 p11.opial. upe.c,la.Udadu" ( 50) 

Como se aprecia, ya aquí el legislador estable -

ció e1 principio de la Capacitaci6n Técnica y Práctica de los -

Trabajadores en sus propias especialidades, con la circunstan -

cia de que la obligación del patrón consistia solamente, en FA

CILITAR dicha capacitación técnica y práctica; adoleciendo de -

reglamentar la forma en que debería llevarse a cabo esta capac~ 

taci6n y sin fijar por quien deber!a llevarse a cabo. 

Es cierto que se sent6 ya el principio de capac~ 
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taci6n como obligación cuyo incu.~plimiento acarrearía la apli

caci6n de la sanci6n respectiva. Pero el ~onto de la sanci6n, 

que conforme al art. 678 de la mencionada ley sigui6 siendo de 

10 a 50.00 pesos de multa, poco ayudó para lograr que esta re

forma no fuera más que letra muerta. 

B). LEY FEDERAL DEL TRABAJO OE 1970.- Entrd en vi

gor el lo. de mayo de 1970, y en ella se llevaron a cabo diver 

sas reformas en materia de capacitaci6n y adiestraoiento, y -

as! pues, a diferencia de la ley de 1931 en la que para el pa

trón tuviera la obligación de becar a l 6 3 empleados se requ~ 

r!a que tuviere más de 400 a l,000 trabajadores o más de 2,000 

respectivamente, en ésta el art. 132 frac. XIV impuso la moda

lidad de becar a un trabajador cuando tuviera 100 empleados y

menos de mil y, a 3 trabajadores cuando tuviera más de l,000 -

trabajadores. Tambidn se estableció que la beca podr!a ser en 

centros especiales nacionales o extranjeros. Continuó estable 

ciendo las normas disciplinarias impuestas a los becarios y 

que a mi modo de ver son indispensables, toda vez ~ue la obli

gacidn de proporcionar capacitación por parte de los patrones

tiende a buscar el incremento en el nivel de producción y sir

ve incluso, en forma personal al capacitado; sería inadecuado

as! no exigir al capacitado su mayor esfuerzo en aplicarse a -

las enseñanzas que recibe y que, en un fín 6ltimo, son de int~ 

rés nacional y de beneficio colectivo. De esta manera, en es

te artículo se faculta a1 patrón para cancelar la beca en el -

caso de que el becario repruebe un año o demuestre mala condus_ 

ta. 

Otra reforma importante en materia de capacita - -

89 •• 



c16n, la introdujo la fracci6n XV del art. 132 que se comenta

al señalar ya como obligaci6n de los patrones, el 

" ••• 011ga.11.lza.JL p(?)!Jrutte1t.teme.1ite o pl?JÚ6CÜ.ca.me.n..te. c.u..'t 

404 o ~cfü1m:d-6 de. c.apl.c..Ua.c.idtt p.'lo 5~ lona.i o de

a.d.lu.tltam.le.n.to paJta. 4~ tJiabajadc11.e..& ••• " (51) 

Para esto se requer!a que el Patrón, en coordina -

ci6n con los trabajadores o sindicatos, elaborara planes o pr~ 

gramas, que deber!an informarse a las Autoridades de Trabajo y 

que pod!an implantarse en una o varias empresas, establecimie~ 

tos, departamentos o secciones de la misma, por personal pro -

pio o por profesores t~cnicos especialmente contratados o por

alquna otra modalidad, quedando a cargo de las Autoridades La

borales la vigilancia de la ejecuci6n de los cursos o enseñan

zas. 

Otra de las reformas que introdujo la Ley Laboral

de 1970, en relaci6n con su antecedente la Ley Federal del Tra 

bajo de 1931, fue en su t!tulo XVI referente a "RESPONSABILIDA 

DES Y SANCIONES": ya que dispon!a como sanción para el patr6n

que incumpliese la obligación a que se refería la fracci6n XV

del art!culo 132, una MULTA 

" ••• IV. - Ve e.len a tltu mU pc.404 ••• " (52) 

Considero a esta reforma importante, en virtud de

que el monto de la sanci6n por incumplimiento aurnent6 conside

rablemente y s6lo ante el temor de pagar una cantidad respeta

ble, el patr6n tuvo que sujetarse a la norma que le imponía la 

obligaci6n de proporcionar capacitaci6n y adiestramien 
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to. Ya no se di6 el trato benigno de facilitar la capacita -

ci6n, sino que se impuso la obligaci6n coactiva de oroani=ar

en coordinaci6n con los sindicatos la capacitaci6n, en el es

tablecimiento de la empresa por personal propio o por instruc 

tores especialmente contratados. 

Esta reforma de 1970, en su art. 132 frac. XIV

y XV, vislumbr6 ya la reformas que en forma más detallada· se 

vendr!an en esta materia. 

La Ley Laboral que se comenta, como otra refor

ma dej6 de contemplar lo relativo al Contrato de Aprendizaje

que, hasta la Ley Laboral de 1931, se reglamentaba con deta -

lle, ahora disponía, en su artículo 7o., que en las empresas

º establecimientos debería emplearse, por lo menos en un 90%

trabajadores mexicanos. En la Categoría de t~cnicos o profe

sionales, los trabajadores deberían ser en un 100% mexicanos, 

para el caso de que no los hubiera en una especialidad deter

minada, el patr6n podr!a utilizar temporalmente los servicios 

de trabajadores extranjeros en una proporci6n que no excedie

ra del 10' de los trabajadores de ia especialidad, y éstos, -

quedar!an junto con el patr6n, obligados solidariamente, a ca 

pacitar a los trabajadores mexicanos en la especialidad de -

que se tratara. 

En suma, esta disposici~n establec!a como obli

gaci6n de los patrones, capacitar a los trabajadores mexica -

nos, y as!, se evit6 que se abusara del empleado explotando -

al m4ximo su capacidad productiva y retribuyéndolo escasamen

te, so pretexto de su car4cter de •aprendiz• • 
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C). DECRETO DE 30 DE DICIEMBRE DE 1977.- Por De -

cretos de 30 de diciembre de 1977, publicados en el Diario Of~ 

cial de la Federaci6n del 9 de enero de 1978 y, en vigor al -

día siguiente de su publicaci6n, se atjicion6 la fracci6n XII,

y se reformaron las frac~iones XIII y XXXI, todas del Apartado 

•A• del art!culo 123 Constitucional, en el sentido de elevar a 

nivel Constitucional la Obligaci6n que los patrones y empresas 

tienen de proporcionar capacitaci6n y adiestramiento a los tr! 

bajadores y, el derecho que estos dltimos tienen de recibir -

tal instrucci6n para beneficio propio y el de su fuente de tra 

bajo. 

El primero de los decretos que se comenta, adicio

n6 la fracci6n XII del art!culo 123 Constitucional y, de plano 

implant6 una modif icaci6n que se vislumbraba desde la ley fed~ 

ral del trabajo de 1970, esto es, no s6lo señal6 el mínimo ne

cesario de trabajadores en una empresa para proporcionar capa

citacidn a los mismos, sino que di6 vida a una qarant!a de or

den social al señalar Constitucionalmente, que 

" • • • debe/U! 11.e.& vr.val!.6 e un . u ¡::a.c.lo de .teJVteno. que 

ne 4e/U! me11011. de c.ir1c.o m.u me.tlr.06 c.ua.d.rtado4. ~ 

Jta e.C. uta.btec.ünú.n.to de meJtc.ado-6 púbUc.o-6, .in-6-

.tal.ac..i..ón de ecU.6.(.c.lo4 de.6tinado4 a. !04 4e11.v.l - -

c.lo-6 mwUc...ipile-6 y cen.tlt.o4 11.ec.Jr.eat.lvo4 ••• " ( 53) 

Con esta adici6n, el trabajador experimentar!a una

mejor!a notable en cuanto a la admin1straci6n de su salario, -

toda vez que conjuntamente con el Empresario, se fijar!an -

las bases sobre las cuales administrar!an mercados pdblicos y -

centros recreativos, a fin de brindar satisfactores econ6mi - -
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cos a las necesidades i.r.lperantes y de priPar orden de los tra

bajadores. 

En otras palabras, considero que el ~nimo del l~ 

gislador con esta reforma, consisti6 en tratar de auxiliar a -

la clase trabajadora a soportar de una r.ejor manera los efec -

tos inflacionarios que se presentaban ya en esa ~poca y que 

han dado lugar al circulo vicioso de precios y salarios. 

Pero por lo que respecta a nuestra materia, la -

reforma que nos interesa fue la que trajo este Decreto a la -

fracci6n XIII del art. 123 Constitucional, al. señalar a nivel 

Constitucional, la obligaci6n de las Er.lpresas o patrones de 

" p:.opc11.c..lcna1t. a ~u-6 .ótaba.jado1t~ c.a¡:.ici..tilchfo 

o a.cUu.tJlami.en.to 1--a.'tlt et .t.-..aba.jo •••• " (54) 

Como no se observó y, por tanto, nunca se aplicó 

la frac. XV del art. 132 de la Ley Federal del Trabajo de 1970 

que ya ordenaba a los patrones organizar periódicamente o per

manentemente cursos o enseñanzas de capacitaci6n a sus trabaj~ 

dores, el legislador consider6 necesario elevar tal obligación 

a rango constitucional y, aan más, establecer sistemas y méto

dos en la Ley Federal del Trabajo que determinar!a la forma en 

que los patr?nes cumplirían con su obligaci6n. Esto es, y~ no 

se dej6 al arbitrio de los particulares empresarios la forma -

en que se originarían los cursos de capacitaci6n, la ley regl~ 

mentaria ahora los señalar!a. 

Por lo que respecta al decreto de 30 de diciem -

bre de 1977 que reform6 la frac. XXXI del art. 123 Constitucio 
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nal que originalmente consideraba, en cuanto a la aplicaci6n -

.le las leyes de trabajo, de competencia exclusiva de las auto

ridades federales las obligaciones que en materia educativa co 

rrespond!an a los patronos; cabe seña~ar que ahora se conside

r6 como competencia de :¿s autoridades federales, ade~ás de 1o 

señalado en materia educativa 

,, ••• ta.6 obll9a.c...i.01tu de lo4 pa.tlr.ono.!> en ma.te/t.ia de 

ca.pac:.Uac...<.ón y ad.luVulm.lcnto de. 4u.& tlr.aba.ja.d.O!t~." 

{ 55 ) 

Para estos fines, la Federaci6n, segt1n lo dis 

puesto en el decreto que se comenta, contar!an con el auxilio

de las autoridades estatales por lo que concerniese a empresas 

de competencia 1oca1. 

Esto es, no bast6 elevar a nivel de Ley Suprema

la obligaci6n de impartir capacitaci6n, sino que se sustrajo -

de la competencia incluso de las Autoridades Locales, para co~ 

vertirla en competencia exclusiva de la Federaci6n, sujeta al

m~s minucioso cuidado de su observancia. As! pues, los progr! 

mas serán unos y uniformes para toda la Reptlblica¡ uniformidad 

de sana práctica y que traerá beneficios.en cuanto al !in aiti 

mo que se persigue y que es incrementar la eficiencia del tra

bajador en forma inmediata. 

Para cumplir con las nuevas disposiciones Consti 

tucionales, el Ejecutivo Federal present6 iniciativa de Decre

to ante la C~ara de Diputados del H. Congreso de la Uni6n, P! 

ra reformar diversos t!tulos y cap!tulos de la Ley Federal del 

:rrabajo. 



En la exposici6n de motivos de la iniciativa an

ees mencionada, se señalaron como puntos importantes, los si -

guientes: 

I. En rel~~i6n a la capacitaci6n y adiestramien

to de los trabajadores, se hizo notar la imperativa necesidad

de adicionar a la Ley Laboral de una serie de preceptos y, de

derechos y obligaciones imputables a trabajadores y patrones,

ª fin de lograr la obligatoriedad de impartir capacitaci6n y -

recibir adiestramiento¡ adicio~es que, desde un punto de vista 

sustantivo pudieran dar lugar a crear un Sistema Nacional que

llegase a alcanzar a toda la poblaci6n trabajadora del pais. 

II. As! mismo, se pretendi6 en la misma que la -

capacitaci6n y el adiestramiento, tuvieran como finalidades -

esenciales y conjuntas, mejorar el nivel de productividad de -

la clase trabajadora del pa!s, mejorar su capacidad t~cnica, -

prevenir y evitar en una mayor medida los riesgos de trabajo,

mantener y perfeccionar las condiciones de higiene en los cen

tros de trabajo y, todo esto, dar como ulterior resultado, ele 

var y mejorar el n!vel de vida de dicha poblaci6n. 

III. Se consider6 de importancia tal la capacit~ 

ci6n y el adiestramiento, que incluso se le señal6 como mate -

ria de "Interés Social", Siendo esto as!, se propuso que el -

Sistema Nacional que se crease, enfocara el problema de forrna

tal, que la soluci6n al mismo fuere estructural desde sus ini

cios. Esto es, siendo el desempleo un aspecto de tranquilidad 

social, debe éste solucionarse para evitar males mayores, ta -

les como insurrecciones o desequilibrio econ6mico. La solu 

pi6n debe ser razonada y no crear empleos s6lo por el hecho de 
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crearlos, sino. determinar las necesidades de trabajo y de tra

bajadores. 

IV. En este orden de ideas, se consider6 conve -
niente crear un catálogo en el que se incluyeran todas las ac
tividades posibles y, a la •.:ez, crear un registro donde se anc;!. 
tara a las personas que demandan e-~~leo. Con estos controles, 
podr!a incorporarse, de una mejor manera, a la vida ccon6mica
del pa!s a las personas que solicitan empleo y, determinar con 
precisi6n las áreas productivas que carecen de demanda de tra
bajadores. 

Conociendo esto altimo, puede incluso enfocarse
la capacitaci6n a aquellas &reas que lo requieran y lograr la
diversificaci6n de la demanda de trabajo, ampliando as! mismo
la oferta del mismo. 

v. Conocidos estos detalles, el Sistema Nacional 
tendr!a que estar bien estructurado,. as! pues, se consideró, -
que deber!a iniciarse el mismo con los elementos existentes. 
Esto es, existiendo ya en la Ley la disposición tendiente a la 
creaci6n de la Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestra -
miento en las Empresas, éstas deberían ser la base del Sistema 
mencionado. 

La capacitaci6n tendría que comenzar en las Em -
presas, las que podrían establecer sus propios programas y po
nerlos en práctica por medio de sus Instructores o de Instruc
tores Especializados. 

