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INTRODUCCION. 

La necesidad de descubrir y desarrollar las apti 

tudes de los trabajadores para una vida activa, productiva y·poder 

comprender individual_y colectivamente cuánto concierne a las condi 

cienes de trabajo, ha revestido a través del tiempo diversos modos 

de llevarlo a cabo. 

Así por ejemplo, para cubrir las necesidades de 

mano de obra que desempeñara con eficiencia las di~erentes especia

lidades de las industrias, la Ley Federal del Trabajo de 1931 creó

la figura jurídica del Contrato de Aprendizaje, consistente en la~

obligación patronal de proporcionar enseñanza en un arte u oficio a 

los aprendices y poder contratarlos posteriormente como trabajadores 

de planta. 

Sin embargo, el procedimiento se fue viciando y 

dió origen a múltiples abusos por parte del sector empresarial, que 

llevaron al legislador de 1970 a suprimirlo, y ahora, en lugar de -

contrato de aprendizaje, la Nueva Ley Laboral contempla en el artic~ 

lo 132 la fracción XV, la capacitación y adiestramiento de los traba 

jadores como obligación patronal. 

En el presente trabajo se hace un estudio compa

rativo entre las dos figuras en cuestión, empezando con un breve e~ 

tudio histórico del contrato de aprendizaje, su reglamentación en -

la Ley Federal del Trabajo de 1931, sus ventajas y desventajas, así. 

como los problemas que ocacionó su existencia. Después se hace refe 

rencia a su desaparición en la nueva Ley y las razones por las que 

se suprimió. De igual manera se menciona brevemente el nacimiento -



de ia Nueva Ley de 1970, trayendo consiga la Capacitación y adiestr~ 

mieñto. 

Posteriormente se analizan las reformas Constitu

tionales y a la. Ley Federal del Trabajo, de fechas 9 de enero de ---

1978 y 28 de abril del mismo año, respectivamente, donde se reglame~ 

ta debidamente la nueva formación, así como los sistemas, métodos y 

procedimientos que contempla la Ley de la materia conforme a los cu~ 

les los sectores involucrados deben sujetarse para cumplir con su -

obligación. 

Como punto muy importante , se destacan los obje

tivos primordiales de- la Capacitación y Adiestramiento de los traba·. 

jadores, así como la problemática a la que se ha estado enfrentando 

en la pract~ca dicha formación. 

Finalmente , se establecen las analogías y las -

diferencias entre el aprendizaje de ·la Ley anterior y la actual cap~ 

citaci5n y adiestramiento, estudio que origina la interrogante: ¿Es 

el antiguo aprendizaje la actual obligación patronal de capacitar y 

adiestrar? 

Asimismo, se sugieren algunas medidas a tom.ar Pi!_ 

ra evitar que la nueva formación de los trabajadores pueda caer en 

las prácticas viciosas que se presentaron en el antiguo sistema del 

contrato de aprendizaje, así como también, medidas. tendientes a 

coadyuvar para que la· nueva formación se proporc~one de acuerdo -

con !os anhelos del legislador. 
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EL COIITHATC D:S APRENDIZAJE LABORAL • 

.CAPITULO I.- BREVE HISTeRIA D~L C(JjiiTRATO DE APREi'lDIZA

JE. 

1.- B r e v e s ante e e dentes h i s t ó·r i-

e o s .- El profesor Kaskel, expresa que el contrato de aprendi

zaje tiene los mismos orígenes del contrato de trabajo: los due

uos de los esclavos acostu~braban, en la antigua Ro~a, entregar 

sus esclavos a una persona, durante cierto tiempo, a fin de que 

los adiestrara en un arte u oficio, a cambio de que prestaran -

sus s~rvicios al encargado de proporcionar la instrucción. Ahora 

bien, en la época ne Justiniano parece se hab{a extendido la co_2 

tu¡;¡bre de enco¡~endar a un prof'esor la enseflanza de los jóvenes -

con el objeto también de que aprendieran un oficio o un arte. El 

contrato de aprendizaje no se encontraba expresamente reglament~ 

do, sin embargo, y según el mismo prof'esor Kaskel, entraba en el 

concepto de 11 tirocinium", punto de vista que aparece confirmado 

por la persistencia del nombre, "tirocinio", en e;¡. derecho itali~ 

no. 

:Sl máxir:Jo desarrollo del contrato de aprendizaje lo encon-

tramos en el régimen corporativo; en aquel sistema, era el cami

no obligado, no solamente para aprender un ofic;I.o, sino tambié'n 

Para ingresar a la corporaci6n. Por esta doble raz6n, la activi

dad de los aprendices deb{a quedar sujeta a una severa reglamen

tación. 

Después de la revoluci6n Francesa dej6 de ser objeto de re-
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glamentaci6n y únicamente se encuentran disposiciones aisladas, 

como las de los c6digos Civiles mexicanos. El contrato de aprendi 

zaje era una ~igura contractual, sujeta a las reglas del Derecho 

·Civil. 

La legislaci6n ~rancesa lo reglament6, nuevamente en la ley 

de 22 de febrero de 1851, substituida por la de 22 de marzo de -

1928. 

El Derecho alemán y austriaco, desde el siglo pasado, procu

raron reunir a los artesanos y pequeños i~dustriales en corpora

ciones y cámaras de comercio, a las que se facult6 para rec:;lar~en 

tar el contrato de aprendizaje. Mediante este sistema se intent6 

proteger a los artesanos y pequeños industriales contra la gran 

industria y, a la vez, abrir las puertas del aprendizaje, por ser 

aquél el campo propicio para su 2esarrollo. Eaclando especffica

="=nte de Alemania, tenemos que hasta la segunda Guerra r•undial -

P.xisti.S en ese país un sistema mixto que consistía en ou<:: los-

aprendices concurrian a sus laceres, y en sus roras E"crf<s, asi2 

tían a las escuelas técnicas, lo <;ue constituia un excelente si.§ 

tema en que se sumaban los conoci::nient os pr~cticos adquiridos en 

el taller o fábrica, con los conocimientos te6ricos que adquirían 

en las escuelas t~cnicas. 

En el derecho español, tenemos que la leeislaci6n de este -

país re.gul6 el contrato en la ley de 17 de julio de 1911 y en las 

leyes de .contrato de trabajo de 1931 y 1944. El c6digo del trab.§. 

jo de Espaf\a definfa el contrato de aprendizaje de la .siguiente 
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( 1) 
manera: uAquel en c,ue el patrono o maestro se obliga a ense-

fiar prácticamente por si o por otro un oficio o industria a la -

vez que utiliza el trabajo del que aprende, mediando o no retri~ 

8uci Sn, y por tie~npo deterrninar1o". 

En realidad, no era la esencia a pesar de la definici6n an~ 

terior, el sistema de enseñanza. Lo ;~ndamental era el fin de -

instrucci6!'1; lo accidental, ·el m~todc; tv6rico, práctico o mixto 

no inporta. También nos da la legislaci6n española el concepto de 

-sujetos del contrato, diciendo que el patrono o maestro era la -

persona i~dividual o jurídica que contraía la obligaci6n de dar 

al aprendiz la instrucción profesional por si o por medio de otra 

ICersona; el aprendiz, la persona individual que recib:f.a la instru~ 

ci 6n. 

En Italia Lodovico Barassi en su obra 11!1 Diritto de-l Lovoro" 

hizo notar que, según el artículo 2134 del CÓdigo Civil Italiano, 

~e aplicaban al aprendizaje las rerrlas generales del Derecho del 

trabajo, en lo que sean co~patibles con la ~aturaleza de aquella 

relaci Sn ,iurídica y agr•".rra este autor que era indudable que f'alti! 

ba en su pa1s una reglamentaci5n legal del contrato de aprendiz~ 

j e • 

2.- N e e e s i d a d d e 1 a r e g 1 a m e n t P e i 6 n 

1 e ¿ a 1 .- Como ya se hizo mención, el contrato de aprendizaje 

fue re.:;lamentado en el r~gimen corporativo y fue en este sistema 

en :'londe alcanz6 su oayor apogeo: el aprendiz tenia la se~uridad 

m 
Alvarez Alvarez José !·Januel.- Derecho Otrero. Primera Edici6n 
Editorial Reus, S.A. Madrid, 1933 



de que adquir{a los conocimiP.ntos necesarios y de ~ue por su apli 

CE>c:ión y el transcurso del tiempo, llegar{a a cornpaiiero y a mae_!2 

tro; además, y por regla general, el aprendiz substitu!a al mae§ 

tro en el ta~ler, lo que era una seguridad para el futuro. Con -

lA necs1encia de las corporaciones se agravó la situación de los 

aprendices y de los comraiieros; los años del aprendizaje y comp~ 

ñerismo crecieron y la corporaci6n negaba P-1. pP.rmiso para la ape_r 

tura de nuevos talleres. El régimen libera'. fue un principio de 

libe r>aci 6n. 

La concepción formal de la libertad -caracteristica del si~ 

tema individualista y liberal-, en ausencia de una reglamentaci6n 

legal, condujo a enojosos result·ados, pues a pretexto de propor

cionar instrucci6n, los niños y los jóvenes fUeron explotados por 

los empresarios. 

En numerosas negociaciones, en lugar de emplear a trabajad2 

res, se utilizaban aprendices, a los que apenas si se les daba -

la comida. 

El contrato de aprendizaje fue empleado como medio de obte

ner mano de obra a precio bajisimo o a ningón precio, siendo ~sta 

una de las razones princip&les para que intérviniera el Estado; 
- (2) 

el autor argentino Cabanellas decia: "La intervenci6n estatal 

dohe tender sobre todo a defender a la juventud frente a patronos 

inescrupulosos, que podrtan convertir el apr-endizaje en escue

la perniciosa para quienes, por sus pocos años, merecen la aten

ción pref'f>rente a los poderes pÚblicos". 

(?\ 
-, Cabanellas Guillermo.- El Derecho del ~rabajo y sus Contratase 

Editorial !.~undo Atlántico. Unica Edicion. Buenos Aires, Argeg 
tina, 1945. 
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De verdE:d que el derecbo no pod{a permanecer indiferente a!! 

te esta situaci6n tan critica; si b-ien era cierto que la finali

dad del contrato radicaba en la preparaci6n del j6ven para el 

ejerctcic de un arte u oficio, también lo era que el maestro, o. 

sea, la persona encargada de enseñar y preparar al aprendiz, se 

apr·ovechaba del trabajo de éste, dejándo1o m1chas veces, cuidando 

sus máquinas hasta por varias horas, lo que quiere decir que el 

aprendiz era un perfecto trabajador, pero con un salario raqu:!ti 

co, o ningún salario. Los aprendices subordinaban su ruerza de -

trabajo a los fines de la empre$a 1 y, cualesquiera que haya sido 

la utilidad obtenida por el aprendizaje, merecían la protecci6n 

::le la ley. 

3·- N a tu r a 1 e z a de 1 e o n trato de A p r e·n 

d i z a j e .- El aprendizaje era una relación jurídica de. traba

jo pr6xi~:a a la idea de contrato, ya que la re.laci6n personal que 

se creaba entre el aprendiz y el maestro y las modalidades especia 

les a que tenía que sujetarse la relaci6n jurídica, abrieron un -

campo im¡;:,ortante a la acci6n de la voluntado Sin embargo, tenemos 

que el derecho del trabajo protegía la Frestación de servicios del 

aprendizaje con independencia de su orígen. 

La doctrina extranjera estaba de acuerdo en que el contrato 

de aprendizaje deb{a estar reglamentado por el derecho del traba

jo, pero exist1an divergencias de importancia, pues en tanto los 

autores alemanes sostuvieron que era una relación de trabajo con 
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modaliáades especiales, los escritores ~ranceses a~irmaban que era 

un contrato "sui generis 11 que, por ciertas ai).alog!as que presenta

ba con la relaci6n de trabajo, podÍá y debia ser regulado por el·

mismo estatuto; para ~ayer claridad del tema que se expone, es n~ 

cesario hacer menci6n de al~unas de~iniciones que proporciona la 

legislaci6n extranjera. 

La legislaci6n de Francia proporcion6, en su articulo 1° de 
(3) 

la ley de marzo de 1928, la siguiente de~ir.ici~n: 11El contrato 

de aprendizaje es aquel por el cual un je~e de un establecimiento 

co~ercial o industrial, ~ artesano o un trabajador, se obliga a 

dar o tacer dar una formaci6n profesional y met6dica a otra persg 

na la que, a su vez se obli~a a traba.jar para aqu41, bajo las con 

diciones y durante el tiempo convenido~. 

De la definici6n que antecede, la doctrina francesa deriv6-

que la finalidad principal del contrato era la enseíianza 7 pasando 

por lo tanto, a segundo t~rmino el trabajo que desarrollaba el 

aprendiz el cual era considerado como accesorio; lo que quiere 

decir que no se estaba en presencia de una relaci6n de trabajo t_! 

po. El criterio que sostuvo la doctrina francesa di6 lugar a que 

algunos autores como Paul Durand et Andr~ Vitu sostuvieran que el 

contrato de aprendizaje se aproximaba a un "contrato de educación: 

según esta doctrina, el maestro no tenia como prop6sito esencial 

aprovechar la energía de tratajo del aprendiz; su objeto era pre

pararle tlcnicamente para trabajos futuros y, si dicho maestro se 

F"{j ) De la eueva Hario.- Derecho J.rexicano del Traba jo, P. 88o, 
Editorial Porr6a, S.A. <;.uinta Edición, Mé'xico 196c. 
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beneficiaba con el trabajo del aprendiZ, era eomo conseeuenci~ de 

que, para enseflarle el oficio, ten!a necesi~ad de bacerle traba-

jar; adem&s aduc!an los autores de·esta doctrina que la ensefianza 

que el jefe de empresa proporcionaba a los aprendices, era de ca

rácter preponderadamente práctico y el 6nico camino para alcanzax 

la era el trabajo. La ley debía evitar que a pretexto de contratos 

de aprendizaje se explotara a los Jóvenes; pero esa proteeci6n a 

la que hacia menci6ri la doctrina francesa, no significaba que el 

contrato de aprendizaj~ fUera una relaci6n de trabajo, babia una. 

raz6n común para proteger a los aprendices y a los trabajadores, 

pues si bien es cierto que unos.y otros podr!an ser objeto de ex

plotaci6n, las relaciones juridicas eran diversas; por ello la pr~ 

tecci6n a los aprendices debia otorgarse de acuerdo con la natur~ 

leza espe~ial de sus contratase 

En Alemania, por el contrario, se afirmaba que el contrato -

de aprendizaJe era una relación de trabajo, prueba elocuente de -

ello lo tenemos en la definici6n que el autor Kaskel bizo al res-
(4) 

pecto, y que a la letra dice: "El contrato de aprendizaje es 

un contrato sinal~gm&tico, por virtud-del ~ual, una de las partes, 

para los fines de la formaeii>n profesional de la otra parte, uti· 

liza los servicios del aprendiz, como medio para que ~ste aprenda 

el oficio. El contrato de aprendizaje es, pues, un contrato sinalg 

mát:l.co, con obligaci onea rec:{procas para las part.es; para una, d_! 

sarrollo de energia de trabajo, y para la otra, la ensefianza del 

~ietn. como quiera que la remuneraei6n en el eontrato.de trabajo 

---r4 
De la eueva Mario.- Derecho Mexicano dal Trabajo, P• 881, Edj 
torial Porrda, S.A. Quinta Edici6n, M~xico 1960. 
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de trabajo no tiene que consistir necesariamente, en el pago de -

una cantidad en dinero efectivo, ya que también es posible la en

trega de mercancía o servicios,- debe vers~ _en el contrato de· apren 

dizaje un .contrato de trabajo al que son apli-cables las disposi-

ciones todas de la legislaci6n respectivan. 

Para los autores alemanes, como se puede- observar en la ant_! 

ri or definici6n, la obligact6n fundamental parecfa- ser la del --

aprendiz y 7 a cambio de la energ1a de trabajos que desarrollaba 7 -

recib1a instrucciones profesionales en el arte u· oficio que p:re-

tendia adquirir. Esta inst:rucci6n equival!a· a·larenumeract6n por 

su trabajo, o en todo caso formaba parte de ella' pues el _aprendiz 

podia recibir además de la ensefianza, un salario. No era el apren 

diz quien pagaba la ensefianza que rec:l:b!a, sino el patrono pagaba 

el servicio que se le .prestaba. 

En M~xico, espec!ficamente an la L~y· Federal del Trabajo de· 

1931, la definición del articulo 218 .se aproximaba· a la doctrina 
( 5) 

alemana: "El contrato de aprendizaje es aquel en el cual una -

persona se compromete a prestar sus servicios personales a otra, 

recibiendo en cambio ensefianza· en un· arte u oficio y la j:o@tribL~a.

~i6n convenida"• 

De la definición que antecede· se desprende que· el trabajo del 

aprendiz formaba --parte de la actividad· general· de la empresa. El 

art1culo 233 de la referida ley de 1931, menciona las obligacio-

nes del aprendiz y de ellas resulta.la subordinaci6n al patrono, 

elemento caracter!stico de la relaci6n de trabajo.-
( 5) 

Ley Federal del Trabajo Ref-ormada y Adicionada de 1931. Edi
torial :Porrlia, 40a. Edici6n, Mt1xico 1964. 



Es importante hacer la dist1nc16n entre el contrato de apren 

dizaje del que pod!a celebrar un grupo de jévenes con un pro~esor 

para recibir eneefianza en una rama del saber, pues el trabajo de 

estos j6venes se dirigia a la adquisici6n de conocimientos, en •• 

tanto que el aprendiz contril:·u!a al trabajo general de la empresao 

Sin embargo, no se puede pasar por ~lto las ideas sostenidas por 

los profesores franceses, los cuales sosten!an que el aprendiz no 

perseguía corno finalidad principal, Lma retribuci6n compensatoria 

del servicio que prestaba; su. prop6sito esencial era adquirir los 

conocimientos t&cnicos y pr~cticos que le permitieran alcanzar la 

categor!a de un obrero cal:l.ficado; y como el único camino que se 

le ofrec!s para adquirir esos conocimientos era poner su energ{a 

de trabajo a disposici6n del patrono, tenia que celebrar para ese 

~int un contrato de trabajo. 

Por otra parte, el contrato de aprendizaje únicamente se e~ 

prendia en relaci6n con aquellas actividades que suponen determi

nados conocimientos,·lo que demostraba que la ensefianza era una o 

finalidad esencial del contrato. 

Es importante distinguir entre el contrato de aprendizaje que 

est~ analiz~ndose 9 y el trabajo de muchacho de oficina encargado 

de llevar y recibir recados que no era un aprendiz y cuya relaci6n 

Jur!dica se regfa por las normas generales de la ley. La diferen

cia entre estas dos situaciones es important!sima, pues no se po

d!a permitir que el cootrato de aprendizaje ocultara la explota-· 

ei6n de los j6venes trabajadores y la violaci6n de las leyes. 

Dijimos en otro párrafo que la relaci6n entre patrono y tra

bajador era en primer t4rmino, de naturaleza patrimonial, pero que 

a su lado se encontraba una relación personal, de la que· derivan 
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como obligac;iones fundamentales, los varios deberes de. considera~ 

ción a la persona.·Pues bien, a diferencia de lo que ocurría en -

la relaci6n de trabajo, el carácter personal de la relación desem 

peflaBa un papel principal en el contrato de aprendizaje y se come 

prende que asi :fue; en tanto que la simpat!a que el patrono pudi~ 

ra sentir por el trabajador, por la ausencia de constante contacto 

entre uno y ·otro, no impedia el desarrollo normal de la relación 

de traba jo, la falta de armenia entre el maestro y el aprendiz, 

d 1i'icultar!a la enseflanza, s 1 es que no la imposibilitaba., Esta ... 

diferencia es un argumento mas para no descuidar el m~rito de la 

doctrina francesa. 

El autor italiano Lodovico Barassi, en eu obra: Il Diritto -

dP.J lavor& lleg6 a una conclusi6n seme·jante: las doctrinas alema

nas y francesa, en realidad coinciden; cada una de dichas doctrim 

nas resalt6 uno de los caracteres del contrato de aprendizaje. El 

aprendiz quedaba enrolado en la empresa,· igual que los demás tra

bajadores y su actividad estaba dest·inada a los fines generales -

de la negociación, pero cabe la observaci6n de que el elemento que 

proporcionaba la fisonomía de la relaci6n del contrato de aprendj 

zaje era la finalidad de aprender. 

4.~ La re g 1 a m en t a e i 6 n e-n e 1 

e h o M e X i e a n o .. - Nuestra Ley Federal del Trabajo de 1931 

no presenta diferencias esenciales del contrato en cuestión, a P.; 

sar de que nuestra legislación es más minuciosa que la de otros -

puet:los. 
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De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 218 de la ley 1ª 
(6) . -

boral de 1931, "El contrato de aprendizaje es aquel en virtud 

del cual una de las partes se cornpromete a prestar sus servicios 

personales a la otra, recibi~ndo en cambio ensefianza en un arte q 

oficio y la retribuci5n convenida"• 

La definición anterior nos hace recordar que la generalidad 

de los tratadistas coincidian en que dichG contrato era una moda

lidad del contrato de trabajo o una parte de ~ste. Conforme a nue! 

tra legislaci6n de 1931, era un contrato especial de trabajo que, 

a falta de reglas particulares, se. regia por las generales del co,!l 

trato laboral; como caracter!stica prihcipal de este contrato cabe 

mencionar la retribuci6n y la subordiaaci6n. 

La formaci6n de aprendizaje, salvo lo que expondremos en el 

p~rrafo siguiente, se formaba mediante acuerdo entre el patrono y 

el aprendiz, El contrato estaba sujeto a las formalidades exigidas 

por la ley para las relaciones de trabajo en que .Intervienen men2. 

res; as! lo decia el articulo 219. 

Obliga!O!i!d~d_d~l_c2n1r~t~.- Segón el articulo 221, los P.! 

tronos estaban obligados a admitir como aprendices un ndmero de -

personas no menor del 5% de la totalidad de los trabajadores de -

cada profesi6n u oficio; en las empresas que utilizaran menos de 

veinte trabajadores, decia el precepto, podria haber no obstante, 

un aprendiz. Pensamos en este dltimo caso, no quedaba a juicio del 

patr6n la admis16n del aprendiz, sino que deber!an considerarse ~ 

(6) 
Ley Federal del Trabajo reformada y, adicionada de 1931. Edi 
torial PorrGa, S.A., 40a. Edici6n, México 1964. 



las condiciones de la empresa, sas necesidades, la posibilidad de 

que se adqui~ran en ella ciertos conocim.;t.entos y su situaci6n ec,2 

nómica, para decidir sobre la conveniencia de utilizar los servi

cios de un aprendiz. 

Ordenaba el mismo arti~ulo 221 que los aprendices serian es

cogidos, preferentemente entre los. hijos de los trabajadores sin

dicalizados de la negociaci6n. La obligatoriedad del·aprendizaje 

que se imponia, es digna de aplauso, pues a. falta de escuelas tés 

nicas, facilitaba la preparac:i.6n para el trabajo. Adem¡l§s, si se -

relaciona con la obligac:i.6n que impon!a a los patr1>nes la fracción 

V del artículo 224 de la Ley Federal del trabajo -preferencia a

los aprendices en las vacantes-, se comprenderá que el propósito 

. del legislador fue asegurar, en lo posible, su futuro. 

En la introducción de este capitulo dijimos-que· el contrato 

de aprendizaje era, entre las relaciones de trabajo, uno de los -

pr6ximos a la idea de contrato; la obligatoriedad de esta figura 

prueba que, en la gran industria, la naturaleza contractual de las 

relaciones de trabajo continuaban perdiendo terreno. 

En el contrato de Ley de la Industria Textil del Algod6n.- p~ 

drian mencionarse otros ejemplos- .se reglamen·t6 el· contrato de a

prendizaje igual que las restant,~s relaciones de trabajo: era una 

relación jur1dica obligatoria; ~1 sindicato proporcionaba los nom 

brea de los aprendices; las.condiciones de la ensefianza, su dura

ei6n y la retribuci6n de los aprendice~ se fijaron en el Contrato 

Ley, sin que pudiera introducirse variante alguna. 
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Edad ·mínima de 1 o lll 

este re~pecto, la ley de la mate~ia no contenta disposiciones es

peciales; el articulo 231 hacía una referencia exclusivamente,-al 

trabajo marítimo y fe~rocarrilero, ordenando que no se admitirían 

aprendices menores de dieciséis años, lo que se entiende dado lo 

pesado de esos trabajos. Para los demás ofmcios, regia lo establ~ 

cido en la fracci6n III del artículo 123 de la Constituci6n Pol:Ía 

tica, la cual después fue derogada; dicha fracc16n establecía que 

no pod1a utilizarse a los niños menores de doce años y la raz6n -

radic-aba en que el trabajo de esos niños no podía ser- objeto de -

contrato. Poste~iormente, por efecto de las nuevas disposiciones 

constitucionales y ~eglamentarias para menores, al contrato de a

prendizaje solo podia celebrarse con mayores de catorce afios., 

t a ~ e 1 6 u a u 1 a a d e 1 e o n t r a t o.- De a

cue~do con el articulo 220,_ el contrato debe~!a contener la esca

la y tiempo de eQseñanza del arte, oficio o profesi6n objeto del 

contrato y 1~ retribuciSn que correspondiera al ap~endiz por sus 

servicios en cada uno de los periodos de aprendizaje. El objeto de 

este ~ecepto era obligar al patrón a que, en un tiempo ~azonable, 

proporciona~a la instrucci6n reque~ida para el futuro trabajo, a

vitando los largos pe~iodos del aprendizaje que, en el fondo ocu~ 

taban un p~incipio de explotaci6n. 

La ~ e t r i b u e i 6 n d e 1 a p r e n d i z.- La d! 

finición que propo~ciona la ley de 1931, indica que el .Pat~~n, ad~ 

m's de la ensefianza, debe~ia paga~ una retribución al aprendiz. -
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Según la fracción rr del artículo 224, podía consistir la remuner~ 

ción, bien en vestidos o alimentos, bien en qinero efectivo, lo -

que predomin~ba la segunda alternRtÍva en la mayoría de los cen--

tros de trabajo. De este precepto se desprende que no existía 

obligación para el patrono de pa5ar un salario en remunerario, lo 

que fácilmente. se comprende, tanto porque la finalidad del apren-

diz no era obtener un salario, cuanto porque no todas las empresas 

tenían necesidad de aprendices; no era entonces equitativo obligar 

a los patrones a que aceptaran aprendices, y, a la vez :me les p"l.

garan una cantidad de dinero ~or un servicio que podían no nece--

sitar. 

El artículo 224 ::¡ue se comenta resolvió el problema 'J,Ue algu

na vez se discutiÓ de si el,aprendiz tenía derecho a percibir el

salario mínimo; para esto, la Suprema Corte de Justicia de la .l'!'l-

ción resolvió en una Ejecutoria del 23 de junio de. 1342 que, 1uien 

estaba aprendiendo un oficio, no podía exigir d.e este oficio que -

ignoraba, le proporcionara J.os medios de sost·ener a una familia. 

Resultó entonces, que los aprendices no tenían derecho <il sa

lario mínimo en virtud de que se les estaba preparando técnic"l.~en

te par·a el· futuro trabajo, lo que resultaba mas ::¡ue suficiente, s~ 

gÚn decía la clase patronal. 

o b 1 i g a e i o n e s d e 1 a p r e n d i z.- Establecía 

el artículo 223 de la ley laboral que eran obligaciones del 'lpren

diz, las siguientes: en principio, las mismas ::¡ue se senalab'3.n pa

ra los trabajadores, así como guardar respeto al maestro o patrono 
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y a sus fan¡,iliares; recalcaba la ley en una obligación especial -

derivada del contacto intimo que se establecía por virtud de la -

enseñanza y, sobre todo, de la vida com6n, a saber, guarda~ abso

luta reserva respecto a la vida privada del patrono y de sus fam1 

liares. Al hablar de que el aprendiz tenia las mismas obligaciones 

que los demás trabajadores, rios referimos a que el aprendiz estaba 

obligado a prestar personalmente y con todo cuidado el trabajo -

convenido, de acuerdo con las instrucciones del maestro o del pa

tr6n; estaba obl!gado a cuidar las herramientas del patrón o mae~ 

tro; asi mismo, debía procurar la mayor econom!a para el patrón • 

al desempefiar su trabajo. 

Obligaciones del p a tr o n o.- La obligación 

fundamental del patr6n consist1a en proporcionar la ensefianza al 

aprendiz. Como ya se hizo notar en otra parte, se encuentra aqli! 

una diferencia esencial con el contrato tipo de trabajo; en ~ste, 

las obligaciones, consist!an, respectivamente,- en prestar el ser-
• 

vicio y pagar la retribución, pero sin que existiera obligación -

de proporcionar el trabajo,- puesto que el patrono era y es actua¡ 

mente libre de utilizar o no la energía de trabajo que paga. En el 

contrato de aprendizaje, por el contrario, la obligaci6n.primordial 

del patrono era la de poner al aprendiz en condiciones de adquirir 

la ensefi~nza; en el contrato de trabajo, se obliga al obrero a p~ 

ner su energía de trabajo a disposici6n del patrono; en el apren

dizaje, se comprometia el patr6n a utilizar realmente esa energía. 

-De aquí en el contrato en cuestión existía una obligaci:Sn de hacer 
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á cargo del patrón o bien, eomo dice Kaskel, las obli15aciones de 

las partes consist{an en servicios. 

Desde el punto de vista del cumplimiento de la obligaci6n -

del patrono, existieron algunas modalidades, pues no siempre era 

posible que, personalmente instituyera al aprendiz; ocurrió e~to 

en las grandes empresas, en las que la enseñanza era proporciona

da por los empleados del patrono y aun por l.o'3 si!llples trabajadores. 

Que éstos tenían la obligaci5n de proporcionar la enseftanza es i~ 

dudable; en primer lugar, no era posible exigir del patrono, que 

la mayor de las veces era el ge~ente de su gran empresa, que ens! 

fiara a los aprendices el movimiento de las máquinas, esto es, no 

podía dejar su despacho para hacer el papel de maestro; si no se 

aceptaba la obligaci6n de los trabajadores, iba a resultar inútil 

la obligatoriedad del contrato decretada por el articulo 221 de -

la ley de la materia de 1931, y finalmente, dispuso este articulo 

que los trabajadores, no solo los patron~s estaban obligados a a

ceptar a los aprendices. 

Ahora bien, al aceptar los trabajadores hacerce cargo de los 

aprendices, tenían derecho a exigir que el·tiempo destinado a la 

enseñanza, se computara en la jormada de trabajo, pero no podían 

negarse, ya que de hacerlo, especialmente cuando eran los más in

dicados, dado el trabajo de la negociaci6n, para proporcionar la 

enseftanza, podrían ser despedidos del empleo, con apoyo en la fra~ 

ci 6n XVI del art1culo 121 de la referida ley de 1931; el profesor 
(7) 

Mario de la cueva robustece lo anterior al decir: "Pensamos -
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así t~audc !ü cuenta que la negativa del trabajador de proporci~ 

nar la ensefianza a los aprendices, es verdaderamente grave, tanto 

porque revela una conducta contraria a los intereses de la clase 

obrera, cuanto porque impide al patrono cumplir con una de las 0a 

bligaciones que la ley le imponeli!11 • 

Por otro lado, además de ·la obligación que tenia el patr6n de 

proporcionar la ensefianza y la de pagar la retribuci6n convenida, 

sefiala el articulo 224 de la ley los deberes de consideraci6n que 

debia tener a la persona del aprendiz, la ya tambi~n marcada de -

preferirlo en las vacantes que ocurrieran y la de proporcionar al 

aprendiz, en los oficios no calificados, un testimonio esc·rito de 

sus conocimientos y aptitudes,· para que se ostentara como aprendiz 

en vias de ocupar una vacante en cualquier fábrica del mismo ramo 

industrial .. 

Duracir/n de 1 e on t r a t o d e a p r e n -

d i z a j e.- El contrato que se est~ analizando, se encontraba -

limitado por el tiempo necesario a la ensefianza del aprendiz; ge

neralmente se celebraba por tiempo indeterminado y conclu1a cuando 

el aprendiz bab!a adquirido los conocimientos que deseaba. Nada

impedía la fijación de un término; debiendo siempre regir lo dis

puesto en el articulo 5o Constitucional, el cual ordenaba que no 

podria exceder de un año en perjuicio del aprendiz. 

R e s e 1 s 1 6 n d e 1 contrato d e a p re n 

d i z a j e .- Los articules 225 y 226 de la Ley Federal del Tra~ 

bªjo de 1931, señalaron las causas justificadas de rescisión; el 

(7). 
De la Cueva Mario.- Derecho mexicano del trabajo, P. 884, Edi 
toria1 Porr6a, S.Ae QUinta Edici6n, México 1960. 
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articulo 226~ resiei6n por culpa del patrono, agot6 la materia, -

pues sefialaba como motivos justificados la falta de cumplimiento a 

las obligaciones impuestas al patrono. El 225, en cambio, se ref~ 

r{a tan solo a dos causas justificadas de separaci6n, las faltas 

graves de cons11eraci6n y respeto a la persona del patrono o de -

sus familiares y la incapacidad manifiesta del aprendiz para el -

arte u oficio de que se tratara, mot.ivos que teni.an· su concordan

cia en las causas generales de rescisi6n de la relación de traba

Jo; ademtls de ~atas, la falta de cumplimiento a las obligaciones 

derivadas de la presentaci6n del servicio y 7 en general, a las -

que se imponfa a los trabaj.adores, erm también motivos justifica

dos de despido, pues no se entiende que se permitiera al aprendiz 

conducirse a su antojo en la negociaci6n; estas faltas serían a la 

vez, ausencia de consideraci6n a la persona del patrono. 

