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MARCO POLITICO ADMINISTRATIVO- DE LA INSTITUCIONALIZACION 
DEL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A LA EDUCACION 

INTRODUCCIONe 

El desarrollo de la ciencia y la técnica el crecimiento 

demográfico, la elevación del nivel escolar de la población, 

los problemas de grupos marginados, la concentración del poder 

económico y político, el problema del empleo, la inflación, la 

generalización del fenómeno de migración regional e internacio 

nal, la dependencia económica, tecnológica y cultural, y demás 

aspectos que forman parte de la dinámica de la sociedad mexi-

cana contemporánea contribuyen a la creación de modalidades 

educativas diferentes dulas estructuras tradicionales o bien, 

a la renovación de éstas. 

En este marco, la educación permanente y la educación de 

adultos conocen un cierto auge. Educación permanente como un 

concepto global de educación que corresponde al conjunto de 

políticas educativas destinadas a la infancia, la adolescencia y 

a los adultos, sin que éstas obedezcan a períodos de tiempo 

determinados y cuyo fin es lograr el desarrollo integral del 

hombre. 	La educación o formación de adultos -y aqui, empleare 

mos "educación" y "formación" corno sinónimos- es el conjunto 

de procedimientos educativos organizados para las personas con 



Jiítv4,, 
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La cdcaiún de A 	n 

cl"Isiff'cadas según 

estudio, retomamos das principalmente 	 acuerdç  

al tipo y Conterrido de la formación, y se cla,sifica en: foríii 
• 

ción profct,sional,formación general, y formaciónsindiCal (cla. 

sificaci6n -de la Organización Internacional del. Trabajo 

1973); ei segundo es la distinción entre los responsable 

le formación, es decir, aquellos que la admini:Aran y la 1111blu 

ten, y ri11.7,:: 	d'iftes pliblik,us ¿I. los que se destina. 

Unicamente una parte de la formación de adul 

por el [stakk's  esta formación al ser implantada por las dlre~ 

tes fuerzas sociales no presenta una estructura unitaria, 

— Rréctic3 es segmentaria y obedece a objetivos y funcione; <M'e 

rantes, segi5n quien ejerza su gestión. 

	

Ei. 
	

curso de estos últimos años asisti41u a uo 

de insUtunalización de ia OÓUCtlejÓH wir4 

	

esti 	IM campo, la formación destada a los trabajJorc,,s 

deja de 	(al menos en teorlí:1) un higo o privilegio que el 

adulto -trajador, puede permitirse si r ,nuncia a su tienpfi 1 

bre (o dt defl:anc,(3). 

Al ti 	de "Trabajildorn 	 h« • 

de orden te, 't! 	 • uiilt 

mente a 	t 	 1 

cala Q(. 	1 	 1f, • 	• , , 	„, 

nual e  

f:A.1...f. ho 0: lo... 4..ya'.»,1 



qcaci 	 oce 
comienza a diseñarse desde las primeras luchas del movimiento 

ourlro-1-  perl-~ ante las 	deSarrollo econóMico 

y social en 1os Oltimos años se.acelera este proceso hasta.dar 

lugar al reconocimiento de los.trabajador's ala educación. 

Concebimos el derecho de los trabajadores a-la educación 

ciiüü ..."el reconocimiento de la obligación del Estado para 

promlver la educación de los trabajadores, que se acompaña de 

la obligación de parte de los: empresarlos•de_proporcionar las 

condiciones necesariar, para su realización. En esta perpecti-

va le formación se convierte en un medio para combatir todo 

aquello que pueda poner en peligro el derecho al trabajo"...(1). 

En 1978 el Legisladór consagra en la Constitución Politi-

ca el derecho de los trabajadores a /a capacitación y adíe4tha 

míento -aquí nosotros preferimos emplear el término de 60/ma-
can pul6e4í0nal para designar 'este tipo de formación-, como 

un derecho social de los trabajadores e introduce las disposi-

ciones reglamentarias de este nuevo derecho en la Ley Federal 

del Trabajo. 

La formación de los trabajadores deviene una obligación 

nacional, pero eso no significa que el Estado organice direc-

tamente la formación de los trabajadores; ál contrario, vere-

mos como el Estado responsabiliza en gran parte a la empresa 

de esta tarea. Sin embargo tiene la función de dar una es-

tructuración a la formación de los trabajadores y es a través 

de la administración pública que se van a instrumentar los me 
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educación que tiene en México caracterlsticas particulares. 

Se habla no sólo del reconocimiento a la formación profesio-

nal (forma de preparación o perfeccionamiento de una actividad 

profesional, sea que se trate del desarrollo técnico, de la 

práctica, la trasmisión de valores o de comportamientos selcia-

les)(2), sino se habla del acceso a los diferentes tipos de 

formación para los trabajadores: formación sindical, formación 

general, formación inicial (escolar). 

Confusión de conceptos que no es gratuita, por una parte 

la formación profesional surge como producto de necesidades 

mal definidas, como respuesta a las exigencias del aparato pro 

ductivo y como un medio de promoción socia 	Dicha confusión 

se traduce al pri-ncipio por la ausencia de Jefiniciones claras 

y precisas(3). 

La formación pasa a ser un tema de atención de los diferen 

tes interlocutores sociales y un punto de negociación, de esta 

forma se convierte en un instrumento al que•cada interlocutor 

le atribuye diferentes funciones e intenta adecuar a sus pro- 

pios proyectos. 

Adquirir formación profesional que el trabajador pueda uti 

lizar en su empleo se convierte en un derecho reconocido a los 

trabajadores. ¿Porque entonces hablamos del acceso de los tra-

bajadores a la educación en un sentido tan amplio?. 

Justificamos nuestra intención en la práctica cotidiana 

Institucionalización del los trabajadores a 



supere el 

profesional 

nación permanente son dimensiones muy 'importantes en el pro- 

yecto político global de lostrabajadores. La opción por la 

autonomía o por la integración de estos aspectos diferentes de 

la formación no puede ser abstracta; debe estar vinculada a 

las condiciones particulares de la organización del trabajo, 

de la participación de los trabajadores y de la legislación 

del pals"...(4). 

Sin embargo, la realidad es otra, la educación qiie recibe 

el trabajador está segmentada, desvinculada de las condiciones 

de trabajo o bien se encuentra confinada a una mera formación 

de tipo técnico -profesional dirigida más al pu?::t - dettraba- 

jo que al trabajador mismo, y-en este sentido 	trata 

de formación profesional. Nuestra perspectiva 	otra. Consi 

deramos que la formación de los trabajadores ..."esta ,  ligada 

a los problemas políticos.  económicos, nacionales e internado 

nales, a la organización del trabajo y a las condiciones del 

trabajo —y -no.solamente,a la formactón-profesional"...(S). 

En él curso de este trabajo veremos si el reciente dere-

cho a la formación profesional permite o no trascender de ese 

marco tIcnico-profesional a otros campos de formación del tra-

bajador, aunque de hecho, es imposible limitar cada campo, 

por ejemplo la política de formación profesional requiere de 

una política de alfabetización o actualización de conocimien- 



tos ara' pader' esarro Irse 

formación sólo servirá Para Poner 

educativa de los 

contrario 	
°Yltice 

manifiesto 	insuficien 

débil preparaión trabajadores, su  

se rigen por contrato colectivo de trabajo. 

La implantación de uña política de formación marca un gi-

ro en las condiciones y acciones de formación de lostitrabejado 

res. El movimiento sindical al progresar hacia formas má5 ovan 

zadas de organización se apoya cada vez más en la formación de 

sus miembros ..."desde el punto de vista político elimovimien- 

to obrero plantea siempre el problemd de la formael 	en el 

marco de sus luchas globales, que van más allá 4 " 1..ib reivindi 

caciones ligadas sólo a los salarios. La determinación de los 

salarios y las condiciones de trabajo, la participación direc-

ta en la gestión de la sociedad, la autogestión en las fábri-

cas (actividades todas que corresponden a.-momentos diferentes 

en las luchas del movimiento obrero) implican también tareas 

de formación"...(6) 

En este marco, la implantación de disposiciones relativas 

a la formación de los trabajadores nos permite adelantar dos 

problemas: primero, resolver cuál ha sido el papel del movi-

miento sindical en el proceso de emergencia e institucionali-

zación del derecho de los trabajadores a la educación; y segun 

capacidad para poder continuar con actividades de 

más complejas que exijan un mínimo de conocimientos ide base. 

En cuanto a sus alcances, la política de formación profe-

sional comprende exclusivamente a los trabajadores de la indus 

tria y particularmente a los que se encuentran organizados y 

il 



derecho en condiciones en sui propio 

Proyecto de formación. Por todo esto concretizaremos !nuestro 

isis en el estudio de una central sindical. 

Estas cuestiones nos llevaran probablemente a prepisar 

si, efectivamente el movimiento sindical ha marginado el pro- 
, 

blema educativo de los trabajadores y si, la Confederación de 

Trabajadores de México en el marco político-administrativo de 

la formación ha asimismo relegado el proyecto educativo de los 

trabajadores o si lo sigu¿ considerando. 

Para responder es necesario conocer la posición del movi-

miento sindical ante las posibilidades de formación qul se le 

presentan. Si existe efectivamente un derecho a la formación 

a qué tipo de formación tiene acceso el trabajador?. 

Este estudio analiza la posición de la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM) en el proceso de institucionali-

zación del derecho de los trabajadores a la educación, es de- 

cir, ante el problema del acceso de los trabajadores a la edu- 
, 

cación-elección que obedece al papel que la CTM juega, en el 

proceso-de emergencia de-la-nueva legislación, en el que esta 

central actúa como portavoz del sindicalismo oficial. 

La nueva política de formación surge en un momento de cri 

sis económica y social del país, la estrategia adoptada por 

el Gobierno en los inicios de los años sesenta provoca fuertes 

contradicciones en la sociedad. Las transformaciones tecnoló-

gicas exigen una mano de obra calificada mientras que el núme-

ro de personas al margen del sistema escolar no deja de aumen- 



tar, a Pesar de la elavaci6n del nivel escolar de 1 pobla-_ 

ción. Estos factores propician la implantación de un siste-

nacional de formación profesional. 

Al analizar el contexto y la coyuntura en las que se ins 

criben las políticas de formación de los trabajadores a. par-

tir de los años sesenta, presentamos un bosquejo de la situa 

ción de la mano de obra y el perfil escolar de los trabajado 

res, con el objetivo de conocer las características de la ma- 

no de obra y el alcance de una política de formación. 

La evolución de diferentes experiencias realizadas en 

el campo de la formación de los trabajadores nos sirve por 

una parte, para conocer cuál es el papel de la administración 

pública al llevar a cabo las políticas educativas de los tra-

bajadores; y por la otra para analizar el papel de /as inter- 

locutores sociales en el procrn^ 4nstiturinrA147.-ión del 

derecho de los trabajadores ala educación. 

El análisis del Estado en tanto que administrador de la 

función pública educativa y los niveles de partidpaci6) de 

las organizaciones que coadyuvan en la educación de los*traba 

jadores van a determinar las pautas de acción de la adminis-

tración pública en esta área. 

El sistema público educativo cumple distintas funciones 

que de una manera esquemática y simple podemos señalar como: 

la función -económica donde se realiza el proceso.de adapta-

ción del individuo a la sociedad por medio de su capacitación 

productiva ..."en el marco de una división del trabajo preexis 

tente y también, la producción y la trasmisión del saber cien 



de dominación° de alianza de clases; la función ideológica 

..."proporcionando la base de comprensión y aceptación de la 

sociedad y de su historia; y finalmente contribuye en los me-

canismos de formación de la personalidad, que no pueden reducir 

se a la mera socialización ideológica o a la creación de hábi-

tos de aceptación de la autoridad"...
(8) 

La forma de inserción de los aparatos educativos en las 

formaciones sociales dependerá del tipo de politica que adop- 

ta el Estado. 

La educación que imparte el Estado es un servicio públi-

co que se sujeta a los principios establecidos en el articulo 

32 Constitucional, de esta manera la educación que imparta el 

Estado tendrá como finalidad; 

- favorecer el desarrollo de la per 'validad del indi- 

viduo. 

- fortalecer la creación de un Estado Nacional. 

- propiciar el desarrollo de la ciencia y la técnica. 

- resguardar la cultura nacional. 

- enaltecer-determinados-valores como solidaridad, 

unidad, etc. 

Para esto el sistema educativo pretende dotarse de una es.  

tructura que permita al educando incorporarse en cualquier mo-

mento a la vida económica, aunque de hecho el sistema educati-

vo nacional se sigue caracterizando por su rigidez. 

En las declaraciones, la formación de dos trabajadores pa-

ra el Estado esta ligada al desarrollo del país, al problema 



tido de su papel de arbitro promueve la formación profesic- 

nal y favoece la aplicación de una politica de formación de 

acuerdo a su proyecto político. 

El Estado legitima su acción a través de una política edu 

cativa económica que 	..."enriquece la cultura de amplios sec- • 

tores de la población, asegura la unidad nacional y contribuye 

al desarrollo económico del país"...
(9) 

Para los empresarios la formación de los trabajadores en 

• 
un instrumento para aumentar la productividad, para adaptar a 

los trabajadores a los cambios tecnológicos y para integrarlos 

a la empresa. 

CTM, por su parte, reivindica las nuevas ti -  .posiciones 

legislativas sobre formación pro-esional como 	conquista 

del movimiento obrero", y comparte la •idea de quk.: iu formación 

es indispensable para aumentar la productivid1,:, 	- formacióh 

sindical ocupa una atención prioritaria en sus proyectos edu-

cativos y se; inscribe en una concepción de educación que favo 

rece el desarrollo integral del trabajador. 

En el seno de la Comisión Nacional Tripartita la forma-

ción se convierte en un tema de discusión y negociación, del 

cual nace el espacio jurídico de la formación profesional en 

México. 

El legislador establece la obligación patronal de propor 

cionar formación profesional a los trabajadores, en consecuen-

cia el derecho de todo trabajador a recibir una formación den-

tro de las horas de trabajo. 



nace 

partir de estas disposiciones se establece como un sistema 

Habierto al cambio", esto es, dejando en la "intención" de los 

interlocutores la posibilidad de extener o limitar sus alcan-

ces. 

El aparato adm-nistrativo de la formación de los trabaja 

dores pasa del modesto lugar en que estaba confinado en la ad 

ministración pública a ocupar un lugar estratégico en la poli 

tica laboral del Estado. Un cúmulo de funciones, medios y atri 

buciones se ponen a su disposición, pero como toda institución, 

su funcionamiento depende no sólo de cuestiones técnico-organi 

zativas sino, políticas. 

METODOLOGIA: 

Para el desarrollo del trabajo utilizamuz 	ti!.os de docu- 

mentos: 

1. Fuentes Legislativas. 

2. Bibliografía complementaria 

3. Prensa sindical: CETEME y publicaciones 

1. 	Fuentes Legislativas: 

Disposiciones legislativas 

jadores: las reformas a la 

del Trabajo para incorporar 

a la formación profesional, 

cámaras. 

de la CTM. 

sobre la educación de los traba 

constitución y a la Ley FEderal 

el derecho de los trabajadores 

incluidos los debates en las 



complementaria: 

Fuente de información considerada de "segunda mano", pero 

muy valiosa dada la multiplicación de investigaciones so-

bre formación profesional en los últimos tres años. 

Para el estudio del contexto económico y social estudia. 

mos a diversos autores, a los cuales hacemos referencia 

en la bibliografía. 

3. 	Prensa sindical: CETEME y publicaciones de la CTM. 

Nuestra intención inicial era dar prioridad a la prensa 

sindical como fuente a investigar, pero la lectura atenta 

de CETEME mostró que no pbdía ser la única fuente porque 

los artículos que tratan sobre la formación de los traba 

jadores se refieren fundamentalmente a la formación sin-

dical y en algunas ocasiones son poco elaborados en ra-

zon de su carácter meramente informativo. 

Como primer paso definomos la muestra de los artículos a 

analizar, para lo cual estudiamos CETEME durante un periodo de 

9 años y medio (del 3 de enero de 1970 al 30 de junio de 1979) 

y analizamos sus artículos de primera plana relativos a educa 

ción (en un amplio sentido), desde declaraciones de los diri-

gentes hasta convocatorias para seminarios, cursos o asambleas 

de "Educación Obrera", o cuestiones relacionadas con el siste-

ma educativo en general. 

Primera etapa que nos condujo a determinar la muestra de 



tra6ajo en 

1977 al 30 de junio de 1979), pero aquí preferimos todas las 
› 

páginas del período sindical. 

En los años anteriores los artículos sobre formaci6n de 

los trabajadores se centraron casi exclusivamente a'la "edu 

cación obrera", pero desde 1977 CETEME aumenta su interés por 

el conjunto de la formación de los trabajadores (hecho que 

coincide con el apoyo gubernamental a las acciones destinadas 

a la formación profesional). 

El material de trabajo suman alrededor de 200 artículos 

que se refieren a la educación de los trabajadores. La mayo-

ría, son informes o reportajes sobre cursos, seminarios y 

asambleas de "Educación Obrera" organizados por cl Instituto 

de EduLación Ubrera de la CTM, aunque algunos ',Z1cúlos son 

material de fondo. Este material permil.,  segu*r ,1 'proceso 

de emergencia y aplicación de la nueva pol;tica de formación, 

así como, el desarrollo de la actividad de CTM en el campo de 

la formación de los trabajadores. 

CETEME "Voz del Proletariado al Servicio de la Patria" 

es un periódico semanal, fundado por Fidel Velázquez en 1950, 

quien desde entonces es su Director General; el cargo de Di-

rector del periódico lo han ocupado diferentes personas e 

Ignacio Zúñiga desde 1974. 

CETEME se crea para ..."informar y orientar a la clase 

trabajadora cetemista de la República sobre los diversos as-

pectos de la lucha permanente de los trabajadores por alcan- 



Fil iberto García Briseño (colaborador de CETEME)' señala 

que la idea de crear un órgano de prensa obrera cristiliz6 en 

el momento en que Fidel Velázquez realizaba una gira de propa 

ganda en Piedras Negras, Coahuila, 	..."cuando un camarada pro 

nunció un discurso inspirado en el último editorial de "El DI- 

rigente" periódico obrero que señaló el gran valor de la pren-

sa, por modesta que sea o se le suponga, la conciencia que 

despierta en las causas justas y las finalidades de proósitos 

que llena" 	..."Así fué como el 12 de julio de 1950 	a 

luz pública el primer número de los que en un principio fué 

quincenal y que originalmente fué C.T.M."...(In 

Actualmente CETEME  es un periódico semanal que aparece 

los sábados. 

En 1970 «TEME. constdzt:a a la prensa obrera =-:9M0 ..."un 

Importante Instrumento de muvtlizacien, educaci4o y organiza-

ción de las amplias masas trabajadoras"... asimismo 

un factor muy importante para mantener la unidad de acción de 

los trabajadores y para mantener el espíritu de lucha revolu. 

cionarta de los mismos, para el mejor logro de sus aspiracio-

nes, ademáis de que sirve para dar a conocer los acontecimien-

tos stgnificativos del pasado del proletariado mexicano prtn-

cipaimente para la juventud trabajadora para que ésta sepa de 

de lo que fueron capaces sus antecesores que con su sangre y 

sus muchos sacrificios han hecho posible la buena y mejor si, 

tuación que guardan actualmente los trabajadores y que aque-

llos no alcanzaron a disfrutaro:,:(12). 