Todas estas consideraciones, provocaron que se -
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propusiera la creaci6n.de 

" ••• u1t c.':.garr.wma deAc.cr:c.¿11.tluuiü c!c. la. Sec..t;t,t.l.tw 

dd T:r.a.bc:.jo IJ P-':.ev.W.<.én Scc..üzt, cuya. de1:crni.JU1 -

c.i61: ~e,uf U1:.<.d:.d Cool'r.d.úiadoJt.a. dd. Empleo, Ca.r-ia.c.f 
.étci.611 1J AcU.eA.tllam.ie.nto •••• " ( 56) 

Este organismo. estaría encargado de manejar el 
Servicio Nacional del Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento y, 
por lo basto de su campo de acci6n, se pens6 dotarlo de Orga -
nisrnos Auxiliares que pudieran colaborar a desarrollar mejor -
su funci6n y, as! se propuso tambi~n la Constituci6n, a nivel
Estatal y Nacional, de " Consejos Consultivos ", compuesto co
mo ya es tradici6n en esta materia de forma tripartita, siendo 
presididos por los Gobernadores o por el Secretario del. Traba
jo y Previsien Social en cada caso. 

VI. Se propon!a en esta expoaici6n de motivos 
tambiGn, que la capacitaci6n y el adiestramiento se impartie -
sen en los Centros de Trabajo y durante la jornada de trabajo
(salvo excepciones) y que al fin de la capacitacidn, los trab~ 
jadores tendr!an derecho de 

" ••• 1te.c-i.b.út una con.&tanci.a de .6tU hafULi.d.adu l.a.

boltl2lu, cm 11.ei.a.c.ú!n con to~ p.iu.to~ o c.a.te90.ll.la4 

que. e.entenga et. Ca..t.dl.ogo Nac.iorut.l de. Ocu.pa.c.ionu." 
(57 ) 

De trascendental. importancia considero esta pro
puesta. toda vez que por fin se podr~ clasificar ocupaciones y 

trabajadores y, as! ver en que rama de la productividad el - -
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pa1s requiere de un incremento en la mano de obra. Esto perm~ 

tir!a dar soluciones razonadas y razonables al problema del ~ 

pleo o subempleo y a la vez, le serviria en forma personal a -

cada trabajador capacitado ya que ahora contará con una "habi

lidad laboral" reconocida y podrá cotizarse mejor en su basqu~ 

da de empleo. 

VII. Se introduc1a una reforma en el aspecto de

la comunicaci6n entre Empresarios y trabajadores, pues ahora -

ser!a materia de negociaci6n también en la firma de los Contr! 

tos Colectivos, 1a forma y términos en que el patr6n cumplir!a 

con su obligaci6n de impartir capacitaci6n. Tanto trabajado -

~es como patrones podr1an dividir conjuntar.iente las necesida -

des de capacitaci6n y las áreas en las que fuese necesario 

abundar en el adiestraJ11iento. Una vez conforme con los térmi

nos, el patr6n deber!a notificarlo as! a la secretaria de Tra

bajo y Previsi6n Social para que se aprobare o se le hiciesen

las modificaciones pertinentes. 

Se consider6 también la posibilidad de que no h~ 

biera arreglo entre las partes en la firma del Contrato Colec

tivo y, si todos estaban de acuerdo, el patr6n podr!a adherir

se. 

n • •• a. a.que.U.o& ¿.(.6tema.6 ge11eM.fe.4 de ca.pllCl.ta.c..Wn 

o ad.iuVulm.le.nto que. .ta. au.tolt.ida.d campe.ten.te, de.

LA. SecJte.twtla dd TIUlbo.jo y P11.ev.(.6.Wn Soc:.ÜLt., de.

c..úi.a.. uta.bte.ceA .••• " (58 ) 

VIII Se propon!a la reglamentaci6n de los Ins --
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tructores o de los Organismos tendientes a ofrecer capacita -

ci6n y adiestr~~iento a los trabajadores de las diversas empr~ 

sas, ya que dcber!an de contar con un registro de ellas, de 

los capacitadores y de los programas de capacitaci6n y dura -

ci6n de los mismos y de la forma y términos en que deber!an -

proporcionarla, ya que deberían referirse a todos los nivelcs

existentes en las distintas empresas. 

IX. Se consic~raba de importancia vincular las 

posibilidades de ascenso a la capacidad de los trabajadores, -

los que deber!an probar su aptitud para los mismos y aGn cuan

do se mantuvieron en vigencia los distintos pasos en el ascen

so; se consider6 de vital importancia demostrar mediante un -

exámen las capacidades para el puesto en "disputa", o de nueva 

creaci6n. 

Las reformas y adiciones que se aprobaron, de -

las que se propusieron en la Iniciativa cuya exposici6n de mo

tivos se señal6 con anterioridad, fueron publicadas en el Dia

rio Oficial de la Fed~raci6n de 28 de abril de 1978. 

2.- REFORMAS A LA LEY SOBRE CAPACITAClON Y ADIES 

TRAMrENTO.- La necesidad social de reglamentar una materia que 

en la actualidad es de trascedental importancia, dada la espe

cializaci6n que se requiere en todo el campo de la producci6n

de bienes y servicios y debido a la compleja y avanzada tecno

log!a que se utiliza para este fin, provoc6 que la Ley Federal 

del Trabajo, el ordenamiento que regula y sistematiza la~ rel~ 

cienes entre los factores de la producción Capital y Trabajo,

experimentase reformas en lo relacionado a la capaeitaci~n y -
a.diestramiento de los trabajadores, con el anico fin de asegu-
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rar que esta instrucción tan necesaria para la clase trabajado

ru del pa1s, se impartiese y que el incumplimiento de sus dis

posiciones, que mediatamente perjudicar!an el nivel técnico y
cualitativo de la producci6n nacional haci~ndola incompetible

en el mercado mundial, se sancionase . 

A este efecto, se adicionó el art!culo Jo. de la 

Ley, agregándole un ~ltimo párrafo donde se establece que es -

de inter~s social el promover y vigilar la capacitación y -

adiestramiento de los trabajadores. La reforma que se comenta 

qued6 del tenor siguiente: 

" ARTICULO 3o. - U TMbitjo e.J 1.rn de1te.clto y u.1t de.

be.11. 6ocútt. No u M.Uc.ui.o de comc:i.ci.o, el<Á.B¿

.\e.4pe.to palll.t i.a..6 Ub\VLt.adu IJ cUgrúdc.d de .:¡u.<'.¿11 

to p.'t.U.ta. y de.be. e.6e.~e en c.011cU.c.i.011~ qu¿
'14egu.1tc.11 .t4 v.i.da, .t4 6cW.u:1 y u.11 1úvd deco.w6o· 

pcvta el t.Ji.a ba j ado1t. y 6 u. 6ctml.Ua. • 

No pod.u!11 e.4.ta.bleceMe d.W.ti.nclouu ett.Ote. te.to -
.t1iaba.ja.do11.u. po1t. mo:Uvo de 11.aza, ~uo Clle.do JLe.
U,g.i.o6o, doctlt.úta po.utlca. o conc.U.c..ldn ~ocútt. 

MÍ. m.WmQ, ~ de. .úite.11.~ ~oc..ú:Lt p.'lomovlVI. y v.i.g!:_ 

.l.aJt .t4 co.pa.c.UaeUn LJ et a.cU.utJi.am.ien.to de. to.t.

.t-'utbitja.dOJte.6". ( 59) 

Acorde con la exposición de motivos de la Inicia 

tiva señalada con anterioridad, se establece con esta reforma

un eslabón más en la cadena de derechos sociales de los traba

jadores que vienen conformando un todo que los comprende, a.bar 
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ca y regula y que es el Derecho Social. Esto es, el derecho -

tle los nacleos sociales. 

El art!culo 25, se reformó en el sentido de esta 

blecer como "cláusula a estipular" en los contratos de trabajo 

el que 

" ••. e,t .t.r..aba.ja.dolt. .t>\!-'UÍ ca.1-'a.c..i .. t.'tdo o a.cU~t.·...ado 

e.n .lot. tl>un.i.1to6 de .lo6 pl'.a.11~ IJ p't.ogr.rur.a..:. e...1~ 

ble.c..i.do.t> o que. 6e e.6.t.lblezcan en la. emp:.~a. .•• " 
( 60) 

Con estas reformas y adiciones a la ley, se pre

tendió dar una mayor fuerza a la observancia de las disposici~ 

nes que hablan y regulan la capacitación y el adiestrarniento;

su inobservancia repercutirá hondamente en la calidad y efi 

ciencia del trabajo y de los trabajadores. Como esto no es 

conveniente que suceda, además de las sanciones en que incurr~ 

r!a el patr6n por no estipular en su Contrato de Trabajo los

t~rminos en que se impartiría la capacitaci6n y el adiestra 

miento, el Estado cuenta con las Oficinas de Inspecci6n del -

Trabajo que, por medio de sus inspectores en las visitas que -

legalmente deberán hacer a las empresas guardadas las debidas

cornpetencias, podrá detectar aquellas anomalías en esta mate -

ria y ordenar su pronta correcci6n e inmediata aplicaci6n. 

En el titulo Cuarto de la Ley Federal del Traba

jo vigente, relativo a "Derechos y Obligaciones de los Trabaj~ 

dores y de los Patrones", en su artículo 132 establece: 

" ART1CULO 132.- Son ob.Uga.cione.6 de. lo.t> pa.titonu: 



XV. - P11.opo1Lc.lon.:vt ca.pac.Ltac.i.611 y acU.u.t!tarrú.c1:.to 

a 4u.6 :tlta.ba.ja.do-'1.e.b, oi lo$ .tbur..i.110.~ del Ca.,:.ltu

l.o lI r fiU de u.te r .ltulo . 

XXVI lI. - Pa..'l..tici.p<Vt. en ta. Ú?.tef!tutc..lón 1J 6w:úo

nam..i.e.n..to de .l.OA Comü.i.onu que deban 60·':.mL'.llWe -

e.n cada. ce.nbi.o de. Ota.ba.jo, de acu.e..i.do con to ~ 
.ta.b!e.c.ido poi!. e6.ta. Le.y. " ( 61 ) 

Conforme a lo anterior, la fracción XV del art! 

culo 132, da nacimiento a un nuevo Capitulo clasificado como

III Bis, donde se determinan las obligaciones de los patrones 

de proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajad~ 

res. 

El Capitulo III Bis en cuesti6n, que se denomi

na de la Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores, -

comprende dentro de su articulado, que va del art!culo 153-A

al 153-X, en forma general, la importancia que el legislador

concedi6 a la capacitaci6n y adiestramiento de los trabajado

res. Reconoce como derecho de la clase trabajadora, el que -

se le proporcione dicha capacitación y adiestramiento y, se -

determin6: la forma y términos en que debe impartirse, el ob

jeto de la misma, las obligaciones de quienes la reciban, los 

organismos que deben constituirse para vigilar que se lleva a 

cabo, la inclusión en los Contratos Colectivos de cláusulas 

relativas a la obligación de proporcionar capacitaci6n y -

·adiestramiento. Las sanciones a los patrones que no presen -

·ten oportunamente los planes y programas de capacitación y -

adiestramiento, la expedición de las constancias respectivas

a .quienes hay~n sido aprobados en los exámenes, el envío de -



esas constancias a la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacit~ 

ciOn y Adiestramiento para que se formule el padr6n de trabaj~ 

dores capacitados, y, por ültimo, la facultad de trabajadorcs

y patrones para ejercitar ante las Juntas de Conciliaci6n y A~ 

bitraje las acciones individuales y colectivas que deriven de

la obligaci6n de capacitaci6n o ~diestrruniento i~puesta en el

capitulo en cuesti6n. 

Los art!culos que componen este Cap!tulo III-Bis 

establecen lo siguiente: 

El art!culo 153-A, establece el derecho indubit~ 

ble de los trabajadores para recibir capacitación y adiestra -

miento por parte de sus patrones, quienes tienen obligaci6n de 

proporcionarla. La forma y t~rininos para proporcionar capaci

taci6n deber~ nconvenirse" entre patr6n y sindicato o sus tra

bajadores; y estos prograrnas deberán ser aprobados por la Se -

cretar!a de Trabajo y Previsi6n Social. 

Es importante destacar que este artículo, le - -

da una participación activa a la clase trabajadora, toda vez -

que no s6lo se le restringe en su derecho de recibir capacita

ción, sino que se le considera capacidad para establecer con -

el patr6n los planes de capacitaci6n a aplicarse en la empresa 

La interven.ci6n de los trabajadores es dineúnica, pues colabora 

en la formaci6n de los programas de capacitaci6n que le serán

impartidos. 

El articulo 153-B, señala que es materia de con

venio entre patr6n y trabajadores, la forma y el lugar en que

~ebe impartirse la capacitación y el adiestramiento, que es --
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obligación patronal y, a falta del mismo establece la "capaci

caci6n por adhesi6n",· esto es, para el caso de que no exista -

convenio entre las partes para dary recibir capacitación, el -

patr6n, a fin de evitar incurrir en sanci6n por incur.iplimient~ 
podrá cumplir con su oo~igaci6n, adhiriéndose 

••• et l.M .i~.tcm~ gene..ta.(c.A qui! ~e ~mbl.!::_ 

ca11 IJ que .ie 1tcg..W.t/Le11 en .fa Sec.--:.c.ta/ú.:¡ dc.t

TMbctjo y P11.ev~-<.6n Soc..W.l .•••• " ( 62 ) 

Para el caso de que el patr6n decida adherirse -

a los sistemas general~s, el propio artículo señala que deberá 

cubrir las cuotas qu~ correspondan. 

A este respecto, se plantea la interrogante con

sistente en determinar el procedimiento a seguir por parte de

la "UCECA" para el caso de que el patr6n que se hubiere adehr! 

do, no cumpliese con cubrir las cuotas respectivas. En princ! 

pie, se puede afirmar que el patrón estaría incumpliendo con -

su obligaci6n de impartir capacitación pues, aunque "adherido" 

no estaría cooperando econ6micamente con el Estado y, se har!a 

sujeto de las sanciones que establece el articulo 876 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

En segundo término, la UCECA podría dar vista -

del incumplimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito PObl~ 

co para que se le requiriese de pago al patrón moroso. 

Cabe hacer notar, que conforme a las disposicio

nes del articulo 153C de este Capítulo, queda a cargo de la Se 

cretar!a del Trabajo y Previsión Social, aprobar los planes y-
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-programas que se for~ulen entre el patr6n y el sindicato.o ~us 

tra~ajadores para proporcionar la capacitaci6n y adiestramiQn

to; autorizar y registrar a las instituciones o escuelas, as[• 

corno el personal docente de las oisrnas que deseen impartir la

capacitaci6n o adiestramiento. A este efecto, el Artículo - -

153-~ señala que para el registro se otorgue, las institucio -

nes o instructores que deseen impartirla dcber~n acreditar que 

tienen conocimientos bastantes y suficientes sobre los proccd! 

mientes y adelantos tecnol6gicos de la rama industrial o acti

vidad en la que impartan dicha capacitaciS~ o adiestramiento;

los planes y programas a autorizar, deberán reunir los requis! 

tos que establece la ley tales corno señalar la for::ia o proccdi 

miento a seguir para capacitar a los trabajadores de un mismo

puesto o cargo; establecer las etapas en que se impartirá cap~ 

citacien a los trabajadores en general de una e~presa. Abar -

car todos los puestos, actividades y categor!as existentes en

la empresa con referencia a períodos no mayores de 4 años. 