A e- e i o n e s d e r i v a d a s d e 1 a s e p a r a-

e :l. o n .- Por lo que atañe a este punto, dispon!a el párrafo segon 

do del art!culo 226 de la ley.de 19317 que el aprendiz que era de~ 

pedido o que se separara de la negociaci6n por causa imputable al 

patrono, tenia derecho a un mes y medio de indemnizaci6n. Pero se 

suscit6 el problema de que si los aprendices pod!an intentar la -

acci6n de reinstalaci6n cuando eran despedidos. La Suprema Corte 
(8) 

sent6 Jurisprudencia de la siguiente maneras 11 Como el contrato 

de aprendizaje es un contrato de trabajo 7 es claro que aún cuando 

el artículo 226 de la Ley Federal del Trabajo determina que en C! 
so de separaci6n injustificada, tiene derecho al aprendiz a un mes 
(8) 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Ejecutoria de 12 de 
noviembre de 1935· Toca 13131/32/2a., Empresa de Tel,:f'onos -
Ericson, S.A. 
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Y medio de salarioscaooo indemnizaci6n, esta modalidad solamente se 

refiere al cap1tulo de la indemnización a,que tiene derecho el -

trabajador cuando es despedido sin causa justificada, pero de niB 

guna manera puede concluirse de esta circunstancia, que en caso de 

despido sin causa justificada, no tenga derecho el aprendiz para 

demandar su reinstalaci6n e~ los t~rminos de la fracci6n XXII del 

articulo 123 ConstitucionalM. 

Al maestro Mario de la Cueva le parefi6 demasiado simplista. 

la argumentaci6n de la Corte, y afirmaba que era cierto que el -

contrato de aprendizaje era una relaci6n de trabajo, pero sujeto 

necesariamente, a modalidades especiales. Y que con el razonamien 

to de la Corte habfa que decir que el aprendiz tenía derecho al -

salario mínimo, lo que, como ya se vi6, era considerado absurdo; 

y si sé aceptara esta derogación del articulo 123 de la Constitu

ci6n, no babia de ser de evidente aplicaci6n la fracci6n XXII, y 

men:Js cuando el art.!culo 226 de la ley de 1931 disminu{a el monto 

de la indemnización, de tres meses de salario, a mes y medio., 

Se expuso en otra parte las razones que 1\tndaban la acción de 

reinstalaci6n, las que no concurrian en el contrato de aprendizaje, 

en lineas anteriores se marcó por una parte, en que el contrato de 

·aprendizaje predominaba el carlicter personal de la relaci6n y, por 

otra, que la obligaci6n esencial del patrono consistia, no en pa

gar una retribuci6n, sino en proporcionar ense~anza; se trataba de 

una obligaci6n de hacer, que no tenia correlación en el contrato 

de trabajo y que, para satisfacerse, necesitaba la voluntad del .. 
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patrono; si ~ste no cumpl!a voluntariamente su obligaci6n, la pe~ 

manencia del parendiz en la empresa sería inútil. 

La posici6n del trabajador era distinta, ya que perseguía, -

como actualmente lo hace, como finalidad la percepci6n del salario, 

prop6sito que alcanzaba aón cuando no se utilizara su energía de 

trabajo. Además, el articulo 5o.constitucional garantizaba la ne

gativa del patrono a prestar ensefianza al aprendiz que demandaba 

su reinstalaci6n y era, por tanto, inútil el ejercicio de una ac

ci6n que, por mandato legal, no podia alcanzar su objetivo; y no 

se diga que en caso de negativa el patrono se transformaban los 

e~ectos del laudo de la junta en daños y perjuicios, ya que-éstos 

fueron trasados por la ley de 31 en el articulo 226. El despido del 

aprendiz era manifestaci6n suficiente de que el patrono no estaba 

dispuesto a continuar la enseñanza y por eso la ley no concedi6 -

mas acci6n que la de pago de una indemnizaci6n, daflos y perjuicios 

causa~os por el despido. Ahora bien, ¿Qu~ base debia tomarse para 

calcular la indemhizaci6n de uri mes y medio de slario? La cuarta 

Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la ejecutoria de 12 de -

marzo de 1940, Amparo Directo 1919/39/18 Francisco Lagler, resol

vi6 que deberfa ser el salario m!nimo, soluci6n que pareci6 atin~ 

da, pues era, al igual que hoy en dia, la cantidad menor que pue

de recibir un trabajador. 

E E á m e n e s d e 1 a p r e n d i z .- Establecfa el • 

artículo 227 de la Ley laboral que los aprendices de oficios cali

f_icados serian examinados cada año o cuando lo solicitaran por un 
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ju~ado mixto de peritos ob:t'eros y pat:ronales, p:t<esidiendo r>o:r un 

rep:t<esentante que designaba el inspector de t:rabajo. El objeto -

de esos exá~enes et'R acreditar la aptitutl del aprend!z y los co

nocimientos que hubie:ra adqui:rido, -y si el t<esultado e't"a satis-

facto:ria, el aprendiz examinado pod:r!a trabajar en la :rama de su 

aprendizaje. R i e s e o s p :r o f e s i o n a 1 e s .- Cabe -

la obse:rvación de que aán cuando este tema de riesEOS profesion~ 

les _co:r:res!)oné!.e a otra parte difet-ente d'" este estudio, no que:r~ 

mos pasa:r !lOt' alto. el contenido del At•_tículo 292 de la Ley de la 

materia de 1931, seg~ el cual, estaban obligados los pat:rones ~ 

ir.demniza:r a los ap:rendices po:r los :riesgos profesionales que s2 

friera, asimismo, dispuso ei Artículo 293 en su párt'afo tercero-

que pa:ra fijat' el monto de la indemnización, debía to.G".a:rse cono-

base el salario más bajo que pe:rcibía un trabajado:r de la r.Jisr:-2. -

cateeoría p:rofesional. 

5.- P r o b 1 e m a s q u e o e a s i o n ó 1 a 

e x i s t e n e i a d e l e o n t t- a t o d e 

d i z a j e • Las necesidades económicas de lEs familias P<-'ole-

tarias, obli.s_ahan a los muchachos, apenas ciJ..oi1"9lida la eclad del-

apt'endizaje a busca~ empleo en calidad de apttendices t'ett'ioui--

dos, y poco a poco con la experiencia adquirida en la continua-

obsettvación personal del trabajo se convierten en ob:reros pe~-

fectos. Pero, ¿qué suced!a du~ante el proceso de integ:ración 

profesional?, la :respues-~a la dió la pt-áctica, :9ues mientras el 

pat:rono p:reparaba técnicamente al a!Jttend!z, surgi_etton ale.unos -

pttoblemas, pttoblemas que sirvie:ron de base - - - - - - - - - --
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---para desaparecer dicha f~~ra del aprendizaje en la Nueva Ley 

Federal del Trabajo de 1970, .pues no era J?OSible continuar con la 

explotaci6n de que eran vfctimas·los aprendices por parte del ses 

t or patronal. 

Antes de ser reglamentado el contrato de aprendizaje, los P.! 

tronos no tenian ninguna obligaci6n para con el aprendiz, salvo -

la de proporcionarle enseñanza, aduciendo que "se le hacia un fa

vor" al prepararlo para el futuro trabajo. Posteriormente, como ya 

vimos, bubo necesidad de reglamentario en virtud de los abusos que 

se comet!an con el aprendiz, al cual, apenas si se le daba en oc! 

sienes, la comida; pero la explotaci6n seguia,.pues aunque la ley 

ordenaba que aparte de la ensefianza debia retribu:!rsele, éste se

gu!a desamparado. En primer lugar, la retribución ni siquiera al

canzaba el salario minimo de un trabajador, no tenia derecho al -

reparto de utilidades de la empresa, no tenía derecho a una prima 

de antigüedad, ni tampoco. a la estabilidad. 

En segundo lugar, aunque se le daba la oportunidad de adqui

rir conocllnientos pr~cticos, la realidad era que tanto el patr6n 

como el maestro se aprovechaban de los servicios del aprendiz& el 

patrono aprovechaba la mano de obra a precio bajo y durante mucho 

tiempo; el maestro aprovechaba los conocimientos del aprendiz al 

dejarlo cuidando sus m&quinas basta por varias horas; en m~ltiples 

ocasiones, el maestro llegaba tarde a sus labores, pedia permiso 

para salir temprano, ~altaba a su trabajo, etc, al fin y al cabo 

que el aprendiz trabajaba por ~le As{ se mantuvo. a íos aprendices 



23 

por largos periodos, y el resultado ers que el maestro recib{a su 
" 

raya íntegra y el aprendiz era el que trabajaba recibiendo no un 

salario, sino una especie de regal!a, que ni siquiera le permitía 

satisfacer sus necesidades más elementales. 

El problema que surgi6 como consecuencia de lo anterior, fUe 

el becho de que hubo múltiples quejas por parte de los padres de 

los aprendices, hacia el sindicato, lo que postério~nente se agr! 

vó al llegar dichas quejas a las autoridades del trabajo. 

De la práctica surgi6 otro problema: al t erminar el aprendi

zaje, el aprendiz tenía derecho a ocupar una vacante, y, en ocasi~ 

nes, efectivamente la ocupaba, pero surgi6 un trabajador del pue! 

to o lugar inmediato inferior al que se pretendia cubrir con un -

aprendiz, exigiéndo-el derecho de preferencia para ocupar ese pue! 

t o; esto ocasioneS controversias entre el sindicato y los propios 

trabaJadores, pues el trabajador no quería ser relegado en sus d~ 

recbos por un aprendiz ~ éste a su vez, reclamaba un puesto que -

legalmente le correspondía, en virtud de haber cumplido con el -

tiempo de aprendizaje convenido con la empresa. 

Por otro lado, si al terminar el aprendizaje se separaba al 

aprendiz por no necesitar ya de sus servicios, se le entregaba un 

testimonio escrito en donde constaba lo que babia aprendido para 

que buscara empleo en otra fábrica; ante esta situación, acudía el 

papá de dicho aprendiz anté el sindicato a reclama r un lugar para 

su hijo. Ante la imposibilidad de poder resolver esta situación t 

el sindicato trataba de conseguir la pr6rroga del contrato de a-

prendizaje por otros seis meses, lo que en ocasiones lo conseguía; 
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e~ aprendiz,. que· ya era un;, perfecto trabajador; tema que somete,r_ 

se a esas prórrogas, con la ligera esperanza de que algd:n· d!a p~ 

~sar.a a p~estar sus servicios como t~abajador. 

6.-I n e 1 u si 6 n de 1 aprendiz aje en:-

1 O> s e o. n' t j:-__:.a t o, s e o 1 e e t i v o s.,~ El aprendizaje, 

como ya sabemos, era una obligación patronal consistente en pro-

porcionar enseñanza a los muchachos aprendi~es, esto es, de poner 

al aprendiz en condiciones de adquirir la enseñanza; a su vez este 

tenia obligaciones para con el patrón, tales como: guardar respeto 

al maestro o patrono y sus familiares, guardar absoluta. reserva. -

respecto a la vida. privada del patrón· , prestar personalmente y -

con· todo cuidado el trabajo convenido, etc. Pues. bien, esta rel~ 

ción de trabajo tambi~n se consign6 en los contratos colectivos 

y en los contratos ley,. En: el contrato ley de la Industria Textil 

del Algodón- entre otros- se reglamentó el contrato de aprendizaje 

igual que las restantes relaciones de trabajo; era una rela.ciñn -

jur!dica obligatoria. E1 sindicato proporcionaba los nombres de 

los aprendices, los cuales, la mayorfa de ellos eran hijos de los 

propios trabajadores sindicalizados de la empresa; tambi~n se es~ 

tablecieron las condiciones de la enseñanza, su duraci6n~ as! co

mo la respectiva retribuci6n • Para mayor abundamiento, es necea~ 

rio hacer una exposici6n de tal y como se encontraba reglamentado 

en el citado Contrato Ley, el cual es s6lo un, ejemplo de los ~ 

rios contratos en los que se encontraba consignada esta singular 

figura. En el oontrat~ que nos atañe, fue incluida con el nombre 

de "Aprendizaje Y Entrenamiento" 
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El articulo 92 del mencionado Contrato Ley ordenaba que era 

obligatorio para los patrones y trabajadores, admitir en cada em

presa aprendices en n6mero no m~nor del 5% de la totalidad de los 

trabajadores de planta de cada profesi6n u oficio, que en ella pr~ 

staran sus servicios, y que si trabajaban menos de veinte, podr1a 

haber, no obstante, un aprendiz. Es indudable que es el mismo or

denamiento que nos da la ley de 31 en su artículo 221, con la di

ferencia de que el Contrato Ley habla de"La totalidad de los tra

bajadores de planta", lo que quiere decir que no contaban los tr~ 

bajadores eventuales para efectos de la admisi6n de los aprendices. 

Los aprendices eran proporcionados por el sindicato, prefirie~ 

do a los hijos de los trabajadores de la misma fábrica; ~stos deb~ 

rían cutrir los requisitos del articulo 11 del contrato en cues-

ti6n, los que se referían a que no debían padecer enfermedades i~ 

fecciosas o contagiosas; .estar capacitado físicamente para el tr~ 

bajo, no bater sido preparado con anterioridad de la misma f~brica, 

además, era indispensable que presentaran certificados de instrus 

ci6n primaroa y que tuvieran entre 16 y 20 afios de edad. 

En cuanto a las obligaciones del aprendiz eran las sefialadas 

en los articulas 223 y 224 de la Ley Federal del Xrabajo, por lo 

que no.era necesario insertarlos en el contrato de referencia. 

Duraci6n del contrato de_ aprendizaje.- se establecieron tér

minos para el aprendizaje de aeuerdo a las distintas especialida
(9) 

des , de la siguiente manera: "Artículo 94.- Teniendo en cuenta 

las características y modalidades especiales de la industria tex-

(9) Contrato Ley de la Industria Textil del Algodón y sus Mixturas 
y Eeglas generales de Modernización. Sindicato de Trabajadores 
de la Industria Textil y Similares de la Republica Mexicana. 
C.T.M. 1964- 1966. 



til, el aprendizaje en las f~bricas se sujetará en cada secci6n Q 

de los diversos departamentos a las siguientes normas generales~ 

a).- En las secciones siguientes y en las condiciones del a! 

tículo anterior, el tiempo de aprendizaje para las distintas esp~ 

eialidades, ~erá el siguiente: Freparaci6n de Hilados, e Hilados 

hasta 6 meses; urdido, basta 1ª meses; Telares, hasta 24 meses; -

Estampadores, hasta 36 meses; Grabado de Placas, hasta 36 meses~ 
. 1 

Grabado de moleta, has~¡ 42 meses; Tintorería, hasta 36 meses; o 

Blanqueo, hasta 36 meses; Dobladora, basta 24 meses; Cocina de e~ 

lores, hasta 36 meses; Cocina de apresto, hasta 36 meses; Carpin

tería, tasta 24 meses; Hojalater!a, hasta 24 meses; Fundici6n, ha~ 

ta 30 meses; Electricidad, hasta 36 meses. 

b) •• En cualquier ~poca, a sol:l.citud de la empresa o del si_u 

dicato, el aprendiz podrá ser examinado por una comisi6n mi~ta de 

obreros y patrones para que si el resultado no fuera satisfactO& 

rio el puesto sea ocupado por otro aprendiz que tenga mejor volun 

tad y mayores aptitudes. 

c)o- Al terminarse al período de aprendizaje, la empresa en

tregará· al interesado un testimonio escrito, en el que se hagan -

constar sus conocimientos y aptitudes. 

d) •• Si concluido el aprendizaje hubiera vacante disponible, 

para que el interesado pueda ingresar como trabajador de planta, 

~sta será ocupada por el aprendiz; en caso de que no existiera v~ 

cante, el aprendiz deber' dejar el lugar que ocupaba para ser sub~ 

titu1'do por otro, formando, si as! lo desea, en el rol de suplen-

tes". 
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Como es de observarse, en el inciso a) del articulo anterior, 

se establecían términos en algunos contratos como el ya menciona

do de la Industria del algodón, t~rmin~s que no dejaban lugar a -

· dudas de la explotaci6n de que eran víctimas los aprendices, pues 

si bien es cierto que nada imped!a la fijaci6n de un término, de

b{a regir lo dispuesto en el articulo 5° Constitucional que, como 

ya lo vimos en otro párrafo, no pod:Ía •·xceder de un a:ño en perjui 

. cio del aprendiz. Desgraciadamente, en ~uchos centros de trabajo 

no se cumplÍa el precepto constitucional, y se obligaba a los a-

prendices a cumplir con loa t~rminos exagerados de aprendizaje. 

Aparentemente, en el inciso b} del articulo que se comenta, 

se le favorec!a al consignar que, en cualquier ~poca podrian ser 

examinados para efectos de ocupar una vacante como trabajador de 

planta. Esto solo existía en la letra, la realidad era que casi -

nunca se les daba oportunidad a los aprendices de pasar como tra

bajadores de la misma empresa, pues los patronos, coludi~ndose con 

el sindicato, los manten1a en esta~o de aprendizaje indefinidarnen 

te, 

Fue a través de las revisiones a los Contratos Colectivos y 

Contratos ley como se redujeron esos t~rminoa de 12, 24 7 y 36 a

solo seis meses, pudiéndose prorrogar por otros seis, lo que qui~ 

re decir que un aprendiz pod:h estar como tal, hasta un afio, con

forme a lo dispuesto por el artículo 5o Constitucional vigente en 

es a dpoca. 
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Al terminarse el pedoao de aprendizaje, ten:í.a entre otros, 

el derecho a un certi~icado por el que el'patrono debia expresar 

la terminaci6n del contrato, los conocimientos y prácticas alcan

zao~s por el aprendiz; ~sto para efectos de ocupar una vacante en 

cualquier f~brica de la misma rama industrial, en.caso de no habe~ 

las en la empresa donde adquiri6 la enseñanza. 

Ahora bien, si concluido el aprendizaje hubiera vacante dis/ 

ponible, ésta podia ser ocupada por el a.prendiz, esto es, que el· 

aprendiz pasar!a a ocupar un puesto como trabajador de planta; p~ 

ro en caso de que no existiera vacante, el aprendiz deberia dejar 

su lugar para ser substituido por otro aprendiZ. As-! lo dispuso -

el inciso d) del articulo 94 del Contrato Ley que se eatá analizaD 

do. 

El artículo 95 sonsignaba la renumeraci6n, la cual debería ser, 

durante el primer semestre de aprendizaje, cierta cantidad diaria 

de acuerdo con la ~poca, el cual ya incluia los aumentos que se • 

les daba a los demás trabajadores y empleados sujetos al Contrato.. 

Ley en cuesti6n; a partir del segundo semestre, se les aumentaba 

cierta cantidad diaria por cada semestre, incluyendo asi mismo, de 

acuerdo con el artículo siguiente, esto es, el articulo 96, los • 

aprendices deb!an gozar de los descansos, vacaeiones y todas las 

prestaciones econ6mico-sociales que se establecian en el re~erido 

Contrato-Ley, en la ~orma en que se concedían para los trabajado

res de planta. 
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1.- V e.n taja~ y de~ ventaja~ de 1 e o~ 

t r a t o d e a p r e n d i z a j e.- Obviamente que durante -

la vigencia de esta figura, hubo ventajas y desventajas para los 

contratantes, especialmente desventajas para el aprendiz el cual 

siempre estuvo bajo la autoridad y dependencia del patrono. 

A).- V en t a j a.s JY De s venta j as par a el 

a p r e n d i z.- El contrato de aprendizaje respondió a una do-

ble necesidad: primeramente, permitió a los jÓvenes la adquisi--

ción, en cierto tiempo, de los conocimientos prácticos necesarios 

para ejercer un oficio; era frecuente que la escuela no proporci2 

nara esos conocimientos prácticos que brindaba la experiencia del 

trabajo. En segundo lugar, el aprendizaje estaba acompañado de -

alguna retribución, que··aún reducida, ayudaba al sostenimiento de 

la familia. 

Antes de ser reglamentado el aprendizaje, se estilaba en nu

merosas negociaciones que, en lugar de emplear jÓvenes trabajado

res, se utilizaban aprendices, a los que apenas si se lea daba la 

oomidae Era verdad que la finalidad del contrato radicaba en la 

preparación del jÓven para el ejercicio de un arte u oficio, pero 

también lo era que el patron y el maestro se aprovechaban del tr! 

bajo del aprendiz. Ya en nuestra legislación, el aprendiz conta

ba con algunos derechos, como son: preferencia para ser ocupados 

como aprendices, los hijos de los trabajadores sindicalizados de 

la negociaci6n, lo cual era muy loable. 

LA obligatoriedad del aprendizaje era digna de aplauso, pues 



30 

a falta de escuelas técnicas, facilitaba la preparaci6n para el -

trabajo; adem~s, si se relaciona con la obligación que imponia a 

los patronos la fr~cci6n V del articulo 224 de la Ley Laboral de 

1931 -preferencia a los aprendices en las vacantes-, se comprend~ 

rá que el propósito del legislador fue asegurar, en lo posible, -

su futuro .. 

Resultaba ventajoso para el aprend7z que se insertara en su 

contrato la escala y tiempo de enseñanza del arte, oficio o prof! 

si6n establecidas en el artículo 220 de la ley de la materia; el 

objeto de este precepto era obligar al patrono a que, en un tie~ 

po razonable, proporcionara la instrucción requerida para el fut~ 

ro trabajo, evitando los largos periodos de aprendizaje que, en el 

fondo; ocultaban un principio de explotaci6n .. Adem~s de la ensefia_a 

za, 4ste deberia-recibir una retribuci6n, según el artículo 218 de 

lª misnfa. ley. 

Al concluir el aprendizaje, el aprendiz tenia derecho a que 

se le ·~xtendiera un testimonio escrito en el que constaban los -

conocimientos y pr~ctica alcanzatlos. Posiblemente esto constituyó 

una ventaja, pues dicho certificado podria servirle para buscar -

empleo en otra parte, en caso de no haber vacantes donde termin6 

el aprendizaje. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 226 de la Ley de 

1931, el apr~ndiz que era despedido o el que se separara de la ne

gociaci6n por causa imputable al patrono, tenia derecho a un mes 

y~o de indemnizaci6n, tom4ndose como base el saiario minimo, 
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o sea, la can~idad menor que puede recibir un trabajaaore 

En cuanto a las desventajas del aprendiz, comenzaremos por -

mencionar lo dispuesto por la fracci6n 1! del articulo 224, el cual 

ordenaba que la remuneraci6n del aprendiz podía consistir bi~n, -

en dinero efectivo, bien en vestido o alimentoso Se desprende de 

este articulo que el patrono no estaba obligado a pagar en dinero 

precisamente; si el patrón pagaba en vestido o alimentos, el apre~ 

diz no podría ayudar pecuniariamente a su familia; si se le pagaba 

una retribuci6n pecuniaria, ~sta no alcanzaba el salario mínimo -

que para determinados trabajadores establecía la ley, pues la S~ 

prema Corte de Justicia sostuvo un criterio en 1942 que dec!a que 

el aprendiz no tenia derecho al salario mínimo, pues quien estaba 

aprendiendo un oficio no podía exigir que ese oficio que ignoraba, 

le proporcionara l~s medios para sostener una familiao 

Tampoco tenia el derecho de los demás trabajadores a estabi

lidad en el trabajo, participaci6n en las utilidades, etc. lo que 

résultaba injusto. Pero mas injusto resultaron las nuevas normas 

que surgieron a través del tiempo, las cuales les negaron esos d! 

rechos, en los artículos 124 Fracci6n III, y 100 Q Fracci6n V; por 
(10) . 

un lado el artículo 124 disponia: "El patr6n quedar~ eximido 

de la obligaci6n de reinstalar al trabajador, mediante el pago de 

las indemnizaciones que se determinen en el articulo siguientet 

Fracci6n III .. - En los casos de aprendices"; por otro lado, "' 

(lO) 
Ley Bederal del Trabajo Reformada y Adicionada, Edit .. Po.. 
rróa, S.A. 40

8 
Edic .. M~xico 1964. 
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. (11) 
el articulo ~CO Q orden& tajantemente* "El derecho de los tr~ 

bajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustar~ a 

las normas siguientes: 

v.- Los aprendices y los trabajadores dom~sticos no partici

parán en el reparto de utilidades". 

LEs disposiciones anteriores fueron consideradas como incon! 

titucionales por el Doctor en Derecho Alberto Trueba Urbina, pues 

no era justo que los aprendices fueran exclu:Ídos de participar en 

las utilidades, siendo que ellos, aunque con modalidades especia

les, formaban relaci6n de trabajo con la empresa, y por ende, pr~ 

ducian al igual ~e los dem~s trabajadores. 

Otra injusticia la notaremos en la disposici6n del articulo 

124 en su Fracci6n III, el cual se refería a que no podía intentar 

la acci6n de reinstalaci6n el aprendiz que era despedido, pues era 

manifestaci6n clara de que el patrono no estaba dispuesto a contj 

nuar la enseñanza, y únicamente estaba obligado al pago de una in

demnizaci6n, da:üos y perjuicios causados por el despido; además, 

de acuerdo con el artículo 5° Constitucional, se garantizaba la = 

negativa del patrono a prestar su enseíianza al aprendiz que deman

daba su reinstalación. 

No debe olvidarse que era obligaci6n del patrono darle un te~ 

timonio escrito al aprendiz de la pr~ctica alcanzada al terminar 

el aprendizaje, y de preferirlo en las vacantes que hubiere; pues 

bien, esto se prestaba para realizar prl!icticas viciosas sie.mpre - · 

(11) 
Ley Federal del Trabajo Reformada y Adicionada, Edite Porrúa 
SoAo 408 • Edic. M~xico 1964. 
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en perjuicio del.aprendiz; por un lado, d~ndose cuenta los patro

nes de que los aprendices eran unos perfectos trabajadores, trat! 

ban de que no hubiera vacantes como trabajadores de planta para -

ellos disponibles, y as1 seguirlos explotando pues 9lo ideal para 

el patr6n era tener siempre mano de obra a precio bajo. Por otro 

lado, si el aprendiz buscaba otro_empleo de su especialidad en a! 

guna otra parte o f~brica del mismo rar1o industrial, resultaba lo 

desventajoso para ~1: las dem&s empresas no necesitaban más apre~ 

dices, en virtud de ya tener los permitidos por la propia ley la

boral, o los estrictamente necesarios para la marcha de esas neg~ 

ciaciones., El caso fue que mu.chos aprendices se encontraban sin -

empleo durante alg6n tiempo, y de tenerlo, era· casi siempre en e~ 

lidad de aprendices; algunos conseguían empleo en otras ~actor{as, 

en las.cu~les no les tomaban ·en cuenta el aprendizaje adquirido en 

otra empresa; otros, lo volvían a solicitar en la negociaci6n do~ 

de adquirieron el aprendizaje, la cual se los negaba como conse-

cuencia de haber sido separados con anterioridad. 

Se deben incluÍr también algunas ventájas y desventajas que 

se apreciaron en algunos contratos Cole9tivos y Contratos-Ley. 

La existencia de alguno de estos contratos, indudablemente -

que, de'sde antaño, encierran benef'icios hacia los trabajadores, "' 

beneficios que tienen mayor alcance que los establecidos en la pr~ 

pia ley de la materia, ·como son: prestaciones, aumentos, vacacio

nes, d!as de descanso, etc .. PUes bien, los aprendices tambi~n al

canzaron esos beneficios, prueba elocuente de ello lo tenemos en 
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el art!culo 96 del Contrato d(e Ley de la Industria Textil del Alo 
12) 

godón que decía a la letra: ~os aprendices gozarán de los de~ 

cansos, vacaciones, y todas las prestaciones económico-sociales -

que se establecen en este Contrato, en la forma en que se conceden 

para los trabajadO!"es de planta" .. · 

Sin duda que el articulo anterior represent6 marcadas venta

jas para los aprendices, pero cabe la obsarvaci6n de esos benefi

cios no existieron siempre, sino que se lograron a trav~s del tie~ 

po y a trav~s de las revisiones de dichos Contratos, pues como -

los derechos establecidos en la ley laboral de 1931 eran muy raqui 

tieos, era menester consignar. algunos m~s en 1os Contratos Colec

tivos o Contratos Ley, y 6sto se logr6 a trav~s de dichas revisi~ 

nes. 

Se insertaron tambi~n los derechos de la ley Federal del Tr~ 

bajo, cano son: que J. os aprendices proporcionados por el sindica

to ser!an preferidos los hijos de los trabajadores de la misma f~ 

brica; que terminado el aprendizaje se les otorgara un certifiea

do, o en su defecto, colocarlos en las vacantes que hubiere, como 

trabajadores de planta, e~c. 

Lo que s! result6 injusto y arbitrario, fueron los t~rminos 

del aprendizaje a los que se tenian que someter, los cualés, se-

gún vimos en otra parte, osci1aban entre 12, 24, 36 y 42 meses, -

segón la especialidad. No obstante esto, existía en el propio Con 

trato Ley un inciso que decía que en cualquier ~poca el aprendiz 

p~~~a ser examinado por una comis16n mixta de obrerós y patrones 

(l2) Contratos Ley de la Industria Textil del Algod6n y sus Mix
turas y Reglas generales de modernizaci6n.- Sindicato de 'l'r,! 
bajadores de la Industria Textil y Similares de la Repdblica 
Mexicana C.T.M. 1964 - 1966. ~ 
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para efectos de ocupar una vacante. Pero en realidad fUe que casi 

nunca se les di6 oportunidad de superarse; pues tanto patrones c2 

me sindicato omit!an esta disposici6n y obligaban a los aprendices 

a cumplir el tiempo de aprendizaje. Esta desventajosa situaci6n -

para los muchachos aprendices, trajo como consecuencia que a tra-

v~s del tiempo se lograra la conquista obrera de reducir los ex a-

gerados t~rminos de aprendizaje a solo 6 meses, los cuales se po-

drían prorrogar por otros seis, lo que n_os hace pensar que un j6..-

ven que aprendía un oficio, lo lograba en un año como m~ximo. 

B).- V en t a j as y Des venta j as p a r a 

el Patrono y e 1 M a e s t r o .~ Ningún libro habla 

específicamente de las ventajas que el patrono y el maestro obte

nían de los aprendices, istas se observaron en la práctica del con 

trato de aprendizaje. En cuanto a las desventajas, tal vez no lae 

hubo, pues es bien sabido que casi nunca se encuentra en desvent~ 

ja el sector patronal frente a los asalariados. 

En otro tiempo, el contrato de aprendizaje fue empleado como 

un medio de obtener mano de obra a ningdn precio, lo cual trajo -

como consecuencia la intervenci6n del estado, de tal manera que -

se sefia16 la tendencia de que el aprendiz, no solo recibir:!a la -

ensefianza, sino además, deber1a recibir un corto salario. La ver

dad fue que, antes de la reglamentaci6n del contrato de aprendiz~ 

je y despu~s de 4sta, el patr6n siempre obtuvo marcados beneficios, 

siendo los principales, el aproveehamiento de la fuerza de trab~ 

~~4~1 aprendiz, y la reducci6ri del salario que le abonaba; nor--



malmente se encontrabanj.os servicios de aprendices por ser opera-
" 

rios a bajo sueldo y cuyas necesidades eran menores que las de los 

trabajadores. No tenían obligaci6n los patronos a repartirles utj 

lidades, de estabilizarlos en el trabajo, etc., ade~s, los podía 

tener en ese est~do por mucho tiempo, ya que los períodos de apres 

dizaje eran muy largos. 

Por lo que respecta al maestro, ~ste aprovechaba los conoci

mientos prácticos del aprendiz, al hacerlo trabajar basta por va

rias horas en su puesto o lugar que dicho maestro cobraba su sal~ 

rio sin menoscabo alguno. 

Posiblemente existi6 aiguna pequeña desventaja para algunos 

patrones consistentes en que, dada alguna situación critica de e~ 

rácter econ6mico y condiciones desfavorables, tuvieran ~ue cumplir 

con esa obligación que la ley les impuso de admitir el nómero de 

aprendices que la ley laboral les marcó. En el caso de pequefias -

f~bricaa o talleres en donde prestaban sus servicios menos de veis 

te trabajadores; deberían cons.iderarse las necesidades de dichas · 

negociaciones para decidir sobre la conveniencia de utilizar los 

servicios de un aprendiz, que para estos casos estableció la ley. 

8.- D i V e r S o S t i p o s d e 

e n 1 a L e y L a b o r a 1 · d e 1931·-

1.- Contrato Individual .. 