Más eficaz e Importante de popularizar los resultados de los 

Congresos y Consejos Estatales y los de carácter Ustatal, Re-

gional o Municipal de las organizaciones sindicales, as, como 

los actos de carlcter pdbTico y lo Os (sic) fundamental para 

el proletariado, como es el conocimiento estricto de las le-

yes del trabajo, medios para enfocar la lucha obrero-patronal 

y métodos a emplear de acuerdo con las leyes laborales..."(13)  

CETEME se identifica como el órgano ..."defensor de la 

clase trabajadora y propagador de los principios de la Unidad 

de Acción, en la base y en la organización"... y .."consigna 

la lucha constante de la CTM por lograr una reforma, integral 

o cuando menos fundamental del articulo 123" 

Este estudio no contempla el papel de las wasis media en 

la educación 0 formación sindical, sin embargo, es importante 

destacar comci'CETEME se conyterte en un excelente instrumento 

de formación sindical, hecho que go ha pasado desapercibido 

por sus dirigentes, mula prensa -es uno. de los edificadores me 

nos costosos y uno de los cuales su poder de penetración es 

de los más grandesu el.C15).  

Para complementar esta fuente utilizamos algunas publica 

clones de la CTM que incluimos en la bibltografia. 
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PROCESO DE EMERGENCIA DEL DERECHO DE LOS TRABAJADORES 
A LA EDUCACION, 

1• CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL PAIS, 

1.1. SITUACION ECONOMICA. 

Desde principios de la década de los sesenta se comienzan 

a diseñar políticas educativas dirigidas a los trabajadores con 

la intención de relacionar contenidos y métodos educativos con 

la producción. 

Para los años setenta la implantación de una política de 
1 

formación profesional destinada a los trabajadores se estable- 

ce en un momento de crisis económica y social, como respuesta 

al avance tecnológico del aparato productivo y como medio para 

canalizar ciertas demandas de los trabajadores. 

El proceso de emergencia de la nueva legislación en mate-

ria de loAmacan pholezíona/, no puede comprenderse sin inscri 

birlo en el marco de un análisis -somero, de la vida económica 

y social del país, en el curso de los últimos años. 

A partir de los años cuarenta el país vive una industria- 

lización acelerada, ..."centrada en el mercado interno, sobre 

la base de la sustitución de importaciones de bienes de consu- 



bienes 

intermedios después de 1955...1" 

En los sesenta la economía crece a un ritmo anual del 6%; 

e inclusive 9% si nos atenemos al desarrollo industrial. Este 

período conocido bajo el nombre de "desarrollo estabilizador", 

es un momento de relativa estabilidad en el crecimiento, donde' 

la tasa de inflación se mantiene constante entre 3 y 4% anual, 

y la paridad monetaria se mantiene fija después de 1954. Esta 

bilidad que en lo político se traduce en un nomento de relati-

va paz social(2)  . 

Sin embargo, embargo, en este procese de crecimiento se gestan al 

interior fuertes contradicciones en la sociedad, Clark Reynolds 

cita las siguientes: 

a) Tasa de desempleo elevada y creciente, originada en el 

incremento de la productividad agrícola y manufacture-

ra, en el rápido crecimiento demográfico experimentado 

desde los años cuarenta, la urbanización masiva y la 

creciente participación femenina en la fuerza de traba 

jo. 

b) Presión creciente a favor de la repartición de tierras, 

debida al estancamiento del ingreso rural, la concen-

tración de la tierra en granjas comerciales a expensas 

de los pequeños terratenientes y promesas incumplidas 

de la reforma agraria. 



P. 

crecimiento desproporcionado de 

combinado con el creciente la brecha 

que separa a ricos y pobres. 

d) Preshones en pro de aumentos salariales, que cada vez 

resultaban más difíciles de afrontar por los medios tra 

dicionales tales como la cooptación de los líderes sin 

dicales y el encarcelamiento de los disidentes. 

el Déficit comercial crónico y creciente, financiado por 
II,  dependencia creciente del capital externo, por una 

bai(tflza de turiGmc rnsitj-va pero dcclinante„y.lo7 

"errores y omisiones" (corrientes de capital y transac 

ciones relacionadas no identificadas). 

f) Base anémica de ingresos del sector público, dadas las 

demandas grandes y crecientes de gastos corrientes y 

de capital del Gobierno, provocadas por el rápido cre-

cimiento demográfico, la urbanización y el desarriv110(3). 

Todos estos aspectos ponen de manifiesto la debilidad del 

modelo económico adoptado, cuya base es un desarrollo desigual 

y el agravamiento de los desequilibrios estructurales: ..."re-

concentración del ingreso, acentuación de las diferencias de 

productividad intersectoriales e intrasectoriales, déficit pú-

blico y comercial creciente que entrañan el endeudamiento ex-

terno y la corriente de inversiones extranjeras igualmente cre 

denten..."). 



aumentan las tensiones sociales 	o que se 

En 1970 al cambio de administración del Gobierno, el país• 

se enfrenta no sólo a la crisis interna del modelo estabiliza-

dor, slno a la crisis internacional reflejo de la instauración 

de una nueva división del trabajo, ..."que opera bajo el con- 
. 

trol del gran capital internacional. Esta reestructuración im 

plica evidentemente una nueva definición del "lugar" de diver-

sas formaciones sociales en la economía mundial y de los térmi 

nos de dependencia"...(5)  

A partir de 1973 aparecen fuertes presiones inflacionis-

tas. Entre 1970 y 1972 la tasa de variación de los precios in 

ternos es de 5 y 5,4% respectivamente, en 1973 pasa a 12,1%, 

elevándose en 1974 hasta 23,7%. 

L'as tasas anuales de inflación, a partir de 1973 van de 

15 a 25%; de diciembre de 1975 a diciembre de 1976 la tasa de 

inflación es de 27,2%
(6)
. 

radute éh la fílta e participación de la mayoría de la pobla 

ción én los frutos del crecimiento y llega a culminar con la 

represión del movimiento estudiantil de 1968 que marca tam-

bién la pérdida de legitimidad de la fracción en el poder. 

Y si bien el gasto público pasa en 1970 del 23,6% del Pro 

ducto Interno Bruto al 36,6% en 1975, es debido a un déficit 

público creciente que va de 13 200 millones de pesos en 1971 

a 124 millones en 1976(7). 



Ante la imposibilidad de superar las< contradicciones 

ternas, el grupo gobernante se ve obligado a recurrir al. endeu 

damiento externo para financiar sus programas de inversión. 

La deuda pública pasa así de 4 500 millones de dólares en 1970 

119 600 millones de dólares en 1976(8). 

La agricultura del país sufre también las consecuencias 

de la crisis económica,16 qu-e set:redime en el fin de la autosu 
ficiencia alimenticia, puesto que el país se ve obligado a Im-

portar productos alimenticios básicos, por las limitaciones de 

una producción incapaz de atender una demanda en aumento cre-

ciente. 

Todos estos problemas ligados a la crisis internacional 

llevan al país a una crisis económica y social que emerge en 

1476. 

La estabilidad monetaria constituye uno de los elementos 

más prominentes del "desarrollo estabilizador". La ruptura de 

ese modelo encuentra su expresión más pura en la devaluación 

de 1976(9). 

En este contexto, la falta de una política del empleo es 

notable, las demandas obreras son principalmente de tipo eco-

nómico. Ante los problemas del empleo, salario, poder de com 

pra y de las condiciones de trabajo, las organizaciones obre-

ras dejan en segundo lugar el problema de la formación. 



Como hemos señalado, a pesar del desarrollo económico de 

los años sesenta, la población y particularmente la j'oblación 

activa afrontan diferentes problemas que se han agudizado en 

los últimos años. 

Con una tasa de crecimiento anual de 3,5%, la población 

mexicana cuenta en 1970 con 48 225 238 habitantes, de los cua 

les 56,4% son menores de 20 años. En esta misma épo¿la la po-

blación económicamente activa (PEA) se compone de 12 905 540 

personas, o sea 26,9% (cifra que preCisaremos posteriormente). 

Porcentaje que tiende a disminuir a medida que rejuvenece la 

población (en 1960 la PEA es de 34,4%)(10). 

El problema del empleo concierne a una mayoría de la po-

blación activa. El desempleo "declarado", es decir, el que 

aparece en el censo -seguramente lejos de cifras reales es de 

185 080 personas en 1960; y de 485 187 en 1970(11). 

Sin embargo, el problema mas grave del país es el subem-

pleo, en 1970 se considera que 45% de la PEA está subempleada, 

es decir, 5,8 millones de personas aproximadamente (t2).  

Se considera subempleada a la persona que obtiene ingre-

sos inferiores al salario mínimo y también a aquella que de-

clara ayudar a la familia sin remuneración. 

Todo indica, que el subempleo de la mano de obra se 

ha agravado en las últimas décadas y que las tendencias para 



futuro,inmediato anuncian eterioro 

la expansión demográfica y 	comienzo 

racionalidad exige: constantes innovaciones tecno 

lógicas y la industrialización de alta intensidad de capital. 

estructura ocupacional es decir, la forma en que es-

ta distribuida la PEA por sectores y por ramas de actividad, 

se ha modificado. El número de personas dedicadas 1 activida 

des agropecuarias pasa de 54,2% en 1960 a 39,4% en 1970; en el 

sector secundario se observa un desplazamiento notable,-aproxi 

madamee de. 19% en 1960 a 22,9% en 1970(13), sin que esto 

quiera cle,:lr.que la industria se haya caracterizado !por su di-

namismo.:-  Ai contrario, destaca la incapacidad de este sector 

de crecer con la rápidez que exige el incremento demográfico 

para absorver mayor contingentes de mano de obra. Por otra 

parte, la elevada participación del sector terciario contrasta 

con el grado del desarrollo del país, sector cuyo crecimiento 

puede obedecer primordialmente a la proliferación 	interme-

diarios y de otras formas de desempleo disfrazado (de 13,5% 

en 1960 a 19,8% en 1970)(14) 

Dado que este estudio se consagra únicamente a los traba 

jadores de la industria (cf. capítulo II), es necesario, cono-

cer las características de este sector; situar el marco en el 

cual una política de formación es viable o no y subrayar has-

ta que punto las características del sector industrial son con 

sideradas en el proyecto de formación para/y de los trabajado 

desa- 



pol itica d formación' profesional 

De acuerdo al. IX Censo Industrial de 1970, en el sector 

secundario trabajan 1 520 661 personas de las cuales hay: 

1 105 177 obreros, 271 910 empleados y 143 574 personas que tra 

bajan sin percibir sueldos o.salarios(15)  

Personas que trabajan sin recibir sueldos o salarios son 

..."los'propietariosy asociados, los familiares de éstos y 

a cualquier otra clase de personal, por ejemplo los "meritorios" 

que están prestando servicios en los establecimientos". (16)  

Para comprender mejor esta última categoría, es necesario 

establecer una relación entre el número de establecimientos de 

personas que trabajan sin recibir remuneración, por rama indus 

trial; lo cual da como resultado un promedio de personas que 

trabajan sin remuneración por indistria. Dicho promedio arro-

ja una cifra aproximada de lipa persona por industria para casi 

todas las ramas (lo que se supone corresponde al propietario o 

familiares de este)(17).  

En 1970 el total de establecimientos industriales es de 

118 975. De ellos, 968 se ubican en el estrato de las grandes 

industrias, mientras que en el estrato de las pequeñas empre-

sas se encuentran 115 295 es decir, 96,9% del total de indus-

trias, estas últimas aportan en la misma fecha apenas 21,5% 

de la producción total bruta elaborada por sector, frente al 

52,7Z producido por el 0,8% que representan las grandes indus- 
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Las industrias medianas constituyen e1,213% del total 

2 712 establecimientos aportando el 25,8% de la producción bru 

ta total de la industria. Si sumamos los estratos de medianas 

y grandes industrias, el fenómeno de la concentración de la in 

dustria mexicana se hace evidente. Así vemos que el 3,1% de 

las industrias produce el 78,5% del total de la producción. 

La composición de la mano de obra en Mexico presenta el 

mismo fenómeno de concentración. A saber: las pequeñas indus 

trias concentran 45,9% de la fuerza de trabajo industrial (Con 

un 96,9% de establecimientos) lo cual da un promedio de 6 per- 
, 

sonas por establecimiento, mientras que las grandes empresas 

que disponen del 30,2% de la mano de obra industrial concen-

tran un promedio de 485 personas ocupadas por empresa
(20) 

DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LOS ESTRATOS 

INDUSTRIALES 1970
(21) 

Número de establecimientos 'personal ocupado 

absolutos absolutos 

Pequeñas 	Indus 
trias. 111.295 96,9 713.368 45,9 

Medianas 	Indus 
trias. 2,712 2,3 471,837 23,9 

Grandes 	Indus 
trias. 968 0,8 469,969 30,2 

T 	O T 	A L 	: 118,975 100,0 1 	555,174 100,0 



cuadro anterior nos muestra la 

parte, de la clase obrera dispersada y atomizada en pequeñas em 

presas (casi el 50%) y en consecuencia con pocas posibilidades 

de organización frente a otra parte de la clase obrera que por 

pertenecer a las grandes y medianas industrias tiene la posibi-

lidad de acceder a formas de organización sindical. 

De esta manera y en situación de crisis económica, el mo-

vimiento obrero entfrenta una serie de problemas, especialmente 

de orden económico ,como hemos constatado. Este trabajo no con 

templa un estudio particular sobre dichos problemas, sin embar 

go, consideramos importante conocer las principales preocupacio 

nes del movimiento Isindical en esta época, para lo cual presen-

taremos los siguientes datos: 

A partir de 1969 se inicia en México el resurgimiento de 

los conflictos laborales ..."este cambio se caracter:á por: 

un incremento cuantitativo de los conflicto; presentados ante 

la Junta federal de Conciliación y Arbitraje (1 011 en 1971 y 

7 655 en 1976); pol' el aumento de los emplazamientos de huelga 

(1 720 en 1971 y 3 139 en 1976); y por las huelgas efectivamen 

te estalladas (30 en 1971 y 102 en 1976)"...(22). 

Los conflictos revelan algunos problemas importantes, co 

I. El aumento del costo de la vida frente a una tenden 

cia descendente del salario real; 

2. Incremento del número de desempleados; 



mujer del 

(sobretodo en el sector textil); 

el incremento del trabajo infántil de todos los sec- 

tores y sobretodo en el textil (la autorización de 

trabajo a menores de edad en 1975 comienza a experi-

mintar un aumento de 300% en relación a 1970); 

5. el desplazamiento del trabajador, que es considerado 

"viejo" .a 40 años; 

6. el problema de los jubilados; 

7. el problema de los eventuales; 

8. las malas condiciones de trabajo; 

9. y en general, lo que se deriva'de la escasa partici-

pación de los trabajadores ea tojo lo que concierne 

su activíUall .y 	fijóción d. 'precio de su fuerza 

de trabajo. 

Estos problemas reflejan un proceso más o menos generali 

zado de pauperización de la clase obrera, En la lucha por las 

reivindicaciones económicas, la clase obrera asocia una lucha 

por la democracia sindical, conforme además, a uno de los prin 

cipales postulados que el Gobierno proclama con la "apertura 

democrática" de los inicios de los años setenta. 

Durante el período de Gobierno 1970/1976 la política la-

boral se establece alrededor de los siguientes aspectos: 

1. promover las oportunidades de empleo, 

2. elevar la productividad, 



. promover la justicia en las relaciones laborales, 

5. desarrollar y fortalecer las autoridades e institu- 

ciones de l política laboral y de bienestar social. 

Sin embargo, el resultado es precario, a la política la. 

boral del régimen se reduce, por una parte, a tratar de mante-

ner el nivel de vida de los trabajadores, a través de aumentos 

de salarios que debían contrarrestar el aumento de la inflación. 

Por otra parte a crear una serie de Instituciones que se encar-

garían de Iprporcionar distintas prestactous. sociales: Institu 

to del Fondo ¡racional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), 

Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los Tra-

bajadores, (FONACOT), Comité Nacional Mixto de Protección al Sa-

lario del Trabajador• (CONAMPROS);con lo cual además favorece-

rían el consumo y contribuirían a mejorar el mercado interno(24)  

Paralelamente se observa la creación de instituciones cul-

turales para los trabajádores que favorecen el desarrollo de ac-

ciones deformación, por ejemplo: 

Servicio Público del Empleo, Centro Nacional de Informa-

ción y Estadísticas del Trabajo, Instituto Nacional de Estudios 

del Trabajo, Centro de Estudios Históricos sobre el Movimiento 

Obrero, Consejo Nacional de Cultura y Recreación de los Trabaja-

dores y Editorial Popular para los Trabajadores. 

Respecto a la tentativa de democratización sindical, aún 



combatividad de ciertos sectores obreros 	estimuló el 

del sindicalismo independiente. 

Después de la devaluación de 1976 y con una nueva adminit 

tración 	Gobierno establece un programa de restablecimiento 

de la economía, conocido como "alianza para la producción" el 

cual implica entre otras cosas, la congelación de los salarios 

de los trabajadores. El Congreso del Trabajo aprueba este progra 

ma y la CTM por su parte declara: ..."sus propósitos de coadyu-

var con el Gobierno de la República a la solución de los más gra 

ves problemas que aquejan al  la población mexicana ..."y se pres-

ta como siempre, al sacrificio para que México salga pronto de la 

crisis y del inflacionismo"...(25) 

Este bosquejo de la crisis económica y social que México 

reciente en los últimos años, muestra el ámbito en el cual sur-

gió la política de formación profesional. 

Despues del movimiento estudiantil de 1968, el Gobierno pa- 

ra establecer la alianza con los sectores intermediarios se apo-

ya especialmente en una política que busca una reestructuración 

cualitativa y cuantitativa *del sistema educativo. Reestructura-

ción que converge con una demanda del sistema productivo, cuyo 

desarrollo exige alcanzar otros niveles del conocimiento y la apli 

cación de la tecnología. Coincidencia que desemboca en la urgen-

cia de definir una política global de formación de la mano de 

obra, que responda a las calificaciones que demanda la producción. 

Política que se traducirá en un proyecto deformación profesional 

para los trabajadores, que se plantea -por primera vez- en el marco de un sis-

tema nacional de formación. 



2.1. PERFIL ESCOLAR DE LOS TRABAJADORES. 

El análisis del perfil escolar de los trabajadores pone 

en relieve: el desequilibrio entre el sistema educativo y el 

sistema productivo y, la incapacidad del sistema educativo de 

garantizar una educación Ale base a la clase obrera. 

Al referirnos a la formación de base de los trabajadores, 

hablamos de la 6ohmacan eácolax o ínícíal que consiste en una 

formaciónque permite la utilización del lenguaje gráfico (o 

sea el dominio de la lectúra y escritura) y que, facilita el 

acceso potencial al aprendizaje y al desarrollo de capacidades 

analíticas de pensamientoly a Va imformaciGn: Formación recono 

cida universalmente como un derecho fundamental, y que el Esta- 

do Mexicano, concibe como una educación democrática, popular y 

científica que tiene carácter obligatorio; y si es pública, de 

be ser gratuita. 

Todas las organiziciones sindicales demandan una educación 

para todos, asignan un lugar prioritario a la educación elemen-

tal y proponen democratizarla enseñanza superior. Manifiestan 

su inconformidad por la falta e insuficiencia de la formación 

inicial, y señalan su disposición e interés en las actividades 

de formación, a las que consideran una "segunda oportunidad"(26). 

Esta posición de las organizaciones obreras queda sin em-

bargo, en meros enunciados, y no se traducen en programas o en 



"Nínguna poUtíca, puede zen tachada de 
le6ohmi4ta cuando contitibuye a (lümen 
-tal,, /a brviza, la concíencía y Za au 

tonomía de /a cla4e ObiLexa" 

P. . C. 



lítica educativa son pobres y superficiales, pasando por alto 

cuestiones fundamentales como: la función social de la escuela 

y la participación del sindicato en la 9estión educativa. 

En México la función de la educación inicial ha' pertene-

cido tradicionalmente al Sistema Educativo Nacional, en el sen 

tido de considerar al Estado como el sólo responsable de impar 

tir una educación de base y en consecuencia, el indicído para 

solucionar los problemas que aparezcan en el incumplimiento de 

dicha tarea. 