As! mismo, dicha autori2aci6n puede ser revocada a las instit~ 

ciones o instructores; si no se apegan a los requisitos ya fi

jados o por que estuviesen relacionados o propagaran algun cr~ 

do religioso, revocaci6n ésta que puede ser objeto de impugna

ci6n. 

En suma, el Estado adquiere una intervenci6n di -

recta en la capacitaci6n y adiestramiento de los trabajadores. 

El art!culo 1530 se convierte en una disposici6n -

de orden pragmático al señalar que los cursos de capacitaci6n -
o adiestramiento, en dltima instancia, deberán referirse a una 

rama industrial o actividad determinada. Como lo señala el -

·propio art!culo, ser!a altamente conveniente que la capacita -

ci6n se impartiera respecto de una actividad determinada en --
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atención a las ~uy particulares necesidades de las Empresas, ~ 

pero ante la i~posibilidad física de desarrollar esta idea, -

primordial~cnte por la falta de cooperación de las partes quc

en ella intervienen, se dispuso ~ue la capacitaci6n abarcara -

una rama industrial determinada; esto es, se plantea una solu

ci6n global que, pos~erior~ente, con un poco de interés, se -

puede ahondar en ella en cuanto a las peculiares necesidades -

de Empresas deter~inadas. 

El art!culo 153 E nos vuelve a establecer que el -

Convenio será la v!a por la cual se solucionaran los problemas 

que surjan en esta materia; así pues, el lugar donde deba im -

partirse la capacitaci6n deberá convenirse, a falta de acuerdo 

entre las partes, se impartirá en el Centro de Trabajo, excep

ción hecha p~ra el caso de que el trabajador desee capacitarse 

en una actividad distinta a la que se desarrolla en la Empresa. 

~l articulo 153 F nos indica los objetivos de la -

capacitación que solamente tienden a elevar el nivel de produ~ 

tividad mediante una mejor aplicación de la tecnología existe~ 

te y que reditue favorablemente al Estado y al trabajador am -

pliando sus conocimientos y evitándole riesgos inncesarios. 

El artículo 153 G nos hace recordar lo establecido 

por la Ley federal del Trabajo en 1931 en relación al Contrato 

Aprendizaje, pero a fin de evitar abusos por parte del patrón, 

se establece aqu! que las condiciones del trabajador de nue -

vo ingreso serán las generales que rijan en la empresa y, 
una vez capacitado el trabajador podrá aspirar a ocupar una 
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vacante o un puesto de nueva creaci6n. 

El articulo 153H fija las obligaciones que los 

trabajadores tienen cuando les sea impartida la capacitaci6n 

tales como ser puntuales a los cursos, prestar toda su aten

ci6n y dedicaci6n, así como presentar los exámenes que se -

les requieran. Todo esto, ünica y exclusivamente con el fin 

de que las disposiciones que se han dictado en esta materia

surtan los efectos que se previeron y para ello, es necesa -

ria la total atención de quienes reciben capacitaci6n. 

" 

El articulo 153I al disponer que 

En cada. l!lll?'teha. ~e con.h.u..tu..üi.án cornú.icneA 

m.i.Ua4 de c.o.pac...U.a.c..i.6n tJ acU.u.tJtam.<.e:n.to, .útte

glUl.Cltu. po1t .<.gua.t ntúneAo de. 1t.e.p1tue.n.tan.tu de. -
to1> .tJto.baja.do1t.e.1> y de.l piWr.6n, ••• " ( 63 ) 

Considera que los planes de capacitaci6n o -

adiestramiento solamente pueden rendir frutos, si los propios 

trabajadores en uni6n de sus patrones vigilan su desenvolvi -

miento práctico y en atenci6n a sus muy particulares necesid~ 

des, •sugieren" modificaciones o adiciones a los mismos. Adi 

ciones u observaciones que indudablemente serán de utilidad-

para un mejor programa de capacitaci6n. 

La vigilancia que el articulo 153J dispone que

se tenga por parte de las Autoridades en relación a la inte -

c¡rac~6n y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacit~ 

ci6n o Adiestramiento, debe llevarse a cabo por conducto de -

La Inspecci6n de Trabajo que es, de acuerdo a la Ley, el Orq!. 



no con funciones de policía para detectar por conducto de sus 

visitas domiciliarias, las violaciones a las normas laborales. 

El artículo 153K de la Ley Federal del Trabajo

vigente, establece conjuntamente con el artículo 153L que se

ñala que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social fijará -

las bases para la disignación de sus miembros y su funciona -

miento, la creación de uno de los Organos Auxiliares de la -

"UCECA", estos son los "COMITES NACIONALES DE CAPACITACION Y
ADIESTRAMIENTO" de cada actividad o rama industrial; esto es, 

existirán tantos Comites cuantas Actividades o Ramas Indus -

triales existan clasificadas. Nuevamente su integraci6n ser4 

entre patrones y sindicatos o trabajadores de cada actividad

y, además de ser 6rganos auxiliares d~ la "UCECA", su activi

dad es variada ya que se le conceden la~ siguientes faculta-

des: a). Auxilio; b). Asesoría y c). Representación. - - -

a). Tiene facultades de Auxilio al participar en los requeri

mientos de Capacitación; al colaborar en la elaboración del -

'Catálogo Nacional de Ocupaciones"; ·al evaluar los efectos de

la capacitaci6n en su actividad o rama y, al intervenir en -

los estudios sobre la maquinaria y equipo existente en su ac

tividad. 

b). Tiene facultades de Asesoramiento al proponer sistemas de 

capacitación y sugerir recomendaciones específicas a los pla

nes y programas de capacitación y adiestramiento. 

e). Por dltimo, tiene facultades de Representaci6n al poder -

gestionar, a nombre de los trabajadores que hayan cumplido y
satisfecho los programas implantados, ante la Autoridad labo

ral el Registro de las Constancias de Habilidades laborales -

de que habla el artículo 153U de esta Ley. 
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El ArUculO .J.53", ademls de señalar que la capaci
taci6n y el adiestramiento debe ser motivo de convenio entre-. . 
trabajadores y patrones a la firma de los Contratos Colecti--
vo• de Trabajo, establ:ece tambifn que en los Contratos Colec
tivos se podr4 estipula:.. la fOJ:lla en que se illpa.rtir4 capaci
taci6n a ~en de•ee ingresar a la Elllpresa. 

• 

- de temar .. en 
ai&l (que por 

• • • .tamwlo fil cueAta, Vl 6U C44o, '4 cl4u4u 
'4 de. ""'1ai.6.i.611. • •• • ( M ) 

Considero que al disponer el leqislador que pu!!_ 
cuenta por parte del patre5n la clausula de ada!, 
cierto el art. 395 de la Ley la trata ccmo c:U!!, 

aula de exc1usi6n), esta conside.ramlo. la posibilidad de ext8!!_ 
dar lo• beneficios del Contrato Co1ec:tivo al solicitante de -
trabajo que no desee inqresar al Sindicato que tenqa la titu
lari.dad en 1a empresa. En la pr4ctica es casi imposible que
e•ta aituaci6n pueda presentarse, toda vez que casi siempre-
que la empresa contrata personal es por medio y a propuesta -
de1 Si..Ddicato titular del Contrato Colectivo. Pero en el ca
so de que se aplicase tal. cual se contiene en el arttculo que 
se comenta, darla lugar a un conflicto de intereses. 

Los arttculos 153N y 1530 establecen plazos pe

rentorios para los patrones en el cumplimiento de su obliga -
c:l&l de proporcionar capacitaci6n y adiestramiento. As! pues, 
para el caso de que en la Empresa exista un Sindicato y haya
cel.ebrado Contrato Colectivo, despul!s de su celebraci6n, rev!, 
•i&l o prGrroc¡a el patr6n cuenta con QUINCE DIAS para presen
tar a .. aprobac:l.6n ante la Secretaria del Trabajo y Previsi6n
Socia1 loe planes Y.Programas de capacitaci6n y adiestra.míen 
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to o las modificaciones a los mismos. Si no hay Contrato co~ 

lectivo, el patr6n cuenta con SESENTA DIAS y en los MOS IMP! 
RES, para presentar a su aprobación ante la Secretaria del -
Trabajo y Previsión Social los planes y programas a impartir
se en l.a Empresa. En otras palabras, en estos casos, los pl!_ 
nea de capacitaci6n tienen vigencia de dos años. 

E1 art!cu1o 153 Q adem&s de lo señal.ado en p&9i -
nas anteriores, establece que los proc¡ramas aprobados por la

Secretar!a de1 Trabajo y Previsi6n Social deber~n ser aplica 
\ -

dos inmediatamente en las Empresas 1 ·pero no dice cu&nto tiem-
po tiene de r:iarqen el patrón para que se considere que aplicó 
inmediatamente los programas de capacitaci6n y no incurra en
incumpl.imiento de su obligaci6n. Pa~ticularmente considero -
que este art!culo debi6 de ser m4s preciso en su parte final
y fijar el p1azo que el patr6n tiene para aplicar en su Empr~ 
sa los proc¡ramas de capacitación en atenci6n a la muy espe -
cial situación de cada empresa. 

Despuds de que~ar establecido en los artículos ª!!. 
teriores los plazos para que el patr6n cumpla con su obliga -
ci6n de proporcionar capacitaci6n y adiestramiento, el Artíc!!_ 
lo 153 R, nos señala que una vez presentados estos programas
en el término señalado, la Secretaría del Trabajo y Previsi6n 
Social cuenta con 60 d!as hábiles para aprobarlos o señalar-
l.as modificaciones que se les deberán efectuar, en el entend! 
do de que si así no sucediera, una vez transcurrido el plazo
citado se entenderán "definitivamente aprobados". Esto es, .
ante el silencio de la autoridad, se considera que otorga la
autorizaci6n; principio administrativo dste de sana práctica-

.y que evita a 1os interesados esperas prolonqadas y probables 
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perjuicios por cor.siderarse que no se cu.~ple con la obli~aci6l 

de proporcionar capacitaci6n por parte de los ~atroncs. 

En atenci6n a esto y, tomando en cuenta la reflc

xi6n hecha en relaci6n a la parte final del Artículo 15) Q, -

considero que si la AutoriJa¿ cuenta con 60 d!as hábiles para 

resolver sobre la aprobación o no de los programas de capaci

taci6n que se le presenten, en una 16gica corresponsalía, de

be interpretarse el término • de in.~ediato • como la mitad de 

los 60 d!as hábiles ya señalaccs. Por tanto, si en ese plazo 

no se ponen en aplicaci6n los planes y programas de capacita

ci6n y adiestramiento ya aprobadc3, el patr6n estar!a incu 

rriendo en incumplimiento de su obligación y ~or tanto, se ha 

r!a acreedor a la sanción establecida ~or la l~y. 

El Artículo 153 S vuelve a incurrir en la omisión 

ya mencionada por lo que respecta al t~rmino con el que cuen

ta el patrón para poner en práctica en su Em?resa los pl;ines

y prograr..as de capaci taci6n; toda vez que señala qt•e el pa -

tr6n que no lleve a la ·práctica los planes y progra~as ?re3e~ 

tados en tiempo y aprobados, se hará sujeto de las s~ncioncs

de la fracci6n IV del Artículo 994.. Vuel•1c a establ'.!cersc la 

interrogante aludida, ¿ cuanto tiempo debe considerar~e nece

sario para que se lleven a la pr~ctica los planes aprobados?

Suponiendo .que a los pocos días de haberse aprobado un plan o 

programa y alln no puesto en práctica, el patrón reciba una v.!_ 

sita de inspección, ¿ Debe considerarse su orr.isi6n como incll!!! 

plimiento? Afirmar lo contrario o a favor, sería criticable, 

as~ pues, sostengo que el término con el que c~enta el patrón 

para aplicar en su empresa los planes o programas aprobados -

debe ser la mitad del mismo con el que cuenta la Autoridad p~ 
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ra autorizar planes y programas, en otras palabras: 1 mes. 

Los art!culos 153 T y 153 V nos hablan de la 

"CONSTANCIA DE HABILIDADES LABORALES ", definiéndola el se

gundo de los preceptos citados corno 

" • • . el. doc.wne1Lto ex.pc.cUdo r;ott d capa.c.Lt.::.dotr. 

con d cua.l el. .tlto.ba.jadOIJ. a.c..~cd-Ui:vu! l~bM • 

.Uevado r¡ a.pti.oba.do ur. c.wwo de ca.pa.c.<.tauón." 

( 65) 

Esta constancia es independiente de cualquier otlP 

documento que se le expida al trabajador ( diploma o constancia

de asistencia), toda vez que es el que acreditará que es apto-

el trabajador para aspirar a una vacante o puesto de nueva crea

ci6n en la empresa. 

Una vez expedida la constancia de habilidades, la 
ley señala que deberá notificarse de su expedici6n a la Unidad -

Coordinadora del Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento y esta -

obligaci6n corresponde tanto a los patrones como a los Comités -

Nacionales ( de acuerdo al Art. 153 T ) y el efecto de su notif~ 

caci6n es para que la "UCECA" formule el "PADRON DE TRABAJADORES 

CAPACITADOS". 

Si la Constancia de Habilidades laborales surte -

efectos para fines de ascenso en una Empresa y en ésta existen -

varios niveles o especialidades de una misma actividad, será un

examen de conocimientos el que determinará que trabajador capac~ 

tado es promovido al puesto respectivo. 
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1\hora bien, puede darse el caso de que un trabajador no nec~ 

site de los planes y programas de capacitación que conforme

ª la ley deben ioplantarse en la empresa y si aprueba los -

ex4menes que correspondan impuestos por un Instructor y ante 

la Entidad Instructora, acreditando su capacidad para el de

sarrollo de su trabajo y del puesto inmediato superior, el -

-Art. 153 U dispone que se le otorgue la respectiva Constancia 

de Habilidades Laborales. 

El Art!culo 153 W establece la inscripci6n en el 

• Cat~logo Nacional de Ocupaciones • de 

" • • • Lo.e. ce!Lti.6.i.c.ado.6, cli.ploma.h. .tltuio.e., e 

g11J1do.6 que expida. el E.e.~do, .&iu 011.gan.l6 -

m0.6 deAce.n.tM.Uza.do.6 o .lo.& pa.JLÜ.c.u.l.aAu -

con 1tecorwcim.i.en.to de. va.Ude.z 06.i.c.ú?l de. -

Eli.tud.i.o.& • - •••• " ( 66) -

As! pues, se sistematiza la mano de obra y su de

al contar con gente capacitada en las distintas ac 

demandan impulso por parte del Estado, se puede -

anear de una mejor manera el desarrollo de las mismas que una

z. en marcha y con gente capaz, dará de una ~ejor manera los re 

que .de la misma se esperan. 