Contratos-

a).- E 1 e m en t os .. - La ley laboral del 31 nos di6 una 

de~inici6n del contrato individual en su artfculo 17, de la siguieD 
(13) 

te manera; 11El contrato individual de trabajo es aquel por -

(13¡ 
Ley Federal del Trabajo de 1931.- Editorial Porrda, S.A. 4Qa. 
Edici 6n, Mé'xico 1964 e . . 
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virtud del c~al una persona se obliga a prestar a otra, hado su di 
<> 

recci6n y dependencia, un servicio personal mediante una retribu-

ci6n convenida"• 

Como es de notarse en la definició~ anter!~r,_~~~P~~s-~~ m~~

ei~nar la prestaciAn de un servicio y la renumeración9 indica que 

el servicio deb!a prestarse bajo la direcci6n y dependencia del -

patrono; pues bien, la utilizaci6n de estos t~rminoa fue fuente de 

confusi6n para la doctrina y jurisprudencia mexicana. Nuestra Ley 

de 31, segdn acabamos de expresar, hablaba de 11 direcci6n y depen

dencia", y el uso de esos·t~rminos, hizo creer a la doctrina y j~ 

risprudencia que se trataba de dos elementos distintos: la d-irec

ci6n debia referirse a la subordinación t~cnica, por cuanto el -

trabajador, estaba obligado a seguir los lineamientos que sefialara 

el patrono para la ejecuci6n del trabajo, en tanto la dependencia 

expresaba la subordinaci6n econ6mica del trabajador al patrono. -

Esta doctrina fue sustentada por el Departamento Aut6nomo del ·rr,! 

bajo, antecesor de la actual Secretaria del 'i'rabajo y Previsi6n .. 

Social, al afirmar que la jurisprudencia babia establecido que la 

principal característica del Contrato de Trabajo era la dependen

cia econ&mica en que se encontraba el trabajador respecto de su -

patrono, de modo que para resolver si un profesionista era un trL 

bajador en los t'rminos legales, era necesario determinar antes -

si la cantidad que percibía como salario constituia la dnica o -

siquiera la principal fuente de sus ingresos, en cuyo caso la de

cisi6n ser{a afirmativa. Continuaba diciendo la doctrina que sus

tent& el Departamento Aut6nomo del l'rabajo, que los elementos esen 
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ciales del contrato de trabajo eran: que el que prestara el serv! 

cío estuviera·bajo la dirección y dependencia del que lo recibía 

y que este lo retribuyera convenientemente; debiendo entenderse -

por dirección la de carácter técnica o la de mero detalle, y por 

dependencia la de orden económica que se e:i:rtablec!a permanentem.e!! 

te entre el servidor y la persona servida. 

Los elementos del contrato según· la Jurisprudencia de la Su

prema Cor.te de Jus·ticia.- Nuestra Corte Suprema de Justicia, se

gún anunciamos anteriormente, sostuvo que el artículo 17 de la ~ 

Ley Laboral de 1931 suponía, para la existencia de la relación de 

trabajo, cuatro elementos, a saber: a).- La prestación de.un ser

vicio personal, b).- La remuneración, e).- La dirección del tra-

bajo por el patrono, y d).- La dependencia económica del trabaja

dor respecto de la empresa. En el año de 1944 se inició el cambio 

en la Jurisprudencia del Tribunal Federal : 
. (14) 

"La disposición del artículo 17 de la Ley Federal de Trabajo 

relativa a que para que exista relación. de trabajo se necesita que 

el trabajo sea prestado bajo la dirección y dependencia del patr~. 

no,, no debe entenderse en el sentido de que solo tiene el carácter 

de trabaJa~or, quien dependa económicamente, de un modo absoluto,. 

de 1á parte patronal, pues si así fuera, bastar!a con que un tra

bajador prestara servicios a dos personas distintas para que no -

pudiera ejercitar en contra de ninguna de ellas, acciones de tra

bajo. La interpretación correcta del mencionado artículo 17 es que 

para que exista contrato de trabajo, se necesita que quien presta 

(l4) Suprema Corte de Justicia de la Nación .-Ejecutoria de 20 de 
oct. de 1944, Amparo Directo 1690/43. Ignacio Reynoso. 
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los servicios no lo haga con independencia absoluta y de acuerdo 

con su leal saber y entender, sino por orden y bajo la depende~ 

cia de la parte patronal". 

En la anterior ejecutoria. la Suprema Corte de Justicia -

adopt& como argumento la tesis sostenida por el profesor Mario 

de la Cueva sobre que la dependencia económica, como elemento de 

la relaci6n de trabajo, excluyó la posibilidad de que una perso

na estuviera en relaciónes de trabajo~ simultáneamente con dos -

patronos., 

En una ejecutoria posterior, expresa la Suprema Corte que -

el término "dependencia" es equivalente a "subordinaciÓ.ll'1 : 

(15) . 
"En cuanto a la afirmación de que se hace relativa a que el 

senor Antonio GÓngora no dependía económicamente de la empresa, 

no es de tomarse en consideración, porque, segÚn lo ha resuelto 

está sala en algunas ejecutorias, la Ley no establece como uno -
. . 

de los requisitos esenciales del contrato de trabajo, la depen-

dencia económica, sino que se refiere a la dependencia, subordi

nación que en el caso, si la habÍa", Finalmente~ en otra brilla~ 
(l6J 

te ejecutoria la Corte fijÓ su pensamiento: "Es errónea la -

interpretación respecto al vocablo dependencia, contenido en el 

artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, si se le da el signifi 

cado de "economía", porque el dicho artículo 17, dice: "Contrato 

individual de trabajo es aquel por virtud del cual, una persona 

se obliga a prestar a otra, bajo su dirección y dependencia, un 

servicio personal, mediante una retribución convenida"; es cla

ro que la palabra dependencia, como est~ en el artículo 17, sin 

preceder l!l el. 
(15) Suprema Corte 

Toca 8852/44 
(16) Idem. 

de Justicia.- Eject. de 15 de oct. de 1945, -
2a., Medina Eligio. 
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vocablo ec~nómica, que quiere decir subordinaci6n del obrero al 

patrono y no que el obrero, con el s~lario que perciba, depende ~ 

conómicamente del patrono. La cuestión de economia en el contrato 

de Trabajo tiene relaci6n con la tercera caracter!stica del contr~ 

to, o sea, con ::.a retribuci6n convenida. Para que baya contrato de 

trabajo, seg6n lo define el articulo 17 citado, se necesitan que e 

concurran tres condiciones: Dirección, Dependencia (subordinación) 

y Retribución, y si falta alguna de estas condiciones, no es con-

trato de trabajo». La anterior ejecutoria hizo pensar al profesor 

Mario de la Cueva en la preferencia que debería tener el vocablo -

11 subordinaciÓn" sobre el de dependencia, pues, por no tenér antec~ 

dentes en nuestro derecho, ae prestaba a recibir la acepci6n técnj 

ca que le correspondía. 

La misma Suprema Corte de Justicia dió la pauta al sos tener -

que "la palabra dependencia quiere decir subordinaci6n", lo que 

sirvi6 de base para que en la elaboraci6n de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970 se incluyera este vocablo subordinaci6n y se supr,! 

miaran los t~rminos "direcci6n y dependencia" de la ley de 1931. 

b).- S U J e t O S I n d i v i d u a 1 e s .- Se incluyen 

a todas las personas que participan en las relaciones de trabaJ~ 

las cuales, de acuerdo con el concepto de Mario de la Cueva, son -
(17) 

los siguientes: "Con al nombre de sujetos individuales del der~ 

chodel trabajo sedignamos a todas las personas que intervienen en 

la formaci6n y cumplimiento de las relaciones individu8 les de tra

baje". 
·------------------

(17) De la CUeva 1.~ario.- Derecho Mex. del Trabajo. Sexta Edici6n 
Editorial Po~rda, S.Aa Tomo. le M6xico 1961. 
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Fundamentalmente los trabajadoras y los patrones son los su= 

jetos individuales del Derecho del Trabajo, los cu~1ea se deben -

analizar, pero al lado de estos y como parte de ellos, o como au= 

xiliares de los patrones, figuran algunos conceptos que debemos -

precisar. 

E 1 e o n e e p t o t r a b a :1 a d o r.,= El trabajador co

mo sujeto del contrato, puede ser únicamente una persona física, 

hombre o mujer, pues, y salvo las medidas de protecci6n a las mu

jeres, en relaci6n con ciertos trabajos,, los dos sexos se encuen

tran equiparados en la Ley; en este sentido, como igual protecoi6n 

a los dos sexos, debe entenderse el artículo tercero de la Ley de 
(18) 

1931 que expresa: ttTrabajador es toda persona física que pre~ 

te a otra un servicio material, intelectual o de ambos gáneros,en 

virtud de un contrato de trabajo" 

Así pues, trabajador debe ser una persona física, ya que las 

personas morales son incapaces, dada su naturaleza, de prestar ~ 

servicio que consista en energía humana de trabajo; y no se oompa 

renda como podrían aplicárselas las reglas sobre salario mínimo, 

jornada de trabajo, riesgos profesionales, etc. 

E 1 e o n o e p t o p a t r o n o .-La Ley laboral de 1931" 

nos di6 la definioi6n de lo que se entiende por patr6n, en su ar
(19) 

tículo 4o. ••Patrono es toda persona física o moral que e~ 

plee el servicio de otra, en virtud de un contrato de tra.bajo 11
• 

La definici6n qua antecede, hace comprender fácilmente que 

tanto las físicas como las morales pueden utilizar. los servi--

<18 ) Ley Federal de Trabajo de 1931.- Editorial Porrúa, S.A 
16a. Edici6n,.M~xico 1951. 

{19) IDEM.;. 
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cios de los trabajadores. Ahora bien, para tener el carácter de -

patrón se requiere, que la utilización de los servicios de una o 

varias personas, se efectúe mediante contratos de trabajo, ya que 

es posible emplear los servicios de alguna persona merced a con-

tratos de naturaleza civil, tales como el mandato. 

El concepto empleado de confianza.- Los empleados de confian

za son trabajador~s y están amparados por el Art. 123 Constituci~ 

nal, pero por los caracteres particulares de algunos trabajos? la 

Ley se vi6 obligada a crear la categoría de "empleados de confiEql 

za" y la sometió a Un r~gimen especial, naturalmente sin contrar!_. 

a~ los principios del citado Art. 123. Los arta. 48 y 126 frac.X 

de la Ley de 31, hablaron de empleados de confianza, pero los té~ 

minos fueron vagos e imprecisos y provocaron serias dificultades 

en su interpretación y aplicación; el 48 pareció referirse a em-

pleados como trabajadores distintos de las personas que desempe-

ñaron puestos de dirección o de inspección de las labores y serí

an "los individuos ocupados en trabajos personales del patrón· de~ 

tro de la empresa" ; La la. parte de la frac.X delart.l26 por el 

contrario, pareció identificar a los empleados de confianza con -

las personas que desempeñaron puestos de dirección~ fiscalizacion 

o vigilancia". La existencia de estos arts. aparentemente contra

dictorios, obligó a una mejor determinación del concepto. 

Tal parece que se trató de una institución única, determinada por 

exigencias de las empresas? tanto las pequeñas, como las media

nas y grandes, y que los artículos de la mencionada Ley Federal 

de Trabajo de 1931 utilizaron diferentes palabras para traducir 

una sola idea, esto es, los varios términos gramaticales ------

fueron la expresi&rr:legal del concepto mencionado, el-co~ceP--~ 
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to: empleado de confianza. 

El profesor n;ario de la Cueva sostuvo _que: ( 20 ) "Ahí donde e2_ 

tan en juego la existencia de 1~ empresa, sus intereses f~~da~ent~ 

les, su éxito, su prosperidad, la seguridad de sus establecimientos 

el orden esencial que debe reinar entre sus trabajadores, debe ha--

blarae de empleados de confianza". 

Serían pues, y desde luego, las personas que tuvieran en sus ma 

nos la marcha general de la negociación, a quya habilidad y honrra-

dez queda confiada, directores y administradores, encar¡::ados de su-

pervisar todas las labores, puestos superiores.de vigilancia, vigi-

lancia general de los establecimientos, encargados de mantener el -

orden, etc.; y además un grupo de empleados en trabajos personales 

del patrono, determinado por las necesidades mJltiples de una empr~ 

sa, que en ocaciones obligab~~ (al igual que hoy en día) en absolu-

to secreto determinadas-cuestiones; así, por ejemplo con motivo de 

una concurrencia que se avecinara con otra empresa com~etidora y -

cuya divulgación podría traer el fracaso del negocio; sería~ pues 

las personas encargadas de transmitir esas ódenes los ta~uimeca~ó-

grafos que llevan la correspondencia secreta, grupo que siem~re ha 

necesitaéio gozar de la confianza del patrono en lo concerniente a 

su discreción y celo. 

Los empleados de confia~za, desde la ley laboral de 1931, han 

estado sometidos a algunas reglas particulares como sujetos de la 

relación de trabajo y en la aplicación del derecho del trabajo: --

(20) De la Cueva l'ILario.- Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I, sexta 
Edición, Editorial Porrúa, S.A. México 1961. 
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Debemos partir del dato ya apm1tado, de que los empleados de con-

fianza son trabajadores y, en -consecuencia# benefician del artículo 

123 y de la Ley. El artículo 48 de la Ley Laboral anterior permi-

tió excluír de las estipulaciones del contrato colectivo a los em-

pleados de confianza; la disposición tenía un doble sentido; en pr! 

mer término,_ significaba que el patrono, cuando existía convenio en 

el contrato, estaba facultado para designar libremente a este pers~ 

nal; y en segundo lugar, que las condici?nes de prestación de servi 

cios de estos trabajadores podían fijarse en cada caso concreto, 

debiendo respetarse los principios del artículo 123 y de la ley. 

E 1 e o rr e e p t o R e p r e s e n t a n t e d e 1 p a -

t r o n o.- De acuerdo con el artículo 4o de la ley de 1931, el re-

presentante del patrono puede ser una persona que en nombre de otro, 

ejerza funciones de dirección o de administración, como son los ge

rentes, directores, administradores, etc. los cuales se obligan a sus 

relaciones con los trabajadores. 

Ahora bien, cuando algttn representante del patrono contrata pe~ 

sonal para que presten sus servicios en la negociación, el patrono -

tendrá todas las obligaciones derivadas de la relación como si el mi~ 

mo hubiera intervenido en su formación. Así ha sido desde la antigua 

ley del trabajo. 

De igual manera, los trabajadores que no cumplán las órdenes em~ 

nadas de su superior inmediato, en la medida en que el superior pueda 

dictarlas, dará motivo bastante para la rescisión del contra- -
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to de trabajo, en los términos de la fracción xr del articulo 121 

de la ley Federal del trabajo de.l931, lo cual se reproduce en la 

actual ley de 1970, en su articulo 47 Fracci6n XI. Y sirve igual

mente el concepto representante del patrono para fijar la respon~ 

sabilidad patronal cuando, entre otros casos ejecute un represe~ 

tante con el consentimiento o la tolerancia del patrono, actos de 

violencia en contra de un trabajador. 

E 1 e o n e e p t o I n t e r m·e d i a r i o.- Es preciso 

distinguir dos situaciones que se desprendieron del art{culo 5o de 

la ley anterior para evitar la confusi6n a que di6 lugar el men-

cionado articulo: 

1).- Una persona contrata los servicios de uno o varios tra

bajadores para ejecutar trabajos en beneficio de un tercero, tra

bajos que consiguientemente son ejecutados, no por cuenta y ries

go de quien contrat6 los obreros, sino del tercero. Bste es el ~ 

dadero patrono, no obstante que, aparentemente, obre la persona 

que contrat6 a los trabajadores en nombre del propio. La soluci6n 

no podía ser otra, pues de admitirse que quien eontrat6 a los obr~ 

ros es el único patrono, se abrirán las puertas para que los patr~ 

nos eludieran las responsabilidades consiguientes, utilizando a -

un testaferro, con grave perjuicio de los intereses de los traba

jadores. 

Intermediario, en los t~rminos de la primera parte del arti

culo 5o. de-la ley de 31, era, y es actualmente en la Nueva Ley, 

12 persona que contrata los servicios de los trabajadores para ·-
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tar• trabajos en beneficio de un patrono. 

2).- La segunda situación present6 máyores dificultades y-~ 

está prevista en el segundo párr•afo del artículo 5o mencionado, el 

cual estableci6 que: 11 no ser~n considerados como inte:rmediarios, 

sino como patronos, las empresas establecidas que contraten trab! 

jos para ejecutarlos con elementos propios"., 

Debieron existir dos contratos, uno ie derecho civil, entre 

la empresa que contrataba la obra y la persona que le encargaba y 
podia referirse, pongamos por caso, la construcci6n de una casa, 

de unos muebles, etc; se encontraba previsto en el artículo 2616 

del C6digo Civil y era conocido con el no~bre de 11Contrato de obra 

a precio alzado". 

Tenían que existir otros de trabajo, los pactados con los 

trabajadores que, bajo la dirección de la empresa contratante, 

iban a ejecutar las obras. 

Pues bien, la empresa a que aqu! se hace referencia deb16 h! 

ber sido designada con el nombre de contratista, diferenciándose 

así del intermediario, tal como se ha entendido este concepto en 

el párrafo ·anterior9 

e) • - e a r a e t e r { s .t i e a s d e 1 e o n t r a t o 

Individual d e t r a b a j o .- Desde la ley de 1931, 

se ha consid'-'rado como obligaci6n patronal celebrar el contrato

individual de trabajo por escrito; para tal efecto, el artículo 23 
( 21) 

de la ley anterior establ~ci6: "Todo contrato ~e trabajo deb~ 

r6 constar·p~ecis~mente por escrito, salvo lo dispuesto por el a~ 

(21) Ley de Trabajo Reformada de 1931. Editorial Porrúa, S.A. 16a. 
Edici6n, M~xico 1951. 
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t!culo 26 de e~ta ley, y se harán por lo menos dos ejemplares de 
~ 

loé cuales deberá quedar uno en poder de cada parte". 

Las excepciones a que se refiere el artículo anterior, se -

señalaron en el artículo 26 de la misma ley, las cuale~ fueron-

entre otras, que el contrato de trabajo podría ser verbal cuando 

se refiere al trabajo del campo, el servicio doméstico, a los -

trabajadores accidentales o temporales que no excedan de sesenta 

El contrato celebrado por escrito, como lo dispuso el artí

culo 23 de la ley de la materia, debería contener el nombre de -

las partes contratantes, ~u nacionalidad, edad, sexo; estado ci

vil, y domicilio; el servicio o servicios que debían prestarse, 

loa cuales, de acuerdo con la propia ley, deberían determinarse 

con la mayor presioi&n posible¡ la duración del contrato o 1a_

expreaión de ser por tiempo indefinido, para obra determinada o 

a precio alzado. El contrato de trabajo solo podría celebrarse 

por tiempo determinado en aquellos casos en que su celebración 

resultara de la naturaleza del servicio que se fuera a prestar; 

otro aspecto fundamental que debería contener el contrato era -

lo relativo al tiempo de la jornada, tiempo que de acuerdo con 

la ley anterior y que sigue plasmada en la ley actual- debería 

ser de ocho horas para e1 turno diurno, la jornada m~xima de -

trabajo nocturno sería de siete horas, y la jornada mixta, esto 

es la jornada comprendida de periódos de tiempo de la jornada ~ 

iiurna y nocturn~, sería de siete horas y mediao !ambién debe

~!an insertar en el contrato: el - - - - - - - - - - - - - - --
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sueldo, el salario, jornal o p~rticipac16n que habr:fa de pernibir 

el trabajador; si aquellas se debían calcuaar por unidad de tie~ 

po, por unidad de obra o de algllha otra manera, y la forma y lugar 

de pago; adem~s; se deber:fa precisar en dicl1o documento el lugar 

o lugares donde deberia prestarse el servicio. Las formalidades a 

que se han hecho menci6n, las estableci6 el art!culo 24 de la ley 

ant:!.gua. 

Se habl6 de contratos poz• escrito y de contratos verbales, -

ahora bien, ¿c6mo podr!a probarse la existencia de un contrato e.,!l 

cri to o un contrato verbal? Para tal ef'ecto el art:!culo 27 de la 

mencionada ley de 1931 establecitS que el contx•a:to escrito se pro

baria con el documento respectivo, y en caso de extr~vio, por los 

medios generales de prueba; el contrato verbal podr!a probarse con 

el dicho de dos testigos que pudieran ser trabajadores al servicio 

del patrón. 

De acuerdo con los dispuesto por el articulo 28 de la ley c1 

tada, el patr6n debería expedirles a los trabajadores contratados 

verbalmente que, como ya lo mencionamos, eran los trabajadores del 

campo, los de temporada que no exeedierán de sesenta dias, etc.~ 

una cor~tancia escrita donde certificara el número de dias traba

jados, as! como el salario y renumeraci6n que recibieran; dicha -

constancia debería ser expedida cada quince d!as y a petici6n de 

los propios trabajadore::. 

Cabe la observación de que los patronos, en muchas ocasiones, 

omitieron -como lo hacen actualmente- las f'ormalidacles relativas 



a la eeletraci6n del contrato de trabajo por escrito, así como la 

constancia que deberhn expedir a los trabajadores por contrato -

verbal con el f1n de evitarse responsabilidad hacia el trabajador 

en caso de conflicto; ante tal situaci6n, el legislador estable-

ci6 un principio para el easc de no existencia del contrato escr1 

to, indicando en el art!culo 18 que "la sola prestaci6n del servj 

cio hace que se presuma la existencia del contrato de trabajo", -

principio que fue recogido por la nueva leye 

También es de mencionarse lo que dispuso el articulo 31 en su 
(22) 

prirr.er p~rrafo: 11La falta de contratos por escrito, cuando en 

esta forma lo prevenga la iey. o de alguno de los requisitos que 
, 1 

para el mismo señala el artículo 24 7 no privar~ al trabajador de 

los derechos que esta ley o el contrato le conceden, pues se imp~ 

tará al patrón la falta de esta formalidaan. 

La definición que antecede muestra que siempre ha existido la 

obligación del patrón de estipular las condiciones de trabajo por 

escrito, y la falta de esta ·formalidad se le imputa al mismo, de 

manera que aun cuando no existiera un documento que probara la r~ 

laci6n de trabajo, los trabajadores gozaban de la protección de la 

ley y del artículo 123 constitucional, al igual que hoy en día. 

A).- e o n t rato de obra determinada 

Lo encontrarnos consignado en los artículos 24 frac-ción IJ! Y 39 de 

la ley de 1931, y se refiere a que por ejemplo, una persona se -

propone construir una casa, caso en el ~ue las relaciones de tras 

bajo se tendrian que celebrar con alba:!liles y dem~s personal, por 
'""'l22). 

Le~ Federal del Trabajo Reformada de 1931 .~ Editorial P~ 
rrua, SeAo 16a. Edici6n. México 1951· 
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- - -el tiempp necesario para la construcci6n de ese bien inmueble, 

Esta forma de las relaciones de trabajo ha sido menos frecuente -

-salvo en la industria de la construcci6n, que es su campo n~tural 

de aplicaci6n- que la relaci6n de trabajo a duraci6n indefinida. 

Desde la antigua ley de la materia, se estipula que se debe 

insertar expresamente en este contrato que la duraci6n del mismo 

está limitada a la construcci6n de la obra, pues, si falta esta -

estipulaci6n, la re1aci6n se considerará por tiempo indefinido; en 

consecuencia, para que la Fracci6n IV del artículo 126 tuviera aplj 

caci6n y pudiera darse por disuelta la relaci6n de trabajo a la -

conclusi6n de la obra, debería existir el pacto previo; la raz6n -

de esta exigencia es obvia, pues, en la ley anterior corno en la -

nueva ley, al proponerse al trabajador un servicio, es preciso que 

conozca el tiempo por el cual será ocupado. 

B) .- C o n t r a t o d e t i e m p o d e t e r m i n a -

d o.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24 de la antigua 

ley, la relaci6n de trabajo o plazo fijo solo podia celebrarse cu~ 

do la fijaci6n del plazo derivara de la naturaleza del trabajo que 

se fuera a prestar. Cabe la observaci6n de que esta disposici6n fue 

trasladada a la actual Ley Federal del Trabajo en el art!cplo 37, 
de tal manera que, desde la ley de 31, un contrato por tiempo deter 

minado es v'lido, cuando una empresa tiene gran demanda de determ! 

nades articules en cualquier ~poca del afio, d~amos en ~pocas de -

navidad; otro ejemplo lo tenemos en la propia ley de 1970, y 'que -

s~?iere a que un trabajador contratado por tiempo determinado, 
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es aquel que sustituye a otro tempoi•almente, ya sea por en:fermedad 

o por alguna otra causao 

Sea cual :fuere el caso, se debe estipular claramente en el -

contrato individual de trabajo las causas por las que se contraté 

Y el tiempo de duración de ese contrato, para evitar graves tras-

tornos para los contratantes, especialmente para el trabajadore 

La :fracción III del art1culo 24 de la Ley Laboral antigua, 

que es la que se analiza, tiene un.;particular inter~s, porque mar

c6 casos de excepci6n7 los que se mostraron en el artículo 39 de -
(23) 

la citada ley: "Si vencido el t6rmino del contrato subsisten -

las causas que le dieron or!gen y la materia del trabajo, se pr~ 

rrogará el contrato por todo el tiempo que perduren dichas circun~ 

tancias11 • 

El anti5~0 Departamento del Trabajo precis6 que debe entende! 

se por causas que dieron orfgen al contrato 11 el conjunto de circun§ 

tancias que motivaron la prestaci6n de servicios, y por materia -

del trabajo el objeto al cual es aplicada la ·actividad del trabaj~ 

dor11 • 

C).- e o n t r a t o de t r a b a J o p o r tiempo 

i n d e t e r m i n a d o e- El articulo 24 que se ha venido anal1 

zando habl6 tambi~n de que el contrato celebrado por escrito debe

ria contener la duraci6n de dicho contrato o la expresi6n de ser -

por tiempo inde:finido. El principio consignado es ta~ci~n consecuen 

cia de 1~ naturaleza oe la relaci6n individual de trabajo: la legi~ 

l.!<:i6n del traba,jo_ilimpre ha protegido, es~cialmeáte la presta--

(23) Ley Federal del Trabajo Re:formada de 1931, Editorial Porr&a, 
S.A. 16a. Edici6n, México 1951. 
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ci6n misma del servicio y esta protección la otorga con independe~ 

cia del acto que le da origen; el origen qe la relaci6n de trabajo, 

en las diversas í'ormas que puede ·revestir, es necesario para su -

í'ormaci6n7 pero una vez que ha nacido la relaci6n de trabajo, se -

rige por Principios propios, que no pueden ser modií'icados por la 

voluntad inicial de los autores de la relaci6n. 

Ahora bien, as! como el derecho mexica1 o ha garantizado la -

pernencia del trabajador en la empresa, por los principios legales 

a ~ue se han hecho menci6n y que se refieren a la relaci6n de tr~ 

bajo por tiempo indeterminado por la subsistencia de la materia -

del trabaje~· respet6 el principio de libertad del artículo 5o .. --

Constitucional, el cual fue repro~ucido en el articulo 37 de la -
. (24) 

ley laboral de 1931; dicho artículo 5o. Constitucional previene: 

11El contrato solo obligará a prestar el servicio convenido, por el 

tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un afio en perjuicio -

del trabajador". Se debe-señalar que esta disposici6n fUe recogi

da por la ley de 1970 con algunos cambios terminol6gicos, en el -

articulo 40., 

El articulo 5o Constitucional, reproducido en la ley laboral 

de 1931 y en la de 1970, asegura la.libertad del trabajador, a efes 

to de que pueda en cualquier momento, dedicarse al trabajo o proí'~ 

si6n que le convenga, sin necesidad de esperar largos años y sin

estar expuestos a las acciones de responsabilidad civilo 

D) .- e o n t r a t o d e t r a b a j o a p r u e h a .-

Este tipo de contrato no est' autorizado por nuestra legislaci6n7 
~{24) 

Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos,- Edi
ci6n l'Jilica. C~mara de Diputados del Congreso de la Uni6n7 M"
xico. 1975. 
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sin embargo, desde la ley de 1931, se ha venido practicando este 

contrato por los beneficios que ha redituado a loa empresariosQ 

Generalemente, se han celebrado por un tiempo de 30 días, térm! 

no que permite al empresario mantener al trabajador "en estado 

de observación" para decidir ll!d.· se queda en la empresa o lo de,! 

pide. 
Los empresarios - no todos-, a pretexto de Contratos a --

prueba explotaban, y lo hacán todavía, a los trabajadores du-= 

rante algÚn tiempo; lo peor de todo es que lo.s mismos sindica

tos de trabajadores han tolerado estas prácticas viciosas, que 

como ya vimos, están al márgen de la ley, prueba elocuente de 
(25) 

ello lo tenemos en una Ejec •. de la Suprema Corte: "Inexis-

tencia del contrato a prueba.- Si se toma en cuenta que nuestra 

Ley .l!'ederal del trabajo sólo admite que el contrato se celebre 

por tiempo indefinido, por tiempo-fijo mientras subsiste la m~ 

teria del trabajo y las éausaa que originaron la contratación· 

y por obra determinada, que dura el lapso que se emplea para -

terminar la obra, se concluye que el llamado contrato a prueba 

no está incluido en estas tres formas de contratación, y debe 

e8timarse que no puede existir legalmente de toda validez". 

Tanto en la ley laboral de 1931, como en la Nueva Ley no 

existe el contrato de trabajo a prueba, salvo lo dispuesto por 

el artículo 343 de la ley de 1970 que habla de loa trabajado-

res domésticos; pero se puede deducir que pertenece a los con

tratos por tiempo determinado establecido en el artículo 24 -

Frac. III de la antigua ley y el articulo 35 de la ley actual 

pues si vencido el - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(25) 
Suprema Corte de Justicia de la Mación.- Ejecutoria de lO 
de julio de 1969 Amparo directo 3916/66, Alejandro Ve~z
que z Hernand~ , 
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t~rmino de dicho contrato a prueba - generalmente de 30 d!as- su~ 

sisten las causas que dieron origen a su nacimiento y la materia 

de trabajo, se prorrogará por todo el tiempo que perduren ·tales -

circunstancias; es entonces, la subsistencia-de la materia del tr! 

bajo la que origina la prórroga de dicho contrato, tal es el comen 
(26) -

tario al artu39 de la Ley actual que hace T:rueba Urbina: "Co!!l 

forme a nuestra legislaci6n, el contrato de trabajo a prueba ca

rece de validez ya que desde que se inicia la prestación del ser-

vicio, el trabajador adquiere los derechos que consigna la Ley en 

su favor, entre tanto subsista la materia de trabajo; por lo que 

si un patrón o empresa despide a un trabajador al término fijado 

en el contrato a prueba, subsistiendo la materia del trabajo, tal 

despido es injustificado y le da derecho al trabajador a ejer~i-

tar las acciones respectivas. Solamente tratándose del trabajo de 

los domésticos se admite el contrato de trabajo a prueba, por di~ 

posició~ del artículo 343" 

Las acciones a que se refiere el comentario anterior, son las 

relativas a que el trabajador, desde la an;tigua Ley, está faculta 

do en caso de despido injustificado a formular demanda ante la -

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, solicitando la pr6rroga del -

contrato de trabajo a prueba y ejercitando consiguientemente la -

acción de reins·talaci6n~" así como el pago de salarios vencidos -

desde el despido hasta la fecha en que sea repuesto en su trabajo. 

El contrato a prueba mencionado en el artículo 343 de la Ley 

(2§) Trueba Urbina Alberto.- Comentario a.1 artículo 39 
de la Ley Federal de Trabajo de 1970, Editorial 
Porrda, S.A. la. Edici6n, M~xico 1970. 



de 70 se refiere, entre otras cosas, que el patr'n podrá dar· por 

terminada la~ relación de trabajo con el dom~stico, sin ninguna

responsabilidad, dentro de los treinta días siguientes a la ini

ciación del servicio; pero sí está obligado el patrón a pagar la 

indemnización correspondiente. Cabe la observación de q~e si d1 

cha relación de t~abajo continda despu~s de los ·treinta días que 

~e pactaron como prueba, quedará plenamente formalizado el contr! 

to de trabajoo 

No debe ol~darse que el contrato de trabajo a prueba, como 

contrato que es, debe, desde la ley anterior, constar por escri

to, haciéndse dos ejemplares de los cuales deberá quedar uno en 

poder de cada parte; se exceptúan los contratos verbales a que -

hizo mención el artíeulo 26 de la ley de 1931, los cuales eran: 

el trabajo de campo, el servicio doméstico, los trabajos tempo-

rales menores de sesenta días, etc. 

Sin embargo, se ha estiiado en muchos centros de trabajo no 

hacer dicho contrato a prueba por escrito, y si lo hacen, no en

tregan la copia correspondiente al trabajador, para evitarse re~ 

ponsabilidades, pues los empresarios saben que el mencionado co~ 

trato a prueba carece de toda validez y que, de entregarle una -

copia al trabajador, ésta puede constituir una prueba en favor 

del mismo en caso de litigio. 

Naturalmente que en las negociaciones donde se llevan a ca

bo estas prácticas viciosas, se hacen con la tolerancia de los -

propios miembros del comit~ de los sindicatos. 
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Por lo tanto, ea necesario que Jos sindicatos se compongan de 

personas honestas y distinguidas que cumplan con su deber en bene

ficio de la colectividad obrera y evitar •que se desvirtúe el espi

r.itu proteccionista de la ley. 

2.- C o n· t r· a t o C o 1 e e t i v o d e T r a b a j o -

G e n e r a 1 i d a d e s.- El artículo 42 de la ley de 1931 nos -
(27) 

ofreció lasiguiente definición: "Contrato Colectivo de Trabajo 

es todo convenio celebrado entre uno o va~ios sindicatos de traba

jadores y uno o varios patronos, o uno -o varios sindicatos patro-

nales, con el objeto de es·tablecer las condiciones, según las cua-

les debe prestarse el trabajo11 • 

Conforme a esta definición, el objeto del contrato colectivo 

es, precisamente, establecer las condiciones con sujeci6n a las Cu:! 

les debe prestarse el trabajo, esto es, las partes que intervienen. 

en su celebración deben acatar los derechos y obligaciones que en -

él se consignan. 