En esta idea coinciden empresarios, sindicatos y trabaja 

dores. La organización sindical que nos ocupa muestra' constan 

temente una practica de cortos alcances, a pesar de que mani-

fiesta una estrecha-- relaciSu 'con las estructuras educítivas, la 

mayoría de las veces se limita a dar su apoyo o colaborar en 
programas- elaborados por la -Secretaria de Zducación Pública 
(ver capítulo siguiente). 

Una nueva estrategia se hace necesaria e indispensable. 

cuando se habla de elaborar una política de formación: Estable 

cer vínculos mlis estrechos -con acciones concretas- entre el 

sindicato y las instituciones educativas; crear opciones educa 

tivas que contemplen la formación inicial de los trabajadores 

ya no como una actividad exterior a la empresa, sino como parte 

del plan de formación de los trabajadores; elaborar programas 

de estudio especiales para trabajadores y; implica sobretodo 
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su pro 

pia educación. Por supuesto, es unas tarea que, ..."tiene se-

rias dificultades ...(porque). . resolver el cúmulo de problemas 

que plantea el diseño de una estrategia curricular y metodológi 

ca, adecuada a las condiciones educativas de la clase obrera 

constituye un verdadero desafío intelectual y político"...
(27) 

Desafío que comporta por ejemplo: 

a. Desmistificar la idea de que las probabilidades de par 

ticipar en la ecónomía están relacionadas con la esco-

laridad que se ha alcanzado, y establecer un enfoque 

global que analice las diferentes variables que in-

tervienen (características socio-económicas, psicoló-

gicas culturales, etc.) y los efectos que puede ge-

nerar la educación en sus diversas dimensiones, en 

la posición ocupacional y en el salario(28). 

b) Situar en sus justos términos la hipótesis de que 

confome evoluciona el sistema educativo se tiende a 

aumentar la escolaridad requerida para desempeñar di-

versas ocupaciones en el mercado de trabajo. Es de-

cir, que conforme "se democratiza" el sistema educati 

vo, el sistema productivo toma a su cargo la función 

de "selectividad" aumentando los requisitos escolares 

de ingreso. En el Censo de 1970, una proporción sus 

tancial (46,G%) de quienes carecen de empleo, en las 

70 ciudades más importantes del país, alcanzan por 



sistema educativo, ya está generando 

ilustrado"(29)  

interesante observar que la proporci6n de trabajadores 

que alcanzan un nivel de estudios superior a la escuela primaila 

va en aumento. Una encuesta realizada en la zona central del 

pais (D.F., Puebla, México y Morelos), para el proyecto del 

Sistema de Universidad Abierta de la Universidad Nacional Autól-

noma de México, muestra que aproximadamente el 30% de los traba 

jadores manuales desean y pueden seguir estudios universitarios 

si se les dan facilidades necesarias para realizarlos en sus 

propios centros de trabajo(30) 

De esta manera podemos afirmar que hoy en día ..."nadie 

está dispuesto a pensar que la función -democrática- está cumplk 

da con sólo dispensar a todos las migajas de una formación cul-

tural y profesional tradicionalmente rese-rvada a pocos"... 

..."la tendencia democrática intrínsecamente, no puede signifi- 

car simplemente que un obrero manual se convierta en un obrera 

calificado"...(31)  

Es decir, que a pesar de la notable expansión del sistema 

educativo no se ha logrado. establecer un equilibrio con el sis-

tema productivo, ni proporcionar mejores posibilidades de acce-

so a la cultura a la clase trabajadora, el nivel de escolaridad 

de la población activa continua siendo muy bajo a pesar de le-

ves modificaciones. 

En 1970 el promedio de escolaridad de la PEA es de 3,6 
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según lbs años de escolaridad la población 

te activa se compone de lá siguiente manera: 

COMPOSICION PORCENTUAL DE LA PEA SEGUN SUS AÑOS DE 

ESCOLARIDAD 

AÑOS DE ESCOLARIDAD PORCENTAJE DE LA PEA 

0 27,14 

1-3 30;,62 

4-5 11,53 

6 17,79 

7-8 2,99 

9 2,56 

10-12 4,17 

13 y más 3,20 

Total: 100,00 

Elaborado con base al Censo de Población 1970132 

Entre 1960 y 1970 el promedio de escolaridad de la PEA pa 

sa de 2,8 años de estudio a 3,6, y la participación porcentual 

de personas con 6 años y más de escolaridad aumenta de 20,7 a 

30,7(33), fenomeno que se debe entre otros factores a la expan- 

sión del sistema escolar como mencionamos anteriormente. 

En el sector industrial el bajo nivel de escolaridad es 

también evidente, 80% de los trabajadores tienen menos de 7 

años de escolaridad
(34). 
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12,17 	. sin escolaridad 

	

69,12 	de 1 a 6 años 

	

12,58 	de 7 a 9 años 

	

6,13 	de 10 años y más 

/1 

Así, la formación inicial de los trabajadores debería ser 

un elemento básico en el establecimiento de una política de for 

mación, que requiere tomar en cuenta el nivel escolar del traba 

jador porque es necesrio no multiplicar y graduar los tipós de 

escuelas profesionales, sino desarrollar las capacidades bási-

cas en forma igualitaria para todos, indepentlientemente dil 

origen social. 

2.2. EL PAPEL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN EL DESARRO 

LLO DE LA EDUCACION DE LOS TRABAJADORES. 

No es nuestra intención profundizar en un estudio hlstóri 

'cc) o jurídico sobre las diferentes experiencias o políticas de 

formación para los trabajadores. Sólo nos proponemos señalar 

someramente, la evolución de la política educativa a favor de 

los trabajadores, conocer el proceso de institucionalización 

del derecho de los trabajadores a la formación'y el papél de 

la administración pública en la instrumentación del mismo. 



Para ello estudiaremos también las modificacjenes legisla 

y la posición de la CTM en dicho proceso. 

Cuando hablamos del acceso a la educación, nos referimos 

a una formación que debe favorecer: la inserción (y reinser-

ción) de los trabajadores a la vida activa, el aumento de su 

calificíción, su promoción profesional y social y, el acceso 

a la información y a la cultura. 

Tenemos datos que nos hablan de una temprana preocupación 

por la formación entre las primeras organizaciones de clase. 

Por ejemplo, en 1872 el Gran Círculo de Obreros, de carácter 

mutualista señalaba en su Reglamento como una de sus finalida-

des: ..."instruir al obrero en sus derechos y obligaciones"... 

(también se incluía el Reglamento General que debía regir el 

orden de la fábrica, que-es-  obl 1.gíción de lcs obreros): 

..."poner un establecimiento de enseñanza en distintas ramas, 

al que deben asistir los trabajadores después de que se sus-

penda el trabajo diario"...(35)  

Desde la creación de la Casa del Obrero Mundial (12 de 

julio de 1912), que significa el primer intento de unifica-

ción obrera, destaca la formación de sus miembros a través 

de sus escuelas y ateneos para difundir la enseñanza raciona-

lista que pretendía formar una conciencia de clase a las ma-

sas trabajadoras. 

Bernardo Cobos, responsable de Educación Obrera de la 

CTM atribuye a Ricardo Flores Magón, ideólogo de la Revolución 

Mexicana, las primeras acciones tendientes a la educación de 

los trabajadores a través del periódico "Regeneración"(36). 



A partir de la RevolmcfÓn Mexicana, l n Consti tu 

tica de 1917 consagra los derechos sociales fundamentales. En 

materia educativa el articulo 32  da los fundamentos de la 

educación en el país, la cual tenderá ..."a desarrollar armóni 

camente todas las facultades del ser humano y fomentará en él 

a la vez el amor a la Patria y la conciencia de solidaridad 

internaciónal en la independencia y en la justicia ...y decla- 

ra el carácter democrático y popular de la educación, estable- 

ciendo la educación primaria gratuita, laica y obligatoria". 

Los artículos 3, 31,•73 y 123 de la Constitución determi-

nan los principios en que la educación que se imparta en el 

pais deberá fundarse y orientarse. 

En ese momento la educación a favor de los trabajadores 

no tiene un lugar especifico -ez• el proyecto edurativo del Es-

tado. Con el establecimiento de la Ley Federal del Trabajo en 

1931 se intentan definir algunos aspectos referentes a la forma 

ción de los trabajadores, pero quedan integrados como "aprendí 

zaje". 

Esta ley determina en el articulo 218 "el contrato-apren-

dizaje" como:i..."aquél en virtud del cual una de las partes 

se compromete a prestar sus servicios personales a la otra, re 

cibiendo en cambio enseñanza en un arte u oficio y la retribu-

ción convenida"... (37)  

Con base en este ordenamiento los trabajadores son consi-

derados como aprendices. 



sostiene que significa un medio más de explotación; ..."Hasta 

el aprendizaje únicamente ha servido para la explotación 

acentuada de grandes núcleos de la población obrera y desde 

luego jóvenes y mujeres. La experiencia nos enseña que en al-

gunas entidades federativas, a titulo de protección para la 

industria, se ha permitido la operación de fábricas con mano 

de obra calificada como aprendiz"... y agrega que el aprendiza 

je tal y como está concebido por la ley ..."está fuera de la 

época y ,corresponde al período del artesanado y no de la indus 

trialización. Permitir su subsistencia, es aceptar que conti-

núe como instrumento de explotación y de negación de justicia 

social"...(38) 

Por otra parte en el artículo 111 esta Ley señala la obli 

gación del patrón que emplea más de 400 trabajadores y menos 

de 2 000 de proporcionar becas de estudio a un trabajador o a 

uno de sus hijos, cuando el patrón empleará más de 2 000 tra-

bajadores, el número de becas se triplicaría. Esta disposi-

ción se aplica preferentemente a los hijos de trabajadores. 

Durante la gdministración de Cárdenas, hay un gran impul-

so a la educación tecnológica, se crea el Instituto Politécni-

co Nacional, y se implementa una política educativa para formar 

a los trabajadores y a sus hijos; pero estos programas se di-

rigen sobre todo a una formación especializada y a calificar 

técnicos medios y superiores, mientras que los programas de 



formación de los trábajadores de las categorías  ocupacionales 

más bajas conservan un lugar muy modesto. 

En sus inicios, el Instituto Politécnico Nicional se nutre 

..."de alumnos procedentes de sectores populares urbanos princi 

palmente, y pa'ra asegurar esa composición social, se le dotó 

casi desde el principio de su existencia, de un amplio siste- 

ma de asistencia social para estudiantes (becas, comedores, in 

ternados, etc.). En algunas escuelas, como las textiles, el 

ingreso estuvo condicionado a la comprobación mediante carta 

del sindicato correspondiente de que el alumno era hijo de un 

obrero"...(39). Situaciónque posteriormente se transforma. 

Es hasta la década de los sesenta que el Gobierno englo- 

ba la formación de los trabajadores en un proyecto más amplio 

y con objetivoi más concretos, identificando estas medidas co- 

mo una polltica para favorecer la racionalización de los recur 

sos humanos. 

En 1963 se crea el Consejo Nacional de Fomento para los 

Recursos Humanos para la Industria, para establecer un sistema 

nacional de formación que corrigiera ..."la desproporción exis 

tente entre el desarrollo industrial del pais y el insuficien- 

te número de trabajadores debidamente preparados"...(40) 

El Consejo se constituye con la participación de los dife 

rentes interlocutores sociales a través de 3 representantes de 

los poderes públicos, 3 de dos empresarios y 3 de las organiza 

clones sindicales (de los cuales 2 pertenecen a la CTM). 

Los alcances del Consejo son muy limitados porque su acción 



Pública, Sin 

lleva a cabo un programa de asln. 

técnica de las Naciones Unidas con apoyo de la Organfle 

ción Internacional del Trabajo para la creación de un Centro 

de Formación (ARMO, del cual nos ocuparemos posteriormente). 

En ese mismo año el Gobierno, dicta dos medidas más, que . 

contemplan cuestiones relacionadas con la formación. La prime-

ra consiste en *4 imposición de un impuesto del 1% (..."para 

todos aquéllos que recibieran o pagaran salarios, sueldos o 

emolumentos que excedieran del salario mínimo"...) destinado 

a fomentar la edLicación técnica en los niveles medio y supe-

rior. Ante dicha medida los empleadores reaccionan en contra 

de su implantación, pero el impuesto es establecido. 

-La segunda Medida es un programa de orientazión dirigido 

hacia el trabajo industrial (y agrícola) y hacia las catego-

rías de obreros con bajos niveles de formación inicial, que 

consiste en la creación de Centros de Capacitación para el 

Trabajo Industrial (CECATI) para ..."acoger a los jóvenes que ha-

biendo terminado el ciclo primario de enseñanza no pueden con-

tinuar sus estudios y requieren de una formación básica para 

ingresar al trabajo, lo cual se logra en cursos de 40 sema-

nas"... el programa pretende impartir formación complementa-

ria a los trabajadores que necesiten actualizar o perfeccionar 

sus conocimientos y habilidades y mediante programas o conve-

nios eventuales con las industrias impartir cursos de formación 

especializada. 



pesttantes dei ..;ector público a través de la SEP. 

efiriéndose al programa de los CECATI, la CTM en su LXVI 

AsaMblea de 1963 declara que ..."es satisfactorio inFormar 

.,que se han logrado las primeras realizaciones de lo que ha 

aenstituído tina vieja demanda del movimiento obrero"... (41) 

Pero una'r,..erie,de problemas Impide su buen funcionamiento: 

11, 

-,• 

le 1 en (:9rikiiir-*-- a,  la formula 

tte'unapolltica oeePaelarial:clue ofrezca meanismos para 

ptar.  la -, mane'de .obra' 

 

a laS exigenciás'del Mercad Y propor 

cl9nar una salida lateral al gran número de personas que deser: 
. 	•. 

- 'tan del . sistema'esetTar - sin una fin 	que les permita in- 

corporarse a lá vida activa. 

Estelwograma se establece con la participaci6n de las or 

,.g4nizacione$ patronales, las organizaciones sindicales y los 

de las instalaciones, elevado ,.usto del 

e,17(,:nlar, falta 11., plimifier:ik), carencia de 

decente', falto:de flexjbilidadAe sus prouramas, equi 

,Yalta de Materfal 41dlictice, etc. (42) , de manera 

que :,-..dific'ilmenté''pUede-espexase que en tales .:ondiciones 

satifilcer las neresid4des d Li'ear una mano de obra 

c7,11 i i ir ,:t1-; 	 iil,) - »#4 	, 	( Poco a 
o los ubjei:iv,,,h 	ijiHos , 	í:ro) 	quizá a pe _ 

t p -. 	peqUenOS 
(43) o í(.! 

»il'S 1,1 	 I< 
	

'El los Cen- 

Y '.»".¡C 	 . 	 una en- 



señanza de,conocimientos de preingreso al trabajo, son inope• 

rantes en la industria. Upa de las causas es que por desconO» 

demanda, se satura el mercado de trabajo con SU-

cesión ininterrumpida de egresados de una misma especialidad; 

otro hecho señala que esos egresados, por lo general, no cuma 

píen con los conocimientos que las características de la indus 

tria y los servicios requieren"...(44) 

En 1965 con ayuda de las Naciones Unidas y de la Organi-

zación Internacional del Trabajo el Gobierno crea el primer 

centro nacional de formación profesional: -el Servicio Nacional 

de Adiestramiento Rápido para la Mano de Obra (ARMO), cuya de-

nominación en sí muestra el espíritu con que es creado, es de-

cir, la urgencia de satisfacer las necesidades inmediatas de 

formación profesional para la industria moderna. 

En 1977, ARMO pasa a ser respon! bilidad exclusiva del 

Gobierno Mexicano y se convierte en el centro más importante 

de formación profesional para los trabajadores. De acuerdo al 

objetivo de rentabilidad con que es creado, se determina como 

meta principal del centro: ..."lograr a magnitud nacional 

una acción de "adiestramiento" en el servicio de la planta in-

dustiral grande y mediana, a fin de contribuir, en lo que con 

cierne a la eficiencia del trabajo a alcanzar en los plazos 

más cortos posibles, niveles más altos de productividad(45)  

La acción de ARMO se orienta a la formación de instructo-

res principalmente. A partir de 1971 publica una revista que 



refieren a cuestiones pedagógicas, aunque en los último§ 

años la revista se extiende tiacia el estudio del 

formación profesional. 

Bajo-este impulso a la formación profesional ARMO amplia 

su ámbito de acción, extiende sus servicios y colaboraciones 

con diferentes organismos, proporciona asesorías a empresas pa 

blicas y privadas y ofrece programas de formación a sindicatos. 

La CTM concede prioridad a las colaboraciones con ARMO y 

declara que dicho organismo —"tiene un nivel pedagógico al-

tamente satisfactorio"... CETEME consagra regularmente un espa-

cio dedicado a informaciones sobrellas actividades de ARMO. 

La expansión de los servicios que proporciona ARMO es no-

table. En 1969 imparte 27 cursos á 507 participantes(46), 

mientras que 'erli 1978 imparte 1,973'Lur::z..... ... 27,573 participan-

tes, de los cuales el 75.92% son obreros(47)  , situación que re-

fleja el desarrollo de la formación profesional. 

Los cuadros siguientes corresponden al balance de las ac-

tividades de ARMO en 1978, y permiten tener una idea de la ac-

ción de esta institución
(48) 



CURSOS QUE IMPARTIO ARMO EN 1978, PARTICIPANTES Y HORAS 
DE INSTRUCCION, SEGUN DESTINATARIOS 

horas de 
Cursos 	participantes 	instrucción 

Destinatarios 
Abs. 	% 	Abs. 

Especialistas 
en adiestra- 
miento 39 1.98 377 1,37 3,119 5.92 

Instructores 134 6,79 2,139 7,76 4,280 ,,8,13 

Supervisores 302 15,31 5,077 18,41 8,856 16,82 

Operarios(sic) 1,498 75,92 19,980 72,46 36,387 b9,12 

Totales: 1,973 100,00 27,573 100.00 52,642 100,00 

ASESORIAS QUE PROPORCIONO ARMO EN 1978, PERSONAL ATENDIDO Y 
DURACION POR SECTORES 

Destinatarios 
Asesorías Personal atendido Duración (Ho- 

ras/técnico 

  

Absolutos % Absolutos % Absolutos 	% 

Sector Público 55 45.08 343 59.86 3,476 62,08 

Sector privado 67 54,91 230 ' 40,13 2,123 37,91 

Totales: 122 100,00 573 100,00 5,599 100,00 



s aspectos más 

tes de una política, y seria necesario analizar cualitativa. 

el contenido de la formación, para valorizar correcta. 

mente un programa. Un análisis tal, no cabe en el marco de 

este trabajo, pero no por ello dejamos de apuntar que la velo 

rización y la utilidad de un proyecto como el de ARMO, descan 

sa en gran parte en la calidad de sus contenidos y de su orlen 

tación. 

Podemos preguntar si se trata de una formación que cumple 

una tarea de adaptación a un puesto de trabajo, o bien de una 

formación que coincide con el interés del trabajador y le per-

mite utilizarla como un instrumento para desarrollar su capaci 

dad técnica y creativa. 

A primera vista y sin entra a L 	 de contenido, 

la informaci&westá lejos de ser optimista pues las acciones 

que se.desarrollan se orientan hacia la adaptc,cin. Los fines 

mismos con que es creado ARMO reflejan la direcci5n de sus pro 

gramas; y si aladimos el interés latente de la industria por 

satisfacer su demanda de personal calificado y la necesidad 

de la gran mayoría de trabajadores de satisfacer sus problemas 

u obstáculos más urgentes para mantener o encontrar un empleo, 

se comprende porque, este tipo de formación es frecuente y no 

suscita ninguna oposición. 

Si analizamos el cuadro relativo a los cursos que imparte 

ARMO en 1978 y dividimos, las horas de instrucción para cada 

categoría entre los cursos que le son impartidos, obtenemos que, 
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mientras para 1 sHespecialistas en adíestramientogi 

so tiene una duración aproximada de 80 horas, en las'demás ca- 
i 

tegorfas,',1a duración se reduce notableMente. Para los "ope- 

rarios" la duración del curso es de 24 horas, tiempo que ape-

nas y corresponde a una mera habilitación a un luesto de tra,-

bajo. 