Por dltimo, el Artículo 153 X establece el dere -

que tanto los patrones como los trabajadores tienen de ejer

tar, ante las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, las accio -

s que se deriven de este capítulo. 
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Otros importantes cambios sufrid la Ley Federal -

del Trabajo con motivo de la obligaci6n de los pa~rones de ~ 

partir capacitación y adiestramie~to. 

Innovaciones Lndispensables que solamente proc~ -

ran un mejor estado de cosas para la clase trabajadora y as!

tenemos en relación a esta materia, a los artículos 159, 180, 

391, 412, 523, 526, 527, 527-A, 529, 537, 538. 539• 539-A, --

539-B y 539-C, que en lo conducente establecen lo siguiente: 

Independientemente de el capítulo I~I Bis que re

gul~ en forma detallada la Capacitaci6n y el Adiestramiento,

el Art. 159 de la ley que también experiment6 reformas, fija

como punto importante para el ascenso en el trabajo, la apti

tud que los trabajadores demuestren, previa la capacitaci6n -

que se les debi6 impartir y, al efecto, se establece las si -

guientes normas: 

a). El ascenso a un puesto inmediato superior, co 

rresponder4 a quien demuestre tener aptitud para el mismo y -

tenga mayor antigüedad; 

b). En caso de que entre varios trabajadores se -

dG el mismo supuesto, el ascenso corresponderá al trabajador

que tenga a su cargo una familia; 

c). En caso de igualdad de condiciones,el ascenso 

corresponderá a quien, previo ·ex4men, demuestre mayor aptitud 

d). Si el patr6n no cumpli6 con su obligaci6n de-. . 
impartir capacitaci6n y adiestramiento, el ascenso correspon
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~ ••• at tAabajadoA de mavoA antiguedad v. 
en igualdad de e4ta ciAcun4tancia, al -
que ~enga a hu caAgo una 6amiLia .. . " (57) 

El artículo que se comenta, también dispone que ~ 

~n caso de puestos de nueva creaci6n, si en la empresa no - -

existe gente calificada para los mismos y no se dispuso nada

al respecto en e1 Contrato Colectivo, el patr6n podrá "libre

mente" contratar a1 personal necesari~ para su desarrollo. 

El Artículo 180 nos habla también de la obliga 

ci6n que los patrones tienen de capacitar y adiestrar a sus -

trabajadores; capacitaci6n que debe extenderse a todos los -

trabajadores de una Empresa ( entendiendo como tal, en los -

tdrminos del Art. 16 de la Ley Federal del Trabajo, a la Uni

dad econ6mica de producci6n o distribuci6n de bienes o servi

cios; esto es, puede ser persona f!sica o moral ), sea que es 

t~n en las oficinas o plantas de la misma o fuera de ella, 

sea que desempeñen trabajos especiales o de planta, o que - -

sean mujeres o menores. As! pues, es obligaci6n del patr6n y 

derecho de 1os menores, el brindar y recibir la capacítaci6n

y el adiestramiento en los términos fijados por la 1ey. 

El Articulo 391 nos repite lo señalado por el 

Articulo 153 M al establecer que puede y debe ser objeto de 

Convenio y as! quedar establecido en el clausulado de los Ca!!, 

tratos Colectivos que celebren con las Empresas, lo relativo

ª la forma y tdrmi.nos en que se debe impartir la capacitación 

y el adiestramiento a los trabajadores que presten sus servi

cios en la Empresa y a los que pretendan ingresar a la misma; 

.aa1 como las bases para la integraci6n de las Comisiones -
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s de capacitaci6n y Adiestramiento•, piedra angular del -

Nacional. 

El ·Art!culo 412 de la Ley Federal del Trabajo es

requisitos que debe comprender el Contrato Ley, 
r lo que respecta a la materia que nos ocupa. Conforme al -

t1culo 404 de la mencionada Ley Federal del Trabajo, el Con

ato Ley sdlo puede ser celebrado por uno o por varios sindi

toa de trabajadores y por varios patrones ( a diferencia del 

ntrato colectivo que puede ser celebrado por un sdlo patrdn) 
1 

finalidad del miSl'Do consiste en establecer las condiciones 

e trabajo, • en una rama determinada de la industria y, con -

igencia y ap1icaci6n en todo el pa!s, en un Estado o en va -

ios Estados, en una zona econ&nica que abarque varios Estados 

~ en una zona econ6mica que forme parce de un Estado. As! -

ues, las cl&usulas sobre capacitaci6n y adiestramiento debe -

~ referirse a la rama de la Industria de que se trate. 

El Art!culo 523 del T!tulo Once referente a las 

Autoridades del trabajo y Servicios Sociales• le da com~ten

ia al Servicio Nacional del Empleo, Capaci~aci6n y Adiestra -

( que se desarrolla por medi.o de la •uCECA• ) para con~ 

todo 1o relativo a lo dispuesto en la ley sobre capaci

y adiestramiento; habiendó sido reformado en su frac -

i~ V que origina1mente establec!a al • Servicios Pt1blico del 

z.a reforma consistid en una i.nnovaci6n, toda vez que, 

s de abundar en problemas de ocupaci6n y empleo, debe co

ocer de capacitaci6n, adiestramiento, instrucci6n, instructo

••• constancias, programas y ·de.m4s resultados de aplicar ca

a los trabajadores del paJ:s. 

El Art!culo 527 de la Ley Federal del Trabajo tam-
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bi~n experimentó una modificaci6n consistente en adicionar a -

sus 2 fracciones un dltirno párrafo en que se estableció que 

también co4AC~pondc11.d a La.~ auto11.id! 
dc6 ~ede.11.atca la a.ptic¿ci6n de laa no11. -

ma.a de z11.a.bafo e.n loa aauntoa 11.e.La..tiuo~

a. con6lic.toa que a&cctcn a. doa o mda En
tida.de.6 Fede11.ativa.a; c.011.t11.atoa col.cc.t.i. -

vol que hayan aido dec.ta11.adoa obliga.to -
11.ioa en mia de una Entidad Fe.de.11.ativa; y, 
obtigac.ionea pa.t11.onale.a en la.a ma.te.11.i~A

de ca.pa.cita.ciln y a.dieat11.amie.nto de 6~6-
.t.it.a.ba.ja.do11.e.a LJ de. aegu11.idad e. h.í.gie.ne. en 
toa ce11.:t11.0A de t11.a.bajo •... " ( 68} 

Conforme al párrafo antes transcrito, queda de ma -

nifiesto que la aplicación de normas que establecen la obliga -

ci6n patronal de capacitar y adiestrar a sus trabajadores, co -

rresponde a las autoridades federales, independientemente que -

la empresa de que se trate sea de índole federal o local. En -

cuyo caso, se verán auxiliadas por las Autoridades Locales. 

Esto se refrenda por el artículo 527-A que dice: 

" ••• fn ta. a.pUc.a.c..i.611 de. .t.aa noJtm:t.6 de .titaba.jo 11.~ 

61?.JLe.n.tu a. ta. c.a.pa.cltaci611 y a.d.leA.:t:i.a.mle.nto de -
.toa .tJw.ba.ja.dOll.'!A y t.aa 11.ei.a..ü.vll..6 a ae.gUll.1.da.d e -

klgiene. e11 e..l ttt.a.ba. jo, la.a a.u.to 11.idadu de .fa 6 e.
deJtaci4n aeltán aux..U..io.da.l> po11. la.a l.ocate.11, _ •• " 
( 69) 

El Articulo 526 de la Ley Federal del Trabajo que

griginalmente consignaba la obligación de la Secretaria de Edu-
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ci6n Ptlblica de vigi1ar el cwnpl.imiento de las obligaciones

e se les impo~a a los patrones en ma.teri• educativa, ahora

que debe coordinarse con la Secretarla del Trabajo y -
evisi6n social para vigilar y au.xi1iar el desarrollo de las

formas establecidas en materia de capaci~ci~n y adiestra -

Esto es entendible, toda vez que la aptitud que debe

acreditar las-personas f!sicas o morales que deseen impar

ir capacitaci~n en los t~rminos del capttu1o 111 Bis de la -
y, podrS efectuarse por personal o caestros de la Secretarta 

e Educaci6n Pdblica en auxilio de la Unidad Coordinadora del

Capaci taci6n y Adiestramiento-

Otro de los art!culos que exper.iEent6 reformas por 

o que se refiere a la capacitaci6n y adiestramiento en el tr~ 

ajo, es el Art!culo 529 que establee~~ las obligaciones que -

ienen las autoridades de las Entidades Federativas en esta m~ 

eria y que primordialmente son de vigilancia y auxilio con el 

bierno Federal quien es competente en esta ~ea por disposi

i6n Constitucional. As! pues, las Autoridades de las Entida

es Federativas auxiliarán al Gobierno Federal: 

l.- Poniendo a su disposici6n 1a informacidn que -

es soliciten,para el cumplimiento de su funci6n; 

2.- Reportando a la Secretarla del Trabajo y Previ 

i6n social, las violaciones que los pat:J:ones cometan en mate-. . 
ia, en.t::re otras, de capacitaci6n y adiestramiento e, intervi-

iendo en la aplicaci6n de las medidas que se hayan dictado P!. 
tales infracciones¡ 

3.- Coadyuvando con los e.a.itas Bacionales de CaP!, 

y Adiestramiento y, 

4.- Awd.1iando en la reaUzaci.an de 1os tr&ite• -

a Constancias de Babi1idades Labol:al.ea. 
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Por otro lado, las autoridades de las Entidades Fe 

derativas desarrollan una actividad de vigilancia, entratándose 

de la capacit~ci6n y el adiestramiento al: 

Participar en la integraci6n y funcionamiento del

Consejo Consultivo Estatal de capacitaci6n y adiestramiento. 

Como se desprende de este precepto, en los caso?-

de ramas industriales, empresas e industrias que no corréspó~ 

dan a la jurisdicci6n federal, la aplicaci6n de las normas de -

trabajo, quedan a cargo de las autoridades de las Entidades Fe

derativas, a quienes seles establece una serie de obligaciones, 

para auxiliar a las autoridades federales en lo relativo a la -

capacitaci6n y adiestramiento de los trabajadores. 

Los art1culos 537, 538, 539, 539-A, 539-B y 539-C, 

se analizar4n en el capítulo siguiente. 

El legislador, para asegurar el cum9lirniento de la 

obligaci6n patronal de capacitar y adiestrar a sus trabajadores, 

estableci6 una sanción pecuniaria, que por su cuantía, garanti

za lo anterior. Al efecto, los artículos 992 y 994 de la Ley,

establecen lo siguiente: 

El art1culo 992 nos dice que todas las violaciones 

a las normas del trabajo serán objeto de sanci6n, ya sea que e~ 

tas ·violaciones se hayan cometido por los patrones o por los -

trabajadores. La sanción se cuantificará, de acuerdo a lo dis

puesto por este art1culo, tomando como base la cuota diaria de

salario mtnimo vigente en el lugar y época en que se cometa la

vio1aci6n. 

Por otra parte, el artículo 994 nos dice que al p~ 
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.cr6n que no cumpla con la obligac!6n que le establece la frac ~ 

ci6n XV del Articulo 132 ( que habla de la capacitaci6n y adie~ 

tramiento que se debe impartir a los trabajadores ), se le in -

pondrá una sanci6n cuyo monto será d~ 15 a 315 veces el salario 

mlnimo general. 

En relaci6n con estas sanciones que dispone la 

fracci6n IV del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, ca

be hacer la siguiente reflexión: 

No procede imponer al patr6n que incumple la obli

gaci6n de proporcionar capacitaci6n y adiestramiento a sus tra

oajadores, las sanciones fijadas, si se interpretan en su senti 

do literal las normas transcritas con anterioridad y que dicen: 

El Articulo 153-A señala que la capacitación o - -

adiestramiento debe llevarse a cabo, conforme a los planes y -
programas formulados, DE COMUN ACUERDO por el patr6n y el sind! 

cato o sus trabajadores: 

El articulo 153-B dice que los patrones podrán CO!_ 

VENIR con los trabajadores respecto a la forma en que debe pro

porcionarse la capacitaci6n o adiestramiento: 

El artlculo 153-I precisa que en cada empresa se -

constituir4n COMISIONES MIXTAS DE CAPACITACION y ADIESTRJUllEllTO; 

El artlculo 153-0 señala que las empresas en que -

no rija Contrato Colectivo, deber4 someter a la aprobaci~ de la 

secretarla del Trabajo y Previsi6n Social, dentro de los prime
ros 60 dlas a los años impares, los planes y programas de capa

citaci6n y adiestramiento que, DE COMUN ACUERDO CON LOS TRABAJ!_ 
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DORES HAYAN DECIDIDO IMPLANTAR. 

En suma, la realizaci6n de la capacitaci6~ ~ adíe~ 

traniento es una acci6n conjunta de trabajadores y patrón y no

es una obligaci6n unilateral del patrón; incw:ibe a DOS partcs;

por ende, no es posible sancionar al patrón, cuando por culpa u 

omisie5n del Sindicato o de los trabajadores, no se han formula

do los planes y prograr:ias para llevar a cabo la capacitaci6n y
adiestra:niento, ni se ha determinado la forma en que ésta deba

impartirse, o no se han designado los representantes, de los -

trabajadores para constituir las Comisiones Mixtas de Capacita

ci6n y Adiestramiento. 

Por esto y con el fin de librar responsabilidades, 

el patrón de manera fehaciente deberá hacer constar esta cir -

cunstancia P fin de deslindar su actitud e ingerencia en esta -

obligaci6n de capacitar y adiestrar a sus trabajadores. 

3.- FORMA EN Qt.JE DEBE PROPORCIONARSE LA CAPACITA -

CION Y ADIESTRAMIENTO.- La capacitaci6n y adiestramiento de los 

trabajadores debe llevarse a cabo, conforme a lo dispuesto per

la Ley Federal del Trabajo, por medio de planes y programas que 

formulen, de comdn acuerdo, el patrón y el sindicato respectivo 

o bien, el patrón y sus trabajadores: planes y programas que -

podr4n referi~se a una o varias negociaciones o bien a una rama 

industrial o actividad determinada y que deberán ser aprobados

por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Para proporcionar Capacitación y Adiestramiento a

sus trabajadores, el patrón deberá elegir de entre varías opci2_ 

nes: 

a). Si la capacitación se imparte dentro o fuera -
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de la Empresa; 

b). Si se lleva a cabo por personal propio o ins -

tructores contratados al efecto; 

c). Mediante Instituci?n~s Especializadas; o 

d), Adhiriéndose a los sistemas que establezcan y
registren en la Secretaría del Trabajo y Prev! 

sión Social. (Capacitación por adhesión.). 