El articulo 45 de la citada ley estableció que dicho contrato 

deberá celebrarse por escrito y por triplicado, bajo pena de nuli-

dad. Un ejemplar será conservado por _cada una de las par·tes y el -

o~ro depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje corres---

pondiente, y si no la hubiera ante la Autoridad Municipal. No pro-

ducirá efectos legales sino desde la fecha y hora en que quede dep~ 

sitado por cualquiera de las partes. El artículo siguiente establ~ 

ce que en dicho contrato se indicarán las empresas y los estableci

mientos o dependencias que abarquen, as! como la demarcación terri-

(27J1ey Federal de Trabajo Reformada de 1931, Editorial Porrúa, S.A. 
16a. Edición, M~xico 1951. 
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tol>ial en que rfe aplique. 

En cuanto al contenido del Contrato Colectivo, la ley antigua 

establecí~ en su artículo 47 que se fijarán lo relativo a el monto 

de salario, las horas de trabajo, la intensidad y calidad del tra

bajo, los descansos y vacaciones. y las demas estipulaciones que -

convengan las partes. Este artículo tiene un importante sentido,

pues significa que las cláusulas rela"!;ivas a sus cuatro primeras -

fracciones son esenciales. 

Una vez que las partes se han puesto de acuerdo sobre dichas -

claúsulas, el contrato colectivo adquiere existencia jurÍdica, y -

por ende, se deberán sujetar las partes al mismo; las deficiencias 

de que adolezca serán subsanadas conforme a la ley, en cambio, si -

faltan las cláusulas de ley, el contrato colectivo es incompleto y 

podrá pedirse la consignación de las cláusulas legales. 

3.- Co-ntrato Le y.- Gen era 1 id a des.- El-

Contrato Ley era conocido como Contrato Colectivo Obligatorio y n~ 

ce del contrato colectivo ordinario, pero se independiza y deviene 

una institución con perfiles propios; su prop6sito es la unifica--

ción nacional de las condiciones de trabajo, para conseguir iguales 

y mejores beneficios a todos los ·trabajadores, para obtener la est_! 

bilidad de las mismas condiciones de trabajo, para unir a los trab_! 

jadores de distintas empresas por el inter~s económico común y para 

evitar la concurrencia desleal entre los empresari·os. 

Desde la ley de 1931, la existencia de un contrato-Ley ha -

servido, al igual que un Contrato Colectivo, para evitar las lu= 



chas violrntas entre trabajadores y patronos durante un tiempo de-
~ 

terminado, en este caso de dos años, términos que de acuerdo con -

la ley le compete fijarlos al Presidente de la República. 

Ahora bien, ¿por qué el Contrato Ley debe tener una duración 

limitada? la respues+~ es que esa duración permitirá acomodar las -

condiciones de trabajo a los cambios de la vida económica. 

El contrato colectivo ordinario se puede celebrar por tiempo 

indefinido, por tiempo fijo o para obra determinada, no así el Con

trato Ley, el cual siempre será por tiempo fijo. No puede existir 

para obra determinada, precisamente porque su finalidad es regir 

todos los trabajos que se desarrollen en una determinada rruna de la 

industria. 

En cuanto a la prórroga del Contrato Ley, también habló la ley 

antigua en el artículo 64 para lo cual se exigían dos condiciones: 

a).- Que los trabajadores o patronos que representen la mayoría de 

dos tercios en la rama industrial y en la región considerada no ha

yan manifestado su voluntad de dar por terminado el contrato; b).

Que esas mismas mayorías no hubieren solicitado la revisión del -

Contrato Ley, pues si existe la solicitud, debe seguirse el proce

dimiento de revisión,· el cual concluye o con nuevo acuerdo o con

la terminación del Contrato Ley. Para que las solicitudes produz

can efectos, es necesario que se presenten antes de tres meses de 

la expiración del plazo de duración. 

Por lo que toca a su revisión, ésta debe hacérse siempre por 

acuerdo de las partes, ya que, de acuerdo con el artículo 66 de la 
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mencionada ley, la falta de un nuevo acuerdo pone fúl a la vigen

cia del Contrato Ley. El tiempo en que se debe proponerse la re

visión, lo establece el artículo 65 sobre que se puede proceder -

a la revisión dentro de los tres meses anteriores a su vencimien

to, pero agrega que tambi~n procede la revisión en cualquier 

tiempo, siempre que existan circunstancias económicas que lo jus

tifiquen. 

Es menester que se haga mención-de los resultados que pueden 

surgir de dicha revisión, los cuales conducen a un nuevo acúerdo 

de las mayorias o la desaparición de la institución. 

La terminación del Contrato Ley no se produce, necesariame~ 

te, al expirar el plazo de su vigencia, pues la institución de la 

prórroga evita dicha terminación. Ahora bien, para que concluya 

su vigencia el artículo 63 dice que alguna de las partes, tres m~ 

ses antes del vencimiento del plazo de vigencia, exprese su vol~

tad de .darlo por terminado, si corresponde a una mayoría de dos 

tercios de trabajadores o de patronos. El artículo 66 habla de 

que cuando pedida oportunamente la revisión, no pudo llegarse a 

un arreglo, ·termina la vigencia del Contrato Ley; esto significa 

que los trabajadores de cada negociación recobran su libertad p~ 

ra reclamar la firma de un contrato colectivo ordinario. 
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CAPITULO !I.- DESAPARICION LEGAL DEL COUTRA1'0 DE APREN 

DI7.AJE., 

1.- S u p r e s i o' n p o r 1 a a p a r i e i ó n _ d e 

1 a L e y d e 1970.b La Ley Federal de Trabajo de 1931 dur6 • 

en total treint~ y siete años de vida, durante los cuales cumpli6 

brillante y e~ecazmente la funci6n a la que fué destinada, y es -
(28) 

por eso que, como lo afirma el Doctor Trueba Urbina: 11 Al abo-

garse la Ley anterior, no podemos echarla al olvido, la recordar~ 

mos por su calidad jur!dica y social». 

Así pues, de acuerdo con la ~poca, la Ley antíg~a consign6 Q 

beneficios a la clase trabajadora, beneficios mínimos que les co

rrespond!an por la prestaci6n de sus servicios, pero era necesa-

rio mejorarlos, en virtud de que el desarrollo de la industria -

determina problem~ticas nuevas a trav~s del tiempo, e:dgiendo por 

lo tanto, que la legislaci6n del trabajo no permanezca indiferen

te ante los cla~ores de les trabajadores. Asi pues, era menester 

una legislaci6n que mejorara los niveles de vida de la clase tra

bajadora y que constituyera up paso m~s para ayudar al progreso

de la Naci6n. 

Atendiendo a las imperiosas necesidad~s de hacer maa justa -

la legislaci6n laboral, se promulg6 la Ley Federal de Trabajo el 

1° de mayo de 1970; al aparecer ésta, trajo consigo .nuevos benefj 

cios para los trabajadores, pero al mismo tiempo desaparecieron -

disposiciones que resultan obsoletas en nuestra ~poca, así como • 

figuras jurfdicas como el Contrato de Aprendizaje' que tantoa daños 

-- (~8) 
Trueba Urbina Alberto.- Ley Federal de Trabajo de 1970. -
Editorial Porrúa, SoAo 1/a. Edici6n, Méxicc 1970. 



CAPITULO II 

DESAPARICION LEGAL DEL CONTRATO DE APRENDIZAJE 

l.• Supresi6n por la aparición de la Ley de 1970. 

2.• Razones por las que se suprimi6 el aprendizaje. 

3.• Nacimiento de la Nueva Ley Laboral de 1970. 

A).- Proceso de elaboración 

B) .- Pos·tura de la Clase patron&.l. 

Cl.- Póstura de la Clase 'trabajadora .. 

D) .- Objeciones de los empresarios. 

4.~ Diversos tipos de contrato en la Nueva Ley. 

1.- Contrato Individual de Trabajo. 

a).- Sujetos b).- Elementos e).- Características. 

A).- Contrato de Trabajo para obra determinada 

B) .- Contrato de Trabajo por. tiempo determinado. 

e).- Contrato de Trabajo por ·tiempo indeterminado. 

2.- Contrato Colectivo de Trabajo. Generalidades. 

3.- Contrato Ley. Generalidades. 
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causó durante su vigencia, entre los cuales podemos destacar: Que 

a pretexto d~ proporcionar instrucci6n, los niños y los jóvenes -

fueron explotados por los empresarios durante mucho tiempo, a e~ 

bio de una pequeña remuneración y a veces ni eso. 

De ah:Í el porqu4 de su rechazo y su lucha contra esta insti

tución, la cual ~andrá como corolario su desaparici6n en la Ley -
'(29) 

laboral de 1970, pues es muy· éierto que: "El Derecho, como --

norma reguladora de las normas sociales, es por esencia variable, 

del mismo modo que no permanece estática la realidad sobre la que 

opera. Este carácter dinámico de la regla jurídica se acentúa -

tratándose de diciplinas como el Derecho Laboral, donde se hace -

patente la necesidad de renovar sin postergación alguna las no~-

mas tutelares de los intereses de la clase trabajadora, para ha--

cer frente de manera adecuada a las situaciones cambiantes en qua 

se desenvuelve la relación de los factores de la producci6n". 

Resultó entonces, la Ley Federal del T~abajo de 1970, un es

fuerzo por superar las relac~ones entre los factores reales de -

poder, capital y trabajo existentes en la antigua ley. Es la Nu! 

va Ley obra del régimen político constitucional, y como tal, SUP! 

ra a la anterior: mejoramiento y protección de los salarios, oto~ 

gamiento de habitaciones, primas de antigüedad para retiros vol~ 

tarios, efectividad del derecho de participar en las utilidades, 

así como preceptos procesales con intensión de mejorar la justic:lia 

obrera, etc. además no se hicieron efectivas las pretenciones de-

los empresarios de incluir el contrato a prueba y el de aprendiza~ 

(29) 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.- Revista Mexicana 
del Trabajo. Tomo I, número 2, México 1977. 
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Se abroga una ley y nace otra, como una fUerza viva_ que tie

ne por objeto guiar a los trabajadores en su lucha por mejorar -

las condiciones de prestaci6n d~ servicios; con la ley abrogada, 

muere tambi~n el ya tantas veces mencionado Contrato de Aprendiz~ 

je, contrato que se caracteriz6 por las múltiples y variadas in-

justicias que se cometian con los muchachos aprendices durante la 

enseñanza.· Hubiera resultado absurdo inclu!rlo en la Nueva Ley, -

pues es bien sabido por todos los estudiosos del Derecho que el -

cambio de las estructuras econ6micas, sociales y pol!ticas son 1-

nevitatles. 

2.- R a z o n e s por 1 a s q u e s e s u p r i -

m i 6 e 1 a p r e n d i z a j e .- En otra parte de este est~ 

d-.to, se señal6 que el Contrato de Aprendizaje .fue una .figura jur,l 

dica que nunca debi6 haber existido por las razones que tambi~n -

señalamos, y que en . .f'orma suscinta las podemos repetir para e.f'ec

to de hilar el tema. en cuesti6n. La pequeña y la gran industria -

acudieron a este contrato por los-m6ltiples beneficios que les -

redituaban, pues aunque era una relaci6n de trabajo entre patr6n 

y aprendices, estuvo sujeto a reglas especiales y en ningÚn momen 

to se compar6 con el contrato de trabajo tipo, de ah! que los be

neficios a que hicimos menci6n, eran precisamente la escas§s de -

responsabilidades del patr6n hacia los aprendices. 

No estaban obligados los empresarios a pagar una retricuci6n 

decorosa que permitiera a los aprendices satisfacer sus mas elemen 

tales ne ceeidades; dicha retribuci6n no alcanzaba siquiera el sa

lario m!nimo de un trabajador; tampoco estaban obligados a esta~i 
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lizarlos en el trabajo; no tenían-obligación, una vez terminado

el aprendizaje, de reinstalarlos al trabajo, únicamente se eoncr® 

taban a darles un testimonio escrito en ~1 que constaba lo que ~ 

b!an aprendido. Además, la ley anterior señalaba un determinado -

porcentaje de aprendices que debería tener cada centro de traba

jo, porcentaje que era del 5% de la totalidad de los trabajadores 

de la negociación, sin embargo, muchas empresas tenían clandesti

namente un número mayor a lo legalmente E·stablecido, obviamente 

con el objeto de tener más mano de obra a precio bajísimoo 

Todas las injusticias que se cometieran en contra de los mu

chachos aprendices por parte del sector patronal, empezaron a ser 

puntes de atención por parte del legislador y en el proyecto para 

la elaboración de fa Ley de 1970, no tenía porqué pasar inadvert~ 

da la.figura del aprendizaje; la desaparici6n de ese contrato era 
(30) 

inminente, pues había razones de sobra para suprimirlo: "Con-

viene hacer notar que, la legislación del trabajo no puede ser un 

derecho estático, sino al contrario, para llenar su función tiene 

que ser un derecho dinámico que procure, sin incurrir en exagera

ción que podía perjudicar el progreso general del país, mejorar -

las condiciones de vida de loa trabajadores. Consecuentemente, la 

legislaci6n del trabajo tiene que ser un derecho que otorgue a 

los trabajadores beneficios nuevos en la medida que el desarrollo 

de la industria lo permita". 

Lo anterior se entiende de una manera clara, pues si el der~ 

cho cambia como cambia la sociedad, no tenía ningún objeto seguir 

OO·)~ongreso de los Estados ~idos Mexicanos. Cámara de Diputados 
Inicia ti va de Nueva Ley Federal del Trabajo, que substituya a 
la de 18 de agosto de 1931, Eiposici6n de Motivos. 
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aplicando la medieval figura del aprendizajee La ley de 1931 ~ 

plió con su misi6n, durante sus treinta y siete años de vida con

templó principios e instituciones que iban acorde con la época, -

pero nuestra realidad social y económica es muy distinta en la -

actualidad de la que contemplÓ la ley anterior, y es por eso que 

el legislador de 1970 trató en diversos aspectos de hacer más hu~ 

mana la legislación; para ello, mejoró y superó los beneficios -

consignados en la Ley antigua; introdujo algunas innovaciones que 

han ido mejorando a través de los años; suprimió el con·l;rato de -
(31) 

aprendizaje: "Por considerar que, tal como se encontraba regl~ 

mentado, era un instrumento que pennitia, a pretexto de enseñanza 

dejar de pagar los salarios a los trabajadores o pagarles salarios 

reducidos". 

En cambio se recogió la tendencia en favor de cursos de capa

citación profesional a cuyo fin, la fracción XV de~ artículo 132 -

que se refiere a las obligaciones de los patrones, consigna la --

obligación de las empresas de organizar perm·anente o periódicamen

te dichos cursos para sus trabajadores, de conformidad con los pl~. 

nes y programas que elaboren las autoridades del trabajo, las cua

les deberán consultar previamente a las organizaciones de trabaja-

dores y de patrones. 

Es indudable que la industria moderna requiere un personal e~ 

da vez mejor capacitado, razón por la que desapareció el aprendiz~ 

je y se dió paso a los mencionados cursos de capacitación, los e~ 

les, de acuerdo con el proyecto de la Nueva Ley, redundarán ante ; 

todo, en beneficio de las empresas, y, además, en·favor de los---

\3!) Congreso de la Unión.- Cámara de Diputados. Iniciativa de ia 
Nueva Ley Federal del Trabajo, enviada por el c. Lic. Gusta
vo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los E.U.M. 
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trabajadores, que podrán ascender en los casos de vacantes y pue~ 

tos de nueva#creación, obteniendo así mayores ingresos. 

3.- N a e i m i e m t o de ~a Nueva Ley La--

b o r a 1 d e 1970.- El proceso de formación de la ley prueba -

que el ordenamiento nuevo no es una obra de gabinete, ni es tamp~ 

co el resultado Qe un pensamiento abstracto alejado de la reali-

dad, sin duda, el anteproyecto que sirvió de partida a los proce

sos democráticos ante la Comisión redactora y ante las cámaras 1~. 

gisladoras, contiene las ideas y las ansias de justicia de un --

grupo de estudiosos del derecho del trabajo, pero unas y otras se 

confrontaron con las necesidades vivas y se propusieron a la cri

tica constructiva y al debate libre de todos los hombres de buena 

voluntad, de quienes se proponen sincera y noblemente la erradic~. 

ción de la miseria. 
(32) 

El maestro Mario de la Cueva sostiene que "La ley, nueva 

no es todo el derecho del trabajo; es solamente una fuerza viva ~ 

actuante, que debe guiar a los sindicatos en su lucha por mejorar 

las condiciones de prestación de los servicios, y a los patrones 

para atemperar la injusticia que existe en sus fábricas. Tampoco 

es una obra final, por lo que deberá modificarse en la medida en 

que lo exija el proceso creciente del progreso nacional,para aco

ger los grupos de trabajadores aún marginados y para superar con~ 

ta~temente sus condiciones _de vida"~ 

A).- P r- o. e e s o d e e 1 a b o r a e :i 6. n·.- La elabora

ción de la Nueva Ley del trabajo configuró un proceso democráti--

(32 )Derecho Mexicano del Trabajo.- De la Cueva Mario. la. Edición 
pág. 61, Editorial Porrúa, S.A. México 1970. 
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tico de estudio y preparaci6n de ~na ley social, un precedente de 

la mayor trascendencia para el ejercicio f~turo de la fUnción le

gislativa. Precisamente porque la ley del trabajo es el punto de 

partidá para el desenvolvimiento de los principios de justicia s~ 

cial que brotan del articulo 123, su consulta y discusi6n pÓbli-

cas con las fuerzas activas de la vida nacional, trabajadores, y 

sindicatos, escuelas de derecho e institutos jurídicos y econ6mi

cos, autoridades del trabajo, y en general, con los representantes 

de los intereses nacionales, constituyen-una aut~ntica consulta y 

un debate con el pueblo, un procedimiento que de continuarse en -

ocasi6n de otras leyes, producir' una legislaci~n cada vez más pr~ 

xi~a a la concien~ia del pueblo, titular único de la soberanía y 

de todos los poderes pdblicos. 

En.el año de 1960, el presidente L6pez ~~teos designó una e~ 

misión para que preparara Un anteproyecto de la ley del trabajo, 

y la integr6 con el Secretario de Trabajo y Previsi6n social, li

c~nciado SalomÓn González Blanco, con los presidentes de las Jun

tas de conciliación y Arbitraje, federal y local del Distrito Fe

dP.ral, licenciados Mar!a Cristina Salmorán de Tamayo y Ramiro Lo

zano, y con el maestro Mario de la Cueva, para que iniciara una -

investigac~ón y estudiara las reformas que deberían hacerse a la 

. legislaci6n del trabajo. 

Durante casi dos afios se reunieron en la casa del maestro 

Mario de la cueva hasta terminar un primer proyecto. Pronto se -

dieron cuenta que su adopción exigía la previa reforma de las FraQ 



ciones II7 I!I 7 VI9 IX, XX!! y XXXI del apartado "A" del art!culo 

123 de la C~nstituci6n, pues de otra suert'e no se podr!a armonizar·. 

la legisia~i6n con la conciencia universal·que exige aumentar a

catorce ai1os la edad minima de admisi 6n al t'rabaj o, ni seria pos J. 

ble establecer un concepto más hQmano y mas m6derno de los sala-

rios minimos y un procedimiento más aricaz para su determinaci6n, 

ni podria tampoco substituirse el impra-!ticable sistema para la -

rijaci6n del porcentaje que deb~ corresponder a los trabajadores 

en las utilidades de la empresa; por otra parte, la Suprema Corte 

de Justicia hab!a dado una interpretaci5n equivocada a las frac-

ciones XXI y XXII, reguladoras de la estabilidad de los trabajad~ 

res en sus empleos, error"que era urgente corregir; finalmente, -

hab!a-que definir con mayor presici6n la l!nea divisoria de la-

competencia de las autoridades rederales y locales del trabajo. 

En el mes de diciembre de 196¡ se envió al Congreso de la -

Unión la iniciativa del Presidente de la Rep&blica, la cual fUe -

aprobada casi un afio despuds, esto es, en noviembre de 1962, y :fue 

en este mismo afio, cuando el Ejecutivo ofreció al Poder Legislat1 

vo la iniciativa para la re~orma consecuente de la Ley Laboral de 

1931. Al iniciarse el afio de 1967, el nuevo Presidente Lic. Gust~ 

vo Diaz Ordaz design6 una segunda comisi6n con el objeto de ~ue se 

preparara un segundo proyecto, para lo cual se reunieron otra vez 

en la casa del maestro Mario de la Cueva y por fin, en los prime

ros d!as de 1968, el Secretario de Trabajo pudo infQrmar al presi 

de~te de la Repdblica que el nuevo proyecto estaba concluido. 
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A su vez,•el propio titular del Ejecutivo decidi6 que se en

v"l.ara una copia del que se llrun6 anteproyecto a todos los sectores 

interesados para que expresaran su opini6n y formularan las obse~ 

•1aciones que juzgasen convententes. 

As-! transcurrieron los cuatro primeros meses dell m1o& fue -

muy abundante la documentaci6n que remiti6 la clase trabajadora, 

pero, en contraste con ella, la clase patronal se abstuvo de hacer 

comentarios. Después del 1/o. de mayo, por acuerdo del propio Pr! 

sidente de la Rep6blica, se invit6 a las clases sociales a que d! 

signaran personas que se reunieran con la comisi6n para un cambio 

de inpresiones que facilitara la redacci6n del proyecto que se -

presentaria al poder legislativo. 

B).- P o s t u r a d e 1 a e 1 a s e p a t r o n a 1.-

La clase patronal, por conducto de sus organizaciones design~ a un 

grupo de abogados para que la representara en las conversaciones 

con la comisi6n. se ignora si los empresarios les dieron instruc

ciones concretas, pero lo cierto es que su postura fue totalmente 

negativa, pues no solo hicieron una critica inconsciente de las -

ideas y principios generales del anteproyecto, sino que rechazaron 

todas las ncrmas que se proponían mejorar las prestaciones-de los 

trabajad ores. As 1, a ejemplo 'S: en el memorandum inicial que preseu 

t5 el grupo de abogados, se objet6 la definiciSn de la jornada de 

trabajo diciendo que "no corresponde a la realidad", lo que era -

ciP-rto pues su prop6sito era corregir los abusos que se comet{an 

y sobre todo, evitar que en el futuro se prolonguen las horas de 



trabajo para compensar interrupciones no imputables a los trabaja. 

dores; se opusieron a la "prima por trabajo en d:ía domingo", des-•. 

conociendo que esa actividad priva al trabajador de la compafi!a -
. . (33) 

de sus hijos, que en ese d1a no concurren a la escuela; "Reco~ 

damos con pavor pero también con tristeza, la defensa ardiente que 

hizo alguno de los abogados patronales, de lo que llam6 el "indi~ 

pensable doblete 11s en algunas negociaciones se trabaja dos o tres 

turnos y ocurre con frecuen.cia que al terminar uno de ellos no se 

presenta el trabajador del turno siguiente, sin que se le pueda -

reemplazar porque ningún otro trabajador posee los conocimientos 

suficientes; por lo tanto el-trabajador del pri~er turno debe con 

tinuar trabajando en el turno siguiente, en suma diecis~is horas 

continuas; desconocieron en esa ocasi6n que una empresa bien org! 
-p-

nizada· debe tener la precausi6n de adiestrar a un trabajador para 

que sustituya al faltista por enf'ermedad o accidente". 

También se opusieron.al pago de un salario doble adicional

por el servicio extraordinario que se presta· en el d!a de descan

so; rechazaron la idea de que se concediera a los trabajadores -

una prima que les permitiera disfrutar.sus vacaciones, con indepen 

dencia de sus gastos diarios; desecharon la idea de un aguinaldo 

anual; en el problema de las habitaciones llegaron a la conclusión 

de que no deber1a reglamentarse la obligación constitucional, por 

lo que se negaron a hacer cuaiquier sugerencia; y entre otras mu

chas cuestiones más, manifestaron que la ley del trabajo no debia 

proteger las invenciones de los trabajadores. 

(33) 
De la eueva Mario.- Derecho Mexicano del Trabajo, 1/a. Edj 
ci6n, pág. 58, Editorial Porrúa, S.A. México 1970. 
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En resúmep, en un documento de 8 de julio de 1968, concluye

ron expresando que la proyectada rerorma no debia referirse a las 

partes sustantivas de la Ley de 1931, sino 6nicamente a los ásn.e~ 

tos procesales.· 

C).- PO S tU r a d e 1 a e 1 a s e trabaja-

d o r a.- Tambián los representantes de los trabajadores acudieron 

1:1 la comisi6n con sus, observaciones y propuestas. su postura :f'ue 

esencialmente distinta, lo ~ue puede comprobarse con la lectura -

de la publicaci5n de la Confederaci6n de Trabajadores de Mé'xico: 
(34) 

"Si bien la ley de 19,S\l ha sido aplicaci6n magnifica de la --

idea de la justicia social a las condiciones de la ~poca en· que

se expidi6, las transformaciones operadas desde entonces en la vj 

da nacional, exigen un ordenamiento que generalice las conquistas 

obreras y. eleve los niveles de vida de todos los trabajadores, -

otorg.Éindoles una participaci6n rnfis justa en los resultados de la 

producci6n y distribuci6n de bienes; se acepta cpe el anteproyecto 

satisface las aspiraciones de los trabajadores en buena medida, -

pero pueden mejorarse«. 

Entre las refol~as que señalaron los representantes de los -

trabajadores merecen destacarse: en primer lugar, la fed.er.aliza-

ci6n de la justicia del trabajo, a fin de evitar la influencia P2 

litica.y econ6mica de los gobiernos y de los empresarios de los

estados, la que se hacia sentir en las Juntas de Conciliaci6n y -

Arbitraje, pero no podia realizarse la reformé sin una modifica-

ci.Sn en l:Js textos Constitucionales, lo que estaba previsto en--

(34) 
Confederaci·5n de Trabajadores de M~xico.- Reforma y Adicio
nes al anteproyecto de Ley Federal del Trabajo; Editorial -
Cuautbémoc, M~xico 1968e 



esos momentos; pidieron la reducción de las horas de trabajo en 

la semana, a 6 cuarenta, pero se llegó a la conclusión de que los 

sindicatos podían solicitar la reducción de la jornada en la con

tratación colectiva, sin necesidad de reformar la constitución. 

de conformidad con algunas observaciones, el anteproyecto se modi 

fic.S entre otros aspectos, para dar una mayor garant:Ca a la libe~ 

tad sindical, a la libre contratación colectiva y al ejercicio -

del derecho de huelga. 

Con las observaciones de los trabajadores y los empresarios 

y con las sugerencias que había recibido .de otros sectores, la -

comisión redactó el proyecto ~inal, al que hizo preceder en una -

Exposición de Motivos. En ei mes de diciembre de 1968, el presi

dente de la RepÚblica envió a la Cámara-de Diputados la iniciati

va de Nueva Ley Federal del Trabajo. 

D) ""- O b ji e e i o n• e s d e li o· s e m p r e s a r i o s 

Convencidos tal vez los empresarios de que era ya inevitable la -

expedición de la Ley, presentaron un estudio ante-las comisiones 

de las cámaras que dividieron en tres partes: "aspectos bo objet! 

bles" entre los que colocaron a los que no implicaban nuevos ben!_ 

f.icios para el trabajo; "aspectos objetablesn, subdivididos en -

c.onflictivos, administrativos y económicos; "aspectos inacepta-

bles". En la imposibilidad de consignar todas las objeciones, -

mencionaremos del grupo número dos: el nuevo concepto de interme

diario, cuya finalidad fue suprimir- la vaguedad de la Ley de ----

1931; las normas que reconocieron el derecho de huelga en los --

problemas del Contrato-Ley; el pago del tiempo que exceda al de -



trabajo extraordinario autorizado por la. Constituciéín como un sa

lario mayor; la prima. por trabajo en domingo; el pago del trabajo 

en días de descanso con salario doble; dos nuevos días de desean-
, 

so obligatorio, el primero de enero, en el que no se trabajaba en 

el pasado y el cinco de febrero, aniversario del primer reconoci

miento constitucional de los derechos del trabajo; el aumento del 

periódo de vacaciones; la prima de vacaciones; el aguin~ldo; la -

obligación de otorgar becas y de fomentar e::. deporte; la indemni

zación en los casos de reajuste de trabajadores; y la creación de 

hospitales en empresas de personal numeroso, etc. 

Entre los 11aspectos inaceptables" se encontraban entre otras 

cosas, la interrupción de la jornada de trabajo durante media ho

ra, como si fuera posible trabajar ocho horas sin una sola pausa; 

la norma que establece que el salario se integra con todas las -

prestaciones que recibe el trabajador, para reducirlo a la suma. -

que se paga en efectivo, pero se les olvidó a los objetantes que 

la. norma. se tomó de un convenio de la O.I.T., ratificado por el -

senado de la República; la norma que impone a los empresarios la 

obligación de preferir a los trabajadores que les hubiesen servido 

con anterioridad; diversas normas procesales que tenían como fin~ 

lidad dar firmeza a. los procedimientos en materia. de huelgas; las 

nuevas normas sobre participación en las utilidades, cuyo destino 

es evitar que se continúen cometiendo abusos; el capítulo sobre -

habitaciones de los trabajadores. 
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No obstante l·aber presentado un estudio ante las comisiones 

de las c~naras en el que pretend!an no in91u!r nuevos beneficios 

para los trabajadores, los empresarios insistieron en que se in-

trodujera en la nueva ley el contrato a prueba y que se restable

ciera el medieval contrato de aprendizaje, lo que no dej6 de ser 
t35) 

absurdo, pues: "Con el transcurso de los afios, nuevas formas 

de vida caracteriza¡•on al pueblo mexicano.: el aumento demogrt!ífic.o 

sorprendente del pa:fs, la industrializaci6n y mecanizaci6n, los ... 

avances cient!ficos, el desarrollo de la infraestructura y otros 

múltiples factores socioecon~.icos, han determ~nado una sorpren-

dente transformaci6n de la Naci6n, misma que debía ser recogida -

por una nueva legislaci6n laboral"e 

Afortunadamente las pretensiones de los empresarios de intr~ 

ducir el contrato a prueba y restablecer el aprendizaje no se bi

ci e ron· e :fe ctivas, pues nu.estra legisla ci 5n se e ons idera una de las 

más avanzad-as del mundo, pero es indispensable que cada vez sea -

mejor, más justa y más dinámica. 

Al concluir las reuniones con los representantes de los trab~ 

jador9s y de los patrones, los diputados y senadores invitaron a 

la comisi6n redactora del proyecto a un cambio de impresiones. Es 

indudable que los miembros del poder legislativo habian estudiado 

cuidadosamente la Iniciativa; por lo tanto, formularon diversas -

interrogantes a la Comisión, a los que se respondi6 con el p¡-op6-

sito de poner de relieve los lineamientos generales del p¡-oyecto 

y de procurar se mantuviera su unidad. 

:(35) 
Di~rio 1e los Debates.- Cámara de Diputados d~l Congreso de 
los Estados Unidos Mexicanos. XLVII Legislatura. Afio III, T. 
III, No. 17, octubre JC de 1969. 
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4.- D i V e r S o S t i p O S d e e o n t r a t o e n 

la N u e v a L e y .-

1.- Contrato Individual de Trabajo.- El artículo 20 de nues

t l"a actual legislaci 6n nos da la definici6n de contrato individual 
(36) 

pero tambi4n babla de relaci6n de trabajo: "Se entiende por r~ 

laci0n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, -

la prestaci6n de un trabajo personal subordinado a una persona, -

mediante el pago de un salario.h 

Contrato Individual de Trabajo, cualquiera que sea su forma 

o denominaci6n es aquel por virtud del cual una persona se obliga 

a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pa-

go de un salario~ 

La prestaci6n de un trabajo a que se re~iere el párrafo pri-

n:e ro y el contrato celebrado producen los mismos efectos". 

Claramente se desprende del texto que en el fondo no hay niu_ 

guna diferencia entre el contrato y la relaci6n de trabajo, aun -

.cuando en la ley se define primero la relaci6n que en todo caso -

siempre provendrá del contrato individual de tral::a j_o, ya sea ex-

preso o tácito, pues la incorporaci6n del tratajador en la empre

sa requiere siempre el consentimiento del patrón, ya que las rel~ 

cienes laborales no se originan por arte de magia, toda vez que -

el propio precepto reconoce que una y otra producen los·mismos --
\.?-

e:rectos jur:!dicos. 

a).- S u jet o a.- Por sujetos individuales debemos ente~ 

der a las personas que intervienen en la formaci6n y cumplimiento 

(36) 
Nueva Ley Federal del Trabajo Reformada.- 36a. Edici6n, Edi
torial Porr6a, S.A. M~xico 1978• 
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de las relaciones individuales de trabajo, y ellos son principal~ 

mente el trabajador y el patr6n. El trabajador de acuerdo con el 

articulo 8 de la Ley nueva es "la persona fisica que presta a o

tra f!sica o moral un trabajo personal subordinado", entendiéndo

se como trabajo toda aquella actividad humana, ya sea intelectual 

o material; por lo tanto, para que ex~sta relaci6n laboral, el -

trabajador del::e ser una persona fisica, ho··bre o mujer, pues las 

personas morales no pueden prestar un servicio que consiste en 

energ:ía bur·· ana de trabajo. 