De esta manera la formación en lugar de ser un medio que 

favorezca la plena realización del hombre, como individuo y co 

mo trabajador, reduce los ya limitados márgenes de una forma-

ción a que tiene acceso el trabajador; y. puede convertirse en 

un elemento de alienación de sus condiciones de vida. 

Desde 1965, otros organismos se ocupan de ofrecer forma-

ción profesional a los trabajadores, por. ejemplo: Centro Nacio 

nal de la Productividad de México, A,J:. ‹CENAPRO) 	el Institu 

to Mexicano (11.1 Seguro Social (IMSS). 

CENAPRO es un fideicomiso financiado por el Gobierno Fe-

deral y coordinado por la Secretaría del. Trabajo y Previsión 

Social. Sus objetivos son:: 

I. Dotar al país de un centro prófesional en el dominio 

de métodos y sistemas de organización y administra-

ción científica. • 

2. Divulgar el conocimiento de técnicas antes menciona-

das mediante el eficaz adiestramiento de personal en 

los diversos niveles que requiere el país. 

3. Promover la aplicación de las técnicas señaladas en 

las actividades productivas. 



actividades, a promover la capacitación de los reCur 

sos humanos que trabajan en diversos niveles de la indu!tria 

la agricultura y los servicios. ..."De esta manera CENAPRO 

desarrolla sus actividades en el área de la educación de adul- 

tos en situación de trabajo"... CENAPRO orienta sus actividades 

de formación hacia diversas categorías ocupacionales, pero da 

prioridad a la formación de cuadros medios y superiores, y a la 

formación de pre-ingreso al trabajo. 

En 1969 su acción abarca las siguientes áreas(49): 

AREA o SECTORES 

• „ 

NUMERO 
DE CURSOS 

-• 	NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

De prc-tr.grec.: cl 	trabajo 389 15,753 

Obrero 71 1.579.  

Agrícola 57 1,274 

Público 99 2,915 

Profesional 171 5,402 

Empresario 143 3,591 

Totales 930 30,614 

El IMSS tiene una orientación diferente pórque sús acciones 

se dirigen a la población de zonas populares. 

El IMSS es un organismo público descentralizado que se en-

carga de la seguridad social cuyo objetivo es ..."garantizar el 

derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección 



medios de susbsistencia Y los 

rios para el binestar individual y colectivo".. 

. 	de la Ley del Seguro Social 1975). 

El régimen de seguridad social, ademas de otorgar las 

prestaciones inherentes a sus finalidades, proporciona servi-

cios sociales de beneficio colectivo, dentro de los cuales in-.  

tegra el rubro de prestaciones sociales que ..."tienen como 

finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y acciden- 

tes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida 
• 

de la población"... 

Las prestaciones sociales son proporcionadas a través de 

diversos programas, uno de los cuales comprende los cursos de 

adiestramiento técnico y capacitación para el trabajo a fin de 

t lograr..." la superación del nivel de ingresos de los trabajado 

' res"... Las actividades del IMSS se imparten en "Centros de 

Adiestramiento y Capacitación para el Trabajo". Cubren una 

amplia gama de especialidades que se dividen en cuatro ramas: 

1) adiestramiento en actividades de servicio; 2) adiestramiento 

técnico; 3) artesanal;- 4) cuadros intermedios. 

Esta última rama incluye técnicas de suiServisi6n industrial, 

planeación y control de producción, control de calidad y adies-

tramiento de personal. 

Los Centros funcionan en coordinación con empresarios y 

trabajadores, quienes tienen una representación permanente en 

los Consejos Consultivos que existen en cada centro. Existen 
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determ 
- 

nada o con una rama industrial, cuyo origen es la solicitud 

de una formación especializada para satisfacer necesidades con 

cretas de la industria. 

Entre 1965 y 1968 ingresan un total de 16,601 personas a 

los Centros de formación del IMSS. Cantidad que muestra los 

limites de su acción -El número de Centros es reducido, 24 en 

11 1965; 28 en 1966 y entre 1968 y 1969 se encuentran 21 y 28 res 

pectivamente. 

En 1970 la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) 

y la Secretaria de Educación Pública (SEP) por medio del Conse-

jo Nacional de los Recursos Humanos para la Industria, se ponen 

de acuerdo para establecer un Plan común de formación de recur-

1sos humanos, dicho plan se conoce con el nombrf,  de "Plan Escue-

la-Industria" i.iué -en el seguhdu. s-tmesl-re de 1971 '2 extiende 

a todas las organizaciones patro1.41 	cambiando :::-:.aombre por 

"Plan Escuela-Empresa" cuyo objetivo es ..."hacer ..ongruentes 

:los planes de estudio con las necesidades cambianLes del desa-

rrollo nacional... (para) ...adecuar los estudios a la reali-

dad económica" 
(50)

. 

El Plan cubre 20 puntos básicos, entre los cuales desta-

can las siguientes actividades; visitas mensuales por grupos 

de 25 alumnos a instalaciones empresariales de la localidad 

donde estudian; intercambios regionales de estudiantes y pro-

fesores; prácticas en las empresas; difusión de becas y viajes 
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tros; visitas de los mismos a las empresas y visitas 

presarios a las empresas. 

En 1978 se ieñala que más de 6,000 empresas participan en 

actividades del Plan y por parte de las instituciones educati 

vas de la SEP colaboran: el Instituto Politécnico Nacional, 45. 

Tecnológicos Regionales, 130 Centros de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECyT), 29 CECATI, Escuelas Normales y Secunda-

rias(51). 

Respecto al alcance de sus resultados, es dificil estable 

cer una opinión, porque no contamos con datos confiables para 

un análisis. Generalmente las cifras no reflejan la globali-

dad del problema,,  por ejempló se habla que de 1970 a 1979 más 

de 1.000,000 de alumnos efechlan 	r prácticas en los di 

ferentes establecimientos ariliado:, a ;lau aj4-si cada alumno, 

realizara un promedio de 4•visitas (como lo establece el Plan) 

la pregunta seria'si esas visitas son suficientes para cons1-
i 

derarlas como forlación. El plan contempla una formación prio 

ritaria-hacia-ctiadros medios y superiores. 

Por lo que concierne a la formación de los trabajadores, / 

en 1970 el legislador introduce por primera vez la obligación 

del patrón de proporcionar cursos de formación profesional a 

los trabajadores. Disposición que se incorpora a la Nueva Ley 

Federal del trabajo de 1970. 

Los sindicatos solicitan una formación diferente de aque-

lla que contempla "el aprendizaje" en la ley Federal del Tra-

bajo de 1931, lo cual se traduce en la eliminación de dicho 



nal eh la nueva ley. 

El Presidente de la República en la Exposición de Motivos 

de la• nueva legislación, señala que ..."el proyecto de ley su- 

primió-el---'contrato-aprendizaje" por considerar que tal como 

se encontraba reglamentado, era una reminiscencia medieval y 	• 

porque, en multitud de ocasiones, era un instrumento que pre-

tendl!t, a pretexto de enseñanza dejar de pagar los salarios a 

los trabajadores o pagarles salarios reducidos; en cambio se 

recogió la tendencia universal en favor de cursos de "capaci-

tación" profesional"...(52). Este proyecto modifica también 

el articulo relativo a las becas para los trabajadores. 

De esta manera, en el titulo IV de la Nueva Ley Federal 

1  Trabajo de 1970 se incorporan las sigiiiIntcs d;sposiciones: 

Derecho:: y obligaciones lie.  los pa .3nes y de 

los trabajadores. CapItulc 132. Son obligacione:-de los pa- 

trones: 

Fracción XIII: Colaborar con las autoridades del Trabajo 

y Educación, de conformidad con las leyes 

y reglamentos, a fin de lograr la alfabe-

tización de los trabajadores; 

Fracción XIV: 	Hacer.por su cuenta, cuando empleen más 

de cien y menos de mil trabajadores, los 

gastos -Indispensables para sostener en 

forma decorosa estudios técnicos, industria 

les o prácticos, en centros especiales, na 

cionales o extranjeros, de uno de sus tra-

bajadores o de uno de sus hijos de éstos, 



designado en atención de sus aPtitudeS' 
cualidades y dedicación por los mismos 

trabajadores y el patrón. 

Fracción XV: 

Cuando tenga a su servicio más de mil 

trabajadores deberán sostener 3 becarios 

en las condiciones señaladas. El patrón 

sólo podrá cancelar la beca cuando sea 

reprobado )el becario en el curso de un 

año o cuando observe mala conducta; pe 

ro en estos casos será substituido por 

.otro. Los becarios que hayan terminado 

sus estudios deberán prestar sus servi-

cios al patrón que le hubiese becado du-,  

rante un año por lo menos. 

Organizar permanente o periódicamente 

cursos o enseñanzas de capacitación pro-

fesional o de adiestramiento para sus 

trabajadores, dR conformidad con los pla 

nes o programat lue, de común acuerdo, 

elaboren con los sindicatos .o trabajado-

res, informaúdo de ellos_a la Secretaria 

del Trabajo .y Previsión Social, o a las 

autoridades-del Trabajo -de-los- Estados, 

Territorios y Distrito Federal. Estos po 

drán-implantarse en cada empresao para 

varias, en uno o Varios establecimientos 

o departamentos o secciones de los mismos, 

por personal propio o por profesores téc-

nicos especialmente contratados, por con-

ducto de escuelas, institutos especializa 

dos o por algunas otras modalidades. Las 

Autoridades del Trabajo vigilarán la eje-

cución de cursos o enseñanzas. 



légisiadeIntroduce estas- ,dlspoticiones-enl LeYfe.f!  l
-  

deral del Trabajo, pero no las reglamenta:, y deja a los inter-, 
locutores sociales.  la  "voluntad" de eltablecer las modalidadt ,  

necesarias para su ejecución. Con ello, la nueva legislació 

'deja esta materia como algo impreciso, ambiguo. Imprecisión 

que ningún interesado señala, como si existiera una conviven- • 

cia general para:dejar este campo sin definición. 

La fracciónflXV, establece la obligación de oftganízan per-

manente o periódi,camente,.cursos de formación profesional, lo 

cual esboza la obligación patronal, pero no señala el derecho 

de la parte del trabajador. Situación que puede obedecer a 

la idea de que la' formación constituye una inversión para la 

empresa de la cual, el path6n será el primer be::zficiado. Idea 

muchas veces comlartida por los sindicatos y 	lostrabajado 

res qué noven en la formación recibida 	Id zmpveva un medio 

para su -emancipación. 

De acuerdo con la ley, el patrón biG1 tiene la obligación 

de organizar cursos de formación profesional pero otorga al sin 

dicato un papel' secundario de "colaboración" para la elabora-

ción de planes y programas.- La participación-del Estado es lit 

mitada, porque no se crean mecanismos de control, ni de regula-

ción de la Ley (excepto a través de una oficina en la Secretaria 

del Trabajo y de la Previsión Social). De esta forma la forma-

ción profesional, su organización y contenido quedan bajo el 

dominio de la empresa. 

El cumplimiento de la obligaciónpatronal se presta a una 



ciente conceder un cierto número d 

ley o bien las enlpresas con menos de 100 trabajadores 

no tener ningUna obligación. 

Sucede también que los empresarios fijan en el contrato 

colectivo una serie de medidas relativas únicamente a la forma-

ción de preingreso•(o sea la formación que introduce al traba- 

jador a la empresa) y determina que con ésto está satisfecha 
tl 

su obligación. 

A pesar de la'desapa.rición del "contrato-aprendizaje", en 

muchos contratos se conservan disposiciones relativas a los 

aprendices(53). U:1s dirigentes sindicales denuncian la expli-

cación de jóvenes trabajadores que permanecen ..."años al lado 

de los patrones sin recibir siquiera el salario mínimo"... y 

.señalan que ..."a1 ,suprimirse.el cap(toolo ,de aprpnelizaje de la. 

Ley del Trabajo, en 1970. nn fué sustituido por otro lo sufi-

cientemente eficaz de acuerdo con las necesidades de la pobla-

ción trabajadora".:.(54). 

Se pone en evidencia una vez más, la distancia que separa 

las normas -legales de-la realidad._ 

Sin embargo, y a pesar de los mediocres resultados de es-

tas disposiciones, los contratos colectivos (especialmente en 

las industrias de punta) incluyen cláusulas relativas a la for 

mación profesional de los trabajadores y se inicia la discu-

sión sobre la implantación de sistemas de formación en la em-

presa. 



1970-1 '976,'nueva administración anuncia e inicio 

oceso que llama: "desarrollo Impartido" 	el cual 

beneficioi del crecimiento económico llegarian a todos los 

habitantes del pais"... En este marco se suscriben las politi 

cas que implanta el Gobierno para procurarse una amplia base 

social, legitimar su poder y llevar a cabo su proyecto de Go-

bierno. 

La politlpa educativa es uno de sus puntos de apoyo, y en 

globa tres aspectos principales: la expansión escolar, la re-
. 

forma educativa y una diversificación de las modalidades edu-

cativas, objetivos que se traducen en la promulgación de una 

nueva Ley Federal de Educación en 1973 y de la Ley Nacional de 

Educación para: Adultos de 1975. 

-Jurtáte el1 periodo señalado (.1970.1976¡, el -.1stema-edu- 

cativ; 1.4.71fiestrun incrementn-notehle de efeelos. Conside 

radosloW,TItnnte aumenta su inscr',.:4:14“e,  alumn. de 11.5 mi-

.11ones en 1970:a casi 16 millones en 1975, lo que representa 

un incrementoc41 38%(55)  

La ensehinza elemental que tiene en 1970,9.567,000 alum- 

nos pasa-a 12 700,000 en 1975 el nivel medio aumenta-de 	/ 

1,533.000 a 2,800,000 alumnos y, el nivel -superior que en 1970 

tiene 12,100,000 alumnos aumenta a 14,500,000 para 1975(56). 

En estas cifras se basan los llamados intentos de "democra 

tización de la enseñanza". Pero es necesario situarlos en sus 

justos términos, y definir este fenómeno como masificación de 



ción a ciertos 'niveleí y o instituciones 

En primerllugar, es necesario destacar la incapacidad que 

manifiesta el aparato educativo frente a la deserción escolar, 

problema que afecta directamente a las clases populares en vir 

tud de las características socio-económicas propias de estas 

clases sociales: problemas alimenticios e higiénicos que redun 

dan en el desarrollo físico e intelectual del educando; proble 

mas económicos, ya que pese a la gratuituidad de la enseñanza 

la familia tiene que hacer frente a una serie de gastos (ves-

tidos, útiles escolares), o bien, el educando contribuye al gas 

to familiar integrándose 	precozmente a la población activa; 

problemas culturales que obstaculizan o no moti.,P al educando. 

Entre 1970t y 1974, dee.ertaron intracuryir-lpte 3.3 mi-

llones de niños, y aunque, lps indices de des,7 6n disminuye- 

ron durante. el periodo '070/1976, en.números 	— elutos se man-. 

tiene constante el número de desertores(57) 

En segundo; lugar, es importante notar la prioridad que se 

otorga a los niveles medio y superior (tendencia que comienza 

desde los años sesenta y -s -acentúa-en-la década de los sete7-

te), situación que destaca en el análisis del presupuesto educa 

tivo en cada nivel escolar: La enseñanza primaria que represen 

ta en 1975 el 78.9% de la matricula total (excluido el nivel 

preescolar) recibe sólo el 46.4% del presupuesto. federal para 

la educación, mientras que la educación preparatoria que repre-

senta 4% de la inscripción total recibe 16% del presupuesto y, 



el 3% de matricula 

del presupuesto. educativo (58) 	Lo anterior refleja la preocu-

pación del Gobierno por satisfacer las demandas de las clases 

medias y canalizar los conflictos existentes, aunque el sis-

tema productivo empieza a dar síntomas de que no puede absorber 

a los nuevos egresados de algunas &reas profesionales muy satu7  

radas. 

En resumen, la política,
t
educativa durante el periodo 1970/ 

1976 se caracteriza por una expansión lineal del sistema asco-

lar.,incapaz de garantizar que los hijos.de  los campesinos, de 

los obreros menos calificados y de muchos individuos que traba 

jan en sectores no asalariados permanezcan en la escuela si-

quiera lo necesario para terminar su educación primaria...(55)  

pasando a.engrosar las fildn los trabajndores 9ue no tienen 

ninguna. calificación. 

Por lo que .se refiere :1 la reforma educativii.,-Isus concep-

ciones principales son las siguientes: 

"Educar para el cambio Y la conciencia crítica, en contra 

posición a una-educación orientada a adaptar al individuo a un 

orden establecido; desarrollar' las actividades- científicas de 

observación, análisis, inter-relación e inducción, en contra 

de una simple memorización de contenidos; y finalmente dosarro 

llar en los alumnos los valores congruentes con la "apertura 

democrática del régimen", tales como el pluralismo ideológico, 

la capacidad de diálogo, la autonomía de pensamiento, la soli-

daridad social y la participación"
(60 



a reforma educativa pretende ser una ,reforma sustancia 

los contenidos y métodos educativos, que subraya la 

tancia de coordinal. acciones con el sistema productivo y de ser 

viar como elemento de movilidad social. En el proceso de im-

plementación de la reforma se busca la participación de dife-

rentes instituciones, sectores y grupos sociales. 

"CETEME declara que ..."Los trabajadores deben participar 

a la reforma educa/Ova"... y recomienda que ..."La CTM conti-

núe su actitud vigilante y de participación activa en la re-

forma, para que los puntos de vista y las aspiraciones de los 

trabajadores prevalezcan en este sentido y que ellos obtengan 

el apoyo del Estadoly su cooperación en el desarrollo de progra 

mas de educación obrera"...(61) 

La CTM sostienl los siguientes crit ;los respecto a la re 

forma educatiVa ll2).: 

1. Debe hacerse 'un anál'iuls tócni 	que comprenda la si-

tuación actual y la reestructuración integral de ese 

nivel. 

2. Analizar. en, primer:término, los planes nacionales de 

desarrollo económico a corto plazo, mediano y largo 

plazo por área económica. 

3. De acuerdo con estos planes, deben fijarse los reque-

rimientos de mano de obra en todos los niveles, tanto 

en cantidad, como en calidad. 

4. Mediante un sistema de becas, debe darse oportunidad 

a los hijos de trabajadores para seguir estudios en 



se la obligaclón de las empresas de proporcionar be. 

cas a los trabajadores y,a sus hijos. 

este sentido, la CTM no propone prácticas educativas 

que sean diseñadas expresamente para los trabajadores (y no 56 

lo para sus hijos), para elevar su nivel excolar y cultural. La 

posición de la Central sigue siendo a través de reivindicacio-

nes tradicionalmente adilloptadas, que poco modifican los alcan-

ces de dichas prácticas educativas. 

Las disposiciones que conciernen la educación de adultos 

son apoyadas y difundidas por la Central, pero siempre se conci 

ben fuera de la jornada 1de trabajo, sin implicar ninguna modi-

ficación a la organización o la duración del trabajo. 

Este interés de larCentral hacia los programr.s de educa-

ción de adultos, coincide con el incremento de atulones educati 

vas destinadas• a los adultos en estos años. La política educa 

tiva se enriquece con una diversidad de programas dirigidos a 

los grupos de laproblaCión que se encuentran marginados del 

sistema educativo. En11976 hay 18 millones de mexicanos de más 

de 15 años-  que -no han cursado la primaria completa o que no cuen 

tan con instrucción alguna(63)  

Se incrementan los sistemas de educación autodidácticos y 

flexibles. La educación de adultos conoce un cierto auge, y 

aunque los resultados son limitados, se produce un relativo ovan 

ce, por ejemplo: entre 1974 y 1978 se inscriben a los Sistemas 



186;569 personas en los cursos 

rios, 647,489 personas en el nivel elemental y 

secundario...(64)  . 	Cifras muy modeltas efectiva-

mente si se comparan con el total de la demanda. 