Esto es la Secretar~a del Trabajo y Previsión So -

cial, es la autoridad que aprobará los planes y programas de c~ 

pacitaci6n y adiestramiento que se forr.iulen por parte de las -

Instituciones que deseen impartirla, y, tambi~n, autorizar~ y -

registrar4 a su personal docente. Para que esta autorización y 

registro se den, es menester que las Instituciones y personal -

docente que deseen impartir capacitaci6n Y. adiestramiento, acre 

diten ante la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitaci6n y -

Adiestramiento "UCECA": 

1). Estar preparados en la rama o actividad indus

trial en la que impartirán sus conocimientos. 

2) • Tener pleno dominio de los procedimientos tec

nol6gicos propios de cada una de ellas; y 

J) • No estar ligados con centros que propaguen un

credo religioso; ( este dltimo requisito esen

cial en toda clase de enseñanza y de rango Cons 

titucional ) • 

En principio, la capacitación y adiestramiento de

berá proporcionarse durante las horas de trabajo, salvo el caso 

de que el patr6n y el trabajador convengan en que se imparta de 

otra manera por la naturaleza del trabajo, o, que el trabajador 
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esee capacitarse en una actividad distinta a la que desempcñd
que, necesariamente, deberá ser una vez conclu!da la jornad~ 

aboral. 

El hecho de que la Ley no señale cuantas horas son 
as que se van a destinar diariamente para que los trabajadores 
e una empresa sean adiestrados y capacitados, toda vez que in
ica que deberá referirse a peri6dos no mayores de 4 años sola
ente, es objeto de varias polémicas y distintos tipos de razo

namientos, que pueden resumirse de la manera siquiente: 

a) • La omisi6n, si así puede llamársele, da lugar
ª problemas de organizaci6n laboral; ya que el trabajador pre -
tenderá que se le imparta durante el mayor tiempo posible, y en 
cambio, el patrón procurará que ésta ~arque el menor tiempo ·a
fín de que el empleado no disminuya su capacidad productiva. 

b) • El no señalar el tiempo que deberá destinarse
durante la jornada laboral, para i.II:partír la Capacitación y -

Adiestramiento, da lugar a un libre intercambio de opiniones, 
en las revisiones anuales de los Contratos Colectivos, que re 
dunda en un convencimiento y conformidad bilateral, seg11n las 
razones expuestas, del tiempo que se empleará. 

e). Al señalar la Ley que los programas, y planes
de capacitación y adiestramiento que se formulen, se referirán
ª peri6dos no mayores de cuatro años; que deberán abarcar todos 
los puestos y niveles existentes en la empresa; que señalarán -
las etapas durante las cuales se i!Ílpartirá la capacitación y el 
.adiestramiento a todos los trabajadores; y, que determinará el
procedimiento de selecci6n a través del cual se establecerá el
~rden en que serán capacitados los trabajadores de un mismo 
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vas a la forma en que debe proporcionárseles la capacitaci6n y

el adiestramiento. 

5). En el C~ntrato-Ley,. se deberán contener las b~ 

ses necesarias para la integraci6n y funcionamiento de las co

misiones que deben constituirse conforme a la Ley y, las re -

glas relativas a la formulaci6n de planes y programas para la

i.mpartici6n de la capacitación y el adiestramiento en la rama

de la industria que corresponda. 

Por su parte, en las eo~resas en que no rija Con -

~ato Colectivo de Trabajo, los patrones tienen la obligaci6n

de presentar dentro de los primeros sesenta d!as de los años-

impares, para la aprobaci6n de la Secretaría del Trabajo y Pr~ 

visi6n Social, los planes y programas de capacitación y adies

tramiento que se pretendan establecer, informando, también, S2_ 

bre 1a constituci6n y bases generales a que deberá quedar suj..!:_ 

to e1 funciona.miento de las Comisiones Mixtas de Capacitaci6n

y M.iestra.miento. 

Si estos planes y programas no son objetados por 

la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social en el plazo men 

cionado de sesenta d!as, deberán ser considerados éstos como 

aprobados. 

El patr6n que incumple con la obligación que se ha 

señalado con anterioridad o que no presente los planes y pro -

gramas en el tiempo señalado. es sujeto de las sanciones que,

al. efecto, establece 1a .ley .laboral. · 
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4.- ORGANISMOS OBRERO-PATRONALES RELACIONADOS CON

LA CAPACITACION Y EL ADEISTRAMIENTO.- Como ya hemos dicho cn

l!neas anteriores de este capítulo, la capacitaci6n y el adic~ 

tramiento no es s6lo materia de uno, esto es, de los trabajad~ 

res, ni es tampoco solamente obligación de los patrones. Tan

to unos como otros tienen la obligación de que la capacitación 

se imparta dentro del Centro de Trabajo y de que ésta sea re

cibida por todos los trabajadores que prestan sus servicios en 

el mismo. 

As! pues, en virtud de que es acci6n conjunta de -

dos, la Ley Federal del Trabajo Vigunte contempla la creación -

de organismos que cuiden, vigilen, .1sesoren y procuren que la

capacitaci6n y el adiestramiento, obligaci6n constitucional ya 

de los patrones, se lleve a cabo íntegramente en todas y cada

una de las empresas del pa!s. 

As! pues, corno Organism9 Obrero-Patronales, pode -

mos señalar a los siguientes: 

A. Comisiones Mixtas de Capacitdci6n y Adiestramie~ 

to• 
B. Consejo Nacional Consultivo del Empleo, Capacit~ 

ci6n y Adiestramiento; 

.C. Consejos Consultivos Estata1es de Capacitaci6n y 

Adiestramiento, y 

D. Comités Nacionales de Capacitaci6n y Adiestra -

miento. 

A. COMISIONES MIXTAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIE~ 

Son la base del Sistema Nacional de Capacitaci6n y Adies -
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tramiento. La razón de su formación, primordialmente, es la -

de crear un Organismo de participación igualitaria entre los -

dos sectores de la producción, esto es, capital y trabajo, sin 

que existan diferencias de jerarqu!a, calidad, voz o voto de -

cualquiera de los Sectores. El fundamento legal de su consti

tución, lo encontramos en el Artículo 153, en sus fracciones -

de la I a la J de la Ley Federal del Trabajo. 

Sus funciones y obligaciones son, en principio, 

las de proponer las medidas que se estimen convenientes para -

perfeccionar los sistemas de capacitaci6n que se implanten en

las empresas, para mejorar el nivel técnico productivo de los

trabajadores. En segundo término, deberán vigilar la instru -

mentaci6n y operación de los sistemas que se implanten en la -

empresa. Así como sugerir las medidas tendientes a perfeccio

nar el sistema y procedimientos implantados. También deberá -

autentificar las constancias de habilidades laborales que los

capacitadores expidm y, practicarán los exámenes a los trabaj~ 

dores capacitados cuando dicha constancia se refiera a varias

especialidades o niveles, a fin de definir para cual de dichas 

especialidades o niveles son aptos. Deber~n designar a los r~ 

presentantes que en su nombre firmarán las constancias de habi 

lidades laborales. 

. La integración y funcionamiento de estas Comisio -

nes, quedará al cuidado de las Autoridades laborales; espec!f~ 

camente de la "UCECA", que es un Organismo Desconcentrado de -

pendiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

La Comisión Mixta de Capacitaci6n y Adiestramiento 

deberá formarse inmediatamente después de la constitución 
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d~ la empresa y por igual niimero de representantes de los tra~ 

bajadores y del patr6n, y este ntlmero de representantes se de

fine de·acuerdo a los siguientes criterios: 

1.- Cuando en la empresa existan hasta 20 trabajad~ 

res, se designará un representante por el sector de los traba

jadores y un representante por el sector de los patrones, con

_ sus respectivos suplentes: en otras palabras, se formará por 4 

inteqrantes. 

2.- Cuando en la empresa haya m4s de 20 trabajado -

res y menos de 100, se designarán 3 representantes por sector, 

m4s sus respectivos suplentes, esto es, 12 integrantes. 

3.- Existiendo en la empresa más de 100 trabajado -

res, serán 5 representantes por sector, más sus suplentes res

pectivos, o sea, 20 integrantes. 

La designaci6n de los representantes debe constar -

por escrito y, en las empresas donde exista sindicato, éste d~ 

berá enviar un comunicado a la empresa indicando los nombres -

de sus representantes y la duración de su cargo. Si en la em

presa existen varios sindicatos titulares de más de un contra

to colectivo de trabajo y no existe acuerdo entre ellos para -

formar una sola Comisi6n Mixta de Capacitaci6n y Adiestramien

to, podrán integrarse más de una. 

As~ mismo, cuando en el Contrato Colectivo de Traba 

jo no se estipule al respecto de la capacitaci6n para los tra

bajadores de confianza, éstos podrán integrar su propia Comi -

•i6n Mixta de Capacitaci6n y Adiestramiento. 
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Una vez constitu[da la Cornisi6n ~ixta de Capacita -

•;i6n y Adiestramiento en la e~presa, ésta deberá registrarse -

a~te la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitaci6n y Adies -

tramiento. Los requisitos para su registro var!an, segan el -

namero de sus representados, as! como.si existe o no sindicato 

en la empresa. 

De esta forma, en las empresas sin sindicato, para

el registro de la Comisión Mixta de Capacitaci6n y Adiestra -

miento, se requiere la peresentaci6n de las actas de designa -

ci6n de los representantes de los dos sectores, el Acta Consti 

tutiva de la Cornisi6n y su Regla.~ento Interior. 

Si en la empresa existe sindicato y tiene rnás de -

veinte trabajadores, se requiere la presentaci6n de las actas

mencionadas, del Reglamento Interior y de la copia del contra

to colectivo en el que se establecen las cláusulas relativas a 

la capacitaci6n y el adiestramiento. 

El Reglamento Interior de la Comisi6n ~ixta de Ca

pacitaci6n y Adiestramiento, es el documento que establece la

forma de operar de la misma, a fin de lograr que su funci6n -

sea eficaz y benéfica para sus representados. Deberá contener 

el n11mero de representantes por sector, el nombramiento de su

Presidente y Secretario de Actas, sus funciones, la periodici

dad y horario de sus reuniones y la forma de sustituci6n de -

sus representantes. 

B. CONSEJO NACIONAL CONSULTIVO DEL EMPLEO, CAPACI

TACION Y ADIESTRAMIENTO.- Otro de los organismos obrero-patro

nales relacionados con la capacitaci6n y el adiestramiento es, 
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cisamente el Consejo Nacional Consultivo. 

La aplicaci6n de las normas de trabajo en cuanto ~ 

obligaci6n de los patrones para capacitar y adiestrar a su,; 

abajadores, corresponde a las autoridades federales, espcc!

camente a la Unidad Coordinadora del Er::pleo, Capacitación y

iestramiento. As! pues tratándose de e~presas o establecí -

entos que pertenezcan a ramas industriales o actividades dc

risdicci6n federal, la Unidad Coordinadora del Empleo, Capa

taci6n y Adiestramiento, para el cumplL~iento de sus funcio

s, será asesorada por un Consejo Nacional Consultivo del Em

eo, Capacitadi6n y Adiestramiento. Este consejo se integra

r representantes del Sector Pdblico, de las Organizaciones -

cionales de trabajadores y de las Organizaciones Nacionales-

Patrones, a raz6n de cinco miembros por cada uno de cllos,

n sus respectivos suplentes, esto es, en total por 30 miem -

os. Por el Sector Pdblico intervienen representantes de la

cretar!a del Trabajo y Previsi6n Social, de la Secretaría de 

ducaci6n P11blica, de la Secretaría de Comercio, de la Sccret~ 

!a del Patrimonio y Fomento Industrial y del Instituto :·tcxic~ 

o del Seguro Social. La designaci6n de los representantes de 

as organizaciones obreras y de las organizaciones patronales, 

e lleva a cabo conforme a las bases que al efecto ex~ide la -

ecretar~a del Trabajo y Previsi6n Social • 

. El Consejo Nacional Consultivo es presidido por el 

ecretario del Trabajo y Previsi6n Social, fungiendo Secreta

io, el Coordinador General de la Unidad Coordinadora del Em -
leo, Capacitaci6n y Adiestramiento. 

El funcionélJlliento del Consejo Nacional Consultivo-
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riqe por el Reglamento que expida el propio consejo: si~n

su objetivo principal, como ya ha quedado establecido, el -

las Autoridades Federales por lo que se refiere a -

o actividades que tenqan carácter federal. 

c.- CONSEJOS CONSULTrvos ESTATALES DE CAPACITACION 

IESTRAMIENTO.- Siendo de competencia de las autoridades f~ 

rales lo relativo a la obligac~6n de los patrones para pro -

rcionar capacitación y adiestramiento, éstas ser&n auxilia -

a por las Autoridades Locales entratándose de empresas o e~ 
blecimientos que estén sujetos a la jurisdicci6n de estas G!. 

s, para lo cual, las autoridades de las distintas Entid~

s Federativas deberán para ese efecto, proporcionar la info~ 

ci6n que les sea solicitada y participar en la integraci6n y 
cionamiento del Consejo Consu1tivo Estatal de Capacitaci6n

Adiestramiento. Este Consejo Consultivo Estatal, sera el e~ 

gado de asesorar a la Unidad Coordinadora del Empleo, Capa

taci6n y Adiestramiento por lo que respecta a las empresas -

establecimientos de jurisdicci~n local. Los Consejos Consu! 

vos Estatales se constituirán con el Gobernador de la Enti -

Federativa que corresponda, mismo que los presidirá, as!-

o los representantes de la secretaría del Trabajo y Previ -

dn Social, de la Secretaría de Educaci6n Pdblica y del Inst! 

to Mexicano del Seguro Social, interviniendo adem4s tres re

esentante~ de las organizaciones patronales y tres represen
tes de las organizaciones locales de trabajadores, en total 

inteqra por 10 miembros como Secretario del Consejo fungir~ 

de la Secretar~a del Trabajo y Previsi6n so -

Las bases conforme a las cuales deban designarse a 
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os representantes de los trabajadores y de los patrones en 

os Consejos Consultivos Estatales, ser~n expedidas por la Se

retar!a del Trabajo y Previsi6n Social. y el Gobernador de la

tidad federativa que corresponda. 

El funcionamiento interno de los Consejos Consulti

estata1es, se sujetará al reglamento que al efecto expida

da uno de ellos. 