E 1 concepto t r a b a j a d o r.- La definici6n · 

de trabajador que nos da la ~ueva Ley precisa, como ya lo analiz~ 

mos, que únicamente la persona f'isica puede ser sujeto del contr~ 

to individual de trabajo, y por ende, de la relaci6n laboral, pues 

la redacci6n de la Ley de 1931 se prestaba a deducir que los aindj 

catos o una asociaci6n podían ser trabajadores cuando celebran el 

llamado "contrato de equipo», esto es, la ley vieja no precis6 si 

solo una persona fisica o también la moral, podian ser sujetos de 

relaciones de trabajo. En cambio, con el nuevo concepto, el con-

trato de ~quipo qued6 al márgen de la L~y, por haber sido una fu~n 

te de explotaci6no 

concepto p a t r 6 n.- Atendiendo al artículo 

lO de la nueva ley, patr6n "lles la persona fisica o moral que ut il1 

za los servicios de uno o varios trabajadores", lo c;ue hace com-

prender fácil!':ente que la persona que pretende ocupar a otra u O.i;. 

tras, pueden ser un bonbre 7 una mujer, o bien, una persona mora~ 

co~o son las empresas, los sindicatos, las sociedades, etc. 
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Abundando un poco en este concepto, es de mencionarse que la 

ley antigua ~saba el término patrono y el plural patronos, por lo 

que, por mejor connotación la cámara de Diputados, después de pr~ 

fundos debates propuso sustituír el termino de patronos por el de 
07) 

patrones: "por considerar que patrono es el que patrocina a-

una persona o institución o gestiona en su nombre; así se dice: 

abogado patrono; patrono de una institución educativa o de servi

cios sociales, a quien es miembro de ella, etc., en cambio el pl~ 

ral correcto de patrón, es el de patrones". 

Como parte de los principales sujetos del contrato indivi---

dual o de las relaciones individuales, o como auxiliares de los -

patrones, figuran algunos conceptos como trabajador de confianza 

y representante del patrón, que es indispensable precisar, 

e o n e e p t o t r a b a j a d o r· d e e o n f i a n z a 

Es importante distinguir el concepto de ·la ley anterior con el -

concepto que actualmente conocemos; la ley de 1931 empleÓ la fdr

mula empleado de confianza, la que no contenía ni definición ni -

concepto alguno que permitiera determinar lo que debería entende~ 

se como tal; en sus artículos 48 y 126. fracción X se ocupó de ello 

pero en términos imprecisos, es por eso que se sus·tituy.ó por el -

término trabajador de confianza en la Nueva Ley; las raz~nes de -

cambio consistieron en que la legislación del trabajo es unitaria 

y no admite ninguna diferencia entre los prestadores de trabajo. 

La Ley de 70 parte del principio de que no existen dos catego-

rías de personas: trabajadores y empleados, sino una sola, a la -

(37)Diario de los Debates. Cámara de Diputados. XLVII Legislatura 
Año III T. III, No 17 México, octubre 30 de 1969. 
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que se aplican sus disposiciones en armonía con las c~acteríst1-

cas de las distintas actividades. 

As! tenernos que, de acuerdo con nuestra actual legislación -
(38) 

en su artículo 9a 11La categor!a de trabajador de confianza de-

pende de la naturaleza de las fUnciones desempeñadas y no de la -

designación ~ue se d4 al puesto. 

_Son funci enes de confianza las de dL•ecci6n, inspección, vigi 

lancia y f'iscalizaci6n, cuando tengan c~rácter general, y las re• 

laciones con trabajos personales del patrón dentro de la empresa 

o establecimiento"• 

Se desprende del artículo anterior que los trabajadores de -

confianza constituyen los "Trabajos especiales" que se rigen tam

bién por disposiciones especiales contempladas en el T:ítulo Sexto 

de la Ley. Además, el precepto comprende dos situaciones: La pri

mera est~ constituida por las funciones que se realizan inmediata 

y directamente con la vida misma de las empresas, funciones de dj 

rección, inspección, vigilancia y fiscalizaci6n, en tanto la segun 

da se refiere a los trabajos personales que el trabajador baga al 

patr6ñ. 

Concepto representante del pa-

t r 6 n •• Los representantes del patr6n eOlio lo indica su nombre, 

no son sujetos de las relaciones laborales, pues su funci6n con

siste en representar ante el otro a uno de los sujetos. 

El concepto que actualmente conocemos, es el mismo de la ley 

... (38) 
Nueva Ley Federal del Trabajo Reforoada.- 36a. Edici6n, E
ditorial Porróa, S.A. M~xico 1978. 
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anterior ~nicamente se cambi6 la redacci6n a fin de ponerla en a~ 

mon!a con 1; legislac16n nueva, a~i tenernos que el art!culo 11 --
(39) 

previene que: "Los directores, administradores, gerentes y de-

más personas que ejerzan funciones de direcci6n o administraci6n 

en la empresa o establecimiento, serán considerados representan-

tes del patr6n y en tal concepto lo obl~an eh sus relaciones con 

los trabajadoresR. 

La norma tiene dos facetasz si una persona actúa como repre

sentante del patr6n, esta se obliga en sus relaciones con los tr_! 

bajadores, y a su vez, el trabajador est~ obligado a cumplir las 

instrucciones que reciba de él, afirmaci6n que se apoya en el ar

ticulo 134 fracci6n III, que se incluye entre las obligaciones -

del trabajador la de desempeñar el servicio bajo la direcci6n del 

patrón o su representante. 

b) .. - E 1 e m e n t o s d -ell e o n t r a t o In d ·i v i 

d u a 1 d e 1 T r a b a j o .- Los elementos del contrato de 

trabajo son las partes integrantes sin las cuales no podria exis

tir contrato y por ende, relación laboral. Analizando la defini=

ci6n del articulo 20, encontramos que se hace referencia a: a) las 

partes contratantes, de las cuales una tiene el carácter de trab~ 

jador y la otra el de patrón, dos conceptos que ya analizamos; -

b) una presentación de trabajo; e) la subordinación, entendiendo 
(40) 

como tal: "Por subordinación se entiende, de una manera gene-

ral, la relación jurídica que se crea entre el trabajador y el P~ 

trón, en virtud de la cual est' obligado el primero, en la presen 
(39) -·-- .. · ·. 

NUeva Ley Federal del Trabajo Reformada.- 36a. Edición, Edit~ 
rial Porrda, S.A. Mlxico, 1978. 

(40) 
Iniciativa de Nueva Ley Federal de Trabajo que substituye a 
la de 18 de agosto de 1931. Exposición de motivos. 
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taci6n de sus servicios, a cumplir sus obligaciones y las instru~ 

cienes dadas por el segundo para el mejor desarrollo de las acti~ 

vidades "'de la empresa11 ; d) el salario, que segón el artículo 82 -

de nuestra Ley actual es la retribuci6n que d~be pagar el patr6n 

al trabajador por su trabajo •. 

Si no existen el primero de los elementos, esto es, la presen 

cia de un trabajador y un patr6n, y el segur,do, o sea la present_! 

ci6n de trabajo, no puede darse la relaci6n laboral, pues dicha ~ 

relaci6n consiste en la presentaci6n de trabajo que realiza una • 

persona para otra. 

e).- e a r a e t e r 1 a t i e a s d e ¡ · e o n t r a t o 

I n d i v i d u a 1 d e T r a b a j o. - Cuando en las empresas 

no existen contratos colectivos aplicables, las condiciones de -

trabajo deben hacerse constar por escrito, para_ evitar graves tra~ 

tornos para las partes, especialmente para el trabajador. Se deben 

hacer dos ejemplares, por lo menos, de dicho escrito -contrato-, 

de los cuales quedar& uno en poder del t~abajador y otro en poder 

del patr6n. En ~1 deberán insertarse como aspectos fundamentales 

los señalados en el articulo 25 de nuestra actual legislaci6n, y 

que se refieren a: 

I•- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domici

lio de las partes; II.- Si la·relaci6n de trab~jo es para obra o 

tiempo determinado o tiempo indeterminado; ITii.l- El servicio o se.r 

vicios que deban prestarse, los que deben determinarse con la ma

yor precisi6n posible, ya que en caso de no hacerlo,' el patrón e~ 
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tar4 facultado para utilizar los servicios del trabajador en la -

forma que lo~desee, naturalmente que limitado al tipo de trabajo 

que se realiza en el lugar en que se labora; IV.- El lugar o lu

gares donde deba prestarse el trabajo;. V.- La duración de la jor

nada. Como la jornada es el tiempo en que el trabajador va a po

ner la fuerza de su trabajo a favor del patrón, la ley fija cier

tos límites, mismos que deben ·ser respetados por el patrón, y así 

tenemos que la jornada diurna es como máximo de 8 Hrs., la noctU!:. 

na de 7 Hrs., y la mixta de 7.5 Hrs. Para diferenciarlas, es me-

nester atender lo que establece la Ley laboral, la cual, en su at 

tículo 60 dice: que la diurna está comprendida entre las 6 y las 

20 hrs., la nocturna entre las 20 y las 6 hrs., la mixta compren

de periódos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre 

que el periódo de. tiempo de las jornadas diurna y nocturna, sie~ 

pre que el periódo nocturno sea menor de 3.5 hrs., de lo contra~ 

rio se reputará la jornada nocturna. 

Fracción VI.- La forma y el monto del salario.- Se debe an~ 

tar en el contrato el salario que determinen las partes, el cual 

podrá ser superior al mínimo? pero nunca inferior, ya que de ha

cerlo, tal cláusula será nula, quedando el trabajador facultado -

para demandar lo antes posible ante la autoridad correspondiente, 

el pago de las diferencias de salarios. 

Fracción VII.- El día_ y lugar de pago del salario.- Deberá

especificarse el día de pago y para ello la ley establece que los 

plazos para el pago del saiario no podrán ser mayores de una se--
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mana y de quince dias, el primer caso es para trabajadores que -

dese~peñen trabajo material y el segundo para otro tipo de traba

jo, En cuento al lugar de pago, este deberá hacerse en el lugar

donde el trabajador presta sus servicios. 

Fracci6n VII!.- Esta fracción se refiere a que el contrato

que estamos analizando deberá contener tambi~n las indicaciones -

de que el tracajador ser~ capacitado o adiestrado en los t~rminos 

de los planes y programas establecidos o ~ue se establezcan en la 

empresa, conforme a lo dispuesto en la ley de la materia. Es ne

cesario que es~a fracci6n se adicionó por efecto de las nuevas di~ 

posiciones del lo. de mayo de 1978 relativas a la Capacitaci6n y 

Adiestramiento de los Trabajadores como obligaci6n patronal. La

fracci6n JiX y Última se refiere a que el contrato en cuesti6n de

berá contener otras condiciones de trabajo, tales cano dÍas de -

descanso, vacaci~nes y demás que convengan a las partes. 

Ahora bien, para el caso de que el patr6n no realice el con

trato individual de trabajo por escrito, con. el fin de evitarse -

responsacilidadES hacia SU traba,jador en caSO de conflicto, el 1~ 
(41) 

gislador estat1eci6 un principio que reza lo siguiente: "Ar-

ticulo 21.- se pres~e la existencia del contrato y de la relaci~n 

de'trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo r~ 

cite". f'ara mayor abundamiento, es necesario transcribir el e omen 
(42) 

tarío que hace Trueba Urbina al articulo que antecede: "Este 

concepto beneficia a los trabajadores, ya que a pesar de que no -

existe contrato por escrito, en el que consten las -condiciones de 
"{41) 

(42) 

Nueva Ley Federal del Trabajo Reformada.- 36a. Edici6n. Edit~ 
rial Porr6a, s.A. México 1978. 

Truec~ Urbina Alberto,- COQentario al Articulo 21 de la Ley 
Federal del Trabajo vigente. 
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trabajo, los trabajadores se encuentran protegidos por las dispo

siciones de esta Ley, ya que en los términos del artículo 26 es-

imputable al patr6n la falta de formalidad del contrato por escr! 

to". 

A}.- C o n t r a t o d e t r a b a j o p o r o b r a 

d e ·t e r m i n a d. a.- El artículo 35 de la Ley laboral vigente 

establece que las relaciones de trabajo pueden ser para obra o -

tiempo determinado o por tiempo indeterminado y que a falta de e~ 

tipulaci6nes expresas, la relación será por tiempo indeterminado. 

El contrato que se analiza es el de obra determinada, mismo que 
(43) 

de acuerdo con el maestro Mario de la Cueva: "Consiste en que 

la energía de trabajo se destina, en forma permanente, a una obra 

determinada, que es la construcción o elaboración de ciertas 

obras u objetos". 

Asimismo, el artículo 36 de la Ley establece que el señala-~ 

miento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuan

do lo exija su naturaleza. Las palabras finales del precepto se -

refieren expresamente a la naturaleza de las cosas, lo que quiere 

decir que no basta que las partes consideren el contrato para --

obra determinada, sino que es in&spensable que conforme a la nat~ 

raleza del trabajo contratado se trate efectivamente de esta cla

se de relación laboral, de lo contrario, se considerará celebrado 

por tiempo indeterminado y el trabajador tendrá todos los benefi

cios derivados de tal situaci6n, como son: el derecho a la estabi 

lidad en el trabajo, derecho a una indemnización constitucional en 

(43)El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo.- De la Cueva Mario. ---
Cuarta Edición, pág. 224, Editorial Porrúa, S.A. México 1977. 
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caso de despido injustificado, etc. 

E1 ejemplo que se ofrece con mayor frecuencia de1 contrato -

para obra determinada, es el que se da en la industria de la con~ 

trucción, en donde una persona proyecta la construcci6n de ~a e~ 

sa habitación, a cuyo fin utiliza el personal necesario, albañi-

les, plomeros, carpint~ros, etc., por el tiempo que a cada grupo 

corresponda, por lo tanto, se trata de una relación para obra de

terminada que satisface los requisitos del artículo 36. 

B).- Con t r· ato de trabajo por ti e mcp ~ 

d e t e r m i n a d o.- El articulo 37 de la Ley de la materia 04. 
(44) 

ce a la letra: WEl señalamiento de un tiempo determinado pue-

de únicamente estipularse en los casos siguientes: 

I.- Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a -

prestar; II.- Cuando tenga por objeto substituir temyoralmente a 

otro trabajador; y III.- En los demás casos previstos po esta Ley~ 

La fracción primera se refiere a que no es suficiente que se 

estipule en el contrato un tiempo determinado unos.meses o unos -

años, sino que será indispensable, en caso de controversia, pro-

bar que así lo exigía la naturaleza del trabajo por prestar. Por 

ejemplo, hay empresas que en ~poca de navidad tienen gran demanda 

de determinados artículos, por lo tanto, se contrata personal por 

el tiempo necesario, al termino del cual las empresas se desligan 

de ~ trabajadores sin responsabilidad alguna. 

La fracción segunda es muy clara: un trabajador puede subst!_ 

(44)Nueva Ley Federal de Trabajo Reformada.- 36a. Edici6n, Edito
rial Porrúa, S.A. M~xico 1978. 
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tuir a otro temporalmente, ya sea por enfermedad, accidente, o 

bien, mientras regresa de vacaciones -previamente permitidas 

por el patrón-. Sea cual fuere el caso, se debe estipular cla

ramente en el contrato en cuestión las causas por las que se -

contrató y el tiempo de duración de ese contrato, esto, con el 

fin de evitar perju~cios al trabajador. 

La fracción tercera tiene por objeto facilitar al mismo 

legislador la consideración de algún caso particular en rela-

ción con la reglamentación de trabajos; asi, a ejemplo el artf 

culo 195 Fracción IV autoriza la relación de trabajo de los m~ 

rinos para uno o varios, pues es frecuente que un buque no --

preste un servicio constante. 

e).- e o-n· trato de Traba j o por ti e m-

p O.• i n d e t e r· m i n· a d o.- Atendiendo a lo dispuesto por· 

el articulo 35 de la Ley de la materia en su párrafo final, t~ 

nemos que "a falta de estipulaciones, la relación será por t.i

empo indeterminado" El precepto debe entenderse en relación -

con los articulos que imponen la obligación de consignar por -

escrito las condiciones de trabajo y que imputan su falta al -

empresario, de lo que se infiere que si no existe la estipula

ción expresa por escrito, forma única de duración indeterminada. 
(45) 

Por Último, el art. 39 cierra el circulo diciendo que : 

"Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia 

del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo -

(45) Nueva Ley Federal del Trabajo Reformada. 36a. Edición, Edi
torial Porrúa, S.A. J\Iéxico 1978. 
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que perdure dicha circunstancia", lo que quiere decir que si la

actividad de la empresa continúa se prorrogará el contrato o rel~ 

ci6n de trabajo, y no podrá ser disuel"a por un acto unilateral -

de voluntad del empresario; en caso de que el patrón despida al 

trabajador en estas circunstancias, se considerará un despido in

justificado, por lo tanto, el trabajador deberá formular demanda 

ante la J.unta de Conciliación y Arbitraje solicitando la prórro-

ga del contrato de trabajo y ejercitando consiguientemente la -

acción de reinstalaci6n, asi como el pago de salarios vencidos -

desde el despido hasta la fecha en que sea repuesto en su traba-

jo. 
(46) 

Asf pues, y a manera de conclusión se·puede decir que: "El 

contrato de trabajo por tiempo indeterminado es el típico en las -

rel<:iciones laborales, por lo que los contratos por tiempo fijo o -

por obra determinada constituyen la excepción, correspondiendo al 

patrón probar esta circunstancia, en los casos de litigio". 

.2.-C o- n t- ~ a t o e o 1 e e t i v o d e trabajo. 

~ e n e r a 1 i d a d e s.- De acuerdo con nuestra actual legisla

ción el contrato colectivo es el convenio celebrado entre uno o v~ 

rios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o v~ 

rios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condi

ciones según las cuales débe prestarse el trabajo en una o más em-

presas o establecimientos. Pues bien, esto indica que el contrato 

en cuestión es un ente bilateral entre la orgamización sindical o--

brera y los patrones, en donde sientan las bases sobre las que pre~ 

tarán los servicios en el cehtro de trabajo de que se trate. 

(46)Trueba Urbina Alberto.-Comentario al ar·ticulo 35 de la Ley Labc 
ral vigente. 
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En dicho contrato se contendrá el nombre y domicilio de los 

contratantes, las empresas y 'establecimientos que abarque su dur~ 

ci6n o la expresi6n de ser por obra determinada o tiempo indeter

minado, y por efecto de las nuevas disposiciones del lo. de mayo 

de 1978, se deben incluir- las cláusulas relativas a la Capacita-

ci 6n o Aaiestraoiento de los trabajadores en las empresas, etc., y 

como requisito fundamental un tabulador de salarios. 

Generalmente en el contrato colectivo se consignan bene~iciós 

superiores a los establecidos en el articulo 123 Constitucional y 

la xey Federal de Traba jo, por lo que, si adolesce de deficien-

cias, serán subsanadas conforme a la :t.ey, y s·i faltan las cl~usy 

las de car!Ícter legal, el contrato es incompleto y podr~ demanda.!: 

se la consignaci5n de dichas cláusulas, pues dicho contrat6 pod~á 

ser superior a la Ley, pero nunca inferior. 

Por lo que ataiíe a su revisi6n, la s~licitud deberá hacerse, 

por lo ~enos, sesenta dÍas antes de su venc~niento, refiriéndose 

al t~rmino de revisión de dos años, esto es, a la revisi6n de todo 

el clausulado, pero cabe la observaci6n de que, dada la situación 

económica tan critica por la que ha atravezado Últimamente la so

ciedad, se adicionó un precepto que ordena que los contratos co-

lP.ctivos serán revisables cada año por lo que se re~iere a los s~ 

larios en efectivo por cuota diaria, y que la solicitud de revi-

sión deberá P~cerse, por lo menos treinta dÍas antes del cumpli-

miento de un año transcurrido desde su celebraci6n, revisión o pr6 

rroga del contrato colectivo. As! lo establece el artículo 399 bis 



de la Ley de "la materia. 

3·- e o n t r a t o L e y. G e n e I' a 1 i d a d e s .- La 

existencia de un contrato ley refleja marcados beneficios para los 

trabajadores, pues dicha figura tiene como prop6sito la unifica-

ci6n nacional de las c.ondiciones de trabajo, conseguir ic,vuales y 

mejores beneficios a todos los trabajadores, unir a los trabajad.Q 

res de distintas empresas por el interás econ6mico comdn y evitar 

la concurrencia desleal entre los empresarios, etc., asimismo, los 

Patrones adquieren tranquilidad durante la vigencia de dicho con

trato Ley, pues de ese modo se evitan luchas violentas entre los 

dos sectores. 

De acuerdo con nuestra actual legislaci6n en su articulo 4o4 
(47) 

"Contrato Ley es el convenio celebrado entre uno ·o varios sil! 

dicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicg. 

tos de patrones, con objeto de establecer las condiciones se;11n -

las cuales debe prestarse el trabajo en una-rama determinada de la 

industria, y declarado obligatorio en una o varias Entidades _.,'ed~ 

rativas, en una o varias zonas econ6micas que abarquen una o más 

de dichas Entidades, o en todo el territorio. nacional". 

Para su formaci6n, el Contrato Ley debe agotar diversas for

malidades: La solicitud de celebrqci6n se presentará a la Secre-

tnría de Trabajo y Frevisi6n Social si se refiere a dos o mas En

tidades Federativas o a industrias de Jurisdicci6n ?e~eral; al g2 

bernador del Estado o Jefe del Departamento del Distrito Federal 

si se trata de industrias de jurisdicci6n local. Asimismo, se debe_ 

(47) 
Nueva Ley Federal del Trabajo Reformada.- 36a. Edici6n, Edit.Q 
rial Porrúa, S.A. M~xico 1978. 
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r! publicar la convocatoria en el Diario Oficial o en el Per!odico , 
Oficial de la Entidad Federativa) as! como en per!odicos de gran 

difusión en donde deberti/sefialarse la fecha y lugar en que deberé't 

celebrarse la convenci6n, y fecha y hora de la reuni6n inaugural, 

la cual seré sefialada dentro de un plazo no menor de treinta días. 

La convenci6n será presidida por el Secretario de Trabajo y 

Previsi 6n Social, o por el gobernador de} .;;:stado de que se trate. 

o por el .¡fe.f'e del Departamento del Distrito Federal o en áltitria -

instancia por el representante que al efecto se designe. 

En cuanto al contenido oel c~ntrato Ley, es semejante al del 

contrato colectivo, salvo lo relativo al tiempo de duraci6n que -

no podr~ exceder de dos·afios, duraci6n limitada que parmite acom~ 

dar las condiciones de trabajo a los cambios de la vida econ6mica; 

por lo que se refiere a su revisi6n, deberá hacerse la solicitud 

noventa di?s antes de su vencimiento, ante las autoridades corre.§ 

pendientes~. 

Es de mencionarse que tambi4n se aaicion6, como se hizo en -

el contrato colectivo, un precepto -articulo 419 bis- que establ2_ 

ce que los contratos Ley ser~n revisables cada afio en lo que se -

refiere· a los salarios en efectivo por cuota diaria, y, que la 

solicitud de revisi6n deberá hacerse por lo menos sesenta dÍas -

antes del cumplimiento de un afio transcurrido desde la fecba en -

que surta efectos la celebración, revisi6n o pr6rroga de dicho--

contrato. 



CAPITULO III 

REFORií.AS DEL lo. DE JftAYO DE 1978. 

l.-Reformas constitucionales y a la Ley Federal de Trabajo. 
a).-Reformas al articulo 123 Apartado "A" 
b).-Reformas a la Ley laboral. 

2.- ¿Qué es capacitación y Adiestramiento? 
3.-Sistemas, métodos y proceimientos de la capacitación 

y adiestramiento. 
a).-Obligatoriedad de la formación 
b).-Registro y funcionamiento de las Comisiones Mixtas 

de Capacitación y Adiestramiento. 
c).-Registro de los Planes y Programas de Capacitación 

y adiestramiento. 
d).-Registro de los instructores. 
e).-Registro de las constancias de Habilidades Laborales. 
f).-¿En dónde se puede proporcionar la capacitación y ---

adiestramiento a los trabajadores y quiénes pueden -
impartirla? 

g}.-El horario en que se puede proporcionar. 

4.- Inclusión de la capacitación y adiestramiento de los tra
bajadores en los contratos colectivos. 

5.- Los fines de la capacitación y adiestramiento 

6.- Problemática e inconvenientes. 
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CAPITULO III .. - REFOID.'!AS .!EL 10. DE MAYO IE 1978 .. 

P r 6 1 o g o .- Eti todo estado de derecho, una de las -

tareas de mas elevada jerarquia de la Administraci6n Pdblica -

consiste en procurar la actualízaci6n de las normas jurídicas, 

para atender los requerimientos sociales propios de cada mome~ 

to bist6rico. En el caso particular de nuestro País, el Ejecu

tivo Federal cumple esa misi6n a través del ejercicio de su f~ 

cultad constitucional de iniciar leyes ante el H. Congreso de 

la Uni6n. Y asi tenemos que, en materia de Derecho del Trabajo 

la administraci6n del Presidente L6pez Portillo ba ejercido en 

varias ocasiones esa facultad y motivado as! la inclusi6n de -

Reformas y Adiciones al Apartado "A" del Articulo 123 Constit~ 

cional y a la Ley Federal de Trabajo de 1970., 

El 9 de enero de 1978 se publicaron en el Diario Oficial 

dos Decretos por los que se reforman varias fracciones del Ar

tículo 123 de la Constituci6n. Posteriormente, la Ley laboral 

fue reformada con el mismo texto de nuestra Carta Magna, enco~ 

trando dichas reformas en el Decreto publicado en el Diario o

ficial del 28 de abril de 1978, las cuales entraron en vigor -

el lo. de mayo del mismo ano .. 

Consciente el Ejecutivo de que M4xieo requiere cada vez -

m~s de un mayor nómero de personal calificado para elevar la -

productividad, propuso al Congreso de la Uni6n la iniciativa -

de Reformas y Adiciones a que se ha becho meución, misma que -

fue aprobada para establecer, entre otras cosas, la obligación 

patronal de p.roporcionar-capacitaci6n y adiestramiento a los-
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trabajadores. Cabe la observaci6n de que las nuevas disposici~ 

nes jurfdicas tienen gran relevancia en la regulaci6n de las -

relaciones laborales de los trabajadores, con excepci6n de a-

quellos que prestan sus servicios al Estado. 

1.- R e f ~ r m a s y A d i e i o n e s C o n s t 1 

tucionales y a 1 a L e y L a b o r a 1 .-

a).- Ref~mas al Artículo 123 de la Constituci6n, Apar 

tado 11A".- Como ya se dijo, el 9 de enero de 1978 se publica--

ron dos Decretos por los que se reforman varias fracciones del 

Art:! culo 123~ en el primer Decreto se adiciona la fracci6n XII 

y se reforma la fracci6n XIII, quedando de la siguiente manera& 

la fracción XII se adicion6 con un párrafo que anteriormente -

constituía el contenido de la Fr~c. XIII, de lo que se conclu

ye, que no aporta ninguna novedad. Por el contrario, la reforma 

a la fracción XIII es totalmente nueva y de partiéular impor--
. (49) 

tancia, pues establece que3 "Las empresas, ~ualquiera que 

sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trab~ 

jadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La Ley 

Reglamentaria determinarií los sistemas, m~todos y procedimien

tos conforme a los cuales los patrones deberán cumplfr.dicha

Obligaci6n11 e 

El segundo Decreto reforma la fracci6n XXXI del Art. 123 

Apartado "A", estableciéndose la competencia exclusiva de las 

Autoridades Ftderales, respecto de la aplicaci6n de las dispo

siciones relacionadas con la capacitaci6n y adiestramiento de 

(49) Diario Oficial de la Federaci6n.- Reformas y Adiciones al 
Articulo 123 Constitucional, Apartado 11A11 • Fublicaci6n 
del 9 de enero de 1978. 
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los trabajadores. 

b).- Reformas a la Ley Federal de Trabajo.- Para efecto de 

reglamentar de manera elara·y precisa, y hacer operativas las 

reformas constitucionales, hubo necesidad de hacer reformas -

sustanciales a la Ley laboral, las cuales se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federaci6n el 28 de abril de 1978 y entr~ 

ron en vigor el lo. de may~ de ese mismo afio. Pero, para ma-

yor abundamiento es menester transcribir algunas líneas del·--
. . (50) 

Diario Oficial de la fecha mencionadas "Jos~ L6pez Porti-

llo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

a sus habitantes sabedt 

Que el H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos Decre-

ta: 

REFCBl!.AS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SCBRE CA.FACITACICN 

Y ADIESTIWU:ENTO, SEGURIDAD E HIGIENE Y FEDERALIZACION DE ACTl 

VIDADES Y RAW~. 

ARTICULO F.RIMERO.~ se reforman los artículos 3o, 25, 132, 

159, 180, 391, 412,504, 512, 523, 526, 527, 528, 529, 537, 539, 

876 a 887, as! como la denominaci6n del capitulo IV, Titulo-

Once de la Ley Federal de Trabajo, para quedar como sigue~. 

Obviamen~e_qcre las reformas que nos ata~n, son las rela

tivas a la capacita~ión y adiestramiento de los trabajadores, 

por lo que se mencionarán en forma suscinta los art:!culos res

pectivos. El articulo 3o. se adicionó con un p~rraf'o que reza: 

(.¡ (5C) Diario ficial.- Reformas a la Ley Federal de Trabajo. -
Publicadas el 28 de abril de 1978e 
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~es de inter's social promover y vigilar la capacitaci6n y m---
6 -

diestramiento de_los trabajadores". El art. 25, q~e se refiere 

a la relaci6n individual de trabajo, estable que el escrito 

en que consten las condiciones de trabajo deberá contener, en

tre otras cosas, ~a_indicaci6n de que el trabajador será capa

citado o adiestrado .. El art. 132 establece actu~lmente en su -

fracci6n XV que son obligaciones de los patrones proporcionar 

capacitaci6n y adiestramiento a sus trabajadores, en los t~rmt 

nos del Capitulo III Bis del Título cuarto de la Ley de la ma

teria. El art. 159 establece que las vacantes y los puestos de 

nueva creaci6n serán cubiertos por los trabajadores de la cat~ 

gor!a inmediata inferior_y de acuerdo con el escalafón; si el 

patr6n los capacit6, la vacante será cubierta por el trabaja-

dor mtls apto y de mayor antigüedad. 

El Art. 180, que habla del trabajo de los menores, actuai 

mente ordena que los patrones que tengan a su servicio menores 

de dieciséis afios están obligados a proporcionarles capacita-

ci6n y adiestramiento en los tlrminos de la Ley. El art. 391, 

el cual se refiere al e ontenido del contrato colectivo, reza -

que dicho contrato contendrá, entre otras cosas, las cl~usulas 

relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajado

res en la empresa o establecimiento, y disposiciones sobre di

cha formaci6n para los de reciente ingreso al e entro de traba-

jo. El art4 412 habla del contenido del Contrato Ley, y en di

cho contenido debe comprender las reglas conforme a las cuales 
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se formularán los planes y programas para la imp¡antaci6n de -

la capacitaci6n y el adiestramiento ~n la rama de la industria 

de que se trate. El art. 523 habla de las autoridades del tri!. 

bajo y de la competencia que tienen en la aplicad6n de las-

normas de trabajo, en sus respectivas jurisdicciones y entre -

ellas·se encuentra, por efecto de las refotmas del lo. de mayo 

de 1978, ~>El Servicio Nacional del Enpleo, Capacitaci6n y Adieli 

tramiehto~> contemplada en la fracci6n V del citado articulo. 

El art. 526 establece, entre otras cosas, que compete a

la Secretaria de Educaci6n Pdblica intervenir coordinadamente 

con la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social en la capaci

tad 6n y adiestramiento de los trabajadores. Asimismo, el Art. 

5~7 reza que. a las autoridades federales les corresponde la a

plicaci6n de las normas de trabaJO relativas a las obligacio-

nes patronales en materia de capacitaci6n y adiestramiento de 

sus trabajadores. 

El artti 529 fUe reformado en su totalidad, y actualmente 

establece lo siguientes ~>En los casos no previstos por los at_ 

t!culos 527 y 528, la aplicación de las noroas de tracajo co-

rresponde a las autoridades de las Entidades Federativas. 

De conformidad con ·lot dispuesto por el artículo 527-"A11 , 

las autoridades de las Entidades Federativas deberán: 

I.- Poner a disposici6n de las Dependencias del Ejecutivo 

Federal compet~ntes para aplicar esta Ley, la ·informaci6n que 

4stas les soliciten para estar en aptitud de cuoplir sus fUn-

ciones; 



I!.-.. Partici,ar en la integraci6n y funcionamier\to del re!!. 

pectivo Consejo Consultivo Estatal de Capacitaci6n y Adiestr~ 

miento; 

!II.- Participar en la integraci6n y funcionamiento de la 

correspondiente Comisi5n consultiva Estatalde Seguridad e Hi-

giene en el Trabajo; 

IV.- Reportar a la Secretaria del Trabajo y Previsi6n So-

cial las violacio!les que cometan los patrones en materia de -

seguridad e higiene y de capacitaci6n y adiestramiento e inte~ 

venir en la ejecuci6n de las medidas que se ad::pten para san-

cionar tales violaciones y para corregir las irregularidades -

en las empresas o estableciQ!ientos sujetos a jurisdicci6n lo-

cal; 

V.- Coadyuvar con los correspondientes Comit6s. !'racionales 

de Capacitaei6n y Adiestramiento; 

VI.- Auxiliar en la realizaci6n de los trámites relativos 
1 

a constancias de habilidades laborales; 

VII.- Previa determinaci6n general o solicitud específica 

de las autoridades federales, adoptar aquellas otr~s medidas -

que resulten necesarias para auxiliarlas en los aspectos con-

cernientes a tal determinad 6n o solicitud" • 

. Se dijo en otras lineas que tambi~n se reform6 la denomi

naci6n del Capitulo IV Titulo Once, pues antes de las reformas 

en cuesti6n era conocido como "Servicio Fóblico del Empleo", y 

ahora lo conocemos como "Del Servicio Nacional del Empleo, Ca-
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pacitaci6n y Adiestramiento tendrá los siguientes objetivosa 

I.- Estúdiar y promover la genereci 6n de empleos; 

n.- Promover y supervisar la colocaci6n de los trabajado-

res; 

III.- Organizar, promover y supervisar la capacitaci6n y a

diest·ramiento de los trabajadores; y 

rv •- Registrar las constancias de habilidades laborales". 