El marco jurídico de la política educativa de estos aflOs, 

lo integra en primer lugar la nueva Ley Federal de Educación 

que se decreta en 1973 y traduce la nueva filosofía educativa. 

En esta Ley, se define a la educación como, ..."el medio 
71 

fundamental para adquirir, trasmitir y acrecentar la cultura; 

es el proceso permanente que contribuye al desarrollo del in-

dividuo y a la transformación de la sociedad, y es factor de-

terminante para la adquisición de conocimientos y para formar 

al hombre de manera que tenga sen:," de solidaridad social" 

(artículo 20). 

En el artículo quinto, 	 legi 	›Ilys propone el acceso a 

la educación que favorezca ..."la disl,ribución equitativa de 

los beneficios del desarrollo económico".... para lo cual le 

educación tendrá los siguientes objetivos:... 

..."Proteger y acrecentar los bienes y Vos valores que 

constituyen el acerbo cultural de la Nacioón y ha-

cerlos accesibles a la colectividad. (fracción IV)... 

..."Promover las condiciones sociales que lleven a la dis 

tribución equitativa de los bienes materiales y cul-

turales dentro de un régimIln de libertad"... 

Por otra parte, esboza la intención de favorecer la re- 



Presidente de la República señalaba en 1974 que la Ley Federal 
7 

de Edueación . ."faculta al Estado a realizar una acción que 

contribuya sistemáticamente a transformar a la sociedad y que 

aseguré. el acceso a la capacitación y a la cultura a los gru-

pos que, hasta ahora habían quedado al margen de sus benefi-

cios"..'.(65). 

El artículo sexto dice que ..."el sistema educativo ten-

drá una estructura que permita al educando, en cualquier tiem 

po, incorporarse a la vida económica y social y que e/ tkaba-

jadon pueda eztudiah"... En resumen, esta Ley confirma los 

principios en los que se basa la educación impartida en el 

país, declara el carácter democrático y powilar de la educa-

ción y !reitera los principios de una educat.1ún -laica, gratuita 

y obligatoria. 

Determina los objetivas de la función_' 	 tiva: propo- 

ner las bases de los planes y programas de estudio y consigna 

la creación de un Sistema Federal de Certificaei,!1 de Estudios 

que otorgue la misma validez a los conocimientos adquiridos por 

una persona en el sistema escolar o extraescolar. 

Disposición ésta última muy importante porque rompe con 

la rigidez del sistema educativo y sirve como antecedente al 

reconocimiento de una formación adquirida fuera del sistema edu 

cativo formal. 

Esta ley Federal de Educación -actualmente en vigor- sir- 



1975, que basa el funcionamiento del Plan 'en el "autodidactis 

mo" y en la solidaridad social", es decirj que propone siste-

mas de educación autodidácticos y flexibles a través de cen- 

tros de promoción y supone como Cínica condición la decisión y 

"voluntad" del adulto y se apoya con la "colaboración de los 

grupos sociales que forman la sociedad para el funcionamien-

to del Plan. 

No determina ninguna obligación, peno el articulo 27 se-

ñala que: ...los empresarios, comisariados ejidales y de bie-

nes comunales, sindicatos y otras organizaciones podrán: 

I. Propiciar el establecimiento de centros y servicios 

de promoción y de asesoría de educación para adul- 

tos; 

II. Dar facilidades a sus tr,Yaajadore- y miembros para 

estudiar y acreditar la educacish 	para adul-

tos; y 

III. Extender los servicios de la educación pa:a adultos 

a los familiares de sus trabajadóres y miembros. 

Esta política educativa aspira a extender los servicios 

educativos de educación para adultos en coordinación con otras 

instituciones a todas las modalidades, tipos y especialidades 

de 

de 

enseñanza; así como a las actividades 

formación profesional (68) 

de actualización y 

Al implementar y discutir esta Ley, se diseñan nuevos en-

foques. La educación comienza a definirse como un proceso glo 



Por ejemplo, el Plan Nacional de Educación para Adultos 

que marca un giro importante en la modalidad extraescolar del 

sistema educativo y que se traduce en el establecimiento de 

la Ley Nacional de Educación para Adultos. 

El Plan Nacional de Educación para Adultos se inicia el 

15 de marzo de 1975 y ofrece la posibilidad de cursar el ni-

vel primario y sedundario, o estudios para analfabetas (antro 

ducción a la primaria intensiva). Se consideran estos tre ni 

veles como una ..."educacíón bázíca pana adu/toz y se dirigen 

a las personas que no hayan cursado o concluido estudios de 

primaria y secundaria... (en 1976 el Secretri... de Educación 

declara que existen en el pais):... seis millos de analfabe 

tos, diez que no han terminado la primaria y ocho que no han 

terminado la secundaria"...
(66)

. 

Por medio del Centro de Estudios Medios y Avanzados de 

Educación (CEMPAE) se realizan investigaciones sobre planes 

y programas de estudio destinados a los adultos y se elabo-

ran libros de texto -gratuitos en el nivel elemental- para 

la implantación y ejecución del Plan. 

Los principios que animan a este Plan se consagran en la 



mación inicial con la formación profesional, el Secretario de 

Educación Pública declara que ..."la capacitación para el tra-

bajo y la formación profestanáldeben fincarse en el nivel cul-

tural en el que se puedan eficazmente adquirir las habilidades 

y las destrezas especializadas"...(67) 

De acuerdo con la Ley la educación para adultos tendrá 

los siguientes objetivos: 

1. Dar las bases para que toda persona pueda alcanzar, 

como mínimo, el nivel de conocimientos y habilidades 

equivalentes al de la educación general básica, que 

comprenderá la primaria y la secundaria; 

2. Favorecer la educación continua mediante la realiza-

ción de estudios de VAts tipos y'especiPlidades y de 

actividades de actuallcaclijii, de capacít dí6n en, y 

pana el tutbajo.y de ¿okmacíén pkoé-4íonAl pexmanen-

.te; 

3. Fomentar el autodidactismo; 

4. Desarrollar las aptitudes flFicas e intelectuales del 

educando, así como su capacidad de crítica y reflexión; 

5. Elevar los niveles culturales de los sectores de po-

blación marginados para que participen en las raspan 

sabilidades y beneficios de un desarrollo compartido; 

6. Propiciar la formación de una conciencia de solldari-

dar social; y 

7. Promover el mejoramiento de la vida familiar, laboral 

y social. 
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aplicación 

organizaciones e instituciones del Gobierno Federal, 	 los 

Estados y de los municipios. 

Una acción de esta dimensión implica: que la modalidad 

extra-escolar supere en todos los aspectos el papel secunda-

rios que se le otorga y cuente con los medios y mecanismos ne-' 

cesarios para su implantación, reformas que por débiles que 

sean tocan el sistema productivo y al conjunto de la sociedad 

y de quí la importancia del intento que en gran medida quedó 

limitado a las declaraciones de intención. 

Sin embargo, es inegable que la educación extra-escolar 

se enriquece con la Ley Nacional de Educación para Adultos, 

pues reconoce que la educación del individuo es un proceso per 

manente, establece una vinculación entre educación inicial y 

la•formación,proiesional y.esbuca acciones conjuntas con ins-

tituciones no educativas. 

Con esta Ley se abolió la anterior que establecía la cam-

paña nacional contra el analfabetismo expedida el.-20 de agosto 

de 1944 y el Decreto que en 1946 prolongó la Campaña hasta que 

entrara en vigor el ordenamiento (sobre medidas pertinentes con 

tra el analfabetismo. 

Es evidente que se acrecienta el interés por sistemas 

abiertos de educación que permitan satisfacer la demanda edu-

cativa de la población adulta y favorezcan la creación de nue-

vas modalidades de educación en el sistema extraescolar. Co-

mo hemos señalado el aparato productivo necesita mano de obra 

calificada, por lo cual la empresa favorece también acciones de 
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formación para los 

ciente la necesidad de incrementar acciones de formación Para 

sus miembros y de capacitarse para poder participar en este 

este fenomeno que se extiende hacia diferentes direcciones co 

mo un proceso lento que se está gestando. La empresa se orlen 

ta hacia la formación profesional inicial y continua, el sin-

dicato hacia la formación sindical, etc. 

En este proceso hay una constante ambigUedad de concep-

tos. La formación aparece como producto de necesidades que 

no se definen y parecería que la acción se produce antes de la 

reflexión. 

Confusión que desemboca en imprecisiones, sobre todo pa-

ra delimitar los ámbitos de acción de cada responsable de ca-

da tipo de formación. 

• En 1977 el Pcder.Ejecutivo ratifica la Con,:nción Inter- 

nacional relativa a la ".Licencia pagada de Estudios", conforme 

a la Convención 140 de la Organización internacional del Traba-

jo, lo que significa un paso más en la institucionalización 

del derecho de los trabajadores a la educación. El Convenio 

es aprobado por el Senado de la Repúblíica el 9 de diciembre de 

1076; después de la Ratificación del Ejecutivo (7 de enero de 

1977) se dicta el Decreto correspondiente el 24 de marzo de 

1977, que reproduce la Convención 140 adoptada por la O.I.T., 

en Ginebra en 1974. 

A partir del reconocimiento de que toda persona tiene de-

recho a la educación, la Convención señala principios y dispo-

siciones relativos a la "licencias temporales para los traba- 



cipen en programas de educación". 

El artículo primero de esta Convenaón define a la "licon 

cia pagada de estudios" como: ...una licencia concedida a loa 

trabajadores, con fines educativos por un periodo determina-

do, durante /cus horas de trabajo y con pago de pheztacíone4 

económíca6 adecuadas". 

Cpincesión de licencia pagada de estudios que comprenderá 

una formación con los siguientes fines (articulo 2): 

a) de formación profesional a todos los niveles; 

b) de educación general, social o cívica; 

c)' de educación sindical. 

Estudios, que según el articulo 32  deberán contribuir, se 

gún modalidades diferentes: 

aY a la adquisición,,du:sarrollo y adapto.— nde las cali-

ficaciones profesionales y funcional.,'-1,  al fomento 

del empleo y de la seguridad en el empleo en condi-

ciones de desarrollo científico y técnico y de cam-

bio económico y estructural; 

b) a la participación activa y competente de los traba-

jadores y de sus representantes en la vida de la empre 

sa y de la comunidad; 

c) a la promoción humana, social y cultural de los traba-

jadores; y 

d) de manera general, a favorecer una educación y una for 

mación permanentes y apropiadas que faciliten la adap- 



da actual. 

La implantación y ejecución de esta Convención debe adap-

tarse a las necesidades y grado de desarrollo del país y de-

penderán del establecimiento de una reglamentación y de moda-

lidades que correspondan con las características de la mano 

de obra, al grado de organización del movimiento obrero, etc. 

Reconocer el derecho del trabajador para ausentarse de 

su puesto de trabajo con el fin de adquirir una formación de 

4u eleccan que no coincida obligatoriamente con una formación 

técnico-profesional, es un principio que queda consignado y 

que inicia un largo camino a su implantación. 

Al principio de la nueva administración, en 1977, el Go-

bierno anunciaba la creación de un Plan Nacional de Educación 

que_s proponía dar coh-.,„ia al-sistema educativo, coordi-

nar e integrar los diferentes niveles escolares; para lo cual 

se llevarla a cabo una primera fase de "cuantificación de me-

tas". Sin embargo, en la práctica, el ambicioso Plan se re-

dujo a elaborar un diagnóstico del sistema educativo. 

El desarrollo delprogramas destinados a los adultos se 

acelera y se elaboran nuevos proyectos. En 1978 se estable-

ce un "Programa Nacional de Educación para marginados" que 

pretende proporcionar educación básica a todos los niños en 

edad escolar, alcanzar la catellanización de los indios mono-

lingUes y proporcionar a la población adulta que no ha tenido 

acceso a la educación básica oportunidades de formación perma- 



mediante este programa ..."asegurar que todo 

mexicano posea las destrezas necesarias para entender y mane-

jar el lenguaje crítico y numérico, así como la preparación 

indispensable para mejorar su nivel de vida",.. (para lograr 

lo, se determina) ..."la expansión de servicios especiales de 

educación primaria; la ampliación y mejoramiento de la ense-

ñanza primaria hasta cubrir toda la demanda nacional; la cas- 

tellanización y alfabetización de la población india, y la 

integración de los alfabetizados adultos a programas de edu-

cación permanente, de desarrollo de la comunidad, de promo-

ción cultural y de capacitación para el trabajo"...(69)  

La formación profesional y el aumento de la productividad 

a través de la elevación de los niveles de formación de los 

trabajadores se convierten en preocupaciones pi:oritarias 

del Gobierno, en el marco de la política educativa. 

Se multiplican las investigaciones y estudia:; sobre la 

formación profesional en el pais; necesidades, ret-..ursos, mé- 

todos de formación profesional se comienzan a diseñar y difun 

dir en gran escala(7 ,0)  . 

Hasta esta época la formación profesional era realizada 

en forma arbitraria. En el sector público no existía coheren 

cia, ni homogeneidad y en el sector privado, los empresarios 

desarrollaban programas de formación bajo su exclusivo con-

trol y particular orientación. 



ción profesional de los trabajadores que marca un giro impor-

tante y el inicio de una nueva época en materia de formación 

de los trabajadores. 

El derecho del trabajador a recibir formación profesional 

dentro de sus horas de trabajo, es reconocido como un derecho -

social a través de reformas al artículo 123 de la Constitución 

Política (a partir del 9 de enero de 1978) que consigna la 

obligación de loS patrones de proporcionar a sus trabajadores 

formaciión profesional. 

Las reformas se traducen en un nuevo capitulo de la Ley 

Federal del Trabajo que se refiere específicamente a la forma-

ción profesional, según el cual..." todo trabajador tiene de-

recho a que su patrón le proporcione capacitacif.- , adiestra-

miento ..(fúrmación profesional)... que le permi.. actuali-

zar y perfeccionar sus conocimientos, acceder cl un-puesto su-

perior y mejorar su nivel de vida"... 

Con estos objetivos, la nueva legislación determina que 

los planes y programas deberán establecerse conjuntamente en-

tre la empresa y el sindicato.!  

Se contempla a la formación profesional en los contratos 

de trabajo y se definen ciertas modalidades para su implanta-

ción lo que se traduce en la creación del aparato administra-

tivo de la formación. 

Aparecen comisiones en diferentes niveles de acción y de 

decisión; desde la pequeña empresa hasta en una gran coordina 



sehan. 

La formación se introduce como variable importante en el 

sitema escalafonario de la empresa y se convierte en un pro-

ducto del mercado, en el que la aparición de escuelas de for-

mación, de formadores e instructores se observa como un fenó-

meno cercano. 

Los trabajadores que presenten con éxito los exámenes de 

formación profesional recibirán un certificado que será reco-

nocido y les permitirá postularse como candidatos a puestos 

nuesvos o a puestos vacantes. 

Esta Ley, significa -a pesar de sus imprecisiones y de sus 

generalizaciones- un avance en el campo de la formación. Sig-

nifica el paso de la discusión de las ideas y "dos proyectos, 

a la di-scusión sobre los procedimic.ntw; y mrdir,s thJe se deben 

poner en práctica para implantar un Sistema Naiconal de Forma-

ción, sobre las condiciones del formador, el papel de los sin-

dicatos y sobre los efectos de la formación. 

La formación deja de ser un interés exclusivo del empre-

sario; a través de la formación las organizaciones obreras, las 

organizaciones patronales y los poderes públicos inician un 

nuevo juego". Esta evolución es globalmente positiva, pero 

es importante analizar los problemas concretos de la Ley en 

relación a su implementación real y sobretodo destacar el pa-

pel del sindicato en esta nueva perspectiva de la formación. 
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II. NIVELES DE PARTICIPACION EN LA FUNCION EDUCATIVA DE 
LOS TRABAJADORES. 

1. EL ESTADO. 

A partir de 1946 la pOittica educativa del Estado experi- 

menta un giro sustancial respecto a la orientación social que 

había caracterizado la educación cardenista de contenido so- 

cialista. 	Esta nueva orientación se basa en cinco postula-

dos: 

1. La educación no debe estimular los fraccionalismos y 

las luchas de clase, debe, por el contlar'.o, desempe 

ñar un papel determinante para consolidar la unidad 

nacional. 

2. Independientementede los intereses clasistas, el sa-

ber elaborado, la cultura en general son motores del 

progreso. 

3. Entre más educación más progreso social. 

4. La clave fundamental para el desarrollo educativo re-

posa en la aplicaci6nde la capacidad del sistema edu-

cativo. 

5. La educación debe ser un medio privilegiado de promo 

ción social(1). 

Desde entonces, la política educativa de los Gobiernos pos 



de los resultados más notables de esta, orientación 

es la creciente expansión del sistema educativo que ha provo-

cado la masificación del aparato escolar. Este fenómeno no 

corresponde a-una distribución equitativa de las oportunida. 

des de escolarización, ni sirve como canal de movilidad social, 

a las clases más desfavorecidas que continúan al márgen del 

sistema escolar. 

Y por otra parte, la expansión del sistema educativo ha 

provocado la devaluación de la educación, lo que se traduce 

en la elevación artificial de los requisitos al mercado de 

trabajo, es decir que ..."las nuevas posibilidades de escola-

rización abiertas por la expansión reciente no han alterado 

las determinaciones de clase a que está sujeto el acceso a la 

escuela"...
(2)

. 

Esta situación se inscribe, ad,,más, en un contexto de cri 

sis económica y social que lleva al Estado a modificar su poli 

tica educativa. Revitalizar y modernizar su proyecto educati-

vo de acuerdo al desarrollo social y económico del país, se 

convierten en pautas principales de la nueva estrategia educa-

tiva. 

En 1971 el Presidente de la República declara ..."La con 

tribución de la educación al desarrollo es evidente: se mani-

fiesta en la formación de un personal calificado, en la capaci 

dad para absorber el trabajo, en la acumulación y la difusión 

de conocimientos; la educación también repercute directamente 

en la movilidad económica y social; y contribuye a fomentar el 



La idea expresada de'que la educación acrecienta 

ductividad del individuo;Ide que a través de la capacidad de 

innovación de los trabajadores escolarizados se generan emplees 

y que la educación generai movilidad social es un argumento que 

es muy debatido. Algunos autores sostienen que ..."la escuela 

más que formar -con todas sus pruebas, exámenes y demás proce-

dimientos- las cualidades 11que  espera el empleador, le da a éste 

una manera fácil para identificarlas en quien busca empleo"...14) * 
Es importante destacar también que ni la formación que se reci-

be en la escuela, ni la formación profesional son variables que 

garanticen la promoción económica y social del individuo. 

Para desarrollar la nueva estrategia educativa, el Estado 

opta por ajustar la política edmrativa a las demandas impuestas 

por el contexto económico y sor;:-; 1.1 que significa acentuar el 

interés por mejorar la productividad de la población a través 

de la elevación de los niveles de formación de los recursos hu-

manos. 

En este marco el Estado promueve su política de formación 

profesional dirigida a los trabajadores, que al iniciar su ins-

titucionalización, supondrá la negociación y la discusión en un 

foro tripartita, con representantes de trabajadores y de empre-

sarios. 

"El Estado Mexicano ha jugado un papel muy importante no só 

lo como promotor de las organizaciones sindicales y patronales, 

sino como conciliador, mediador y en fin como arbitro de los 



reconocimiento de ese papel de arbitró está previsto 

en la Constitución Política que determina, qué el Estado tras► 

tará de conseguir el equilibrio de los diversos factores de 

la producción, armonizando los derechos del "trabajo" con los 

del "capital". 

La Constitución representa en manos del Ejecutivo (y par 

ticularmente en los artículos 27 y 123)"unm  instrumento 

discrecional para convertirse en director o cuando menos en 

verdadero árbitro de los sectores urbanos o modernos de la pro 

ducción"...
(6) 

"El Estado Mexicano se constituyó sobre la ibase de una in-

tegración dirigida políticamente, llegando a abarrar la mayor 

parte de los sectores organizados de la población y adoptando 

los intereses de estos sectores corlo pregrama,Alelificable se 

gún las circunstancias y según la correlación de las fuerzas 

existentes, y como motivo inmediato de su acción"(7). 