D. COMITES NACIONALES DE CAPACITACION Y ADIESTRA -

Por ser la Capacitaci6n y el Adiestra.miento de los -

abajadores una tarea que requiere la colaboración plena de -

s clases que imparten y de las que reciben, no es posible d~ 

ar a un Organismo del Estado la difícil tarea de organizar, -

oordinar y supervisar. Al efecto, la ley dispone la integra

i6n de Comités Nacionales de capacitaciGn y adiestramiento 

e se integran por Patrones, Sindicatos y Trabajadores libres 

e formen parte de las mismas ramas industriales o activida -

designados conforme al procedimiento fijado por la propia

( Arts. 153J, K, L, y 539 frac. III inciso b ), los cuales 

st~ facultados para: determinar los requerimientos de capac~ 

ación y adiestramiento que sean necesarios en dichas ramas i~ 

ustriales o actividades: colaborar en la e1aboraci6n del Cat~ 

logo Nacional de Ocupaciones y en el estudio sobre las caract~ 

r!sticas de la maquinaria y equipo en existencia y uso en las

ramas o acti~idades correspondientes: formu1ar recomendaciones 

específicas de planes y programas de capacitaci6n y adiestra -

miento: evaluar los efectos de las acciones de capacitación y
adiestramiento dentro de las ramas industriales o actividades

de que se trate; gestionar ante 1a autoridad laboral el regis

tro de las constancias de habilidades laborales. 
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Actualmente, se encuentran integrados los siquien -
Comités Nacionales: Textil; Cinematoqr4fico; hulero; azuc! 

ro; cementero; calero; automotriz; química farmacdutica y m!_ 

camentos; de celulosa y papel; de aceites y grasas vegetales 
roductora de alimentos; elaboradora de bebidas envasadas: ma

era; vidriera; tabacalera; de la radio y televisidn; trans-
rte carretero; eléctrica; minera; metaldrgica y siderdrgica.; 
hidrocarburos y petroqujjnica básica; petroqu!mica secunda -

ia1 ferrocarrilera; del aerotransporte1 del transporte mar!t,! 
telefdnico; hotelera y similares y; 

ataurantera y similares. 
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. CJ\PI.TULO IV • 

LA UNIDAD COORDINADORA DEL EMPLEO, CAPACITACION 

Y ADIESTRAMIENTO "UCECA". 

1.- J.a •ucECA" y su Funci~n Social. 

2.- Objetivo y Finalidades. 

3.- Organigrama y Funcionamiento. 
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CAP lTULO IV. 

LA UNlDAD COORDINADORA DEL EMPLEO, CAPACITACION 

Y ADIESTRAMIENTO " UCECA " 

l.- La •ucECA" y su FunciOn Social. 

" Lct te.g.lslac..Wn IW 6 e. COJtClte.ttt et la6 .\e.ia.c.icn.eA -

de. pll.Oducc..W11 con &üte.& de. plt.O.te.cc.i6n al oblteJW. 

No e.& e.l. co ntJta.to de. br.a.bct jo et rrn.<.co o b je.to de. -

4u a.tenc.i611. Lct p.'Wtecchfo a.l lwmüde. u llW C%1_!! 

plla, compleja IJ vMlado.: p!Wblenn de la. v.lv.le.n

dct e.con6mica., .in.6t.ltilcio11¡w de aho,..JW 1f M.úten

c.la nu.t.ua y poU.U.c.a. de abM.to& ••••••• " C 70 ) 

En efecto, la Legislaci6n Social no s6lo abarca a-

la clase trabajadora en cuanto a procurarle un empleo, garanti -
zarle su estabilidad y asegurarle una jubilaci6n por antigüedad
en el mismo. su contenido es vasto y comprende al capital y al
trabajo en toda su gama. 

As! pues, la Capacitaci6n y el Adiestramiento de -
loa Trabajadores, es una materia importante de la Legislaci6n S~ 
cial y, su .cometido es mejorar y elevar el nivel t~cnico de la -
fuerza de trabajo y beneficiar la calidad de la producci6n, pre
viniendo, a su vez, riesgos de trabajo. 

La inciativa Cf\1-e provóc6 la adici6n a la Ley Fede
ral. del Trabajo de un cap!tulo especial para ordenar y reglarnen-
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tar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores y, 

su producto la "UCECA", son el resultado de una acci6n combi -

nada de los Organismos Gubernamentales, patronales, sindicales 

y de la comunidad en general, que pre'tende extender los benefi . -
cios que prodiga la Legislaci6n Social a la clase necesitada -

econ6micamente, a fin de lograr que, en una civilizaci6n moder 

na como la nuestra, la humanidad sea más perfecta en el orden

espiritual y material. 

As!, por ejemplo, la Organización Internacional 

del Trabajo, en su Declaraci6n de Filadelfia dijo: 

" Todo6 lo.6 6vt~ hwna.1101;. 4.ln d..l6w1c..i.611 de. .11.a.za., 

CJte.do, 6 eito, .tle.11e.n el de1t.echo de pc/W• e.gu.út. 1;u -

óie.11utM ma..tvr.,i.a.l y 6u dua..Vt.o.U.o u~ en 

coltd.leion!?.4 de .UbeJLtad IJ cügtt.lda.d, de 1;egtvt.lda.d 

eco116núf!a. ~' e.11 -'9ua-edad de cpo!Vtuu.i.da.du". (71) 

Este es uno de los fines primordiales de la - - -

•ucECA"; lograr que en el campo de la demanda de la fuerza de

trabajo, la oferta de la misma, sea cada vez más competitiva y 

apta técnicamente, a fin de poder aspirar a desarrollar y bien, 

las tareas que la tecnolog!a moderna aplicada a la producci6n 

de los bienes y servicios, requiera para su funcionamiento. su 

función esencial es esta y requiere para su funcionamiento de -

la uni6n de los esfuerzos de todos los sectores involucrados01 

el capital y el trabajo, tendientes al mejoramiento de una cla 

se social; la clase trabajadora. 

La Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitaci6n y 
Adiestramiento, tiene a su cargo, el llevar a cabo, mediante si 
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jecuci6n, las finalidades que por Ley, le competen al Sc:?rvici0 

acional del Empleo y, lo extenso y completo de sus finalida -

es, provoca que sus atribuciones, por ley concedidas, tiend.J11-

l mejoramiento no s6lo econ6mico de la clase trabajadora, sino 

ambién . espiritural y, esto, es también otra de las finalida

es y funciones de la Legislaci6n Social, la que comprende, de~ 

tro de su seno, a la " UCECA " que, como Organismo Desconcentr~ 

do de la Secretaria del Trabajo y Previs16n Social se encarga ~ 

difundir, mediante el estudio y la superación, los beneficios -

de la Legislaci6n Social a toda la clase trabajadora del país. 

2 •. - Objetivo y Finalidades. 

La Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitaci6n -

y Adiestramiento, tiene a su cargo el Servicio Nacional del Em

pleo, Capacitaci6n i.' Adiestramiento mismo que, conforme a lo -

dispuesto por el articulo 537 de la reformada Ley Federal del -

Trabajo, tiene los siguientes objetivos: 

"ARTICULO 53i.- El SeJtv.i.cio Nacional del Empe.f.c, 

Capac..ltatú6n 1J AcUeAt11.amúrn . .to .tendlu! lo..i ~,¿ - -

gtt-le.n.te.6 obje.tlvoA: 

I . - E..1..t:u.di.aJL y pWmoveA to. g enviac.i.6 n de. em - -
ple.oA; 

II. - PJtomoveJL y 6upe1tv.iJaJ1. .ta c.ol.c~n de lo~ 

.tJuibajadcl!.eA; 

III. - 01tgan.i::a.11., p1t.011rove-'!. 1f ..iuµV!.V~tl,'!. ta. capa

cita.c.ü5t1 y d acU~.t.'tamlel'.to de lo!i .tlt.a.baj!!_ 

do-'!.e.&; y, 

IV. -Re.g.ü.tMJt la6 c.on4Wic.üú de. liabil.U:úu!U la

bo.'t.tt!U" • 
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Para llevar a cabo la realizaci6n de los objeti 

vos por ley encomendados al Servicio Nacional del Empleo, cap;i

citaci6n y Adiestramiento, la "UCECA" deberá desarrollar las ac 

tividades a que.se refiere el art!cu~o 539 de la Ley Laboral y
que son las siguientes: 

" ART1CULO 539. - I. - En rM.te/t.i.4 de. p!t.OfflOc.i.6n de -

tlfJpUcs: 

a. 1 • P.114C.U CAJt u.tJ.uüD& pa114 ::fe.te.A111ÚUV!. t.a.6 c.au -
U& dd. de.semple.o y del .su.beirrpte.o de. ta. ma

no de o bit.a. IUJJU1l y Wtbana; 

bl - Analiz.a.Jt. ~e.n.t011e.n.te el. meJtea.do de .tlta.

bcijo, u.unwu:io .su. voiuml!.n y Jien.Udo de C.Jt~ 

c.Unlen.to. 

c.I. FoJUllLlaJr. y a.ctua.UzaJL peMUne.n.tenvi.te e..t. C~ 
.t.llogo Na.c..lotta.l de Ocupa.c..ionu e.n c.oo~ 
c.lón con ta. See1te.tLvt.út de. Edu.c.aclén Pr1bl..i.c.a.. 

di. P!LOmOVe.lt cliJr.e.cta. o .i.nd.Ute.c..tame.nte, e.i. awt!~ 
to de. .t.114 opoJl:twu'.dadu de. empleo; 

el. P11.a.c .. tica.1t e.A.tu.dlo.s y 6olUll.l.la.lt plane.6 1J p!tD

yeeto.s pa114 .impu.t.s111t ta. ocupa.e.Un en e..l. palA 

QA..( como pltOCWUtlt .su c.oMec.tlt e.je.c.u.c..i.6n; 

H. P1t.Cpo1u?1t Un.eamientc.s pa114 o!Úe.n.ta..'t ta. 60~ 
c.l6n pll.D &e..s.Wlllll. fuxc.i.a. taJ. cflte.46 con JJWJOlt -

· deJIW!da de. llWIO de. abita; 

g 1 • PllOpone.it ta. c.e..t.e.bJra.c.i.6n de. c.01tvvi.lo4 e.n im.t!_ 

A.ia. de e.111pte.1i, en.tite. f.a. Fe.deJt4C.l6n y taJ. En

Uáade..4 Fe.de./14.tlvcu; y 

ft.J • En ge.MM.l, lte.ali..zAJr. tod.tu a..que.Ua.4 que. f.a.6-· 
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leyu y .teglame;tto4 e11c.omie.11dv1 a ta. Sec.Jt~ 

IÚa. del TJUJ.ba.f Q !f P1t.e.v~h5tt Soc<.a.! e.n uta -

ma.te.M'.a. • 

II. - Ett IM.te.Jt.Út de c.oloc.a.c.ió_tt de. tJra.ba.ja.do11.u: 

a.J. Enc:.a.uza.Jt a. lo&· demmda.n:t.u. de tlutba.jo liac,ia. 

a.que.Ua..s pe./t.Sotia.5 que Jt.e.q!Ue.'l.a.n &u& &e.11.vl -

c.i.o&, dUUgú.itdo a. lo6 b0Uc.i.ta1ite.& m!!. a.de -

c.w:uJ.06 po.t &u p1t.epaJta.clcfo tJ a.pUtu.de.s l1a.c..üt

l.04 empteo& que. te.& 1t.e.stc.Uen mi\ .i.d6neo6; 

b 1 • AwtclLi:z. aJL lf 11.eg l&.tJta.11., en. 6 u ca& o , el 6 un el o 

namien.to de. age1tc..ia..s plE;ivada.!. que. 4 e. de.cü.- -
que.n a. la. c.oloc.a.cl6tt de pc,uotta.4; 

c I . V .ig.ü'.alt. qu c. t.aA ent.ú:ia.de.6 p!t.i va.daA a que. - -

a.tu.de el inc.M.o rut.te.Jt.io1t., cumplan tA..\ obUg~ 

clone.5 que leA .611po11gan ~-ta. le.y, ~~ -'teglo.

men.to.'I lJ lo.6 dl&po&.iclo11e.~ .:ufmút..U.t.U't-Uva& -

de l.a..s a.u.te !Lld.a.de.& CAb o w e.& ; 

di. In.t.eJLven.Ut, e.n c.ooltd.ü1a.cl6n e.cm f.,J.6 lt.~pe.c.U 

Va.4 Un..ldade.& AdmUtl&.t..ULt<Vat. de. (.,J.6 Sc.c.Jt.e.t.a

/E,ÚU, de. Gobe1UU1cl6n, de Pa.t:Mmolu'..o 1J Fomeit.to 

Zndu.6.tlt.-ia.l, de Comeltclo y de. Re.taciotte.h Ex.t~ 

Jt..<.011.eA, en .f.á. c.on.tlta.tación de to& nac..lonale.6 

que vayan a plt.e&.talt &u.s 6e.1t.v.lc..to6 en et ex -

btan. i eJLO; 

e.l. P1t.OponeJL la. c.ele.b1t.a.clón de c.onven.lo6 en nn.te. 
.m de. c.olcc.o.c..l6n de. .t.11.a.ba.jadoJteA e.iWt.e. la. -

F e.de.1Ulc..l4 tL, 1J la.& En.tldade& F e.d v.a.ti va& ; y 

61. En gene.ta.e, 1t.ca.Uza.1t. :t.odah a.que.Ua.6 que. l.a.6-

Le.ye.& y Re.ge.amento& e.nc.cmú.nde.n a. la. Se.c.11.e.:t.a.-

uz,. 



"111. dd T1ta.ba.jQ r¡ p.u.v-<Ai.6n Soc-iai. w uta -

rm.teJLÜl. 

III. - En ma-te.JLU:t de. Capac.lta.ci.ón o Adie.&,t.'lamieu

to de. tltabajado.'J.U: 

al. Cuidalt de la opoll.tWUL con.6tltuci.61t 1J e.i 6un

c.ionam.le.nto de l.t1h Coml6.lonu /.U ic.t.iu. de. cap~ 
c<...t.aci.6n r¡ acU.e.s:t:r..amle.n:to: 

b l.. E.6.tu.dla.Jr. y, e.it !>tL c.a..s o, 1>ug l!JLi,'t la exped.l -

c.lón de. convoc.ato/Lla.6 palla óo-'IJl'.a.lt Comlt~ N9-_ 

c.lonalu de Capaclta.c.l6n y AcU.e&tlr..amle.nto, -

e.n a.que..t.la4 . 1tam46 .útdu!>.tll.ütleh o act;lv.lda. -

du en que te juzgue conve.Men.te; at.l como -

_.f.o. µ_ j aci611 de. ÜJ.6 ba.6 e.& ltel.a.t.i VM a. l..a .i.n.t!_ 

gJta.c.ifin 1J 6unc..lonami.e.iito de. cU.cJ101> Cornlt~; 

el. E1>.t.udi.alt. y, en !>u ca.so • .sugeM'..lt en Jr.el.a.cú5n
con cada. 1tama. .útdu!>.t-Ua.l o acü.vlda.d, la e.x:
ped,lc,i.611 de C/VU.eM.o1. ge..ne.luzle6 que 1>eña.len

!o.s 11.e.qu.i.6.lto!> que deban ob.SeJLVall. lo!> pl..anu 

1J p!l0g1ta.ntt6 de capaclta.c.wn y acU.e4.tltamlen.to 

oyendo la op.lnl6n del Comlt~ /.Ja.clo1uú'. de. Ca

po.cltac.ifin y Acüc.&.tlt.a.ui.ien.to que coMC!.!>ponda; 

di • Au.:to/f..lzaJt 1J 1tc.g.l4.tlt.a.Jt., en lo6 .t€Junúl.o.s del -

aJtt.lc.u..tc 1 5 3-e a la6 .üt6 ü.tu.clo n e.s o e.6 c.ue. - -
ta6 que. de...see.n .(mpaJt.tüt capaclta.cl6n 1J acU.~ 

.tltamie.n:to a lo!> .tlt.a.baj ado1tc.6; 1>upe.1tv.l!oa11., .su 
COMe.cto duempe.iio lj. en !>U Ca.60. ltC.VOCaJl la 

autolt.lzaci.ó1i 1J cance.l..alt el 1t.e.g.l4.tlto c.once.d.l

do; 

e.l .Ap!lObM, .· nod..Có.letl/I. o 1t.e.cliaztVL, .se.gún el. ca.-
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"º' to1>. ~e4 !{ ?'t"9·'UlMU de. c.a.pa.ci.tawn -
o ad.i.eA~ ~e. lo& pa.t.toneA p1Le4e.n..te.n; 

6l .E4.twtiaJL 1J ¿uge-uA el. e.a.ta6lec.únie.n.ta de. ~ · 
.temu gen~ que. pe/IJlliµK, c.apaci.taJt. o -

a.d.i.u.t1talt a. lot. .tlraba.ja.do11.e.1:, e.in 6ollllle. a.l -

p11ace.dúni.en.to de. o.dhu.Wn conve.nc..iona.t a. que. 