El art. 538 establece que dicho Servicio estará a cargo de 

la Unidad Coordinadora del Empleo, capacitaci6n y Adiestramie~ 

t o (UCECA), como organi_smo desconcentrado dependiente de la S~ . . 

cretaría del Trabajo. Las funciones de la UCECA son mdltiples 

y están señalados en el Art. 539, si~ndo entre ellos: cuidar

de la oportuna constituci6n y funcionamiento de las comisiones 

mixtas de capacitaci6n y adiestramiento; estudiar y sugerir .la 

expedici6n de convocatorias para formar Comit~s Nacionales de 

Capacitaci6n y Adiestramiento; estudiar, y en su caso, sugerir 

en relaci6n con cada rama industrial o actividad, la expedi--

ci6n de criterios generales que señalen los requisitos q~e de~ 

ban observar los planes y programas de capacitaci6n y adiestr~ 

miento, oyendo la opini6-n del Comit6 Nacional de capacitaci6n 

y adiestramiento que corresponda; autorisar y registrar a las 

instituciones o escuelas que deseen impartir capacitaci6n y a

diestramiento a los trabajadores, supervisar _su correcto deseg, 

peño, y en su caso, rev~car la autorizaci6n y cancelar el re-

gistro concedido; aprob~_modificar o rechamar, seg6n el caso, 
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los patrones ~esenten; éstablecer registros de constancias -

relativas a trabajadores capacitados o adiestrados, dentro de 

cada una de las ramas industriales o actividades. 

Por otro lado,.la Unidad Coordinadora del Empleo, Capaci

taci6n y Adiestramiento (UCE.CA) cuenta con 6rganos de asesoria 

como son el Consejo Consultivo lfacional y los Consejos Consul

tivos Estatales; el primero de ellos ~evistos en el art. 539-

A para las ramas industriales o actividades de jurisdicci5n -

federal, los segundos previstos en el Art. 539-B para las em-

presas o establecimientos sujetos a jurisdicci6n local. 
(51) 

"~~TICULC SEGUNDO.- Se adiciona la Ley Federal de --

Trabajo con el Capitulo III Bis del Título Cuarto que compren

de, de los Art. 153-A a 153-X y con los Arts. 512-A a 512-F, 

y del Art. 539-A al 539-F, en los siguientes términos"& 

Para no transcribir a -continuaci6n todas las adiciones -

que anteceden, es de mencionarse que éstas serán analizadas en 

su oportunidad. 

2).- ¿Que e s e a p a e i t a e i 6 o y A d i e 

s t r a m i e n t o?.- Los términos para designar la formación 

de los trabajadores en M~xico eran mu:,.• variados; ello depend!' 

por una parte del medio·en que se utilizaba dicho vocabulario 

y, por otra, del uso que se hac!a del mismo a fin de designar 

la formación dada a los trabajadores. ActuaJnente, por efecto 

(51) 
Diario Oficial de la Federaci6n.- Reformas y Adiciones 
a la· Ley Federal de Trabajo. Publicadas el 28 de abril 
de 1978. 
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de las Reformas y Adiciones del lo. de mayo de 1978 a la Ley -

Laboral, se encuentran dos t4rminos: Capacitación y Adiestra--

miento. 
(52). 

"Hay cierta tendencia por aceptar que la capacitación 

es la formaci6n tácnica ofrecida al trabajador antes de que -

se inicie una actividad económica en una empresa, obteniendo ~ 

con ello la clasificaci6n correspondiente al puesto que se va 

a ocupar.-

Se hablará de adiestramiento cuando la formaci 6n es pro-

porcionada una vez que el traba.jador se encuentra laborando en 

la empresa en un puesto determinado, lo cual le permitirá rea

lizar de una manera más eficaz su trabajo". 

El Servicio riacional ARMO seiíala quej· 11La capacitaci6n -

dentro de las empresas es una fÓrmula extraescolar de aprendi

zaje, cuyo prop6sito fundamental es dotar al personal de los -

centros de trabajo con los conocimientos", habilidades, destre

zas y actitudes que son necesarias para desempeñar su labor y 

al propio tiempo les permitan mantenerse actualizados ante el 

reto del creciente desarrollo tecnol6gico y a la necesidad de 

ampliar cada vez mtis las capacidades del hombre". 

Por otro lado, 11El adiestramiento es la acción orientada 

a dotar al trabajador de los conocimientos, rabilidades y ac-

titudes que les permite realizar eficientemente el puesto de -

trabajo que desempefia". 

Dicho en otras palabras, pode~os afirmar que la capacita-

-{ 52) 
Sría. Trabajo y Frevisi6n Social.- Instituto Nacional -
de Estuaios del Trabajo. "Relaciones industriales y Fo~ 
maci6n profesi onalll Cuadernos INET Nóm. 3 M4xico, 1978. 
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trabajador de reciente ingreso a una,empresa; el adiestramien

to lo podemos definir como áquella formación te6rica técnica -

que se le da al trabajador que ya se encuentra trabajando en -

la empresa, para que actualice sus conocimientos y realice su 

trabajo con más eficiencia. 

3).- S i s t e m a s m' t o d os y p r o e e~ 

dim:ientos de la ca~acitaci6n y a

d i e s t r a m i e n t o ·- La Fracci6n XIII del Artículo 123 

Constitucional ordena que la ~ey reglamentaria, esto es, La -

Ley Federal del Trabajo determinará los sistemas, métodos y -

procedi~ientos conforme a los cuales los patrones deberán pro

porcionar capacitaci6n y adiestramiento a sus trabajadores; 

asimisno, la :fracci6n XV del artículo 132 de la Ley laboral e§_ 

tablece que dicha formaci6n deterá proporcionarse en los térmi 

nos del capitulo III Bis del Título Cuarto de la Ley de la ma

teria, el cual se denomina 11De la capacitaci6n y adiestramien

to de los trabajadores", y que se encuentra comprendido por -

un articulado que va desde el art. 153-A al 153-X. 

A).- Obligatoriedad de la formaci6n.- Co~o ya se ha dicho 

la obligaci6n de capacitar y adiestrar a los trabajadores, qu~ 

da a cargo del patrón y sirve para que ~stos sean aptos, real! 

cen mejor sus labores y tengan más y mejores oportunidades en 

e 1 trabajo. Así pues, tanto en el Comercio, la· industria, la -

banca y las instituciones educativas se debe preparar al pers~ 
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esa f'ormaci6n que les hará adquirir la efi·~·~ necesaria para 

el desempeño de sus labores. 

Por principio de cuentas, el Art. 153-A de la ley laboral 
(53) ' 

establece que: "Todo trabajador tiene el derecho a que su 

patr6n le proporcione capacitaci6n o adiestramiento en su tra

bajo.que le permita elevar su nivel de vida y productividad,

conforme a los planes y prqgramas formulados de común acuerdo, 

por el patr6n y el sindicato o sus trabajadores y aprobados 

por la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social". 

Así pues, la Secretaria del Trabajo, a través de la Uni

dad Coordinadora del Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento --

~uc:ECA-, cul!lple con el derecho conferido a los trabajadores y 

la otligaci6n de los patrones conforme a las necesidades y pe

culiaridades de cada empresa o establecimiento industrial. Ah2, 

ra bien, as{ como el trabajador tiene derecho a recibir la fo!:_ 

maci6n por parte del patr6n, ese derecho es correlativo de o-

bligaciones, y prueba elocuentemente de ello lo tenemos en el 

Art. 153-H de la Ley de la materia, el cual a la letra dice: 
(54) 

uLos trabajadores a quienes se imparta capacitaci6n o a-

diestramiento están obligados a; 

1.- Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo 

y dem~s actividades que formen parte del proceso de capacita-

ci 6n o adiestramiento. 

II.- Atender las indicaciones de las personas que impartan 

- ('5]) .-

(54) 

Ley Federal de Trabajo.- Secretaría del Trabajo y Prevt 
si6n Social. M~xico,l978. 

Idem. 
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la capacitaci6n o adiestramiento, y cumplir con los programas 

respectivos; y 

III.- Presentar los exámenes de evaluaci6n de conocimientos 

y de aptitud que sean requeridost'• 

Además, y de acuerdo con el Art. 153-U, el trabajador que 

se ni~gue a recibir capacitaci6n o adiestramiento, por consid~ 

rarse apto para el desempefio de su puesto y del inmediato sup~ 

rior, deberá acreditar con algún dQcumento dicha capacidad, ·o 

en su defecto, aprobar ante la entidad instructora, el ex~men 

de suf'iciencia que señala la UC~CA, caso en el que se le exte~ 

derá la correspondiente constanc~a de habilidades laborales. 

La obligatoriedad que se impone a los patrones de capaci

tar y adiestrar a los trabajadores, y la que se impone a estos 

tiltimos de asistir a los cursos, atender las indicaciones de -

los instructores y presentar los ex!menes de aptitud requeri

dos, es digna de aplauso, pues esa formaci6n representa la me

jor alternativa para elevar la productividad nacional y los -

cimientos para una mayor. industrializaci6n del pa:ís, con base 

en la eficiencia obrero-patronal. 

B) .- I n t e g r a e i 6n y f'u:-ncionamien-

t o d e 1 a s e o m i s i o n e s M ::!. X t a S .- Ate~ 

diendo a lo dispuesto por el Art. 153-I de la Ley de la mate--
( 55) 

ria: "En cada empresa se constituirán Corili si one s Mixtas de 

Capacitaci6n y Adiestramiento , integradas por igual nómero de 

representantes de los trabajadores y del patr6n, las cuales vi 
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gilarán ~a instrumentaci6n y operaci6n del sistema y de los -

procedir:lient os que se implanten para mejorar la capacitaci 6n y 

el adiestram:ie !"ltO de los tral::a,jadores, y sugerir~n las medidas 

tendientes a perfeccionarlo; todo esto conforme a las necesidª-. 

des de los ~rabajap.ores de las empresas". 

Asimismo, de conformidad con el articulo 153-J, en conco~ 

dancia con los art{culos 527 y 527-A de la Ley laboral, compe

te a la Secretaria del Trabajo y Frevisi6n Social cuidar de la 

oportuna integraci6n y funcionamiento de dichas Comisiones Mi~ 

tas en todas las empresas del Pais. 

Ahora bien, para orl entar la formaci6n y operaci6n de las 

Comisiones Mixtas, as:í corno para regular los trámites adminis

trativos que la Direcci6n de Capacitaci6n y Adiestramiento de 

la UCECA lleve a cabo en esta materia, la Secretaría del Trabii 

jo fij6 algünos Criterios que se publicaron en el Diario Ofi-

cial el 4 de septiembre de 1978; dichos Criterios están repre-

sentados por lo siguiente: 
(56) 

111.- las Comisiones Mixtas de Capacitaci6n y Adiestr!_ 

miento de que tratan los art1cu1os 153-I y 153-J de la Ley Fe-

deral del Trabajo, deberán integrarse conforme a los siguien--

tes linearuientos: 

a).- Empresas con ·número de trabajadores no mayor de 20, 

1 representante de los trabajadores y 1 de los patrones. 

b).- En empresas ~ue cuenten con 21 a 100 trabajadores, 3 

T55) Ley Federal de Tracajo.- Secretaria del Trabaje y ~evi-
si6n Social.- Ejemplar gratuito. it!.~xico, Mayo 1970. 
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representantes de los trabajadores y 3 de los patrones. 

e).- En empresas con más de lOO,trabajadores, 5 represen• 

tantes de los trabajadores y 5 de los patrones. 

El número de integrantes a que se re~ieren los incisos -

que anteceden, deberán aumentarse en ~orma proporcional a la -

diversidac de puestos y niveles de trabajo que existan en la -

empresa, a la variedad y complejidad de los procesos tecnol6gi 

ces que se realicen en ella y a la.naturaleza de la maquinaria 

y equipo empleados. 

2.- Los miembros de las Comisiones Mixtas deberán cumplir 

1 os sigui entes requisitos: 

!.- Re·presentantes de trabajadores: a)- ser trabajador de 

la empresa; b)- ser mayores de edad; e)- saber leer y escribir 

d)- tener buena conducta; e)- ser electos con~orme a las disp~ 

siciones estatuarias del Sindicato Titular del contrato colee~ 

tivc o, a falta de este, ser designados en Asamclea de los tr:a. 

bajadores de la empresa; f')- aquellas otras que acuerden los -

trabajadores. 

II.- Representantes del patr6n: a)- ser mayores de edad; -

b) saber leer y escribir; e)- poseer conocimientos t4cnicos -

sobre las labores y procesos tecnol6gicos propios de la empre@ 

sa. 

3·- Para dar aviso a la Unidad Coordinadora del E~pleo, -

Capacitaci6n y Adiestramiento de la constituci6n de las Comi-

siones MiA~as, se emplear~ la ~orma UCECA-1, la que será pre--
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sentada por triplicado y con la informaci6n requerida, ante la 

Direcci6n de Capacitaci6n y Adiestr~iento, directamente o por 

conducto de las Delegaciones de la secretaria de Trabajo o an

te las autoridades locales del Trabajo, cuando se trate de em

presas o establecimientos que, salvo aspectos de seguridad e -

bigiene y de capacitaci6n y adieetrarr.iento, est~n sujetos a la 

Jurisdicci6n de estas 61timas. 

Para los e~ectos legales corr~spondientes y cuando se tr~ 

te de empresas c¡ue normen sus relaciones de trabajo a trav4s -

de contrato colectivo, la forma UCECA-1 deber§; ser acoliipaflada 

de una copia de tal contrato. 

Se autoriza a los particulares la libre impresi6n de la -

forma cuyo uso se implanta, siempre y cuando se ajusten a las 

dimensiones y al ~orruato que se publica!!. 

En cumplimiento a los criterios que anteceden, la UCECA -

ha elaborado una "gu:f.a orientadora" para que los empresarios -

y trabajadores, con las facilieades y orientaci6n que dicha --

guia contiene, ~ormen lo antes posible, las Comisiones Mixtas 

y env{en la docurnentaci6n exigida para su registro. 

Encontramos en dicha "guía orientadora" unos proyectos 

tipo de acta de e1ecci6n de representantes de los trabajadores, 

de acta de designaci6n de representantes patronales, de acta -

constitutiva de la co~isi6o Mixta de CapacitP-ci6o y Adiestra--

miento, y un instructivo para llenar la forma·UCECA-1, o sea, 

la solicitud de registro_~e_ C~~siones Mixtas. 

(56) Diar:i.o Oficial de la Federaci6n.- Sria. cel Trabajo y
Previsi6n Social. Fublicaci6n hecha el 4 de septierr.bre de 
1978. 
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Una ~ez que ya han sido designados los representantes ti

tulares con igual nómero de suplentes por cada sector, se le-

vanta el Acta Constitutiva de la Comisi 6n P.~ixta de Ca pac:itaci6n 

y Adiestramiento, la cual, de acuerdo con el 'formato propuesto 

por la UCECA, debe. contener entre otras cosas: lugar y t'ec'ba -

en ~ue se retSnen los mierr.br.os de :a Comisi6n I.axta de ami:os ..... 
(57) 

sectores y los nombres de los mismos; una vez reunidos: 11El 

presidente de Debates propone a los representantes se declare 

constituida la Comisi6n Mixta de CapaciDaci6n y Adiestramien=

to de la empresa, propue_sta que es aceptada por unanimidad". 

Seguidamente se da lectura al proyecto de Reglamento In-

terior de la Comisi6n Mixta, presentando por cualquiera de los 

2 sectores, y puesto a discusi6n y aprobado, se transcribir~ -

íntegramente. Se da por terminada la reuni6n y f1rman para coq§ 

tanda todos los asi atentes. 

F u n e i o n e s d-e 1 a Comis_i6n Mix-

t a.- El Reglamento interior de la Comisi6n Mixta de CfP acita-

ci6n y Adiestramiento (;lebe comprender, entre otras cosas: el

número de integrantes de cada sector, la duraci6n en el cargo, 

causales de rernoci6n, etc., y como punto muy importante, las -

funciones de la Comisi6n Mixta, las cuales, de acuerdo con el 

formato propuesto por la UCECA, pueden ser las siguientes: 

Detectar las necesidades de capacitaci6n existentes en la 

empresa, a fin de satisfacerlas; elatorar los planes y Progra

mas de Capatitaci6n y Ad~stramiento, de acuerdo con el ciag-

(57) Unidad Coordinadora del Empleo, Ca}acitaci6n y Adiestr~ 
miento.- Guia Orientadora. México 1979• 
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nóstico de necesidades; vigilar que las empresas cumplan fiel-
"' 

mente con la obligaci6n de caracitar y adiestrar a sus trabaj~ 

dores; evaluar los sistemas y procedimientos de capacitaci6n

Y proponer medidas tendientes a perfeccionarlos; llevando un -

registro actualizado de los cursos que se imparten y del pers_Q 

nal. que reciba la fort:iaci 6n; elaborar y aplicar los exámenes 

previstos en el Art. 153-V de la Ley Laboral; autentificar las 

constancias expedidas por la entidad instructora a favor de --

los trabajadores que aprobaron sus ex~menes y elevarlos a la -

UCECA; evaluar semestralmente el resultado de los Planes y Pr~ 

gramas de Ca ¡;:aci tacifm y Adiestramiento desarrollados en la ell!. 

presa, y emitir dicho informe a la UCECA, etc. 

Cabe la observaci6n de que en las empresas donde rija cog 
(58) 

trato colectivos "El contrato colectivo cont<Ondrá: A.rt. -. 

391 Fracc. IX.- Las bases sobre la integraci6n y funcionamien

to de las Comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta 

Ley". En este caso, el Reglamento Interior de las comisiones 

~ixtas deberá ajustarse a las disposiciones contenidas en el -

contrato colectivo. 

En caso contrario, es decir, en las empresas donde no rija 

contrato colectivo de trabajo, ~stas deber~n informar a la s.T 

y P .. S. respecto a la constituci6n y bases generales a c;.ue se

sujetarán el funcionamiento de las corniaiones Mixtas. 

(58) Ley Federal de Trahaj~.- j6a. Edici6n, Editorial Porrúa, 
S.A. M4xico 1978. 
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Registro d e 1 a comisión l!ixta 

a n t e 1 a U e E e A.- Una vez qu,e ya se integr6 la Comi~ 

sién Mixta de Capacitación ir· Adiestramiento en la empresa, se 

da aviso a la Unidad Coordinadora del Empleo, eapacitaci6n y -

Adiestramiento UCECA-1 y presentarla por triplicado y .con la -

in~crmaci6n requerida; en dicha ~orma se deben llenar datos, -

tales como: Datos generales de la empre.ga y del sindicato, da

tos generales ·d.e los integrantes de_ la Comisi6n Mixta, la durl!, 

. ci6n en el cargo, ~echa de inicio de gestiones, el ndmero de -

trabajadores de la empresa ~ el n6rnero de establecimientos in

cluyendo la matriz; debe especi~icarse si· las relaciones laboz:.a 

les se rigen por contrato individual, colectivo, o Ley. 

Una vez que se han agotado los datos anteriores, el Depa~ 

tamento de Registro de Comisiones ~ixtas de la UCECA expide 

una "Constancia de solicitud de Registro" en donde, como su 

nombre lo indica, se hace constar que se recibi6 de la empresa 

la solicitud de registro de su Comisi'6n Mixta de Capacitaci6n 

y Adiestramiento y de la docurnent~ciÓn detallada. 

Posteriormente, si la UCECA considera que los interesados 

no incurrieron en omisiones o errores al llenar la solicitud, 

o sea, la forma UCECA-1,- comunica a la empresa que su Comisi 6n 

1.!ixta ha sido registrada para todos los ef'ectos legales a q-ue 

baya lugar; en caso contrario, se le previene para que subsane 

la anormalidad correspondiente& 



107 

C).- R e g i s t r o d e P 1 a n e s y P ~ o g r a m a s 

Antes de entrar en materia, debemos entender por Planes de 
(59) 

Capacitación y Adiestramiento "El documento que contiene los 

lineamientos y procedimientos a seguir en materia de capacitación 

y adiestramiento, respecto de cada centro de trabajo y que supo-

ne una ordenación general de actividades, para presentar una vi-

sión integral de los programas que lo componen". Asimismo se de

be entender .por Programa: "La parte de un plan de capacitación-

Y adiestramiento que contiene en términos de tiempo y de recursos 

y de una manera pormenorizada, las acciones de capacitación y --

adiestramiento que el patrón efectuará en relación con los traba

jadores de un mismo puesto de categoría ocupacional". 

Pues bien, atentos a lo que ordena el art. 153-N de la Ley -

laboral, tenemos que en las empresas donde rija contrato colecti

vo de trabajo, ~atas deberán presentar ante la Sría. de Trabajo -

para su aprobación, los planes y programas que se hayan acordado 

establecer, dentro de los 15 días siguientes a la celebracion, -

revisión o prórroga de.dicho contrato; también se podrán presen-

tar en esos términos las modificaciones que se hayan convenido -

acerca de Planes y Programas ya implantados con aprobación de la 

autoridad laboral. 

Para los casos en qu~ no rija contrato colectivo en las em-

presas,. el artículo 153-0 establece que dichas empresas deberán -

t59)Diario Oficial de la Federación.- Sría. Trabajo y Previsión -
Social; Lunes ~ de enero de 1979. 
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someter a la aprobaci6n de la S.T .. P.,s .. dentro de los primeros 

60 dÍas de los aflos impares, los planes y programas de capaci-

taci6n y adiestramiento que ñayan decidido implantar, de collldn 

acuerdo con los trabajadores. 

Ahora bien, los planes y programas de que tratan los arta •. 

que anteceden, deberán cumplir los requisitos señalados en el 

art~l53-Qs 
(60) 

- 11I.- Referirse a períodos_ no mayores de 4 afios. !l.-

-Comprender todos los puestos y niveles existentes én la empre-

sa; IIIe- Precisar las etapas durante las cuales se impartirá 

toda la capacitaci6n y el adiestramiento ál total de los trab!!, 

jadores de la~mpresa; IV.- Sefialar el procedimiento de selec

ción, a trav~s del cual se establecerá el orden en que ser~n -

capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categoría; -

v.: Éspecificar el nombre y ndmero de registro en la Secreta-

ría del Trabajo de las entidades_ instru~t-oras~ VI.- Aquellos -

otros que establezean los eriterios generales.de la Unidad Co~r 

dinadora del Empleo, Capacitaci6n -;¡ Adiestramiento que se pu-

bÜ.quen en el Diario Oficial de la Federaci6ntt. 

De acuerdo can todo lo anterior y para facilitar la ela-

boraci6n y presentaci6n de los planes y programas, ast como -

para uniformar los trámites administrativos que efect~e la Di

recci6n de Capacitaci6n y Adiest"ramiento de la UCECA, la Secr!!, 

taria de Trabajo expidi6 algunos Criterios_que se publicaron

en el Diario Oficial el 8 de enero de 1979• Dichos Criterios 

(60) Ley Federal de Trabajo.- 36a. Edici6n, Editorial Porrúa, 
S.A. M~xico, 1978. 
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fueron acatados por la UC2CA y son destinados a orientar a los 

interesados·para que se les facilite.la elaboraci6n y los pre

senten cuanto antes. 

AsÍ por ejemplo, para facilitar la elaboración de planes 

y programas, existe un Criterio que establece lo que debe en-

tenderse por Plan de Capacitaci6ri y Adiestramiento, Programa,

Sistema General de Capacitaci6n y Adiestramiento, Curso, Even

to, Grupo Ocupacional y .Puesto, los cuales ser~n analizados -

durante el desarrollo de este punto de estudio. 
(61) 

También tenemos que IIPara la presentaci6n de los pl'! 

nes y programas de capacitaci6n y adiestramiento ante la UCECA 

se empleará la forma UCECA-2 7 la cual se ajustará a los sigui~n 

t?s lineamientost 

a).- Se llenará por cuadruplicado y llevar~ como anexos

la documentaci6n tnherente a cada uno de los programas que in

tegre el Plan de Capacitación y Adiestramie~to de la empresa y 

copias de las cHi.llsulas del Contrato colectivo relativas a caP.§ 

citaci6n y-adiestramiento; y se representará ante la Direcci6n 

de Capacitaci6n y Adiestramiento, directamente o por conducto 

de las Delegaciones de la secretaria de Trabajo en·el interior 

de la RepÚblica. 

b) .- En el-:easo de empresas de diversos establecimientos, 

varios de ellos podrán agruparse en un solo Flan, siempre Y -

cuando se trate de un mismo contrato colectivo y los pr~sós· 

(61) Diario Oficial denla Federaci6n.- Sd.ao de Trabajo Y Pr!t, 
visi6n Socialo Lunes 8 de enero de 1979. 
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de producción, los puestos de trabajo y la organizaci6n de los 

establecimi~ntos sean similares. 

e).- El Plan de Capacitación y Adiestramiento debe incluir 

a los trabajadores de confianza y a los de base, así como ~que

llos contratados por obra o tiempo determinado". 

Así pues, existe en el Departamento de Registro de Planes 

y Programas de la UCECA, la forma UCECA-2, la que, además de a

justarse a los lineamientos que anteceden, comprende datos ta-

les como: datos generales de la empresa, rama industrial o aoti 

vidad a la que pertenece; tipo de contrato que rige; el número 

de establecimientos que integran la empresa; el periódo que a-

barca el Plan; si ese Plan rige o no en todos los establecimieu 

tos, etc. Se debe anotar el personal total ocupado en la empr~ 

sa por grupos ocupacionales, debiendo entender por grupos ocup~ 
. (62) 

cionales: "El conjunto de ocupaciones o puestos de trabajo. 

relacionados entre si por la similitud general de las caracter!~ 

ticas del trabajo ejecutado y que exigen, por tanto conocimien

tos, aptitudes y habilidades análogas o similares". 

Tambián se debe anotar en la forma UCECA-2 el número de -

trabajadores que han de participar en los cursos de Capacitación 

y Adiestramiento, el número de trabajadores a capacitar' por me-

dio de Sistemas Generales, y el número de ellos que caigan dentro 

del artículo 153-U de la Ley laboral, esto es, los que se nie---

guen a recibir formación por considerarse ellos mismos - - - - --

<62 >niario Oficial de la Federación.- Secretaría del Trabajo y -
Previsi6n Social. Lunes 8 de enero de 1979. 
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aptos, caso en el que deberán acreditar documentalmente dicha 
- "' 

aptitud, o aprobar el ex~men de suficiencia que les señale la 

U CECA .. 

Asimismo, se deben anotar los ~aombres de los cursos que --
(63) 

se impartir~n, entendiendo como tales: "Curso es el con--

junto de Actividades de enseñanza-aprendizaje para la adquisi

ción O actualización de las habilidades y de los conocimientos 

relativos a un puesto de trabajo y cuya reunión fonforma un -

programa de capacitación y adiestramiento". De igual manera -

se anotarán las materias que compondrán dichos cursos, as{ co

mo la duración de los mismos, y si se impartirán dentró o fue

ra de la jorñada de trabaJo,_ o en forma mixta, indicando las

causas ~e estas 2 óltimas; el _nombre y n6mero de registro de

los capacit·adores, segful se trate de instituciones, o en su Cl!, 

so de la adhesi6n a algdn Sistema General,entendiándolo somo; 
(64) 

"El programa autorizado por la UCEi:A- que permite la adh~ 

si6n convencional de que trata el art. 153-B de la Ley Laboral 

para que el patr6n capacite o adiestre a los trabajadores cuyo 

puesto coincida con aqu~l al que est~ dirigido el sistema gen~ 

ral de que se trate~. 

Una vez que se ban cumplimentado los datos y requisitos -
(65) 

exigidos en la forma UCECA-2. "Dentro de los sesenta dias 

h~biles que sigan a la presentaci6n de tales planes y programas 

ante la Sr.ía. del Trabajo y Frev. Social, esta los aprobar~ o 

Diario Oficial de la .íi·ederaci6n.- Secretaria del Trabajo 
y ~evisi6n Social. Lunes 8 de enero de 1979• 

(64) Idem. 
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dispondrá que se les hagan las modi~icaciones que estime pertt 

nentes; en la inteligencia de que, aquellos planes y programas 

que no hayan sido objetados.por la autoridad laboral dentro -

del t~rmino citado, se entenderán de~initivamente aprobadosM 

Cabe señalar qJe los patrones que no presenten planes y = 

programas, dentro del plazo que corresponda, y cuando son pre

sentados y no se llevan a la práctica, serán sancionados con-

~orme a lo dispuesto por la Ley LAboral, sin perjuicio de que, 

en cualquiera de los dos casos, la Propia Secretaría del Trab~ 

Jo adopte las medidas pertinentes para que esos patrones cum-

plan con la obligaci6n de que se trata. 

D).- E 1 registro d e 1 O S i n s t ru e-

t o r e s .- De acuerdo con los artículos 153-C7 153-P y 539 -

t'racci6n III inciso d), compete a la Secretaría del Trabajo ag_ 

torizar y registrar a las instituciones que seseen impartir 

capacitaci6n y adiestramiento, as! como supervisar su correcto 

desempeño y, en su caso, revocar la aut.orizaci6n y cancelar el 

registro concedido. 
(66) 

El art., 153-C dispones "Las instituciones o escuelas 

que deseen impartir ~apacitaci6n o adiestramiento, asi corno su 

personal docente, deber'n estar autorizadas y registradas por 

la Secretaria de TrabajÓ y Previsi6n Social". Asimismo, el art. 

153-P establece que el registro concedido se otorgará a las -

persones o instituciones que satisfagan dertos requisitos --

como; comprobar que quienes capacitartn o adiestrarán a los --

~\6:D 'L~y 1i'eúeral del Trabajo.- 36a. Edici6n, Editorial Porrúa, 
S.A. Mé'xico 1978. 

(66) I.::em. 
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trabajadores están preparados profesionalmente en la rama in-

dustrial o actividad en que impartir~n sus conocimientos, tener 

conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnol6g~cos 

propios de la rama industrial o actividad en la que pretenden 

impartir aicha fo~aci6n, etc. 

Por su parte, el art. ·539 dispone que corresponde a la -

Unidad Doordinadora del Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento 

autorizar y registrar a las instituciones o escuelas que deseen 

impartir capacitaci6n y adiestramiento a los trabajad ores, su

perviear su correcto desempeño, y en su caso, re~ocar la auto

rizaci6n y cancelar el registro concedido. 

De acuerdo con lo anterior, la Secretáría de Trabajo expj 

di6 algunos Criterios, mismos que se publicaron en el Diario -

0ficial de la Federaci6n el 8 de enero de 19797 conforme a los 

cuales la UCECA debe proceder en la tramitaci6n de las solici

tudes de autorizad 6n y registro que presenten los interesados 

Los criterios más importantes son los s'iguientes: 
(67) . . 

n1.- En materia de autorizaci6n y registro de agentes 

de capacitaci6n, se entender~ por: 

a).- Instituci6n o Escuela de capacitaci6n y adiestramie!!, 

to, la persona moral autorizada para impartir cursos de capac! 

taci6n y adiestram1 ento~ 

b).- Instructor externo de Instituci6n Capacitadora, la-

persona f:fsica que tenga celebrado contrato con una institu--

ción o escuela de capacitaci6n y adiestramiento. 
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e).- Instructor externo independiente, la persona fisica 

autorizada para impartir por s!, cursos de eapacitaci6n y a-

diestramiento. 

d).- Instructor interno especia11zado, la persona que, t~ 

niendo el carácter de trabajador, tiene como funci6n ext:lusiva 

impartir cursos de capaeitaci6n y adiestramiento a los demás -

t rebajadores de la empresa en que preste sus servicios. 

e).- Instructor interno habilitado, la persona que, teni~ 

do el carácter de trabajador, destina parte de su jornada nor

rnol de trabajo, seg6n el Flan de Capacitaci6n y Adiestramiento 

de su empresa, a capacitar y adiestrar a ·otros trabajadores que 

ocupen puestos de trabajo en relaci6n con los cuales él tenga 

conocimientos y experiencia. 

2.- La solicitud de autorizaci6n y registro de los agen-

tes de capacitaci6n de que tratan los incisos del punto ante-

rior, se hará ante la Direcci6n de Capacitaci~n y Adiestramie~ 

to, mediante la forma UCECA-3 por duplicado, llenada a m~quina 

o con letra de molde". 