La política de formación de los trabajadores se orienta 

a satisfacer la demanda de mano de obra califiCada para la in 

dustria - y la demanda educativa de la parte de los trabajado-

res. De tal manera, que aparece más como un proyecto políti-

co del Estado que como respuesta a una lucha de los trabajado 

res o una presión patronal. 

La institucionalización de la formación profesional quie 

re ser la expresión de todos los interlocutores sociales que 

participan en su implantación. El interés del Estado por im- 



colaboración estrecha con 'los empresarios y los trabajadores. 

Así, la formación prOfesional se integra en el proyecto 

social del Estado estrechamente ligada a los imperativos del 

sistema productivo, porque se atribuye a la deficiente forma. 

ción de los trabajadores el origen de numerosos problemas que 

van desde la baja productividad, la inadaptación a la nueva tec 

nologla, hasta los accidentes del trabajo. 

En la exposición de motivos para las reformas el artícu- 

los 123 de la Constitución,  Política, el Ejecutiva en 1977 seña 

la que: ..."los procesos tecnológicos son eminenumente perece 

deros, su transitoriedad es notable, se está ante un proceso 

de aceleración constante en la modificación de. .1a tecnología; 

circunstancia que, paradójlcamente, es un elemento subyacente 

de muchos problemas de la economía nacional, al no contarse 

con un sistema que permita capacitar al indiv4Aur, y que le otor 

gue la aptitud para operar los nuevos mecanismos y los aparatos 

que la ciencia en los procedimientos de constante diseños...U°. 

Para el Estado el próblema de la fnadaptactin de la mano 

de obra frente a las innovaciones. tecnológicas se convierte en 

obstáculo para la estratégica económica adoptada. Obstáculo 

frente al cual, la formación profesional se considera el ins-

trumento para encauzar el desarrollo de la ciencia y de la téc-

nica. Se prtpone un sistema de formación que garantice la adaR 

tación o reconversión, aunque no se precisa si simplemente se 

. trata de una formación estrecha que permita la adaptación a un 



Puesto de trabajo, 	si se trata ,,de favorecer la mejoría pro. 

fesional de los trabajadores yen consecuencia de sus condicio-

nes de vida. 

En el mismo documento el Ejecutivo agrega que ..."la ca-

rencia de un sistema destinado al perfeccionamiento de las ha 

bilidades del trabajador es causa de la baja productividad 

por el inadecuado y restringido aprovechamiento de la capacidad 

instalada en las empresas, así como graves riesgos de trabajo 

por el contacto de obreros insuficientemente capacitados con 

maquinaria innovada"...(9). 

Frente a esto, cabría profundizar en la rellción que se 

establece entre formación profesional y productividad. Dadas 

las características de la economía y de la mano .!r) obra en el 

país, esta relación es-muy débil e investigac, 	.recientes 

señalan que ni la expans117,  del sistema educatly,y, ni la re-

ducción del analfabetismc zontribuyen en forma significativa 

a mejorar la productividat de los trabajadores .e tienen ba-

jos niveles de formación (.crf. capítulo III). 

Por otro lado, los amplios márgenes de capacidad ociosa 

en algunas empresas, obedecen al desarrollo del sector de las 

industrias de punta, basadas en la aplicación de las innova-

ciones tecnológicas de alta intensidad de capital, las cua-

les requieren una mano de obra altamente especializada y li-

mitada a pocos puestos. Sector que en nuestro caso, subuti-

1 iza su capacidad instalada, debido principalmente, al tamaño 



del mercado. 

Por lo que se refiere a la relación que puede existir en. 

tre ios accidentes del trabajo y la formación profesional (ver 

capitulo ,III) podemos decir que la incidencia de la formación 

sobre los indices de accidentes de trabajo es limitada, si to 

mamos en cuenta el conjunto de malas condiciones de trabajo al. 

que se ve sometido el trabajador. Suponer que un adecuado sis 

temattde formación profesional puede modificar o mejorar las 

condiciones de trabajo como la seguridad y la higiene es con-

ceder a la formación atributos que no tiene. 

Lo cual, no se contrapone al hecho de que la formación es 

parte de las. condiciones de trabajo y que su contenido sirve 

para calificar y facilitar el trabajo. Aunque -no está de más 

recodarlo- si la formación se '..- c:stringe a una p—.,paración es-

pecifica, a una mera adaptaciU a algunas catego las de empleo, 

esto a la' larga, lleva -a-la -descalificación del-trabajador. 

El Ejecutivo manifiesta que ..."Si bien debe evitarse que 

el rendimiento del capital sea menor por falta de disponibili-

dad de mano de obra suficientemente calificada, esto es, de tra 

bajadores formados profesionalmente para el desempeño correcto 

de determinada función en un proceso especifico de la produc-

ción, más importante es liberar al trabajador del temor y de 

la angustia que le impone el reconocimiento de su falta de adap 

tación a las innovaciones del día de hoy y abatir la incapaci- 

dad y el apego a hábitos viciados, circunstancias que reducen 



agrega que) ..."el bienestar general demanda la presencia de 

dos requisitos previos: la dignificación del hombre y la eleva 

de in urgente de los Indices de productividad"...(lo). 

Se pretende por medio de la implantación de un sistema na 

cional de capacitación*, favorecer una redistribución del ingre 

so y en consecuencia, propiciar la igualdad de oportunidades.  

Para esto la formación se impregna de la ideología de promo-

ción social. 

El Ejecutivo reconoce que ..."una de las funciones prio-

ritarias del Estado es preparar que cada uno de los ciudadanos 

está en igualdad de condiciones para aspirar a una vida más 

digna y feliz, en proporción directa a sus habilidades y a su 

disposición para el cambio, en tales circunstancias el Gobier-

no (. .) ha-concluido que es necesario que se legisle para es-

tablecer una solución idónea, que permita además beneficiar 

a los elementos básicos de la producción, puesto que es muy po 

sible que el primer imperativo de justicia social al día de hoy, 

sea capacitar la fuerza de trabajo para aumentar la eficiencia 

de nuestras inskituciones democráticas"...
01) 

Los beneficios de la nueva legislación se extienden a los 

empresarios, porque ..."Dicha reforma constitucional tiene la 

finalidad de consagrar una garantía social en los (derechos) 

it Al que identificaremos como: Sistema Nacional de Formación Profesional. 



presarios mediante 	de mejores niveles de calidad 

y de aprovechamiento de sus bienes de activo fijo" 	
(12) 

... 	. 

La obligación de proporcionar formación profesional a los 

trabajadores recae completamente sobre los empresarios. Para 

el Ejecutivo esta obligación se justifica porque ..."la mayor 

productividad tiene su origen primordial en la realización del 

trabajo en condiciones óptimas, y ello es obligación del patrón, 

resulta incuestionable que la superación del trabajador a tra-

vés de la capacitación deba ser cargo del propio patrón, suje-

to que también resulta beneficiado por la capacitación obrera. 

La introducción de disposiciones relativas a la formación 

profesional se traduce en la creación del Sistema Nacional de 

Formación Profesional, que se caracteriza por ..."Iuedar abier-

to a las influencias del medio; ser eminentemente -.—rticipati-

vo; y, estar dotado de flexibilidad, a fin de que rueda adap-

tarse por sí y oportunamente a los cambios sociales, sin nece-

sidad de variar su estructura"...(13). En consecuencia, los in 

terlocutores sociales tienen un amplio margen para adaptar el 

nuevo sistema a sus condiciones e intereses. 

Sin asumir la responsabilidad directa, el Estado propone 

cuáles deben de ser las lineas generales del Sistema Nacional de 

Formación Profesional, y designa como órgano administrativo res-

ponsable de su funcionamiento a un organismo dependiente de la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, que se encargará de 



organizar el sistema como una estructura autónoma, pero compile 

mentaria del sistema educativo y directamente vinculada a las 

necesidades del mercado de trabajo. 

El carácter flexible de la Ley en estas primeras etapas 

de su creación, dificulta la construcción de una base sólida. 

Numerosos aspectos ameritan discusiones complementarias; los 

grandes principios necesitan traducirse en un sistema ágil y 

coherente de formación, que responda a las características de 

la mano de obra y a las de la industria. Pero quedan "abier-

tos el cambio", como si existiera un acuerdo en mantenerlos 

en un marco limitado y no plantear cuestiones que no podrían 

resolverse. 

2. LOS EMPRESARIOS. 

Las organizaciones patronales nacieron en nuestro país, 

bajo la tutela del Estado. Desde 1936 el legislador organiza 

las Cámaras de Comercio e Industria, que con la Ley Cámaras de 

Comercio e Industria de 1941, quedarían separadas, y que esta 

beceria la obligación de los empresarios de ingresar ..."por el 

mero hecho de ser empresarios, a cualquiera de las organizacio-

nes patronales existentes, a través de las cuales habrían de 

representar sus intereses ante el Estado y ante las organizacio 

nes de trabajadores"...(14) 

Esta disposición causa serias fricciones entre los grupos 

empresariales y el Estado, pero al final ..."La CONCAMIN convo- 



asamblea extraordinaria que decidió acatar la nueva 

Ley, por razones de "seguridad nacional" -relacionadas con el 

:conflicto mundial- aunque dejando en pié: "la protesta de los 

'comerciantes e industriales de la República, por la expedición 

`de la misma"...(15). 

"Pocos empresarios entendieron entonces que, con ello, 

de lo que se trataba era de acabar con constituirlos a ellos 

,mismos como clase ..."al imponerles la sindicalización, el Go-

bierno, además de ofrecerles un medio eficaz de resistencia a 

favor de sus intereses, los estaba sometiendo a su control 

igualmente eficaz. Pero, como los hechos vinieron a demostrar 

luego, nadie salió ganando tanto con ese colosal proceso de or 

ganización emprendido por el cardenismo como los mismos capi-

talistas"...
(16) 

Más adelante, y como resultado del crecirnIc :1 económico 

y del. creciente, poder-empresarial qL-partir,del 5 :a-mayo de 

1975, se constituye el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 

he agrupa a los dirigentes de: Confederación de Cámaras Necio- 

!hales de Comercio (CONCANACO), Confederación de Cámaras Indus-

triales'(:CONCAMIM), Confederación Patronal della República Me-

xicana (COPARMEX), Asociación de Banqueros de México, Consejo 

Mexicano y Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. 

Esta nueva organización que surge sin la promoción y tu-

tela del Estado, presenta -un cuerpo doctrinario y un plan de de 

sarrollo para el país que es sometido al candidato del PRI a la 



Presidencia de la República con la obvia Intención de influir 

en la politica del nuevo Gobierno. El CCE se convertiría asf, 

en dl órgano superior empresarial. La Confederación de Cámaras 

Nacionales de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) no 

se .integra al CCE. 

La Ley de Cámaras de Comercio y de las Industrias determi• 

na los objetivos de las Cámaras Patronales: La representación 

y de4ensa de los intereses generales del comercio y de la indus-

tria de su jurisdicción; la prestación de servicios a sus aso-

ciados, el fomento del desarrollo económico del país, al arbi-

traje entre sus asociados en conflicto y e/ ilen. Orsano de con-

¿atta deL E4tado para la satisfacción de las necesidades del co 

mercio o de la industria nacionales07) 

1  A través de estals.organizaiones los empresarios han logra-

do pi.esentar un frente común y convertirlo en un :nstrumento 

eficaz para influir en la politica económica del Utado. Cuan-

do surgen problemas que afectan sus intereses, los representan-

tes empresariales ..."entran en consulta inmediata y, si se ha-

ce necesario; actúan sus respectivos Consejos Directivos y los 

grupos de especialistas con que cuentan.. De estaimanera'se to-

man decisiones congruentes.que norman la acción de la clase pa-

tronal"...(8) 

En cuanto a la posición de los empresarios sobre la polí-

tica educativa ..."Si antes sólo excepcionalmente se interesaban 

en intervenir en la preparación de la mano de obra calificada 

de niveles intermedios, parecen haber aumentado ahora esta preo 



cuPación Y 1  además, ,han 

más amplias 	educación en la sociedad. Ejemplos ilustratt 

vos pueden ser: su intervención financiera en campanas contra 

los libros de texto, o las referencias a la educación en las de 

claraciones del Consejo Coordinador Empresarial ..."sin embargo, 

el sector empresarial aún no hace sentir plenamente el peso de 

sus intenciones de clase sobre la política educativa nacional" 

(19) 
fl 

Pero cuando se tocan aspectos relacionados con la mano de 

obra los empresarios no dejan de expresar sus puntos de vista, 

..."El empresario al 'considerar que existe carencia de una po-

lítica concerniente a la formación de los trabajadores, esta de 

acuerdo en coadyuvar con los esfuerzos realizados por el Gobier 

no a condición que e'llo no afecte sus intereses"... (20). 

El desequilibrio entre el sistema educativo j el sistema 

productivo es una queja .const7:1 	de parte de los ,-A4resarios, 

quienes sostienen que el sistema ¿ducativo no estl acorde con la 

realidad socio-econóMica del país. 

Como respuesta a estas quejas, el Gobierno incrementa la 

exoansión_escolar-y.favorece particularmente la educación supe 

ríos. Al mercado de trabajo comienzan a ingresar personas cada 

vez más calificadas, pero los desequilibrios del aparato produc 

tivo no favorecen la absorción de la oferta de mano de obra. En 

la década de 1960-1970 el mercado.de trabajo absorbe el 73% de 

personas que cursaron 13 o más anos de escuela, y sólo el 36% 
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quiert 

decir que las posibilidades de encontrar un empleo son mayores 

para quienes tienen más escolaridad(21). 

A este fenómeno se agrega la devaluación progresiva de 

la educación ante el mercado ocupacional. ...nA medida de que 

se generaliza un determinado nivel de escolaridad, suben tam-

bién los requisitos escolares para el empleo. Si antes no se 

exigía certificado de primaria para muchas ocupaciones senci-

llas, hoy si se exige; lo mismo va sucediendo proporcionalmen- 

te con la enseñanza media"..(22) 

Algunos autores sostienen que si los empresarios prefie-

ren a los más educados, no es en función de sus conocimientos, 

sino por su mayor habilidad para adaptarse a los ambientes so-

ciales y culturales de la organización. De esta manera la ha-

bilidad social que se requiere para el.trabajo se formarla en 

la escuela, gracias a que Mil se internslizan patrones y rela-

ciones de autoridad y de control.(23) 

En una encuesta, realizada en la ciudad de México, entre 

los empresarios del sector más moderno de la economía, se ana-

lizó como se selecciona,» a los candidatos a ocupar puistos de 

confianza, y se advirtió que la mayor escolaridad se considera 

ba en relación directa con la capacidad de adaptación y de 

aprendizaje posterior, más que con el conocimiento mismo. Tam-

bién intervienen, con el mismo rango de importancia otras carac 

teristicas socio-culturales del individuo; inteligencia, habi-

lidad, pasado cultural o familiar, adaptabilidad, historia labo 
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ral, experiencia, presentacién ..apariencia 

Los empresartos consideran importante el desarrollo de la 

formactén profestonal y se muestran favorables a implantar pro 

gramas de formacién en la empresa. Con el objeto de fijar las 

bases del sistema nacional de formactón profestonal, se lleva 

a cabo en 1976 una tnvesttgacten en la Industria de la trans-

formactón, parte de este esutdio comprende el análisis de las 

"Actitudes de los sectores empresartal, sindical y obrero fren 

te a la formactón profesional" con el objeto de ..."determinar 

y caracterizar las optntones que los diversos actores del pro-

ceso productivo tndustrtal tienen respecto a las actividades 

de formación de los trabajadores, sus contenidos, propósitos, 

efectos y extgenctas"
(24). 

De acuerdo con los resultados de dicha invetAgacién, los 

empresarios aparecen como 	mIs decididameL.2 favorables" 

(SIC)... a la formación profestonal con un 97% (e3 los dos pri 

meros grados de "favorabilidad" establecidos en la escala apli 

cada), los representantes sindicales con un 88.1%, y por Intimo 

los trabajadores con un 80.85%. 

para-los empresarios la formactOn p'ofestonal es un instru 

mento que favorece "el desarrollo económico del pals" y un ele-

mento indispensable para el incremento dela productividad. Pro-

mueven una formacién que sea fundamentalmente "técntco-profesio.  

nal" aunque en la prlicttea introducen contenidos de formación 

general. 

El bajo nivel de formación inicial de la mano de obra se 
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un obstáculo,para 

mas de formación profesional, razón por la cual los empresa-

rios deben favorecer la formación inicial de los trabajadorea, 

lo que en algunos casos se logra al coordinarse diferentes 

instituciones, como lo reconoce, por ejemplo el Sindicato Na-

cional de la Industria de Telecomunicaciones que seflala el 

éxito que tienen los sistemas abiertos de educación para adul-

tos (de la Secretar/a de Educación Pública) y el fuerte apoyo 

recibido de la empresa.
(25) 

Los problemas aparecen en el momento de definir el conte-

nido de la formación, su duración, su alcance, el horario en 

que deberá impartirse y el sujeto sobre el cual recaerá su fi 

nanciamiento. 

Una formación impartida en la planta,  industrial es prio-

ritaria para los patrones, porque de 9 n.'t11 :llanera se ajustaría 

a las necesidades particul..res de -cada omprez,”. La dificul- 

tad estriba en determinar st esta formacZ6n 	Impartirse en 

las horas de trabajo, puesto que según los empl-Isortos, esto 

causaría un descenso de la producción ..."aunque reconocen que 

posteriormente la productividad y la calidild se incrementa-' 

rían".. 
(26) 

La responsabilidad de elaborar los planes y programas de 

formación es exigida por la empresa, quien desea determinar 

asimismo la orientación y contenidos de la formación. De hecho, 

la formación profesional impartida por la empresa permanece ha-

ta hoy bajo el dominio de la misma. 



pri.nctivo, 	estoblecimien. 

to de una reglamentación que regule las actividades de forma 

ción de los trabajadores, los empresarios inician el dialogo y 

la negociación. 

Este dialogo se traduce en el establecimiento de la obll« 

gación del empresarto de proporcionar formactén profesional a 

sus trabajadores y en la práctica cottdiana se refleja en el 

interés de la empresa por dirigir y controlar la formación, 



EL SINDICATO: LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICO. 

Hablar de lá Confederación de Trabajadores de México (C. 

T.M )—tmplica, Ubicarla en el marco del movimiento obrero me-

xicano y en su relación con el poder político. Tarea comple-

ja que sin ser el:objettvo esencial de este trabajo, no pode-

mos dejar de senallar en grandes líneas, porque es la pauta 

que determina la orientación y el papel de la CTM respecto a 

la política de formación de los trabajadores. 

La CTM nace en 1936 como resultado de un acelerado proce 

so de movilizaciób del movimiento obrero, proceso que se orcen 

ta hada la unificación de todas las organizaciones obreras y 

que se caractertzi por la fuerza polttica,que la organización 

sindical adquiere ', pare hace valer sus retvibid,  'clones. 

Después de la destntegrnctén de la Confedeten Obrera 

Mexicana (CROM) qUe-se mantiene a la cabeza del- movimiento 

sindical desde 1918 hasta fines de los anos veln:e. el movi-

miento .obrero vive una crtsts por la carencia de una dirección, 

que se manifiesta en la atomtzactdn de organizaciones stndica-I 

les. 

A partir de 1930 se producen varios intentos de unifica-

ción sindical (Cámara Nacional del Trabajo), pero el mg: impor 

tante es el "Pacto de Untftcactón" (1933) al que fueron Invi-

tadas todas las organizaciones obreras del país y que crea la 

Confederación General de Obreros y Campesinos de Méxtco (CGOCM) 
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"Esta organización aparece como una de las centrales obre 

ras de mayor importancia politica para la organización del pro-

letariado'del pais"(28) y representa un antecedente importante 

para la creación de la CTM. 