6 e. ..U.6ie.M. e.t. a.Jr..t.Cc.ul.o 1 S 3-S; 

gl. lU~ t.ob11.e. la.6.¿a.nc.loneA que. de.ba.n ~ 

poneJl.4e. po11. .út6Jtae.c.ione.A a. la4 nollll1<16 conte.

túd.u en et ca.p.Ctulo rn Bi.6 de.l r Uu.to ~ 

to. 

hl .E6.table.u11. coo~n con l.a S~e.tM.Ca de. 
fducac.(6n PúbUca. pdJl4 .tmpla.n.t:aJt p.tane..& o -

pJl.Og~ hob11.e. capa.c..ltac..Wn 1J adlu.t.ltamlen
to paltd et br.Jlbaj o 1J, en hu. ca.so , pcVt4 l.a e.~ 

pe.d.iciJn de. ce/l.U6(.cadoh c.on&oh:mc. a to d.l4 -

pue,6.to en eh.ta le.y, e.n lo.t. oi'tde.namleiLtoh e.d!!, 
c.a..t.ivo6 y deJll(f.s d.iApo6icione.6 e.n v.lgoll.; 

..ll. En ge.ne.Jta.l, 1ta.al.lza1t. .toda.t. a.que.U.iu que la.6-

~ y 11.e.glamen.to6 e.ncomle.nden a. l.a Se.~ 

ILlA. del Titaba.jo !J P11.e.v.l6.i.41t Soc.úil en e.A.ta. -

ma.teJ'LÜX. 

1V.: En nn.tell.i4 de. 11.e.g.i.6.tll.O de. conLi.taJtc.úU de. -
ha.bitidadtUi ta&oll.4i.e.h: 

1tl. Ef>.ta.bte.ce.it Jteg.i.6.tll.D.t. de. COM.t4nc.úth 11.ela..tl· 
v<U a .tJrtzbá.ja.doJt.eA capacltado~ o aáleA.t!ul.dc6, 

de.n.t.Jto de. ca.da. Wl4 de. la4 1tanlCX6 .útcú.14.tlr.ial.u> 

o aeti.v-i.da.dei.; 1J, 

ó J_. En geneJtAL, Jt.eAUza11. toda.t. aqu.e.U46 que. l.a.6-
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le.i¡U !( 1t29l.ame.Mc6. c.ctt6ie..'UZlt et la. S~'IU4· 

-'t.Úl dei. T1taba.j o 1f P11.w.i.\.i.4n Scc:..itl.t ve e.4.t4 ~ 

rm.te.Jtli:t n • ( 7 2 ) 

La Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitaci6n y

iestramiento, •ucEcA•, conforme a lo dispuesto por los art! -

ulos transcritos en las lineas que anteceden, es un Organismo

sconcentrado dependiente de la Secretar!a del Trabajo y Prev! 

i6n Social; ya que es quien se va a encargar de llevar a cabo

odas las actividades que sobre capacitaci6n y adiestramiento -

e trabajadores, por ley, se encomiendan a la Secretar!a del -

rahajo y Previsi6n Social. 

Como se puede desprender del articulo 537 de la 

Trabajo, la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacita 

i6n y Adiestramiento, tiene a su cargo a el Servicio Nacional

el Empleo y, en tal virtud, los objetivos de este Servicio Na

cional, lo son directamente de la "UCECA•, miS?11a que abarcan -

completamente las necesidades laborales tanto empresariales co

mo. las de la clase trabajadora, ya que van desde la generaci6n 

de empleos (mediante el sondeo del campo de la demanda laboral) 

hasta el registro de las constancias de habilidades laborales -

(grado m:lximo de la técnica en el trabajo~ 

En otras palabras, no s6lo basta buscar empleos o

promover su generaci6n, es necesario también y, afortunadamente 

as! fue contemplado por el legislador, supervisar que los aspi

rantes a trabajar, se coloquen en el lugar id6neo de acuerdo a

sus aptitudes f!sicsymental.es; c¡Ue una vez colocados, esa apt_! 

tud innata sea perfeccionada mediante la capacitaci6n y el - -

adiestramiento en su actividad y, una vez logardo esto, premiar 
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al trabajador otorgándole es~ec!ficamente una habilidad labcr~l 

y. a semejanza de una profesi6n, registrar tal habilidad, a fin 

de :¡ue quien la posea, sea mejor cotizado y su explotaci6n re -

porte beneficios a todos: a los Empresarios ( en atenci6n a la

perfecci6n en sus bienes o servicios}: al Trabajador (en aten

ci6n a su remuneraci6n ) y a la Sociedad ( en atenci6n a la ca

lidad de productos que provoca una nayor competitividad de los

mismos en el mercado mundi3l y que -:u mejor cotizaci6n, obvia -

mente nos acarrerar4 beneficios) • 

En consecuencia, la Unidad Coordinadora del Empleq 

Capacitaci6n y Adiestramiento, para poder cumplir con los obje

tivos y finalidades del Servicio Nacional del Empleo: tiene a -

su cargo: 

a). Actividades en materia de promoci6n de empleo& 

colocaci6n de trabajadores, capacitaci6n y - -
adiestramiento. y de registro de constancias -

de habilidades laborales. 

b). En cuanto a Capacitaci6n y Adiestramiento se -

refiere: 

1. Debe cuidar la oportuna constituci6n y fun

cionamiento de las Comisiones Mixtas de Ca

paci taci6n y Adiestramiento; 

2. Estudiar y, en su caso, sugerir la expedi -

ci6n de Convocatorias para formar Comit4s -

Nacionaies de'capacitaci6n y Adiestramiento 

en las ramas i.ndustriales o actividades en

.que lo juzgue conveniente, e igualmente, la 

fijaci6n de las bases relativas a la inte -
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9raci6n" y funcionamiento de dichos Comités. 

3.. Estudiar y, en su caso, sugerir, en re la- -

ci6n con cada rama industrial o actividad,

la expedici6n de criterios generales que s~ 

ñalen los requisitos que deben observar los 

planes y programas de capacitac16n y adies

tramiento oyendo la opin16n de el Comité N~ 

cional de Capacitaci6n y Adiestramiento que 

corresponda; 

4. Autorizar y registrar a las Instituciones o 

Escuelas que deseen impartir capacitaci6n y 

adiestramiento a los trabajadores, supervi

sando su correcto desempeño y en dado caso, 

revocar la autorizaci6n y cancelar el regi~ 

.t.ro concedido; 

S. Aprobar, modificar o rechazar, segdn proce

da, los planes y programas de capacitaci6n

o adiestramiento que los patrones presenten 

6. Estudiar y sugerir el establecimiento de -

sistemas generales que permitan, capacitar

º adiestrar a los trabajadores conforme al

procedimiento de adhesi6n convencional a di 

ches sistemas generales que deben ser regi~ 

trados en la Secretaría del Trabajo y Previ 

si6n Social; 

7. Dictaminar sobre las sanciones que son de -

imponerse por no cumplir el patr6n con las

normas contenidas en el Capítulo III Bis -

del Título IV de la Ley Federal del Trabajo. 
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B.- Establec~r coordinación con la secretar!a

de Edµcaci6n P~blica para implantar planes 

o programas sobre capacitación y adiestra

miento para el trabajo y, en su caso, para 

1a expedición de certificados conforme a -

1o dispuesto en la Ley Federal del Trabajo 

en los ordenamientos educativos y demás -

disposiciones en vigor; y, 

9.- En general, realizar todas aquellas activi 

dades que las leyes y reglamentos encomie~ 

dan a la Secretar!a del Trabajo y Previ -

si6n Social en materia de Capacitaci6n y -

Adiestramiento. 

3.- Organigrama y Funcionamiento. 

FUNCIONAMIENTO: 

Con fecha 2 de junio de 1978, se expidi6 el Reql~ 

mento que rige las funciones de "La UCECA", en cuanto a su de -

senvolvimiento con la ciudadan!a y en cuanto a sus relaciones -

internas administrativas y, como motivos de su expedici6n, en -

tre otros, se citaron los considerandos siguientes: 

" ••• Q.µ.e. polt Ve.c11.e.to expe.cüdo et 'l.1 de. a.lvt..U. del.

plteh e.ttU a.ño , pu.bl.lcado e.n e.i. V.iAJu'.o O l,.ici.al. de. 
.t.a. Fede.JtttC.i.fin de.i. d.la. M.g!U.e.nte., 4e 1te601t1116' y -
a.d.«:-í.ort4 .t.a. Le.y FedeM..f. de.l TIUlba.jo,a. 6.út de. JI.!_ 

9u.l.a.lti..za1t, e.nt.\e. o.t1w1> cupe.ctoA, .l.a.4 ma.te/l..ÚU d2.. 



/.
·.· .. ··: .. :-':'. 

•.' 

,---, 

l!Jllple.o 1 ~6n a.cUu.tJ!.am.ie.nto y u.ta.ble. -

ceJL i.JJ4. mi.d<.o&. a.deauz.dQ1; pMa t;u o.pUc.ac.i6n; 

Qµe en tc1. .UJrmi.not; de.l aJLt.lc.u.l.o 5 38 de. i.a. Ll!lf

F edvuJ.l. del. T JUJ.ba jo , 4 e. CA~ con e.l. ca.ltlfctelt de. 

0JlgaW11'1 de.1> conc.e.ilblrulo de. i.a. Se.CJte.t.o.JLCa del. -

TNlbajo tJ P11.ev.i'..6.iá1t Soci.al., i.a. Un..i.do.d Coo1t.d.<.11a.

do11.a. de..l. fmpte.o, Capaeitac.lén 1J Ad.leA.tJtam.len.to, 

a ta. que. ta. ley encomlenda i.a..6 a.cc..loneA col!Jte..6-
pond.i.ente.s en l..al, m:t.te.MA.t; .lnd.lCAda.l>; 

Que. .u ne.cuaJl.io de.teA/nÚl.alt. l.a. utlluctWla. 011.94-

n.ic.a. de. di.e.ha. Ultldad CooJl.lU.,uidolf.4, e1>ta.ble.ce.1L -

IP.6 6Wtwnu de. e.o.da uno de. t;u.t; 61tgano.1; t.J de. -
~ .t.D& p11.0ce.d.ón(e;ito1; 1t.e,to..Uvo1> a 1;u. ope.

lf.4C.iá1t, a 6üt de. que. e.l 0'4J~1no me.nclonado -
u.a Wt .útl>.tJtwne.n.to e.á.lcaz palUt e.j e/U!e.11. la.4 a.tJtf 
liuc..loneA que. le. con6leJte. la Ll!lf Fe.deltai. de.l T~ 

lio.jo •••• " ( 73 ) 

Conforme a lo dispuesto por el Articulo 2o. del R~ 

glamento a que hemos hecho m6rito con anterioridad, La Unidad -

Coordinadora del Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento, se int~ 

gra de la siguiente manera: 

I. Un Coordinador General: 

Ir. Una Direcci6n de Empleo; 

Irr.una Direcci6n de Capacitaci6n y Adiestramiento. 

IV. oem&a organoa t6cnicos y administrativos nece

sarios para su funcionamiento. 

v. Organos asesores de la Unidad. 

VX. Organos Auxiliares de la Unidad. 
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I.- COORDINADOR GENERAL. Conforme a lo dispuc~to

por el articulo 7o. del Regla.mento en vigor,sus facultades son 

las de dirigir y coordinar las funciones de la Unidad Coordin~ 

dora del Empleo, Capacitaci6n y Adiestra.miento, y su titular -

es el Subsecretario ~a" de la Secretaría del Trabajo y Prevt -

si6n Social. Aunque escuetas, son en si explícitas y compren

den toda la gama de actividades que desarrolla la •ucECA• y -
que son, las de llevar a cabo el Servicio ~acional del Empleo

Capacitaci6n y Adiestramiento, y, cuyos objetivos se han dete~ 

minado en cap!tulos anteriores de este estudio. 

II. DIRECCION DEL EMPLEO. Las funciones que el a~ 

t!culo Bo. del Reglamento que se comenta, le atribuye a esta -

Direcci6n del Empleo, se llevan a cabo por tres subdirecciones 

que, al efecto, son: 

II.l Subdirecci6n de Planeaci6n. 

II.2 Subdirecci6n del Servicio Ptlblico del Empleo 

y 

II.3 Subdirecci6n del·Catálogo Nacional de Ocupa

ciones. 

II.l Subdirección de Planeaci6n del Empleo.- Tiene 

a su cargo, el practicar los estudios que sean necesarios, a 

fin de determinar las causas de desempleo y subempleo de la ma

no de obra rural y urbana; sondear.y analizar el mercado de tr~ 

bajo, para poder determianr su sentido de crecimiento; realizar 

los estudios necesarios y·formular los planes y proyectos que -

se requieran para poder impu1sar la ocupaci6n en el pais. 

II.2 SUbdirecci6n del Servicio Pdblico ·del Empleo~ 
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Tiene a su cargo, promover di.recta o indirectamente, el aumen

to de las oportunidades de empleo; proponer los lL~eamientos -

para orientar la formaci6n profesional hacia las !reas con ma

yor demanda de mano de obra; proponer la celebraci6n de conve

nios en ciateria de empleo y colocaci~n de trabajadores entre -

la Federaci6n y las Entidades Federativas; intervenir en coor

dinaci6n con las respectivas unidades administrativas de las -

Secretarias de Gobernaci6n, Patrimonio y Fomento Industrial, -

Comercio y de Relaciones Exteriores, en la contrataci6n de las 

nacionales que vaya a prestar sus servicios en el extranjero. 