Junto con la Forma UCECA-3, los instructores y las insti

tuciones deben presentar cierta docucentaci6n que les exige el 

Departamento de Registro de Capacitadores de la Unidad Coordi

nadora del Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento, entre la --

cual estll la de presentar escritura cói:'láti'ti;itiva, ddula del -

Registro Federal de Causantes, relaci6n de material didáctico, 

equipo y maquinaria con que cuentan las instituciones o escue-

1bñ Diario Wicial de la Federaci6ne- Criterios publicados -
el 8 de enero de 1978. 
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las; acta de nacimiento, título, certificado, carta de pasante 

si se trata de instructores, etc. Ya integrado el paquete con 

la FCRl!.A UCECA-3 y la docume ntaci6n exigida, se les extiende -

una const8ncia a los interesados en la que se ~nota que se re

cibi6 la solicitud de referencia, y que por lo tanto, el regi~ 

tro de ~os capacitadores está en trámite. 

E) .- R e g i s t r o d e e o n s t a n e i a de 

Ha b i 1 i d a d e s L a b o r a 1 e s .- De conformidad con 

lo que dispone la Ley Federal de Trabajo en sus Arta. 153-T, -

153-V, y 539 Fracc. IV, compete a la Secretaría de Trabajo co

nocer y registrar las Constancias de Habilidades Laborales que 

en su oportunidad, se expidan a los trabajadores del pais, de-

bjenao'entender por constancia de r~bilidades laborales: 
(68) 

lfEl documento expedido por el capacitador, con el cual el tra

bajador acreditar~ haber llevado y aprobado un curso de capaci 

t aci 6n!1 • 

El Art. 153-T or~ena que a los trabajadores que hayan apr2 

bado los exámenes de Capacitaci6n_y Adiestramiento se les exp~ 

dirá las constancias respectivas por la entidad instructora; -

nichas constancias serán autenti~icadas por la Comisi6n Mixta 

ce Capacitaci6n y Adiestramiento y se harán del conocimiento 

de la UCECA~ para que se registre y se tome en cuenta al forro~ 

lar el padr6n de trabajadores capacitados, pues de acuerdo con 

el Art. 539 Fracc. IV, le corresponde a la UCECA establecer --

(68).- Ley Federal de Trabajo.- Secretaria de Trabajo Y Prev. 
Social. Ejemplar gratuito. L~xico, mayo de 1978. 
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regist1•os de constancias relativas a trabajadores capacitados, .. 
dentro de cada una de las ramas industriales o actividades. 

Por su parte el Art. 153-V establece, a grosso modo, que 

las empresas están obligadas a enviar a la UCECA para su regi~ 

tro y ccntr-.:~, listas de las constancias que se hayan ex¡;:edido 

a sus tratajadores 9 Dichas constancias surtir~n efectos para 

~ines de ascenso, dentro de la empresa en que se haya propor-

cionado la formaci6n. 

Pues bien, de acuerdo con lo anterior y para uniformar la 

formulaci6n y espedición de las Constancias de habilidades la

bor-ales, la Secretaría de Tr-abajo expidi 6 los siguientes Crit~ 
( 69) 

rios: 111.- Las constancias de Habi.lidades Laborales que -

u.enciona la Ley Laboral, son independientes de cualquier otro 

documento de carácter simb6lico que las Enúidades Capacitado--

ras o Instructores deseen onorgar a los trabajadores capacita-

r. os o adiestrados. 

2.- Para la expedici6ñ de dichas Constancias se sugiere = 

el empleo de la Forma UCECA-4 impresa en hojas de 28 cm por --

21. 5 cm. 

Se autoriza a los particulares la libre iropresi6n ·de la -

Forma cuyo uso se implanta siempre y cuando se ajustan a las -

dimensiones y a los formatos que se publican. 

3.- La constancia de habilidades laborales deberá llenarse 

y ser entregada al destinatariO-debidamefiGe y autentificada por 

la respectiva Co~isi6n Mixta de Capacitaci6n y Adiestramiento, 



para que surta sus ef'ec'!;os en los 'té:Fminos de los Az•tso 1.53-V 

Y 159 de le Ley Laboralo 

4o- Las listas de Constancias a que se ref'iere e·l Arto 153 

V~ se :formularán en la :forma UCECA-5 impresa en hojas de 28 X 

21.5 cm. 

5o- La oocumentaci6n de que trata el Criterio anterior se 

presentará ante la Direcci6n de Capacitaci6n y Adiestramiento, 

por triplicado y agrupando a los trabajadores por puesto de_ ~

trabajo. Dicha presentaci~n podrá ser hecha directamente o por 

conducto de las Delegaciones de la Secretaria de Trabajo0 o a~ 

te las Autoridades Locales del Trabajo, cuando-se trate de em

presas o establecimientos que, salvo los aspectos de Seguridad 

e Rigiene y de Capacitaci6n y P.diestramiento, e·stén sujetos a 

b• j urisdicci ~il d.e éstas Últimas. t~ 

En la Forma UCECA-4, la cual se debe emplear para la ex~ 

dici6n de constancias de habilidades laborales, se debe anotar 

el noffibre de la entidad capacitadora o del instructor que exp~ 

de la constancia; el nombre del trabajador a quien se expide -

y el puesto con que se acredita; el lugar y la duraci6n de la 

capacitaci6n o adiestramiento9 etc. También en la Forma UCECA-5 

que es la que se emplea para :formular listas de constancias, -

se piden datos g'enerales de la empresa, una lista de trabaja

dores capacitados o adiestrados, el puesto al que se dirigi6 -

la capacitaci6n o adiestramiento, etco 

p u e d e p r o p o r e i o 

{69) Diario Oficial de la Federacién.~ Secretaría de Trabajo y 
Previsi6n Socialc Lunes 8 de enero de 19790 
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" 

lll .. e n t o, y q -U i e n e S p l.l e d e 11 i m p é1 1' ·t i ... 

1 a 'll.- El Art. 153-B de la Ley de la mater:!.a establece que la 

capacitación y adiestramiento se podrá proporcionar dentro de 

la empresa o fuera de ella, por conducto del P-ersonal propio~ 

instructores especialmente contratados, instituciones, escue-

las ~ organismos especializados, o bien, mediante adhesión a

sistemas genérale~ que se establezcan y se registren en la Se~ 

cretaria de Trabajo. As! .pues,, los patrones y trabajadores -

podrán convenir en cualquiera de estas modalidades, situaci6n 

que pone de manifiesto la gran flexibilidad de la Ley para que 

los empresarios cumplan su obligaci6n tantas veces aludidas; ~ 

dicho cumplimiento ser~ de acuerdo con el diagn6stico de nece

sidades de cada centro de trabajo y de acuerdo con las posibi

lidades econ6micas .. 

a).- La capcitaci6n y adiestramiento dentro de las empre~ 

r 

sas.- Se ha observado en la práctica que.muchas empresas, so-= 

bre todo de las pequeñas y medianas, pre~ieren que la formación 

de los trabajadores se lleve a cabo en el seno de las mismas y 

por conducto del personal propio, esto es, por irrstroct.óre-s iq 

ternos habilitados o especializadoso Esto se debe a que los= 

patrones reducen al m1nimo los gastos de la empresa, ~ a su -

vez, los trabajadores no tendrían que ir a otro lado a preparax 

se; además, ambos sectores consideran que la formaci6n impart,i 

da en esta modalidad dá ~ejores resultadoso 
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Cabe la observaci6n de que la capacitaci6n y adiestramie~ 

to dentro de las empresas, tambi~n puede ser impartida por in§ 

tructores externos, ya sean de instituciones capacitadoras o -

independientes. 

b).- La capcitaci6n y adiestramiento en centros especiali 

zados. de las empresaso- Sin embargo, las necesidades de las e~ 

.presas no pueden satisface::rs_e-por:.c9lrplet:cF mediante la impartj 

ción de la formaci6n en el lugar de trabajo, de aqu! que lás -

empresas, sobre todo las ~randes, establezcan centros para ese 

fin, como son por ejemplo las nacionalizadas de Ferrocarriles 

Nacionales, la de Fetr6leo, etco En el sector privado esta --

práctica se encuentra muy desarrollada en la industria automo

~riz, en la industria alimenticia, etc. 

e).- La capacitaci6n y adiestramiento fuera de las empre

sas.- Tal como lo ·ordena la Ley, los patrones y trabajadores -

pueden convenir en que la formaci6n de-los trabajadores se pr~ 

porcione fuera de las empresas, asimismo, pueden precisar cual 

será la instituci6n, escuela u organismo en la cual los traba

jadores deber6n asistir a tomar los cursos respectivos, pudie~ 

do depender dicha instituci6n del Estado, como es el caso del 

Servicio Nal!ional Am~o,- o del sector privado, o por centros f1 

nanciados por varias empresas como es el caso de la industria 

del azúcar, o bien, en Última instancia se pueden designar in~ 

tructores externos independientes que impartan los cursos de -

capecitaci6n y adiestramiento en alg6n local alquilado para ese 

fin. 
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Uno de los objetivos ~e se persiguen al mandar a los tr~ 
,p 

bajadores a las instituci :mes o escuelas a tomar cursas de ca

pacitad !m y adiestramiento, es su especializaci6n, pues como 

ya cuentan con cierta calificaci6n, es necesario perfeccionar 

sus conocimientos, y ~sto s6lamente se consigue en centros es

pecializados y mo en el seno de la misma empresa. 

5·- E l h o r a r i o e n q u e s e p u e d e 

impartir la capacitación y 

t r a m 1 e n t o ·- El arte 153-E de la Ley de la máteria or
(70) 

dena: 11La capcitaei6n o adiestramiento deberá impartirse 

al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo, sal

vo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, patr6n y 

trabajador convengan que podr~n impartirse de otra manera; as! 

como en el caso en que el trabajador desee capacitarse en una . 

actividad distinta a la de la ocupaci6n que desempeña, en cuyo 

supuesto, la capacitaci6n s~ realizará fUera de la j~nada de 

trabajo" e 

Respecto del articulo anterior, tenemos que en la pr,cti

ca predomine la capacitaci6n y adiestramiento dentro de la jo~ 

nada de trabajo, pues aunque los empresarios en un principio -

argumentaban c;.ue no seria justo, en virtud de que descender:!a 

la producci6n, m6s tarde· reconocieron que la productividad y -

la ·cali:lad posteriormente se incrementar1an. Además las luchas 

de los sindicatos hicieron posible que la formaci6n se impar-

tiera en esta modalidad, ya que esgrimieron como arma cpe si -

(70).~ Ley ~deral de Trabajo.- 36a. Edici6n, Editorial Porrúa 
S,A. M~xico 1978. 
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la capacitaci6n y adiestramiento se impartia fuera de la joma 
9 -

da de trabajo, les rest ar!an horas de descanso a los trabaja--

dores. 

~ot otro lado, la capacitación y adiestramiento se pueden 

impartir .fuera de la jornada de trabajo en ciertos casos, por 

ejemplo cuando algunos trabajadores tienen que tomar los cursos 

en alguna instituci6n o escuela, en algún local alquilado que 

se encuentre lejos de la empresa, o cuando algunos trabajado-

res, deseando ser promovidos, solicitan permiso a la direcci6n 

de la empresa para capacitarse en un puesto de trabajo distin-

to al que ocupan, caso en el que generalmente se conviene que 

esa formaci6n, además de desarrollarse fUera de la jornada de 

trabajo, debe ser sin renumeración algunao 

Por último, cabe señalar que generalmente la capacitaci6n 

y adiest~a~iento que se imparte dentro de la jornada de traba

jo, ~sta se desarrolla en l,a misma empresa, esto. es, en el se

no de la misma, en virtud de que as1 se obtienen mejores resu1 

tados, según lo expresado por los interlocutores sociales, es-

t o es, por los sindicatos y organismos patronales que intervi!i 

nen en las discusiones y negociaciones colectivas. 

6.- I n e 1 u s i 6 n d e 1 a e a p a e i t a e i 6n 

y A d i e s t r a m i ·e n t o e n 1 O S contra-

t o s e o 1 e e t i v o s .- La ley laboral ordena ~n su ar

ticulo 153-M que: (7l) 11En los contratos colectivos deber~n iQ. 

clui:t•se cláusulas relatbzas a la obligaci5n patronal de propor_ 
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cionar Ca~acitaci6n y Adiestramiento a los trabajadores confo~ 

me a los ~l~~es y Programas que sat~sfagan los requisitos est~ 

blecidos en este capitulo~-

Además, podr~ consignarse en los propios contratos el pr~ 

cedimiento conforme al cual el patr6n capacitará y adiestrará 

a quienes pretendan ingresar a laborar en la empresa, tomando 

_en cuenta, en su caso, la cláúsula de admisión". 

Asimismo, el-artículo 391 establece que el contrato colec

tivo contendrá: Las cláusulas relativas a la capacitación y a--

diestramiento de los trabajadores en la_empresa o establecimieu 

tos que comprendan y disposiciones sobre la capacitación o adiés 

tramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingre--

sar a laborar a la empresa o establecimiento. 

En cumplimiento a los preceptos invocados, las empresas in. 

cluyen cláusulas relativas a la Capacitación y Adiestramiento -

en los contratos colectivos, conforme-a las necesidades y pecu

liaridades de cada centro de trabajo. Dichas cláusulas deter--

minan, entre otras cosas, la vigencia de los Ple~es y Programa~ 

así como la duración de los cursos que se imparten para cada g~ 

po ocupacional, el lugar y las personas que impartirán la ense-

fianza, se hace referencia a la remuneración de los trabajadores 

durante el tiempo de formación, as! como el sistema de promoción 

de los traba~adores que se adopte en las empresas ate. 

(71).- Ley Federal de Trabajo.- 36a. Edici6n, Editorial Porrúa 
S.A. ;,iéxico, 1978. 
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Por lo que toca a la remuneración de los trabajadores que 

ingresan a laborar en la empresa, esto es, a los que se les i~ 

parte capacitaei6n o adiestramiento inicial, existen cl~usulas 

en algunos contratos que determinan que debér~n percibir el s~ 

lario mini~o general de la zona económica respectiva, y que, 

al í'inalizar la í'ormaci6n podrán percibir un salario similar -

al de los trabajadores de planta de la misma categoría. 

Respecto de los trabajadores que ya se encuentran labor~ 

do en la empresa, se determina que si estos han sido promovi-

dos por la empresa, es decir, que se les proporcione una í'orm~ 

ción que les permitir~ acceder a puestos superiores o de nueva 

creaci6n, dichos trabajadores podr~n percibir la remuneraci6n 

C?rrespondiente a la categor!a para la cual se í'orwEn. Por el 

contrario, si los trabajadores son los que solicitan capacita~ 

se o adiestrarse para un puesto superior, y si se les concede, 

no tendrán por lo general derecho a la ~ompensaci6n econ6mica. 

En lo concerniente a la promoci6n de los trabajadores, al_ 

gunas empresas han establecido en _sus contratos colectivos que 

en caso de promover a los trabajadores que han recibido forma

ci6n, se tomará en cuenta la habilidad y destreza de los mis-

mos, esto es, los que est~n mejor capacitados o adiestrados. -

Sin embargo, conforme al Art. 159 de la Ley laboral la mayoría 

de los contratos colectivos prevean que en caso de llenar una 

vacante, "el ascenso corresponderá a quien haya demostrado ser 

apto y tenga mayor ant~", o sea <;_ue se tomará' en e onsid~ 
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raci6n en 1osdos aspectos. 

As! pues los trabajadores que_vayan a ser promovidos deben 

acreditar su aptitud mediante un exfímen ante la Comisi6n Mixta 

de capacitaci6n y adiestramiento de la empresa; en todo caso, 

cuando varios trabajadores han pasado esas pruebas, teniendo -

el mismo nivel de cali~icaci6n, se tomará en consideraci6n el 

~actor antignedad para darle prioridad en el puesto, al que -

tenga mas años trabajando en la empresa. 

7.- L O s ~ 1 n e s d e 1 a e a p a e i t a e i 6n 

y a d i e s t r a m i e n t o.- Las necesidades de una indu§. 

tria moderna en nuestro país, han provocado la incorporaci6n -

de una tecnolog!a moderna que exige: mano de o1::ra calif'icada, y 

para resolver este problema,- solo existe un camino: la capaci

taci6n y el adiestramiento de los trabajadores. 

Dicha ~ormaci6n debe tender a soluc~onar el principal pr~ 

blema que nos aqueja: el de- la productividad, am~n de otros que 

establece la Ley Federal del Trabajo en au Art. 153-F, el cual 
(72) 

a la letra dice: "La capacitaci6n y el adiestramiento de-

ber~ tPner por objeto: 

I.- Actualizar y per~eccionar los conocimientos y habili

dades del trabajador en su actividad; así como, proporcionarle 

informaci6n sotre la aplicacién de nueva tecnología en ella; 

II.- Preparar al trabajador para ocupar una vacante o pue§_ 

to de nueva creaci6n. 

iiii:.- Prevenir riesgos del trabajo; 
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IV.- Incrementar la productividad, y 

v.- En -general, mejorar las apt~tudes del trabajador". 

As! pues, la capacitacH>n y- el adiestramiento de los tra

bajadores tiene como finalidad esencial la preparaci6n te6rico 

t4cnica de los mismos, para que ~btengan mayor aptitud y reali 

cen mejor sus labores, tengan mejores oportunidades de~ ro y

_fuera de la empresa; además elevan su aivel mental y econ6mico, 

pues un trabajador capacitado siente m~s seguridad en si mismo 

y puede ganar ~s dinero. 

Por otro lado, los trabajadores que estlln conscientes de 

la importancia que reviste la capacitaci6n y adiestramiento, se 

encuentran en dicha forrnaci6n expectativas con efectos sobre -

el trabajo, sobre la familia, sobre el progreso nacional, so-

bre el s j nd icalism o. 

a).- Efectos sobre el traba jo.- En principio de cuentas 

el efecto sobre el trabajo se traduce c.omo lo expres6 un trab§. 
(73) . 

jador de t~etalurgia' "Para mi, si estamos mejor preparados 
' hacemos mejor el trabajo; la empresa tiene mejor calidad y no-

sotros obtenemos más de la em¡;resa e . . Estamos viendo que -

hay muchas nmquinas paradas, y eso es malo, por-que si t1)das- .. 

estas m&quinas estuvieran funcionando, no hubiera necesidad de 

maquilar en otras ¡:artes". 

Lo anterior significa que debe existir un cierto senti~ 

m5~nto de compartir con la empresa intereses comunes, lo cual 

Ley Federal de ~-o_.,- 36a. Edici6n, Editorial Porróa 
S.A. M~xico, 1978. 
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se logra con la capacitación y el adiestramiento, que permite 
"' 

una mejor producci6no Además; al referirse a que "obtenemos --

m~s de la empresa", quiere decir que un trabajador capacitado 

o adiestrado tiene derecho a escalar puestos mey ores, o en su 

defecto, podrá demostrar su capacidad en cualquiera otra empr~ 

sa del mismo ramo industrial. 

Por otro lado, los trabajadores capacitados o édiestrados 

realizan más facilmente sus labores, sin tanto aburrimiento ni 

cansancio, y entienden lo que se hace y como se concatena en -

el proceso de producci69 Asimismo, pueden tener más aceptaci6n 

por su trabajo y la voluntad,de salir de la condici6n de metos 

ejecutantes a puestos de más categor!a. 

b)o- Efectos sobre la familia.- Sin duda alguna que los 

beneficios que obtengan los trabajadores con la debida capaci

taci6n o adiestramiento estos repercutirán sobre sus familias, 

pues gracias al aumento de salario espe-rado, podrlm darle a -

los hijos un modo de vida mejor y pagar la educaci6n de los -

mismos; lo expresado por un trabajador automotriz as1 lo rati-
{74) 

ficat al sostenera "Fara que mis hijos tengan estudios --

superiores, aqu:! se necesita mb dinero y adiestráridooe puedo 

ganar más 11 • 

e).- Efectos sobre el progreso nacional.- A este respecto 

algunos trabajadores opinan que la capacitaci6n y el adiestra

miento puede ser el mejor camino hacia el desarrollo de nues-

tro r~!s~ as! por ejemrlo, el soldador automotriz citado con -

(73)·- secretaria de Trabajo y P.reviei6n Social.- Lo individual 
y lo ~electivo en la formaci6n profesional de los traba
jadores en México, cuadernos ~~~ No. 1, México, 1978. 

(74) .. - Idem. 
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anterioridad expres6 su opinión 

(7·5) 
"Nuestro país es un país 

subdesarrollado, pero también es cierto que tenemos muchas co

sas que otrffS países no tienen, y sin. embargo, somos un país -

pobre, y no me explico por qué. Entonces pienso que lo que nos 

falta es' capaeitaci6n". 

d).- Efectos sobre el sindicalismo.- Podemos afirmar que -

de la capacitaci6n y·adiestramiento de los trabajadores se pue

den derivar algunas consecuencias sobre los sindicatos entre -

las cuales podemos citar las siguientes: desd~ el punto de vis

ta como bolsa de trabajo, los sindicatos tendrán trabajadores, 

calificados para las empresas que lo soliciten; desde el punto 

de vista como defensores de los intereses de los trabajadores, 

los sindicatos podrán insistir a los patrones para que paguen -

mejores salarios a los trabajadores que se encuentren capacita

dos o adiestrados. 

8.- P r· o b 1 e m•4 ti e a e in e Q n ven' i ente ·s 

de la capacitacicin y. adiestram•.iert

t o .. - La reglamentación de la capacitación y adiestramiento de -

los trabajadores en nuestro país, como derecho de ~stos y como 

obligación de los patrones, resulta mu loable, pues es el primer 

país en el mundo que ha dado un paso en ese sentido. 

En la Ley Federal de Trabajo se encuentran los sistemas, m! 

t.odos y procedimientos a seguir para el cumplimiento de dicha -

obligaci6n; sin embargo, ya en la práctica se han - - - - - - - -

(75Jsecretar!a de Trabajo y Previsión Social.- Lo individual y lo 
colectivo en la formación profesional de los trabajadores en 
México, cuadernos IN~ No. 1, M6xico, 1978. 
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enfrentado diversos problemas e inconvenientes, los cuales los 

podemos dividir en generales y espec!ficos. 

a).- Problemas e inconvenientes de carlcter general.-.No 

obstante que ha transcurrido más de un afio de haberse reglame~ 

tado la capacitaci6n y adiestramiento, existen algunas desvena 

tajas por las que dicha formaci6n no se ha consolidado comple

tamente. En primer lugar, podemos mencionar que aún existe --

cierto desconocimiento del sistema por parte de muchos patro-

nes, esto es, un desconocimiento de la capacitaéi6n y adiestr!l 

miento ~ue en la mayoria de los casos, es propiciado, dado que 

ello significa necesariamente erogaciones.y, por eso pref1eren 

no iniciar ninguna negociaci6n respecto de la misma .. 

De igual manera, tanto los patrones .. no todos- como la -

máyoria de los trabajadores, desco~ocen la existencia de la u
nidad Coordinadora del Empleo, Capacicaci6n y Adiestramiento -

(UCECA). Lo más seguro es que los empresarios fingen demencia, 

pues son ellos los que primeramente deben conocer la UCECA, -

as{ como los procesos administrativos en materia de registro -

de sus Comisiones llixtas, de sus Planes y Programas de sus Ca

p~c:!.tac ores, etc .. 

El desconocimiento por parte de los trabajadores, tiene .. 

una explicaci6n l6gica& la falta de promoci6n, esto es, no ex~s 

te suficiente material de difusi6n y divulgaci6n que entere al 

grueso de los tracajadores sobre su derecho a recibir capacit2, 

ci6n y adiestramiento, y-de-qu~ la UCECA es un organismo dese~ 
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centrado de la Secretaría de Trabajo que tiene por objeto su-

pervisar, .. promover y coordinar todo lo referente a dicha capa

citación y adiestramientoo 

Por otra parte, la resistencia de los patrones para pro-

porcionar la f?rmaci6n aludida, se debe a que las autoridades 

del frabajo no han aplicado hasta la fecha, las sanciones que 

establece la Ley laboral para casos de incumplimiento. Solame~ 

te se ha buscado, por orden del titular de la Secretaría del e 

Trabajo, el camino del convencimiento para que las empresas-

cu9lplan con lo dispuesto por la fraccHm ~ del articulo 132 -

de la Ley de la materia; situaci6n que es aprovechada por mu-

chos patrones para dilatar lo más posible, el cumplimiento de 

su obligaci6n., 

No debemos descartar la indiferencia que muestran la may~ 

r!a de los trabajadores en materia de capacitacil5n y adiestra

miento; posiblemente se deba a que sus sindicatos no han sabi

do despertar conciencia en ellos, pues muchos sindicatos se ±n 
teresan más en problemas de Índole econ6mica, sobre todo en a

quellos que conciernen a los salarios, manifestando, por el con 

trario, exigua preocupaci6n por el tema de capaeitaci6n y ·adie§ 

tramiento. 

Ahora bien, los dirigentes sindicales que se han interes~ 

do en este tema, ne tienen todavía una concepci6n clara y deft 

nitiva de la capacitaci6n y adiestramiento, y esto se manifie~ 

ta en los contratos cole-ctivos,- a trav~s de ciertas cláusulas 
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que, con todo, no logran rebasar el dominio de lo formal. En -

otras ¡:alabras, una vez implantadas las nuevas condiciones t~s 

nicas que requiere la capacttaci6n y'adiest~amiento de los tr~ 

bajadores, los sindicatos y patrones prefieren solucionar esta 

necesidad de la manera menos complicada posible. 

b) .- Problemas e inconvenientes de carácter e.spec!f'ico.

Los patrones que al fin se decid~n a gestionar la integr~ 

ci6n y registro de sus Comisiones Mixt&s, argumentan cp e en .la 

forma UCECA-1, o sea, en la solicitud de registro, se exigen -

demasiados requisitos y que eso les quita demasiado tiempo7 lo 

que no deja lugar a dudas de que s61o se trata de un pretexto. 

Por otro lado, tampoco han aceptado plenamente la f'orma-

UCECA-2, la cual se re~iere al re~istro de sus Planes y Progr~ 

mas ante la UCECA; en parte tienen raz&n, pues todavia no exi~ 

te un Catálogo Nacional de Puestos que muestre todas las carás 

ter:!sticas de los diferentes puestos de trabajo. Ad:emás, resut 

ta dif'!cil elaborar los Planes y Programas, en virtud de que -

t odav:Ca no hay instrumentos metodológicos q>.le ayuden a la es-

tructuración de los mismos. 

A este respecto, cabe la observación de que se est' elab2 

rando en la UCSCA un cat,logo Nacional de Puestos, así como -

Guías T4cnicasr Dichas Gu!as T4cnicas permitir6n detectar las 

necesidades de capacitaci6n y adiestramiento en las empresas, 

a trav~s de un minucioso anii;Lisis ocupacional y sobre todo, 

proporcionarán lineamien~s a seguir para la elaboración de 

los Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento. 
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Seguramente, con un poco de tiempo la capacitaci6n y adie~ .. 
tr~iento se irá consolidando y adquiriendo la importancia deb~ 

da, por lo pronto, lo que se dijo con &~terioridad, sigue sien-

do por el momento, lo más notable. 

Qtro grave problema e inconveniente es el hecho de que en --

nuestro país no hay Suficientes Sistemas Generales de Capacita--

ci6n y Adiestramiento que permitan coadyuvar al cumplimi:ruito de -

la obligaci6n y colaborar en el ejercicio del Derecho de los tr~ 

bajadores a recibir capacitaci6n y adiestra~iento. Asimismo, hay 

gran escasea de instructores, lo cual ha dado como consecuencia -

que los capacitadores existentes, quieran impartir cursos a dies-

tra y siniestra, es decir, pretenden dar cursos de capacitaci6n -

y adiestramiento en muchas especialidades, lo cual resulta absur

do, y de ello está conciente el Departaménto de Registro de Capa

citadores de la UCECA, la cual le ha cerrado las puertas a este 

tipo de instructores, pues lo que se necesita son especialistas y 

no "aprendices de todo y maestros de nada". 



CAPITULO IV 

¿ES EL &~TE.~IOR CONTRATO DE APRENDIZAJE LA ACTUAL OBLIGACION 

DE CAPACITAR Y·ADIESTRAR? 

1.-Analogias y diferencias entre el aprendizaje de la Ley de 
1931 y la capacitación y adiestramiento de las reformas -
de 1978. 

a).-Ana¡ogías 
b).-Diferencias 

2.-¿Existe actualmente el aprendizaje? 

3.-¿Qué medidas se deben tomar para evitar que la capacitación 
y adiestramiento caiga en las prácticas viciosas del anti-
guo aprendizaje? 

4.-¿La capacitación y adiestramiento de los trabajadores, cubre 
actualmente las necesidades de mano de obra calificada de la 
industria moderna en M~xico? 

C O W C L U S I O N E S. 
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DE CA?.ACI'l' .. 'i..a.Tt Y ADIESTRAR? 

le-;~alo~ías y diferencias entre el aprendizaje de la ley üe 

1931 y la ca~acita~ión y adiestra~iento de las reforrr.as de l??t.-

La capacitación y aiiestra~iento de la Ley laboral üe I970, 

formación para los trabajadores ~ue se reglamentó debidamente ha~ 

ta el lo. iie mayo de 1<:378, presenta ciertas a.'1alogías con el con-. .. 

trato de anrendizaje de la ley anterior, pero al mismo tiempo ene~ 

erra ciertas ~eculiaridades que no existieron en la antigua figura, 

mismas ~ue veremos durante el desarrollo de este punto de estudio. 

a).-A n a 1 o g í a s .-Así como los patrones tuvieron la o

bligación de impartir conocimientos a los aprendices con e·l fin de 

calificarlos para una ocupación, de igual manera, tiene actualmen

te la obligación de proporcionar formación a los trabajadores,te~

to a los de reciente ingreso, como a los que ya se encuentran la

oorando en la empresa.Prueba de ella lo tenemos en el artículo 

224 de la Ley laboral anterior, el cual estableció en su frac. i 

"3on obligaciones del maestro ·o del patrón en su caso, para con el 

aprendiz: l.-Proporcionarle enseila...'1za en el oficio o arte que as

pira a aprender". Asimismo, el art. 132 de la Ley vigente reza: -

"Son obligaciones de los patrones: XV.-Proporcionar capacitación 

y adiestramiento a sus trabajadores". 

Asi como los aprendices estaban obligados a obedecer las ór

denes del maestro o del patrón en el :lesempeño del trabajo que -

es·tab::o~'1 aprendiendo, lo mismo sucede con los trabajadores que re

ciben capacitación o adiestra;:liento, los cuales están obligados a 

o.sistir a dichos cc.rsos, atender las indicaciones de los instruc-

tores y a presentar los exámenes de evaluación de co:1oci:pientos 
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que les sean requeridos. 

As! como los aprendices, una vez ter&inado el período de apre~ 

dizaje, recibían un testimonio escrito donde constaban sus conoci

mientos y aptitudes, y mediante el cual podían ocupar puestos como 

trabajadores de planta1 del mismo modo, se estila actualmente ~ue -

los trabajadores ~ue llevan y aprueban cursos de capacitaci6n o ue 

adiestramiento, el capacitador o la entidad instructora les entre

gan constancias de habilidades laborales, lLs cuales surtirán efe~ 

tos para fines de ascenso. 

También existe parecido entre las dos figuras en cuesti6n en 

el sentido de que , aun~ue ambas tienen reglamentación y alcance -

distintos, no dejan de tener -relación en virtüd de "una y otr2. so!' 

modalidades de la formaci6n profesional", como algunos autores lo 

han señalado; es decir, que au.~que en diferente época arr~as figu

ras cumplen con la finalidad de proporcionar en:;¡eñanza a person2.s 

que carecen de habilidades y aptitudes. 

b).-D i f e r en e i a s.-Anteriormente el a-prendizaje era 

impartido por u.~ maestro o por u.~ oficial, trabajadores del ~is~o 

taller o fábrica donde se impartía la enseñ~~za, enseñanza Que, a

demás de proporcionarse en el seno de la empresa, esta se daba ge

neralmente al pie de las máquinas. Por el contrario, la actual foE 

maci6n se puede impartir dentro o fuera de las empresas, por con

duc·to del personal propio. o ajeno, por instituciones, escuelas, OE 

ganismos especializados, o por adhesi6n a sistemas generales. 

Además, anteriormente el patrcSn estaba obligado a admitir co

mo aprendices un 5% de la totalidad de los trabajadores de cada -

especialidad. En cambio ahora, la Ley obliga al empresario a pro

porcionar formaci6n a todos sus trabajadores. 
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Por lo que atañe al salario, los aprendices percibían una remune

raci6n muy inferior al salario mínimo de aquella época; _la situa-
~ 

ci6n actual es diferente, pues aún los trabajadores qu€ ingresan 

por primera vez a un centro de trabajo· y reciben capacitaci6n in~ 

cial, perciben cuando menos el salario mínimo vigente en la zona 

econ6mica respectiva. 

En cuanto a la duraci6n de_ la formaci6n, los aprendices fue

ron sometidos a largos períodos de aprendizaje que duraban has-ta 

varios años ; actualmente, y de acuerdo con el espíritu protecc~ 

onista de la Ley, los trabajadores deberán capacitarse o adies-~ 

trarse en el tiempo que vaya acorde con los requerimientos de ca-

da especialidad. Un ejemplo de lo anterior lo tenemos en el-Con

trato Ley de la Industria Textil del Ramo de Cintas y Listones -
C-76) 

el cual establece: "CLAUSULA 85.-De acuerdo con los diversos 

trabajos que se practican en esta industria, los cursos de adies

tramiento o capacitaci6n tendrán la duraci6n que a continuaci6n -

se indica: a).-En la especialidad de tintorería y acabado, sefá 

de cuatrp meses; b).-En el departamento de tejido serán de doce 

meses; c).-Tejido en máquinas Rachel, nueve meses; d).-Acabado en 

fábricas de-encaje, tres meses." 