La creación del "Comité Nacional de Defensa Proletaria" y 

el establmcimiento del "Pacto de Solidaridad" logran integrar 

a casi todas las organizaciones obreras del pals(33)  y represen 

tan el acontecimiento más importante para definir la reestructu 

ración del movimiento sindical y la nueva alianza con el Esta- 

do. El orden del día es la unificación del movimiento obrero y 

la alianza con el Gobierno cardenista. La u,Ifederación Sindi-

cal Unitaéia de México (comunista) se une y ,.«.!fiesta que su 

preocupación principal es ..."mantener elP -ifte sindical, 

...ya que si no se lograba ese avance organizativo de la clase 

obrera, ésta sufriría la más grave derrota de toda su histo-

ria ...(y:demanda) ...a sus miembros, abandonar cualquier tipo 

de intereses individuales o de grupo para adherirse a los del 

proletariado en su conjunto"(34)e1 pacto de solidaridad" se 

pretende ..."llevar a cabo un "Congreso Nacional Obrero y Campe 

sino" en el que se trate en forma definitiva lo relativo a la 

unificación del proletariado en una sola Central de Organiza-

ción y Propaganda"(35)  ...y se contempla también la elabora-

ción de un programa a realizar mediante la satisfacción de de-

mandas reivindicativas de los trabajadores. 



su creación de junio de .1935 hasta febrero de 1936, 

la influencia del Comité Nacional de Defensa Proletaria en el 

desarrollo de los conflilctos sindicales fué notable, al gra-

do en que todas las huelgas registradas en el transcurso de 

ese año fueron promovidas y dirigidas hacia el logro de un ni-

vel más avanzado de organizaciones: el frente sindical' (36)  

Del 21 al 25 de febrero de 1936 se lleva a cabo el Con-

greso de Unificación Proiletaria, donde surge la CTM, cuyo pri-

mer Secretario General es Vicente Lombardo Toledano, quien ob-

tiene la mayoría, pero no puede impedir que comiencen a mani-

festarse discrepancias en la dirección. 

La CTM resultó de lá integración de la mayoría de las or-

ganizaciones obreras; La CGOVM, la Confederación Sindical Uni-

taria de México, la Cámarla Nacional del Trabajo, el Sindicato 

de Trabajadores Ferrocarrileros, el Sindicato de Trauajadores Mi 

neros y.Metalúrgicos de la República Mexicana, el Sadicato Me-

xicano de Electricistas, la Alianza de Uniones y Sindicatos de 

Artes Gráficas y la Alianza de. Obreros y empleados de la Com-

paftla de Tranvías. 

"La CTM nació inscribiendo en su Declaración de Princi-

pios su adhesión al régimen nacionalista de Cárdenas. Como fin 

mediato se decidía por la abolición del capitalismo en México, 

cosa que nada tenía que ver con la Revolución Mexicana de la 

que Cárdenas hábla devenido el mayor exponente; pero como fines 

inmediatos postulaba el mejoramiento de la clase trabajadora, la 



y económica 	México 	la'lucha contra la guerra y el 

fascismo, fines que también eran los que preconizaba el car-

denismo"(37). La Confederación adopta como divisa: "Por una 

sociedad sin clases".. 

Para el régimen, el movimiento obrero era el punto .más 

fuerte de apoyo social y por ello favorecía la política de uni-

ficación de los trabajadores y pugnaba por el fortalecimiento 

del-1a CTM. 

El número de mi=bros de la CTM se amplia rápidamente 

..."En el momento de su vl,nstitución estaba integrada por 

200,000 miemros, para 1937 aumentan a 480,000, en tanto que en 

1939 asciende el número a 949,000 y llega en 1940 a más de un 

millón- de sindicados"., (38) 

Sin embargo, desde el momento de su creación comienzan a 

surgir conflictos entre los líderes sindicales a causa de la 

lucha por el control de la dirección sindical. En 1937 sufre la 

organización su primera escisión, con la salida de la Confedera-

ción de los grandes sindicatos industriales (el Sindicato de Mi-

neros y Metalúrgicos de la República y el Sindicato de Ferroca-

rrileros). Posteriormente el Sindicato Mexicano de Electricis-

tas también se separa de la Central al iniciar una huelga que no 

es apoyada por la CTM. 

Los comunistas salieron también en protesta por el recha-

zo de diferentes organizaciones, aparentemente comunistas y en 

protesta a elecciones impuestas(39). Mas tarde, ante "las pre-

siones internacionales y la crisis petrolera" los comunistas 



y aceptan renunciar a los puestos de di.. 

í 
rección quetmantenian algunos de sus miembros

(4o). 

En marzo de 1938 elipartido oficial se reorganiza, de Par 

tido Nacional Revolucionario se convierte en Partido de la Re-

volución Mexicana, camblotque implica la integración vertical 

del partido por sectores. En el sector obrero, queda CTM como 

organización mayoritaria; se separan los campesinos que integra 

rán la Confederación Campsina Mexicana, que más tarde se con- 

vierte en la Confederación. nacional Campesina, como organiza- 
., 

ción mayoritaria del sector campesino. El sector popular y el 

sector militar completan la nueva estructura del partido. 

El partido de la Revolución Mexicana, que posteriormente 

se transforma en Partido Revolip-:enario Institucional (PRI) 

..."no surge como un partido 	masas, sino como un-partido de 

corporaciones. La sulución corpor,;.:Nta en poc de la cual se 

canau.16..eLproceso_de_orgaatzaci6n de las masas trabajadores, 

denota la formación específica que cobró en MUY 	1 dentmi- 
i 

nación política y econ6micá de las propias masas y es u. renGme 

no sobre el cual descansa' toda la estructura institucional del 

pals"...(41). 

CTM declara ser „.."miembro del PRI representando dentro 

del partido al sector obrero"...(42) 	..."(y sostiene su adhe-

sión al Partido) ..."por sus componentes en lo individual y 

sus agrupaciones en lo colectivo"...(43). Esta adhesión al PRI 

y en consecuencia, al poder político, determina la acción de la 

•••••••• 



En el internacional la Central $e Obtere Por un la» 

dó a la Organización Regional Interamericana de Trabajo (ORIT) 

y por el otro a la Confederaciód Internacional de-Organizacio,1 

- 777.77;..--nes-4indicalevItibresACIOSLP 

Los cambios que sufre la CTM a partir de su creación. tam 

bién se traducen en cambios en la-direeción de su organización. 

En 1941 se'eligt a Fidel Yelazquez como Secretario. General. 

quien-ocupa-el-cargo - hasta--hor,-  con-una-breve-interrupción-en 

la que es nombrado Fernando Amilpa (1947-1950). 

En los años cuarenta ante las condiciones de'guerra y el 

arranque de la industrialización del país, la CTM (y otras or-

ganizaciones obreras) firman en 1942 "El Pacto de Unidad Obre-

ra" cuya finalidad es ..."dejar vía libre a la implantación 

del capital en cualquiera de los sectores de la economía"... 

Al finalizar la guerra se establece un nuevo pacto. la CTM fir 

ma con la Cámara Nacional de la Industtldia de la Transformación 

el "Pacto Obrero Industrial" con la idea de garantizar la co-

laboración de clases para impulsar el desarrollo del país. Es 

te pacto significa la renuncia a reivindicaciones salariales 

u otras demandas obreras que pudieran "poner en peligro" el 

crecimiento económico que el país experimentaba. 

Para 1947 las elecciones del Comité Nacional de la CTM, 

las discrepancias internas y la política llevada por la Con-

federación ponen de manifiesto diversos conflictos (El Sindi-

cato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros sale de la Cen- 



de la CTM). En esta época la Confederación cambia su lema de 
é 

"por una sociedad sin clases" por el de "la emancipación eco. 

nómica de México" que conserva hasta la actualidad. 

Los mecanismos de control vertical sobre las masas tra. 

bajadoras se van consolidando hasta ejercer un amplio control 

sobre las organizaciones sindicales. 

La estructura organizaltiva de la Central favorece dicho 

control y permite una fuerte centralización del poder. 

Con una estructura vertical CTM está integrada por organi 

zaciones muy heterogéneas que podemos clasificar en: 1. Sindica 

tos Regionales y Nacionales de Industria; 2. Federaciones Loca-

les, Regionales y de los estados más, las Federación Femenil y 

Juvenil; 3. Sindicatos de embresl. (ver organigrar.n I). 

Si consideramos que la'forma de organiaci6 -:de un sindi-

cato expresa su grado de evolución; podemos decir que en la es-

tructura organizativa de la CTM se entrecruzan formas de organi 

zación rudimentarias con forMas avanzadas. La atomización y 

hetereogenéidad son las características esenciales de esta es-

tructura. Sin olvidar desde luego;  que la organización sindi-

cal no es ajena al nivel de desarrollo y de concentración al-

canzado por el aparato industrial. 

El resultado de este tipo de organización tiene dos efec-

tos: al tiempo que dispersa a los trabajadores, los reúne y los 

controla a través de una rigida estructura con limites de ac-i 

ción muy limitados. 



forma, los trabajadores de una misma rama indus• 

trial se encuentran dispersos en diversas organizaicones. Por 

ejemplo, los trabajadores de la industril textil afiliados a 

la CTM pertenecen ..."unos, al Sindicato' de Trabajadores de la 

Industria Textil y Similares de la República Mexicana (dividido 

en secciones); otros a Federaciones Estatales y algunos más a 

Sindicatos de Empresa que no alcanzan siquiera a tener un ca- 

nal institucional para relacionarse con 	central"... "Este 

fenómeno tampoco es privativo de la CTM, pues algo similar ocu 

rre con los trabajadores de la rama textil que están afiliados 

a otras centrales (CROC, CROM, CGT), que están estructuradas a 

imagen y semejanza de la CTM"...(44) 

Al problema de la dispersión de los trabajadores, se Ola 

de el hecho- que un gran número de: pequeñlis organiza:cones com-

ponen lá Central. En una muestr€ de 215 agrupaciowas afiliadas 

entre 1953-1970 se encontraban 30 nuevas federaces y 185 nue 

vos sindicatos, la mayoría de empresa distribuidos de acuerdo 

al número de sus socios de la manera sigiiiente: 



DISTRIBUCION POR NUMERO DE SOCIOS AFILIADOS A LA CTM. 

(1953-1970) 

NUMERO DE SOCIOS1 

Menos de 20 2 

de 	20 a 40 66 

de 	40 a 80 44 

de 	80 a 150 28 

de 150 a 300 19 

de 300 a 600 9 

Más de 600 16 

No hay datos 2 

TOTAL: 	 185 

FUENTE: Secretaria del Trabajo y Previsión Social ' (45)  
NOTA: 	*Se consideran estos datosc..o.r.z.:-;..,......cr.ireat!vgs. Al total de 185 

sindicatos se les restaron 30 Federaciones. 
:Afiliación correspondiente el periodo de diciembre de 1953 a 
octubre de 1970. 

La estructura organizativa de la CTM repercute en el fun-

cionamiento de los órganos de Gobierno, así, un problema técni-

co-organizativo deviene en realidad un problema político. 

Los órganos de Gobierno de la Central son: Congreso Na-

cional, Consejo Nacional y Comité Nacional. 

El Congreso Nacional es ..."la autoridad superior de la 

Confederación, en él radica la soberanía y en su caso, le co-

rresponde modificar la Constitución... (se constituye con dele- 

gados de) 	los organismos de base y de las agrupaciones filia 



les que forman la Confederación"...(46). El Congreso se reúne 

cada seis años y nombra ai los miembros del Comité Nacional, al 

Secretario Substituto y a los componentes de los organismos au-

xiliares. 

El Consejo Nacional ..."es la autoridad que substituye 

en su ausencia al Congreso; Nacional... se reúne por lo menos dos. 

veces al año (febrero y agosto) en Asambleas Ordinarias donde• 

aparte de la orden del dial establecida de antemano, se incluye 

el informe de los órganos de Gobierno central"...(47). Se in-

tegra con delegados de: las Federaciones de los Estados, del 

Distrito Federal, Sindicatos Nacionales de Industria y Federacio 

nes Femenil y Juvenil. 

El Comité Nacional ...es la autoridad permanente de la 

Confederación de Trabajadolres de México... Rep. -ser.,a la Cen-

tral y... (es)... responsable de poner en ejecuciuLl -sus acuer-

dos y resoluciones y, el responsable de su política general....(46) 

Se integra con 10 secretarios y 20 adjuntos. mis el Secretario 

General; los secretarios ~in 6 años en sus puestos y pueden 

ser reelegidos. 

El Comité Nacional tiene tres órganos auxiliares: el Ins 

tituto de Educación Obrera,-la Comisión Nacional de Prensa y Pro 

paganda y la Comisión Nacional de Justicia. 

Los órganos de Gobierno de la Central logran aglutinar un 

poder político considerable gracias, entre otras razones, a su 

propia estructura organizativa. La supervivencia de formas orga 

nizativas rudimentarias y entrecruzadas a formas de organización 



técnicos-organizativos.. 

El poder de esgta organización sindical es considerable. 

Por una parte se. favorece por la ambivalencia del Estado que de 

be legitimar su poder y su autonomía relativa, y por otra parte, 

porque no representa solamente un mecanismo de control político 

..."sino al mismo tiempo un mecanismo de representación de los 

trabajadores"...(49)  

De esta situacffión 'resultará una especie de relación dia-

léctica ..."al mismo tiempo que dependiente del aparato oficial 

del Estado, el movimiento sindical servirá de apoyo para que es 

te negocie con los empresarios. Por otra parte ese mismo movi-

miento puede constituirse un grupo de presión frente al Gobier 

no" ..(50) .  

• • 	• "Las direcclones sindicales no sólo hnn ampliado -con to-

das sus limitaciones- el papel de intermou.'avims entre los traba 

jadores organizados y otros sectores sociales: Lit buróuracia po-

litica, los patrones; además han desempeñado centro del Estado 

la función de mediar los intereses de sus representadós, los tra 

bajadores, y los del sistema económico, dictados por el Gobier-

no'1(51)  . 

Es necesario distinguir que hay dos sectores que integran 

el sindicalismo mexicano: uno el más poderoso que engloba diver-

sas organizaciones sindicales en el Congreso del Trabajo y que 

pertenece al sector obrero del PRI, conocido como "movimiento 

obrero organizado" -expresión con la que se autodefinen-; y el 

otro llamado independiente, más débil en efectivos sindicales y 



fuera del 

El Congreso del Trabajo no es una Federación, sino más 
› 

bien un foro para discutir los problemal y los diversos puntos 

de vista de las diferentes organizaciones que lo integran. In 

tenta coordinar y definir políticas comunes para todos los gru-

pos laborales. 

Este organismo que nace como intento de unificación del 

movimiento obrero, no ha logrado su objetivo. Su acción se 

limita en el interior a conciliar posiciones de los dirigentes, 

y hacia el exterior presenta un frente común a nombre del "moví 

miento obrero organizado" en apoyo generalmente a la política 

del Estado. 

En su seno se reúnen Centrales Nacionales, Sindicatos de 

Industria, Sindicatos Nacionales por rama industrial y Sindica-

tos de empresa. .La CTM deviene la organización mayoritaria del 

Congreto—del—Trabajzi - 

El sector obrero del PRI encabezado por la CTM posee una 

efectiva base social, su capacidad para solucionar demandas In-

mediatas de los trabajadores le permite` ampliar sus márgenes de 

acción hacia otros sectores,_.particularmente el Estado. El peso - 

político de este sector ..."importan no sólo en cuestiones labo-

rales, industriales o económicas, sino en todos los asuntos na- 

cionales, especialmente en los referentes a la composición de 

fuerzas en el interior del Estado (la asignación de funciona-

rios, diputados, Gobernadores"...(52) 



La CTM tiene representación en foros como e 

Unión, donde participa politicamente designando a sus reprelen-

tantes. CETEME declara que ..."La CTM en lo colectivo y sus: 

miembros en los individual tienen decidido desde hace mucho inm 

tervenir unificadamehte en materia politica, como lo hacen sindi 

talmente, porque llegan a la conclusión de que solamente en ;esa 

forma pueden adquirir la suficiente autoridad moral y la fuerza 

necesaria para hacer valer sus derechos, pugnar por el mejora-

miento del proletariado y contribuir eficazmente a la marcha, 

de la Revolución Mexicana"..!53) 

La participación de los representantes obreros en el Con-

greso de la Unión es cada vez más importante, su acción es tam-

bién significativa en otros campos como ..."en las negociaciones 

colectivas, en peticiones de 	trabajadores ante c,,glnismOS 

públicos_(Secretaría—delJYAhLO-Y.Previsión Social,_ ndustria 

y Comercio, imss-1,—ett), Intervienen en la détermindestin de los 

problemas de precios y salarios y a veces incluso, son partici- 
, 

pes de los procesos de toma de decisión en el área política"... (514). 

En cuanto al sector "independiente" identificamos cOn este 

térimino a los sindicatos independientes del sindicalismo oficial 

o "movimiento obrero organizado". Algunos de éstos reivindican 

la democratización sindical y el control obrero de la producción. 

Su acción se enriquece en la crisis económica y suege una estre- 

cha relación entre demandas económicas y demandas democráticas. 

La demanda de democratizaicón sindical no aparece sólo en 



organizaciones independientes, sino en algunas 

"movimiento obrero organizado" al margen de sus direcciones sindi 

cales. 

El movimiento sindical en su conjunto agrupa apenas a una 

cuarta parte de los trabajadores asalariadoi del país. Si consi-

deramos que la tasa de sindicalización se refiere al grado en que• 

la población económicamente activa (PEA) está organizada en sindi 

catos legalmente reconocidos, entonces en 1970 con una PEA de 

12,995,057 y con 2,122,533 sindicalizados, la tasa del pais es de 

16.38%(55). 

Este dato sin embargo, no presenta una tasa de sindicali-

zación fidedigna, ya que el criterio para delignar la PEA toma en 

consideración a personas que nos son sindicalizadas, es decir: pa 

trones; personas que trabajan por su cuenta:1  persona:. que auxilian 

a su familia sin ser remuneradftsz mayores de' 12 años (lit, edad mi-

nima legal para pertenecer a un sind4cato es-de 14 /los}-; los 

trabajadores que prestan su servicio en empresas que ocupan menos 

de 20 operarios (número mínimo legal para cOnstituir -un sindicato-

aunque este criterio debe ser considerado con reserva puesto que 

estos trabajadords pueden participar en sindicatos gremiales, de 

oficios varios e industriales). 

Por ello, para ofrecer una idea más precisa de la tasa de 

sindicalización se debería utilizar solamente el número de asala-

riados, de los que resulta, para 1970 (entre obreros y empleados 

con un total de 8,054,822 trabajadores asalariados y una tasa de 

sindicalización de 26.35%(56). 

del 



ll 

observamos 	sinditallOtión 	sectores 

económicos, vemos que mientras en el sector primario (agricul. 

tura,gánaderla tilvictiltura, -caza y pesca) tiene una tasa de 

3%, en la industria alcanza un 37% ...Él grado más elevado de 

sindicalización corresponde generalmente a los grupos de tra-

bajadores que poseen una amplia historia sindical, organizado 

nes sólidas,-mejores salarios, prestaciones y niveles de escola 

ridad más altos(57)  

Para el conjunto de las organizaciónes sindicales, la for 

m'ación de los trabajadores no ha sido una cuestión prioritaria, 

aunque siempre mencionada en sus programas y actividades, las 

acciones que se orientan a ese campo son de corto alcance. La 

CTM es de las primeras organizaciones que crea un organismo de 

educación obrera para coordinar las acclones de formación de sus 

miembros. 

La CTM representa la Central sindical más importante del 

país, con el 40% aproximadamente de efectivos sindicalizados. 

El intento de cuantificar los efectivos de las organiza-

clones sindicales es difícil porque not existen fuentes confia-

bles ya que los datos varían mucho según la fuente de origen y 

el público al que se dirigen. 