II.3 Subdirecci6n del Cat&logo Nacional de Ocupa

ciones.- Tiene a su cargo, formular y actualizar oermanentemen 

te el Cat&loao Nacional. de Ocuoaciones, en coordinaci6n con la 

Secretar~a de Educaci6n Pdblica; encauzar a los demandantes de 

trabajo hacia aquellas personas que requieran sus servicios, -

dirigiendo a los solicitantes m&s adecuados por su preparaci6n 

y aptitudes, hacia los empleos que les resulten más id6neos: -

proponer lineamientos para la prestaci6n del servicio de colo

caci6n de trabajadores: autorizar y registrar el funcionamien

to de agencias privadas que se dediquen a la colocaci6n de tr~ 

bajadores : vigilar que estas agencias cumplan con las obliga

ciones que les imponga la Ley Federal del Trabajo, sus regla -

mentes y las disposiciones administrativas de las Autoridades

laborales. 

III. DIRECCION DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO. 

Las funciones que el R~glamento de .la •ucECA~, en su art!culo

noveno, atribye a esta Direcci6n, se llevan a cabo por tres -

Subdirecciones que, al efecto, son: 
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III.1 Subdirecci6n T~cnica: 

III.2 Subdirecci6n de Promoci6n y Apoyo; 

III.3 SuLdirecci6n de Registro y Verificaci6n; 

III.1 Subdirccci6n T€cnica.- Tiene a su cargo el -

Estudiar y, sugerir la expedici6n de convocatorias para formar

comités nacionales de capacitaci6n y adiestramiento, en aque -

llas ramas industriales o actividades en que lo juzgue conve -

niente; asr como la f ijaci6n de las bases relativas a la inte -

gración y funcionamiento de dicho Comité: estudiar y sugerir el 

establecimiento de sistemas generales que permitan capacitar o

adiestrar a los trabajadores conforme al procedimiento de adhe

sión convencional a que se refiere e~ articulo 153-B de la Ley

Federal del Trabajo; practicar los examenes de suficiencia a -

los trabajadores. 

III.2. Subdirección de Promoción y Apoyo.- Tiene a 

su cargo, el estudiar y sugerir la expedición de convocatorias

para formar Comités Nacionales de Capacitaci6n y Adiestramient~ 

en aquellas ramas industriales o actividades en que lo juzgue -

conveniente; fijar las bases relativas a la integración y fun -

cionamiento de tales Comités: establecer coordinación y con la

Secretarta de Educación PGblica para implantar planes o progra

mas sobre capacitaci6n o adiestramiento para el trabajo; esta -

blecer coordinaci6n con la Secretaria a la que hemos hecho méri 

to con anterioridad, para la expedición de certificados confor

me a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. 

III.3. Subdirecci6n de Registro y Verificación.

Tiene a su cargo, cuidar de la oportuna constituci6n y funcion~ 
miento de las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramien-
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to,autorizar y registrar! en los términos del arttculo 153-C -

de la Ley Federal del Trabajo, a las Instituciones o Escuelas

Privadas que deseen impartir capacitación y adiestramiento a -

los trabajadores: supervisar su corr~cto desempeño y, en su d~ 

fecto: revocar la autorización y cancelar el registro concedi

do; aprobar, modificar o rechazar los planes y programas de C! 
pacitaci6n o adiestramiento que les presenten: dictaminar so -

bre las sanciones que deban imponerse por infracción a las nor 

mas contenidas en el capítulo III-Bis del t!tulo IV de la Ley

Federal del Trabajo: establecer registros de constancias rela

tivas a trabajadores capacitados o adiestrados, dentro de cada 

_ una de las ramas industriales o actividades; practicar los ex~ 

menes de suficiencia a los c¡ipacítados, en los t6rminos del ar 

ttculo 153-U de la Ley Federal del Trabajo. 

9uientes: 

v. ORGANOS ASESORES DE LA "UCEcA·. Son los si- --

l. Consejo consultivo de la Unidad Coordinadora -

del Empleo, Capacitación y Adiestramiento. 

2. Consejos consultivos Estatales de Capacitación 

y Adiestramiento. 

1. Consejo Consultivo de la Unidad Coordinadora -

del Empleo, Capacitación y Adiestramiento.- Encuentra su fund!_ 

mento legal en el inciso A del Art!culo 539 de la Ley Federal

del Trabajo de veintiocho de abril de mil novecientos ~etenta

Y ocho. 

su objetivo consiste en asesorar a la •ucECA• so

bre las empresas o establecimientos que pertenezcan a zonas i~ 
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dustriales o actividades de jurisdicci6n federal. 

Como gran parte de las Instituciones creddas en el 

campo laboral, se integra de una manera tripartita, compuesta -

de la siguiente manera: 

5 del Sector PGblico ( Secretaría del Trabajo y -

Previsi6n Social, Secretar!a de Educaci6n P1lblica, Secretaría -

del Patrimonio y Fomento Industrial e Instituto Mexicano del Se 

. guro Social} • 

5 del Sector Empresa-ria y 5 Obreros. 

2. Consejos consultivos Estatales de Capacitaci6n

Y Adi'estramiento: Encuentra su fundamento legal, en e1 inciso B 

del artículo 539 de la Ley laboral en cuesti6n. 

Su objetivo consiste en Asesorar a la "UCECA" so -

bre empresas o establecimientos de jurisdicci6n local para la -

realizaci6n de actividades en materia de capacitaci6n y adies -

tramiento. 

Se integra de la siguiente manera: 

Gobernador de la Entidad Federativa; 

Sendos Representantes de la Secretaría de Educacidi 

Pdblica, Secretaría del Trabajo y Previsión Social e Instituto-· 

Mexicano de1 Seguro Social. 

3 Representantes de las Organizaciones Patronales

de la Entidad. 

3 Representantes de las Organizaciones locales de

traba.j adores.· 
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quien tes: 

VI. ORGA.~OS AUXILIARES DE LA UCECA. Son los si-

l. Comit~s Nacionales de Capacitación y Adiestra -

miento. 

2. Subdirección de Inform.!tica. 

l. Comit~s Nacionales de Capacitación y Adiestra -

miento.- Encuentran su fundamento legal en el articulo 153 inci 

sos K y L, artículo 539 fracción tercera, apartado •e• de la -

. Ley Federal del Trabajo. 

Su objetivo, conforme a lo señalado por los cita -

dos arttcnlos: a).Particiar en la determinación de los requeri

mientos de capacitaci6n y adiestramiento de las ramas o-activi

dades respectivas; b) Colaborar en la elaboración del cat~logo 

·Nacional de Ocupaciones y en la de estudio sobre las caractert~ 

ticas de la maquinaria y equipo en existencia y uso en las ra -

mas ó·actividadcs correspondientes; c) proponer sistemas de c~ 

pacitaci6n y adiestramiento para y en el trabajo, en relación -

con las ramas industriales o actividades correspondientes; dl

formular recomendaciones espec!ficas de planes y programas de -

capacitaci6n y adiestramiento; e) evaluar los efectos de las -

acciones de capacitaci6n y adiestramiento en la productividad -

dentro de las ramas industriales o actividades específicas de -

que se trate; f) gestionar ante la Autoridad laboral, el regis

tro de las constancias relativas a conocimientos o habilidades

de los trabajadores que hayan satisfecho los requisitos legales 

exigidos para tal efecto. 

Se integra con las organizaciones de patrones y --
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arabajadores que formen parte de las mismas ramas industria 

les. 

2.- Subdirección de Informática.- Tiene a su car

go el diseño de los programas y sistemas de trabajo; también,

es el órgano auxiliar encargado de procesar toda la informa 

cidn que se recibe y exterioriza, captada por la "UCECA". 

Depende directamente de la Coordinaci6n General. 

ORGANrGRAMA: 

El Reglamento Interior de la ªUCECA", le da su -
estructura a la misma, le regula sus funciones y le enuncia -

otras; distribuyéndola como queda señalada en el organigrama
que se ha elaborado de este Organismo desconcentrado y que se 
anexa a este breve estudio en la p~gina siguiente. 
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e o ~ e L u s I o N E s . 

PRIMERA.- La capaoitacidn, tanto asS: como el adic~ 

amiento, son indispensables en el desempeño de cualquier la -

r y as! fue considerado en la Sociedad Ind!gena-Prehisp~nica

onde la distribución del trabajo era por oficios y actividades 

specializadas. Los ejecutores de ~stos se agrupaban entre s!, 

onforme a su respectiva especialidad y, el1os mismos capacita

ª aquellos miembros que careciesen de la habilidad neccsa -

ia para el desarrollo de su actividad; siendo aquí donde se -

i~ el primer paso de capacitación. Capacitacidn que dejó de -

practicarse e incluso de considerarse necesaria durante todo el 

tiempo de dominación Española, donde los gremios se cerraron to 

talmente que impidieron el acceso a los naturales de nuestro 

pa!s a un mejor. nivel de trabajo. 

SEGUNDA.- La lucha por que los trabajadores del -

pa!s incrementaran su nivel t~cnico rindi6 frutos aislados ta -

les como los "Sentimientos de la Nación• donde se establecía -

que sólo se admitieran Extranjeros capaces de instruir y, como

el ~Estatuto Orgánico Provisional de la Reptll>lica Mexicana" don 

de se fijaron las bases para el Contrato de Aprendizaje. 

TERCERA.- El Art!culo 123 de la Constitución Polí

tica de 1917, consecuencia de los debates en el Congreso Const~ 

tuyente de 1916 por una justicia verdaderamente social, se re -

fiere tanto al trabajo como a la Previsión Social. Es la norma. 

m4a avanzada de su tiempo y coloca a nuestro paS:s en el lidera

to ~r la lucha de los derechos y c¡arantías sociales. 

CUARTA.- La justicia social. 1a traduce el Doctor -

Alberto Trueba Crbina en e1 derecho de vivir diqnamente y esto

•• lo que 'se plasmd ~n eae arttculo 123 Conat~tucional que es -
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principio y estandarte de la reivindicación de la clase tr.:ib.n:i 

dora que azpira ahora, no por un trabajo digno y una jorn~da -

justa, sino por lograr que los operarios de cada activid~d ad -

quirieran un perfeccionamiento tal en su rutina diaria que pro

voque un aumento en su nivel de vida y los eleve en cuanto a su 

calidad moral inclusive. 

Personalmente considero que son estos los fundamen 

tos y elementos de todos los derechos sociales. O sea, allegar 

a las clases sociales primordialmente a aquellas que nace y se

sustentan de una actividad en especial, de todas las prorrogat! 

vas y beneficios que las leyes establecen, y que signifiquen p~ 
ra ellas un método de superaci6n personal. Todos estos derechos 

sociales van configurando un gran Universo que se define inde -

pendientemente de la divisi6n tradicional que del Derecho se ha 

hecho y que por su actual vigencia toma cada vez más fuerza. En 

otras palabras, se trata de reconocer dentro de la división tra 

dicional del Derecho, al Continente de derechos que protegen a

la sociedad en sus distintos grupos sociales. 

QUINTA.- La necesidad de la obligación y derecho -

de impartir y recibir capacitaci6n y adiestramiento y la conve

niencia de su observancia, requería de una definición y estruc

turaci6n tal que, al efecto, la Ley Federal del Trabajo recibió 

la adici6n de un nuevo capitulo, el III-Bis que con lujo de de

talle, pormenoriza todos y cada uno de los aspectos que se pre

sentan en esta materia. Muchos de los cuales se ven celosamen

te vigilados por la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacita -

ci6n y Adiestramiento, organismo que cumple la funci6n que le -

corresponde a la Autoridad Federal. 

Pero debido a la amplitud de esta materia, la -

•ucECA• para su mejor desenvolvimiento cuenta con el auxilio de 
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l.as Comisiones Mixtas de Capacitaci6n y Adiestramiento, así co

mo con la Asesor!a de los Consejos Consultivos Estatales. 

Toda esta bien estructurada y organizada Institu 

ci6n destinada a velar por la superación de 1a calidad técnica

de nuestra clase trabajadora, es WlO de los m.1.ximos logros de -

la Democracia en México. Ya que, no solru:iente se busca el ali

viar a la naci6n del problema grave de la desocupaci6n y desem

pleo, sino lograr que la mano de obra que actualmente se utili

za en nuestro sistema productivo, sea m.1s calificada y este re

dunde en mejoras y satisfacciones personales de los trabajado .

res y del pa!s en general. 

Considerando a la capacitaci6n y el adiestramiento 

corno materia de Interés Social, juzgo necesario que las Autori

dades Laborales, tanto de competencia federal como local, en -

las áreas en que l.a ley les da ingerencia, deben incrementar a

través de los Departamentos deinspecci6n del Trabajo y por con

ducto de las visitas de inspecci6n autorizadas por ley, la vig~ 

lancia a los Sectores Productivos a fin de lograr que las nor -

mas que establecen y regulan el derecho y la obligac16n de re

ferencia, sean cumplidas cabalmente por las Empresas y que este 

tipo de preceptos no sean solo letra muerta. La eficacia de -

las disposiciones depende de su e..~acto cumplimiento y nada es -

m4s perfecto que una norma con sanción. 

SEXTA.- En atenci6n a que los particulares pueden

intervenir coordinadamente con la "UCECA" en la tarea de lograr 

la imparticidn de capacitaci6n y adiestramiento en las Empresas, 

propongo que se otorgue un esc!mulo a aquellas Entidades Priva

das que logren un mayor nt1mero de empresas en donde cumplir su

tarea. 
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El otorgamiento del estímulo de referencia, provo
caría que todas las Entidades Privadas que se dediquen a la im.

partici6n de capacitaci6n y adiestramiento en las diversas Em -
presas que se lo requieran, se viese~ envueltas en una sana co~ 
petencia a fin de lograr abarcar el mayor nCimero de El:lpresas 

afiliadas. 

Su demanda de trabajo sería consecuencia l6gica 
del esfuerzo que imprimiesen a su actividad y, mientras más Em
presas los requieran, mayor será el nCimero de trabajadores cap~ 
citados. Por tanto, el estímulo sería un atractivo para todos
los particulares que se dediquen a la misma actividad. 

El est!.l!lulo mencionado podría ser de diversas for
mas y; al efecto, se consideran las siguientes: 

l.- Una cantidad en efectivo, que podría ser de -
utilidad en los planes y programas de proyecci6n que se preten
dan; 

2.- Un Renconocimiento Pablico y una Distinci6n o-
bien, 

3.- Incorporar a la "UCECA" los planes y programas 
de capacitaci6n en cada actividad que tengan mayor demanda, pa
ra convertirse en uno de los que formen parte del Sistema al -
cua1 puedan adherirse las Empresas, en el caso de Capacitaci6n
por Adhesi6n. 
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