De la cláusula que ~~tecede, se desprende que en la actuali

dad la formaci6n de los trabajadores se reduce a sólo unos meses, 

debiéndose quizá a que los empresarios pagan dicha formación y -

tratan , por lo mismo, de impartirla en períodos más o menos cor-

tos. 

(76) 
"Con·trato Ley de J.a Industria Textil del Ramo de Cintas y Lis-

tones.-Sindicato de Trabajadores de la.Industria Textil y Si

milares de la R.M.- C.T.M. 1980-1981. 
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En caso de despido o separaci6n por.causa imputable al patrón 

el aprendiz no pod!a demandar su reinstalación, ya que por mandato 

legal no podía alcanzar ese objetiyo, ~es _el patrón no estaba o-. 

bligado a reinstalar al aprendiz que había sido despedido del ceu 

tro de trabajo~Además.,. sólo tenía derecho a mes y ;;nedio de indem

nización, tomándose como base el salario mínimo de aquel entoncese 

La situación actual es diferente, pues los trabajadores que -

se capacitan o adiestr~~ y son despedidcs por cualquier causa, in

clusive por fálta de calificación profesional suficiente, se ene~ 

entran protegidos por la Ley y se hacen acreedores a todos los de-

rechós que se deriven de situaciones como las ya mencionadas. 

Existe otra diferencia entre las dos figuras en cuestión~ es

tablecida por el propio legislador, el cual en el Proyecto para -
. (77) 

la Nueva:. Ley de 1970, marca lo siguiente: "El proyecto supri-

mió el contrato de aprendizaje por considerar que, tal co~o se en-

contraba,reglamentado' era una reminiscencia medieval y porque 9 -

en mul·ti tud de ocasiones era un ins-trumento que permitía, a pr.e~ 

téxto de enseñanza,. dejar de pagar los ·salarios o pagar salarios 

reducidos a los aprendicese En cambio, se recogió la tendencia en 

favor de cursos de capacitación y adiestramiento,las cuales redun

darán en beneficio de las empresas, y además, en favor de los tr~ 

bajadores que podrán ascender en los casos de vacantes y puestos 

de nueva creación y obtener así mejores ingresos". 

(77} Iniciativa de Nueva r,ey Federal de Trabajo que substituye a. 
la de 1931.- Exposición de motivo~. 
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Por Último, cabe señalar ~ue en el aprendizaje predominó el 

carácter personal de la relación, y la obligación esencial del ~ 
"' 

patrón consistía no en pagar un salario 9 sino en proporcionar la 

enseñanza -de ah! el porqué de las injusticias- • Hoy en dfa los 

trabajadores en formación persiguen como finalidad la percepción 

del salario,. propósito ~ue alcanzan aún cuando no se les capaci-

2.-¿E x i s t e a e t u a 1 m e n t e e 1 a p r e n d i -

z a j e? .-Para contestar la interrogante que antecede, es mene§_ 

ter analizar las definiciones sobre el con-trato de aprendizaje y 

de capaci taci6n y adiestramien-to que se vieron en otro lado del 

presente estudio. En la primer figura, la obligación del patrón 

era la de poner al aprendiz en condiciones de adquirir -enseñanza -

en un·a~te u oficio; en la capacitación, dijimos, es también obli

gación del patrón de proporcionar a los trabajador~s de reciente -

ingreso, instrucción en y para el trabajo; el adiestramiento, como 

la formación impartida a los ·trabajadores que ya se encuentran 1~ 

borando en la empresa para que perfeccionen sus conocimientos 7 -

desempeñen su trabajo con mayor eficienciaa 

Por lo tanto, haciendo una comparación desde el punto de Vi.§. 

ta teórico entre las dos figuras en cuestión, creemos que el ·a-

prendizaje sigue existiendo, pero no como una figura jurídica, si_ 

no como un sinónimo de la actual capacitación y adiestramiento, -

pues en realidad, esta última no tiene otro objetivo que la ense

ñanza-aprendizaje de los trabajadoreso 

Sin embargo¡, desde e1 punto de vista legal y práctico no ex= 

:i.s·IJe ya la an:tigua figura, pues si bien es cierto que es-!;a tuvo ·~ 
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la misma finalidad que ti ene la ac-tual ca-¡¡aci ta.ción,~ esto es, la 

de instruir para el trabajo a personas que carecen de habilidades~ 

también es cierto que amgas figuras difieren totalmente en cuanto 

a su reglamentaci6n y alcance s~cial, pues mientras que en el con

trato de aprendizaje el único beneficiado era el patrón por la ma

no de obra a precio bajísimo,con la nueva formaci6n,·en cambio,

las empresas podrán aumentar su producción, los trabajadores me

jorarán su nivel de vida y el pais tendrá un mejor desarrollo --

económico. 

3.-- ¿ Qué medidas se deben tomar para evitar qúe la capaci

tación y adiestramiento caiga en las prácticas v2ciosas del a 

prendizaje ? .----Se ha dicho que ya no existe actualmente el an-

tiguo sistema del aprendizaje, en virtud de que ha sido substitu

ida por una nueva institución, por lo que no debiera haber pro -

blema alguno, sin embargo, existe la posibilidad de que en la -

práctica se de cabida, ya sea por el p:r:edominio de los intereses 

patro~ales y la escasa combatividad de los sindicatos, o por con

tubernio entre ambos, a vicios que puedan remontarse de una mane

ra u otra al antiguo aprendizaje, como sucede en la Industria Mi

nera, pues de acuerdo con las investigaciones hechas por el Ins

tituto Nacional de Estudios del Trabajo {INET) de la Secretaría 
(78) 

del Trabajo: "Ciertos sindicatos se encuentran muy ligados a 

esa instituci6n, como es el caso particular del Sindicato de los 

Trabajadores mineros y de la Metalurgia~ ya que los contratos ce-

lebradas por ese sindicato generalmente contienen algunas cláu--

(78) Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social.- TI!ET. Relaciones 
Industriales y l!,ormaci6n Profesional. t.I~xico, 1978. 



138 

sulas concernientes al aprendizaje, aprendizaje ~ue, en esos con

tratos se conéibe generalmente para los hijos de los trabajadores 

mineros y considerado como u1·1a nanera de iniciarse en el oficio". 

Algunos de los vicios a que se hace mención, son el hecho de 

pagar a los trabajadores de reciente ingreso ~~ salario ra~uítico 

y el relativo a la no promoci6n de los trabajadores, es decir,~ue 

los trabajadores ~ue cuentan con alguna formación, no son realme~ 

te promovidos en sus ·!;mestos de t~abajo, y durante algÚn tiempo -

sus salarios no son incrementados.Es por eso que surge la imperi

osa necesidad de que los sindicatos, al momento de una negocia-

ción con las empresas pongan especial atención en lo referente a 

la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, y ~ue al in

sertarse las cláusulas respectivas:en los diversos tipos de con-

tratos,se haga conforme a la Ley, y de ser posible, que sobrepa

sen lo establecido en la mismao 

Asimismo, las Comisiones Mixtas de CaJ?acitaci6n y Adiestra

miento que se formen en las empresas deben integrarse por perso

nas honestas que satisfagan los requisitos exigidos por las auto

ridades del trabajo,como son: saber leer y escribir, tener buena 

conducta, poseer conocimientos técnicos sobre las labores y pro

cesos tecnol6gicos propios de la empresa, etc. Además, dichos mi

embros deben necesariamente, cumplir fielmente con sus funciones, 

entre las cuales está la más impo~tante: la de vigilar que las em

presas capaciten y adiestr'en a sus trabajadores conforme a la Ley. 

El papel que juegan las Comisiones !Hxtas es muy importante, 

en virtud de ser las células del sistema y de ser las que primer~_ 

mente palparán las irregularidades que se presenten en los cen-

tros de trabajo• 
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Por otro lado, como la ~reocu~ación e inter~s de Estado en 

funci6n de la capaci taci6n y a.di_estraz¡iento de los tr9;bajadores, 

es el desarrollo económico del país, visto desde~este punto de -

vista, dicha formación debe ser objeto importante de la atencitn 

gubernamental, específicamente de las autoridades del trabajo. 

Entre lo que urge llevar a cabo~ es el hecho ·de incremen-

tar el No. de inspectores de la Direcci6n General de Inspección 

Federal "del Trabajo,- y- efectuar, a sol-;citud de la Unidad Coor

dinadora del Empleo, Capacitación y Adlestr~iento {UCECA),ver

daderas y frecuentes inspecciones a las empresas para verificar 

el fiel cumplimiento de las normas de capacitación y adiestra--

- miento~ y, en su caso, dictaminar sa~ciones en caso de violaci

ón a las mismas~sanciones Que serán impuestas por la Direcci6n 

de As~~~tos Jurídicos de la Secretaria del Trabajo. 

Además, resulta im1)erativo que el Departamento de Verifica

ción y Dictámen de la UCECA, el cual es una especie de departa-

mento "policía" de dicha organización, cumpla con sus fu.."l.ciones, 

a saber; a).-El establecimiento de un sistema de verificación y 

dictámen que permita detectar y controlar el cumplimiento de las 

disposiciones legales en la materia~ 

b).-Que se verifique en las empresas el correcto funciona-

miento de las Comisiones J',!ix'Gal¡¡l, de los Planes y Progra.;nas y de 

los capacitadores. 

c).-Verificar que los contratos colectivos de trabajo con

tengan las cláusulas de capacitación y adietramiento conforme a 

la Ley. 

d) .-Reo.uerir el cumplimiento de las normas en materia cap. 

y adiest. a las emnresas, instituciones ca:.acitadoras e instruc-
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tores y solicitar la a~licación de sanciones para aquellos que -

no cumplan con su cometido. 

f).-An~lizar que las cláusúlas de cap. y adiest. contenidas 

en los contratos colectivos de trabajo, se ajusten a los linea-

mientos establecidos por la Ley Federal de Trabajo. 

Además de los objetivos generales que anteceden, el jefe ~

del Dpto. de Verificación y Dictámen tiene las siguientes funci-

ones externas: 

a).- Acordar ·las actividades que deben llevarse a. cabo en 

las Entidades Federativas en coordinación con las Delegaciones 

Federales del Trabajo y Autoridades Locales de conformidad con -

el yrocedimiento respectivo. 

b).-Llevar a cabo la coordinación con los órg~~os de apoyo 

al Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento. 

c).-El establecimiento de vínculos de coordinación con el

Sector Público Laboral y las distintas Direccione::¡ de la Secre..;,

taría del Trabajo. 

Cabe la observación de que la Unidad Coordin·adora del Em

peo, Cayacitación y Adiestramiento (UCECA), no ha tenido opor-

tunidad de cumplir con los objetivos antes señalados en virtud 

de que no existe mucha actividad todavía en el país en materia 

de formación de los trabajadores, esto es, son pocas las empre-

sas que cumplen con su obligación; esto se debe, en·tre otras co

sas, a la escases de recursos económicos, humanos y de tiempo, 

y a la negligencia y desconfianza de muchos patroneso Aunado a· 

esto, las autoridades no hacen requerimientos enérgicos a las -

empresas,. sino que se concretan a a.oncientizar y convencer, si tu

ación que es aprovechada para dilatar lo más posible el cumpli-

miento de lo ordenado por el art. 132 frac. XV de la Ley. 
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Creemos pues, que no debe haber ya más llamados, sino ~ue 

todos los empresarios del país se avoquen a capacitar y adies~~

trar a sus trabajadores cuanto antes, de lo contrario, se deben 

aplicar las sanciones correspondientes: 

4e- ¿ La capacitaci6n y adietramiento de los trabajadores, cubre 

actualmente las necesidades de mano de ·)bra calificada de la in-

dustria moderna en México ? 

Las circunstancias actuales de nuestro país en materia de 

capacitación y adiestramiento son dramáticas, los estudios son 

todavía precarios, y lo que es más: están lejos de ser verclader§;_ 

mente sistemáticos, verdaderamente s6lidos. Ello se debe a EÚ:l:t_;h 

ples problemas y variados lnconvenientes que ha.."l surgid.o y que -

impiden el curaplimiento total de las disposiciones legales en la 

materia. 

Hasta ahora~ según lo hemos investigado en la Un:Ldad Coor-

dinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento (UCECA), y~

en algunas inÉtituétnnescc~pacitadoras, como el Servicio Naci~ 

onal ARI.:o (adiestramiento rápido de .la n::ano de obra) que es fid~ 

icomiso del Gobierno Federal perteneciente al sector labors.l, y 

en el Centro Nacional de Productividad (CENAPRO),. únicaEente se 

ha loerado abarcar, en materia de capacitaci6n y adiestramiento, 

de tm 20% a un 25% de la totalidad de las empresas del país. 

El porcentaje aludido indica la pobre proporci6n en que ac

tualmente se cubre la demanda de mano de obra calificada en la 

industria,. no obstante o_ue han transcurrido casi dos a:J.os de 

haberse reglamentado la nueva formaci6n de los trabaj~dores. 

Sobre esta crítica situaci6n,.al~~os dirieentes siniic~les 
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y las propias autoridades del trab.ajo,. expresan que tendrán que 

pasar algQ~os ru~os para que dicha fonnación se consolide en tma 

forma más o menos completa, pues apenas es U."l sistema incipiente, 

una institución que ve. naciendo y as:í como "Roma no se hizo en 

Uh: dia"v: la capacitación y adiestramiento de los trabajadores -

cu.~plirá su cometido cuando supere los problemas~ ineonvenientes 

y desventajas que se están presentando. 

Es· un ·hecho que sólo las grandes emp:resas, entre ellas las 

nacionalizadas, son las que han estableciúo centros para capaci

tar y adiestrar a sus trabajadores, como son las empresas de Fe

rrocarriles Nacionales, Petróleos Mexicanos, y más recientemente 

la Industria del Azúcar~ 

En el sector privado esta práctica se encuentra desarrolla

da en la industria automotriz, como es el caso de las empresas 

Ford, Volkswagen. y General lliotors., En el campo de la industria 

alimenticia está la com:!)afífa Ifestlé ,. la que tiene una insti tuci= 

ón de formación que no solo ofrece los servicios a la compañía 

misma~ sincr también a otras empresaso 

Ahora bien,. ¿a que se debe que sólo las grandes empresas -

cumplen con su obligaci6n de ca:pacitar .y adiestrar a sus trabaj.!i 

dores? Creemos que se debe a que cuentan con una -Gecnolog:(a mo

derna~ y· una din~.mica de crecimiento notable; además, son empre-

sas que pueden gastar hasta varios millones de pesos para ese ~· 

fin,_ y están convencidas de que más que un gasto ea una inver-

sión que a corto o mediano plazo les redituará marcados benefi-

cios., 

Por lo que atañe a las pequeñas y medianas empresas, tene-

mos que las preocupaciones de ~roporcion~ formación a sus tra--
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baje.dores no se ha manifestado todav:ía., es dec:i:r:,.-_la. gran mayo

r:Ca de estas empresas no han cum!llido hasta la fecha, con lo di~. 

puesto en la Ley,. no obstante que en sus contratos colectivos y 

contratos ley existen dis~osiciones ~ este respecto; como es el 

caso de las empresas que se encuentran regidas por el Contrato

Ley de la Industira Textil del 2amo de Cintas y Listones, entre 

las cuales podemos destacar: Cia ... Mexicana Textil1 S.A. ; Sedas 

Catalu""ía,S.A. ; La Lag¡im-a,S.A. ; Enc:;:jes Franceses,S.A. ; etc. 

Dichas fábricas fueron visitadas JOr una co;nisi6n de dele.

gados sindicales a nivel de secciones e~ el mes de diciembre de 

1979, con el fin de cmificar criterios para la revisi6n intetTal 

que se avecinaba de dicho Contrato Ley, y se pudo descubrir con 

asombro que en ninguna de esas fábricas se proporciona capaci-

taci6n y adiestramiento a los trabajadores, no obstante que los 

em!Jresarios textiles cuentan ya con un Centro de Capacitaci6n 

y Adiestramiento Textil (CATEX)o 

Cabe señalar que lo anterior es s6lo un ejemplo, pues exis

ten innumerables industrias que van a la par_ con la industria te~ 

til, y está11 en la misma critica si tuaciónt y afrontan los mis-

mos problemas •. 

Ahora bien, ¿ cuáles son esos problemas e inconvenientes ? 

En el Cf..!J:Ítulo III, punto V de la presente tesis,relativo a la -

problemática e inconvenientes de la cap. y adiest. , hicimos men

ción de algunos de los problemas a que se han enfrentado en la -

práctica los sectores involucrados, para dar cumplimiento a los 

nobles prece"Otos de la Ley en esta materia, siendo· algunos de -

ellos, en unión d~ otros más, los siguientes: 

El désco:-wcimien-:;o il.el sistema.,- Existe todavía cierto de~ 

conocimiento del sistema de cap. y adies·t. nor muchos patrones -
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desconocimiento que en muchos casos es propiciado, dado ~ue ello 

significa erogaciones y- l)Or eso prefieren no iniciar ninguna ne

gociación a este respecto. Asimismo, los trabajadores tanbién -

desconocen el sistema debido a la falta de !lromoción, esto es, -

no sxiste suficiente material de difusión y divulgación que los 

entere y concientice sobre su derecho a reciber formación. De -

igu¿l mane:r:::. se desconoce en gran medida la existencia de la -

~nidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestra~iento -

uc¡,;cli.- , COT",O or;:;e..nismo desconcentrado de la Secretaría del Tra

oajo, cuya fQ~ción es la de supervisar, uromover y coordinar to

do lo referente a la Capacitación y Adiestramiento de los Traba

jadores, y como consecuencia de esto, se ignoran los procesos -

D.d.rr.inistrati vos en materia de registro de Comisiones Mixtas, de 

?lanes y Programas, etc. 

Resistencia de los emnresarios.-- La mayoría de las peque~as y -

medi~nas empresas se resisten a hacer gastos en el rubro de cap. 

y adiest. , alegando que más o,ue todo es una ca:r:ga económica y 

administra ti va que quizá no. sea·. recuperable· en· .. ·un. mediano .-alazo. 

ádem8.s, no tienen confianza en que dicha formación contribuya a 

atacar la crisis cualitativa y cuantitativa de la producción. 

La io~otencia económica de las emuresas.--Para que los patrones 

~uedE~ ~roryorcionar la formación, necesitan una inyección de re

cursos económicos, humanos y de tiemDo, lo cual constituye cier

ta dificultad !Jara las fábricas peoue:'í.as y medianas, que a pesar 

de todo, resienten al igual c~e las grandes la necesidad de tra

b,,jadores calificados. Un.ejem~lo de im~otencia económica lo te~ 

~emos en algunos de los centros creados para la formación de los 

obreros, los cuales son incipien·tes todavía, como es el caso del 
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Centro de Canacitaci6n y Adiestr~~iento Textil (CATE~), el cual 

cuenta actualmente con instalaciones y e~úi~o humano insuficien-

te y un programa de actividades pobre y disperso • 

. 
Escasa combatividad de los sinuicatos.--A pesar de que la cap. y 

adiest. tiene una fuerte repercusi6n en la vida individual y co-

lectivrr de los trabajadores, su importanciR no ha ~enetrado en -

la conciencia de la mayoría de los dirigentes sindicales, tanto 

a nivel confederal como a nivel local. Esto se debe a la negli~~ 

gencia, en la mayoría de los casos1 y en otros, a la falta de ~ 

una concepción clara y definitiva sobre-el tema, lo cual se mani 

fiesta al momento de las negociaciones colectivas con las empre-

sas, y trata de resolverse de la manera menos complicada posible. 

Problemas internos de las emnresas.--Se ha observado en la prác

tica que muchas empresas (sobre todo las medianas) que se han de-

cidido a elaborar sus Planes y Programas de Can. y Adiest. ,ale-

gan que les resulta tediosa y difícil dicha elaboración, pues pa-

ra que estos se enfoquen sobre necesidades reales sin incluir cu-

estiones que los trabajadores ya dominen, es indispensable que -

se determinen las necesidades de cau •. y adiest. del uersonal. -

Dicho en otras 9alabras, se tiene que hacer un estudio en cada-

centro ~e trabajo para conocer ciertos antecedentes o datos aue 

permitirán que los planes y programas se elaboren y apliquen con 

fxito. Dichos antecedentes que deben obtenerse son: 
,79) 

"a).-Número de trabajadores que necesitan capacitación o --

adiestremiento.- Esto ~ermitirá estimar el costo ~asible de la -

formación al considerar los materiales didácticos, los instruct~ 

res, el tiempo en oue se va a ,ro~orcion~r la formacipon, etc. 

b).-Características de los trabajadores.-- Se debe conocer 
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el personal, la edad, la escolaridad, la experiencia laboral; -

esto :cerr:Ii tiré. tomar decisiones sobre la amplitud del contenido 

de los nla11es y programas, la selección de técnicas de instruc-

ci6n, de materiales didácticos y la org2nización de los cursos. 

c).-Jescripción de actividades en oue requieren canacitaci-

én o adiestranientoo-- 3e tiene que hacer una lista de ac-tivida--

des propias de un puesto o de U."la esnecialidad aue sean descono

cidas nor los.trabajadores, o sean realizadas deficientemente:' 

1 a dificultad que nuedan tener nara los natrones los pm1-

tos a y b 9 no creemos que sean tan graves, lo que sí puede te--

ner dificultades es el punto relativo al inciso b 1 esto es , -

la e::;colaridad de los trabajadores, pues realmen·te es U.'Yl proble-

ffiQ la heterogeneidad en la preparación y educación que existe eu 

tre los obreros de muchos centros de trabajo - esnecialmente en 

los talleres y pec"ueñas fábricas - • En algunos establecimien·tos 

es necesario, incluso, comenzar a enseñarlos a leer y escribir -

pues es indudable que si los trabajadores tienen más conocimien-

tos generales como matemáticas, dibujo, funcionamiento de la em-

pr·esa, etc. , comprenderán mejor su trabajo y los cursos de ca~. 

y adiest. ¡¿ue se les impartan, dando c:J:mo resultado mayores in-

crsr.lentos en cantidad y calide.d. en la producci6n industrial. 

(79) 
Servicio i'iacion2.l de Adies:t:múli"ento :Já-pido de la ¡;'Isno de Obra 

(_:,..n¡.;o),"Antecedentes para la elaboración de Programas de 

Adiestratüento". :.:~xico, 1979. 
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C O N C L U S I O N E S. 

PRIMERA.- El Contrato de Aprendizaje fue una figura jurídi

ca que contempl6 la Ley Federal de Traba~ de 1931 como un-con-

trato especial y sui g~neris, consistente en la obligación patr~ 

nal de impartir conocimientos sobre el trabajo. a los aprendices 

con el fin de calificarlos para una ocupación. A trav~s de este 

sistema se lograron algunos resultados que, en principio favore

cieron• a las fuentes de trabajo; sin embargot a través del tiem~ 

po el procedimiento se fue viciando, pues a pretexto de enseñan

za los aprendices fueron explotados por los empreoarios al -ser ~ 

sometidos a largos períodos de aprendizaje que duraba~n hasta va

rios añosv y a cambio de una mísera retribuei6no 

SEGUNDAe- Todas las injusticias que se cometieron con los ~ 

aprendices por la simulación de relaciones de trabajo y la inex~ 

istencia da programas para llevar a cabo ese tipo de formación,

ocasionaran un serio reclamo de la clase trabajadora, la que , ~ 

levantando su voz de inconformidad, solicitó la abrogación da la 

medieval fig11ra del aprendizaje, y as:! fue como el Es·tado Mexic,!! 

na tomó la deaicián· de desaparecerla al abrogaras la Ley de 193lo 

TERCERA.- Sin embargo, la necesidad de impartir conocimien

tos esenciales para el trabajo seguía subsistiendo no s61amente 

como una necesidad de los trabajadores y empresas, sino como una 

necesidad del Paiae Fue así como, al aparecer la Ley Laboral de 
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1970 se reeogi6 la tendencia de organizar cursos de capacitaci&n 

y adiestramiento para los trabajadores, en el art. 132 fracción 

XV. Desgraciadamente tal disposición carecía de una reglamenta

ción que la llevara a la práctica y por eso no se vieron resul-

tados positivos en los primeros años, salvo algunas empresas de 

las grandes que,aisladamente cumplÍan a su leal saber y entender. 

Fue hasta octub~e de 1977 cuando el Ejecutivo Federal envió 

al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley para elevar a rango 

de garant:l:a social,. el derecho de los trabajadores a su capaci t!i 

ción y adiestramiento; previo el proceso legislativo, el 9 de e

nero de 1978 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto que adiciona la fracción XII y reforma la frac. XIII del 

Art. 123 Constitucional Apartado "A",. eonsignándose la obligaci

ón de las empresas de proporcionar la formación aludidao 

Para hacer operativas dichas reformas, hubo necesidad de ha

cer reformas a la Ley laboral, por lo que el 28 de abril de 1978 

se publicaron en el Diario Oficial, entrando en vigor el lo. de 

mayo del mismo año. 

CUARTA.- En la Ley FederaLde Trabajo se determinan los si§_ 

temas, m~todos y procedimientos conforme a los cuales los patro

nes deben cumplir su obligación, de acuerdo con el diagnóstico 

de necesidades y posibilidades económicas de cada empresao 

Ahora bien, con el objeto de vigilar, coordinar y promover 

la cap. y adiesto de los trabajadores, se creó la Unidad Coordi~ 

nadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento (UCECA), como ~ 

organismo desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previ-

sión Social, contando con órganos de asesoría como son ei Con--
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sejo Consultivo Nacional y los Consejos Consultivos Estatales, 

y con 6rganos auxiliares como son los aomités Nacionales y las 

Comisiones ~üxtas de Capacitación y Adiestramiento, que tienen -

encomendada la función de vigilar dentro de las empresas, el fi

el cumplimiento de las normas legales en esa materia. 

QUINTA.- De acuerdo con los anhelos del legislador, la nue

va formación como derecho de los traba;jadOr.e:;¡ y como obligación 

de los patrones, representa la mejor alternativa para elevar la 

productividad nacional y los cimientos para una mayor industria

lización del país con base en la eficiencia obrero-patronal. 

Asimismo,, representa la solución a los requerimientos de m§!; 

no de obra calificada de la industria moderna - por la incorpor~ 

ción de nueva tecnologÍa en ella - , y así la producción indus-

trial podrá alcanzar los niveles de calidad que requiere la co~ 

petencia en los mercados internacionaleso 

SEXTAo- Ahora bien, ¿es el aprendizaje la actual capacita-

ción y adiestramiento? Definitivamente no, pues aunque ambas fi

guras se han caracterizado por ser obligaciones de los patrones 

de proporcionar formación para el trabajo, estas presentan im-

portantes diferencias: 

- El aprendizaje se j.mpartió "para el futuro trabajo" a niños y 

jóvenes que no eran trabajadores, sino aprendices que no tenían 

derecho a ninguna prestación.En cambio, la capacitación y adies• 

tramiento se proporciona "para y en el trabajo" a personas que -

son aut~nticos trabajadores, y que cuentan con todas las presta

ciones legales que se derivan de la existencia de la relación --
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laboral., 

- En el aprendizaje, la obligaci6n esencial del patr~ consistía 

no en pagar un salario, sino en proporcionar la enseñanza a los 

aprendices •. En cambio, la cap. y. adiest. es obligatoria con in-

dependencia de los salarios y demás prestaciones de los trabaja

dores. 

- El contrato de aprendizaje estaba reglamentado de una manera -

que únicamente benefició a la clase patr'>nal, por la gran esca

see de responsabilidades para con los aprendices@ Ahora, la cap. 

y adiest. está reglamentada con normas definidas y con un severo 

contro~, y ccrn la :finalidad de mejorar el nivel de vida de los -

trabajadores, elevar la productividad de las empresas y engran-

decer· el prestigio del paíso 

SEPTIMA .. - No obstante la conclusión anterior, existe el pe

ligro de que en la práctica se presenten ciertos vicios en la n~ 

eva fOfiDaci6n que, de una manera u otra puedan remontarse al an

tiguo sistema del aprendizaje, dado que los patrones pagan la e~ 

paci taci&l y pueden darle cierto enfoque que convenga a sus in·t,! 

reses. En este caso, resulta imperativo que los sindicatos de tr~ 

bajadores, al momento de una negociaci&l con las empresas relati

va a la cap. y adiest., exijan que en los contra·toliJ correspondi

entes se inserten las cl,uaulas conforme a la Ley. 

Asimismo, las Comisiones ~lixtas de .Cap. y Adiest. que se -

constituyan en las empresas, las cuales serán las P!imeras en-

palpar las irregularidades que se presenten, deben11 necesaria,-. 

mente, y en coordinaci6n con loa sindicatos, elevar sus quejas -

(especialmente los integrantes por el sector obrero) a las auto-
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ridades responsables y exigir la aplio~~ci6n de laa sanciones -

correspondiantes, en loa casos de incump1imientoe 

OCTAVAe- A pesar de que han transcurrido casi dos afios de -

haberse reglamentado la capacitación y adiestramiento de los tr~ 

bajadores y de que la Ley, por su gran flexibilidad 9frece múlt! 

ples alternativas a los ~atrones para que cumplan, no se ha logr~ 

do ·todaVÍa abarcaT la totalidad de las r'mpresas del pa!s, y por -

ende, . no se ha logrado cubrir los reque:::imientos de mano de obra 

calificada de la indus·tria moderna .. El po.rcen·taje actual de em-

presas que proporcionan :formaci6n es muy raquítico, debido a di

versos problemas que han surgido y que impiden el cumplimiento 

de los nobles preceptos de la Ley, siendo los principales: 

El bajo grado de conciencia de la mayor!a de los dirigentes 

sindicales y la ignorancia de los trabajadorese 

- La resistencia de la mayoría de los empresarios~ ~a sea por re

nuencia~ desconfianza o por supuesta impotencia económica. 

- La gran escasea de instructores especializados, de institucio

nes capacitadoras y de sistemas generales de cap. y adiesto 

NO\~A.- En consecuencia, el Sistema Nacional de Capacita=

ci6n y Adiestramiento no se encuentra aún bien articulado, y es 

evidente que la necesidad de :fijar con mayor ampl.itud la aten-

ción en esta materia, se hace sentir en diferentes formas:· 

Las autoridades de la Unidad Coordinadora del Empleo, Capa

citación y Adiestramiento, como promotores de dicha :formaci6n,-

deben intensificar su labor de requerir a todos los empresarios 

del país para que se avoquen al cumplimi~ta de su obligación,--
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sin postergaci6n alguna,, ~ en caso de continuar con su actitud 

renuente, tomar medidas enérgicas y terminantes. En segu.'1do lu= 

gar, es ind~spensable que los patrones se convenzan de que más -

que un gasto, es una inversión que a determinado plazo les redi

tuará marcados beneficios. En· tercer lugar, el sistema de capa

citaci6n debe estar robustecido con u.~a campaña más intensiva== 

de difusión que entere a todos los trabajadores del país sobre -

su derecho a la cape y· adiest.,,. y. sobre los beneficios que de -

ello obtendrán., En cuarto lugar, los sindicatos deben cobrar ve!!_ 

dadera conciencia de la impcrrtancia que reviste dicha formación,, 

y luchar para que se haga efec·~iva esa garantía social. 

Por Último, resuJ.:ta urgente que los recursos y elementos de 

capacitación y adiestramiento 7 los cuales son aún insuficientes 

para subvenir a las necesidades del pa:ís, se incrementen cada ~ 

vez más con la participac:i.6n conjunta de los sectores sindical, 

gubernamenta~, y muy especialmente del sector empresariale 

DECIEAe- Po~ otr.o lado, para que la nueva formaci6n se pro

porcione a los trabajadores de acuerdo con la Ley, y evitar que 

esta caiga en prácticas viciosas, es imprescindible que respon

da a cie~to número de condiciones, que si bien algunas ya exis-

ten, estas deben ponerse en práctica para obtener buenos resul-

tados: 

-El tiempo necesario para adquirir el nivel de capacitación' o -

adiestramiento requerido, debe ser determinado para cada especi~ 

·lidado 

- Se debe asignar a loa trabajadores en capacitaci6n inicial, e~ 

ando manos el salario mínimo legale 
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-La capacitaoi6n y adiestramiento de los trabajadores debe ser 

confiada al personal poseedor de las calificaciones exigidas. 

Debe ofrecerse a los trabajdores medios complementarios para 

posibilitarles una formaci6n más completa, especialmente a los 

·trabajadores con escasa educación formal. 

- Las autoridades del trabajo deben organizar frecuentes y v.erd~ 

deras inspecciones a las empresas, para verificar la veracidad -

de la formaci6n proporcionada a los trabajadores~ 

DECil'llA PRIMERA.,- Es eviden·te que s6l'o a trav!§s del tiempo 

los recursos y elementos de capacitac16n y adiestramiento~ los 

cuales son actualmente muy limitados 9 se irm~ incrementando poco 

a poco 9 y los_ silirtemas, métodos y procedimien-tos se irán concat2,_ 

nando cada vez mds hasta 1legar1 en un• mediano plazo a una cons~ 

lidaci~n del sistema, que si bien dicha consolidación 110 serd -

comiJleta¡r si se podrd abarcar a la mayor :par·te de las empresas. = 

que existen en el pa!se 
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