Nosotros consideraremos la cifra de 1,400,000 trabajadores 

agremiados en la CTM en 1975, de acuerdo a un estudio de Fran-

cisco Zapata donde considera que los efectivos del sindicalismo 

mexicano para esa época no sobrepasan los 4 millones de afilia-

dos (58). Algunas declaraciones de CETEME sostienen que en 1979 



Independientemente dela cantidad 'que comprende el total 

de afiliados de la CTM, es indudable que esta Central es la 

Confederación mayoritaria del movimiento obrero mexicano. Por 

lo -tan .; las acciones reivindicativas del—sindical-ismo- mexica-

no tend0án ,-4ue estar vinculadas de alguna forma a la acción de 

esta organización. 

En materia educativa, la formación de los trabajadores 

ocupa un lugar central para 14. dirigentes de la CTM: ..."de 

la educación depende la vida misma de la Central", declara Fidel 

Velazglez(6°). ..."Una organización con miembros capacitados 

es, sin duda alguna, una organización fortalecida, moral, so-

cial yi  económicamente"... manifiesta de su parte el Director 

del Instituto de Educación Obrera de la Central 

En la Constitución de la CTM existe el principio de ..."la 

educación sin privilegios, impartida invariablemente por el 
U 

Estado, a fin de que la niñez y la juventud se formen en la es-

cuela de la Revolución Mexicana, se conviertan en defensores de 

sus postulados y realizadores de los objetivos que persigue"...(62). 

Actualmente la CTM contempla a la educación como un proceso in-

tegral del hombre y se muestra a favor de una educación perma-

nente. 

Los responsables sindicales de educación obrera de la Cen-

tral declaran que la educación de los trabajadores ha sido una 

preocupación "constante de la Central desde su creación". Sin em;  

bargo, es a partir de 1955 que la CTM decide constituir un Con- 



sejo Nacional de Educación que tome a su' cargo lar tarea de pre 

parar a los trabajadores aumentando sus conocimientos en lo que 

concierne a sus derechos y obligaciones y formando cuadros sin-

dicales. 

En 1962-durante'el-Y1I-Congreso-General-Ordlnar4o-de la 

CTM - se determina la creación del Instituto de Educación Obrera 

(IEO/CTM) ..."ante la necesidad de que las tareas de educación 

obrera fueran más acordes con el sindicalismo: nacional"... (pa-

ra lo cual se- procedió) - "a- realizaT - una-reestructuración y mo-

derniza:elan de los planes, programas, métodos, técnicas, siste-

mas y pr-Gcedimiéntos de educación obrera°. 

El IEO/CTM queda constituido como órgano auxiliar del Co-

mité Nacional (ver organigrama II)
(63) 

y tiene a su cargo ..."la. 

dirección de las actividades tendientes a conseguir la eleva-

ción del nivel cultural de los trabajadores, tanto en el orden 

sindical, como en el social, cívico, técnico y profesional" 

Las actividades del IEO/CTM se fundan en "el principio de 

que es necesario procurar que el trabajador tenga una adecuada 

formación y capacitación ategxett, comprendida dentro de las cua 

tro fases fundamentales: 

I. Instrucción y Educación Sindical y Cívica. 

II. Educación Cultural. 

III. Orientación Vocacional. 

IV. Formación Profesional(65)  

Su accion se orienta a ..."promover la cultura general de 

los miembros de la Confederación, y eápecalmente ¿tu capacíta- 



ción aíndícat potítica y 4002 	esiablece centros de orienta' 

ción sindical y seminarios dé Educacién Obrera; fomenta la crea 

ción de centros recreativos y clubes deportistas; propicia la 

Creación de bibliotecas, archivos- y hemerotécas, as/ como el in 

ter. cambio.  de libros,y publicaciones-de-otra Indole entrellas 

agrupaciones de los trabajadores; patrocina conferencias y ac-

tos culturales; promueve la asistencia técnica profesional para 

los agrem-Iodos y las agrupaciones confederadas; obtiene becas 

para el- perfeccionamiento-sindical, técnico y cultural de miem-

bros de la Confederación: Ptc."..(66).  

1 

	

	Para la CTM la educación deviene una preocupación priori-

taria y una función que concierne exclusivamente a la organiza-

ción sindical y el IEO/CTM se convierte en precursor de la edu-

cación obrera en el país. 

Para CETEME toda actividad que concierne a la formación de 

los trabajadores se localiza bajo el titulo de "educación obre-

tia", independientemente que dicha formación corresponda al cam-

po de la formación sindical, formación inicial o inclusive de 

la formación profesional. 

Aunque existe una estrecha relación entre los diferentes 

tipos de formación impartidos a los trabajadores y, en la prác-

tica sea dificil marcar los limites de cada uno, es necesario 

identificar cada tipo de formación para saber que actores de-

ben responsabilizarse por su implantación y saber definir sus 

fines. 



corporada por la Organización Internacional del Trabaio, educa-

ción obrera es ...Hel conjunto de los procesos de estudio vincu-

lado a la acción militante, animado por una preocupación de obje 

tividad e involucrado,a- los trabajadclres_ comprometidos de algún 

modo en el movimiento sindical o cuando menos de acuerdo para 

formarse bajo los auspicios de una institución educativa bajo 

control sindical con el fin de incrementar su capacidad indivi- 

dual y de ec74..- ibuir a la promoción colectiva del mundo obrero" 

(67) 
• • • 

La educación obrera puede o no, estar ligada a la acción 

y ser impartida por organismos no necesariamente sindicales. 

Sus objetivos son amplios y se relacionan con el contexto 

social. La educación obrera excluye por lo tanto la formación 

profesional, aún cuando ésta puede ser responsabilidad del sin- 

dicato. 

Por otra parte, la formación sindical es y son la parte de 

la Educación obrera impartida por los sindicatos mismos en fun-

ción de sus opciones doctrinales y dirigida prioritariamente al 

aprendizaje de las tareas propias que conciernen a las respon- 

sabilidades asumidas por los militantes de las organizaciones" 

(68) 
• • • 

A partir de estas definiciones se pueden señalar algunos 

puntos de diferenciación (69): 

1. Organismo que imparte la formación: 

Educación obrera: 	Conjunto de los conocimientos que ne 

cesitan los militantes aparte de la 



Formación sindical: 

gestión y la animación sindical, paro 

incrementar 'su eficiencia y ubicarse 

mejor con conocimientos de causa den- 

tro de la sociedad global. 

esencialmente, la doctrina sindical 

y las técnicas de acción sobre la so-

ciedad y de eficiencia dentro de la or 

ganización. 

3. Espíritu de la formación: 

Educación obrera: 	Prioridad a la preocupación para la 

objetividad en la medida en que sea 

compatible con el respeto de las op-

ciones sindicales. 

Formación sindical : 	Prioridad al compromiso y la:mntréga 

a la organización. 

Pese a estas diferencias, la educación obrera y la forma- 

ción
,   

sindical no se oponen entre si, alcontrario, tienden a 

acercarse e inclusó a confundirse dependiendo de las ¿aracterls 

ticas del contexto socio-político en el que se emplean. 

Es imposible separar la formación sindical de las diferen-

tes acciones de formación, pero ésta tiene una particularidad 

que reside/en- su finalidad: estar al servicio de la organización 

sindical. 

En la práctica de la formación que imparte la CTM las dife 

rencias que caracterizan la formación sindical y la educación • 

obrera son cada vez menos metas, si bien conservan sus diferen- 

cias esenciales. 	Las particularidades del "movimiento obrero 

organizado" y su acción hacia el exterior, provocan en cierta 

11 
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los consideramos como sinónimos. 

Para la CTM la formación obrera, o sindical debe trasmi 

tir la doctriña de la organización: ..."la CTM manifiesta 

siempre la preocupación de que haya más alto nivel de prepa- 

ración sindical para sus dirigentes y trabajadores de base, 

para que unos y otros tengan conciencia plena del contenido 

y el alcance del movimiento obrero, que zon 104 de /a CTM, és 

ta cuenta en la actualidad con una actualizada (sic). Decla-

ración de Principios, Prógrama de acción y Táctica de lucha 

que son bandera de la Unidad Obrera y de lucha permanente de 

nuestra organización, central mayoritaria, frente a las pro-

blemáticas que presenta la lucha de clase (sic) y las proble 

míticas de nuestro pais"... (70) ...(y agre^R) ..."sabemos de 

la importancia que tiene la educnción obrera en todos sus ni-

veles, fundamentalmente la relacionada c'n vn. ,..estíones sin 

dicales, su capacidad profesional y técnica, pArn ponerse a 

la altura de las nueva figuras que han surgido do los avances 

de la industria...(?) ...y para la mejor defensa de los inte- 

reses de los trabajadores"...
(71) 

La función ideológica que la formación sindical cumple 

a favor de la organización es fundamental para los responsa-

bles sindicales porque "favorece el el desarrollo de /a con-

cíencia de c/ake" lo que para ellos es sinónimo de pertenecer 

a la CTM en todas sus dimensiones, y que en realidad se reduce 

(72) 
a crear conciencia de pertenecer a una organización de clase 	. 



la Central, y manifiesta que la superación sindical, profe%lo 

nal y política de los trabajadores ..."es el mejor medio para 

lograr que el proletariado cetemista adquiera concíencía c/a-

41.4ta de6ínída, se capacite para el trabajo, asimile la teo-

ría y la práctica revolucionarias, y conozcan los trabajado-

res sus deberes y derechos ciudadanos, independientemente de 

que a través de él (IEO/CTM) se asegura para siempre /a vída 

da movímíento obxexo ...(cetemista)... y se preservan los orín 

cipios que sustenta la CTMb...(73)  

La formación sindical es un soporte de la CTM, porque sir 

ve para formar políticamente a sus miembros, para entender me-

jor los problemas nacionales y para cumplir mejor sus cargos 

públicos, y sobre todo para formar una conciencia militante que 

les permita la inserción del movimiento obrero cn la sociedad(74). 

Las actividades que realiza el IEO/CTM se desarrollan en 

dos niveles, el primero concierne a los dirigentes sindicales, 

quienes podrán convertirse en instructores sindicales; el se-

gundo nivel se refiere a las actividades de carácter masivo. 

Formar dirigentes, es una tarea prioritaria para el 1E0/ 

CTM, la carencia de cuadros medios en la organización y la ne-

cesidad de formar instructores de formación sindical son dos 

problemas que enfrenta la Confederación actualmente. Fidel Ve 

lazquez declara que ..."hace quince años que funciona el IEO/CTM 

con el principal fin de capacitar a los jóvenes que ocuparán 



Los programas de educación obrera comprenden también la 

formación 4índícal-polítíca (6 cívíca), la cual es concebida 

para los responsables del IEO/CTM en relación al ..."papel 

que el trabajador tiene como miembro de una comunidad...y co-

mo miembro del PRI"..., en este sentido, se realizan activi-

dades para difundir la posición de la central en el juego po-

lítico, las cuales se intensifican en función de la coyuntura 

política del momento (elecciones, conflictos sociales, etc.). 

Por lo que concierne 	la formación inicial o escolar de 

los trabajadores (ver cap. 1,2.1.), la CTM declara que es res 

ponsabilidad del Estado elevar el nivel escolar de los trabaja 

dores, por lo que su acción se.limita a colaborar en lat: accio 

nes o prácticas educativas que el Estado determine, paí"Jicipa 

por ejemplo en campañas a favor de la alfabetiz:._:Zr„ , en la 

implantación del Sistema de Educación para Aduli.z.a. 

Esta formación inicial queda comprendida en el área de phe 

panac26n cuttuxat ..."que tenderá a aumentar el arvo de cono-

cimientos y cultura general, cualquiera que sea el nivel en que 

se encuentreel trabajador, paritiendo desde una campaña alfabe-

tizadora hasta los niveles superiores de la ciencia, el arte, 

etc."...
(76) 

Preparación cultural que corresponde a la éohmacan gene-

hal que entendemos como ..."la formación que integrando de ma-

nera eficaz un conjunto suficientemente completo de formaciones 

particulares, realiza el desarrollo integral de las facultades 



en consecuencia, aprender a controlar un conjunto de instrumen-

tos eficaces y útiles en todos los campos de la actividadlhuma- 

na"...177). 	En este marco, la formación inicial será la base 

de una formación general. 

Formación que permitirá sentar las bases para el perfeccio 

namiento de una formación cualquiera y brindará la posibilidad 

de establecer una relación entre los conocimientos adquiridos y 
tl 

el medio ambiente. Para la CTM la formación general ayuda al 

individuo a comprender su Medio y a "ser conciente de su papel 

como trabajador y como ciudadano". Este tipo de formación, re- 

cibe especial atención en la formación de los dirigentes sindi 
— 

cales, quienes deben contar con una formación mán amplia que 

les permita enfrentar lo-s di....crsos problemas q!—! 	priesen- 

La éoxmací6n phode4íonal como parte de las ruatro fases 

que integran las actividades del IEO/CTM se contempla en un 

primer momento, con el fin de ..."lograr el mayor número de pro 

fesionales y técnicos de la clase obrera que coadyuve el,desa-

rrollo industrial, económico del país, tomando en cuenta... la 

capacitación y el adiestramiento del trabajador en la planta, 

para que pueda desempeñarse en consonancia a los cambios tec- 

nológicos que se presentan"...(79). 	Idea que no cubre toda la 

gama de acciones que puede integrar la formación profesional, 

pues de hecho, ésta concierne a toda acción o preparación rela 

cionada con la actividad profesional. 

ten(78)  



...'la preparación o el perfeccionamiento en una activi-

dad profesional sea que se trate del desarrollo técnico, de 

la práctica, lá transmisión de valores o de comportamiento so 

ciales generales"(80). 

Definición que permite, distinguir entre la formación ge- 

neral y la formación profesional, puesto que en función del' 

conocimiento requerido por el adulto en formación profesional, 
tt 

en función también del objetivo que él persigue y de la mane- 

ra en que ese conocimientd le es impartido; una misma materia 

puede ser considerada tanto como formación general, como por 

formación técnica. 

En resumen, la actividad educativa que realiza la CTM a 

través del IE0 pretende abarcar. todos los aspectas.que inter- 
! 

vienen en la formación de los trabajadores y mantener, una par 

ticipación constante de la organización en las actiVidades de 

formación, puesto que ello corresponde a "una responsabilidad 

del movimiento obrero", destacando constantemente que la for- 
, 

(nación sindical corresponde a La exetuáíva 4e4pon¿ab4.lidad de 

1! organización obrera. 

La diferenciación entre cada tipo de formación se hace po 

co a poco, en la práctica cotidiana del sindicato. 

A partir de los años setenta y frente a la importancia que 

adquiere la formación profesional en el país, la CTM desarrolla 

su tesis en materia de formación y muy particularmente sobre 

la formación profesional. 



..."Para el movimiento obrero ...(CTM)... la formación profe-

sional constituye una meta cuyo alcance permita al trabajador 

el logro de nuevos niveles de superación personal, familiar y 

social, para el desempeño eficaz del papel que le corresponde 

como miembro de la colectividad...
"(81) 

La formación profesional pasa a formar parte de un proce-

so de educación permanente, que "favorece el desarrollo inte-

gral del individuo", pero que al mismo tiempo "es un elemento 

indispensable para el crecimiento de la productividad y para 

el desarrollo del pais". 

CTM sostiene que las empresas deben ofrecer oportunidades 

de formación a sus trabajadores pues ..."son las 4irectamente 

beneficiadas con ..:‘t,1.2joramiento -de la prodlicrIA.P.,„1.... (por tal 
•.. 

razón)... debergan dP tomar en cuenta la realii,lwilón de pro-

gramas de formación sisa costo extraordinarir, 7.
-
Y:7a las empre-

sas

-  

y sin que constituya una carga para los ttztiJajadores. La 

capacitación no es una carga; en todo caso ;t4-- tuna inversión" 

...
(82) declara el responsable sindical de . ducación obrera. 

Para el sindicato, como la empresa será la primera bene-

ficiada, corresponde a ésta, hacerse cargo de su financiamien 

to y de la definición de los programas de formaciú1 prnf' 

nal. 

Posteriormente los responsables sindicales modifican el 

sentido de sus declaraciones y proponen una participación más 

activa del sindicato en la implantación de una política de for 



nación profesional. 

nación que tome en cuenta el tiempo activo de los trabajbdores 

y que contemple un sistema de formaicón para los "futuros tra-

bajadores"(83) 

En Atlihuetzia, Tlaxcala en una "Reunión Nacional sobre 

Formación y Capacitación para el Trabajo" (1975) CTM solicita 

oficialmente por primera vez, la incorporación del derecho de 

los trabajadores a la formación profesional en la legislación 

del trabajo y ..."la creación de instrumentos legales que per 

mitan la formación de la mano de obra semi-calificada, califi 

cada y de carácter técnico mediante la expedición de los orde 

namientos legales que procedan"...
(84) 

En la LXXXVI Asamblea General Ordinaria del- Consejo Na- 

cional de la CTM (1976) se resuelve Pedir alitz,no Federal 

..."las reformas legales y admiativas necesarias para 

darle unidad al sistema educAtivo nacional ...y.que el Esta- 

do es invariablemente el encargado de impartir-todo tipo de 

educación...( y solicita)... que se introduzcan las medidas 

necesarias en la legislación laboral, para que las empresas 

privadas o del slector público,concedan las facilidades perti-

nentes, para aquellos trabajadores que se inscriban en los sis 

temas de educación, siempre y cuando comprueben su aprovecha-

miento en el estudio"...(85)  

En este sentido la formación se considera un proyecto in-

dividual del trabajador y no, un proyecto de formación de la 

organización obrera. Se considera que si la formación ini- 



dicato colaborar para que los trabajadores tengan oportUnidad 

de recibirla. Esta posición de colaborador, más que de parti 

cipante en la política de formación de los trabajadores apare 

ce igualmente en las resoluciones que se adoptan en la misma 

Asamblea, concernientes a la formación: 

Se propone que ..."las empresas tengan la obligación de 

establecer cursos de capacitaci6n para el trabajo en los mis-

mos centros laborales, con la tendencia de aumentar la produc 

tividad de la fuerza de trabajo; y la creación de un Institu-

to Nacional de Capacitación Profesional en colaboración con 

todos los interlocutores sociales. Estas resoluciones marcan 

el comienzo de una nueva r,-.trategia de la Confederación en ma 

terca de formación profesional; 4.12 por otra parte, se inscri 

be en un proceso acelerado que ti onda a incrementar la forma- 

ción profesional tanto en 
	

nacional como en el inter- 

nacional. 

En 1972 la CTM participa en 1.1 Seminario para ;Ygentes 

Sindicales sobre "la participación de los sindicztos en la for 

mación profesional/organizado -en Montevideo por el- Centro In-

teramericano de Investigación y Documentación sobre Formación 

Profesional (CINTERFOR) con el objetivo principal ..."de sen-

tar las bases para la capacitación de los dirigentes sobre la 

naturaleza, metodologias y estrategias para promover la for-

mación profelionzl por medio de la acción sindical"(86) 



En esta reunión se propuso la 

de consulta, que fueron analizados en una reunión posterioren 

Caracas, donde se elaboró el proyecto de un "Manual-Gula para 

los instructores sindicales". 

Posteriormente la CTM organiza el "Primer Seminario Nado 

nal sobre Capacitación Sindical en Formación Profesional", en 

1976 con la participación de CINTEFFOR y de organismos nacio-

nales (ARMO e INET). 

Seminario que da a conocer el "Manual de Capacitación Sin 

dical sobre Formación Profesional" adaptado a las necesidades 

y condiciones del país (y de la organización sindical), consi-

derado como instrumento de consulta indispensable para la rea-

lización de seminarios y cursos de capa:litación sindical sobre 

formación profesional. 

El manual tiene los siguientes objú-:_ivos: 

- Establecer los objetivos y carac:_crísticas generales de 

un Semidario de Capacitación 5.1.--,en Formación pro-

fesional. 

- Proporcionar la información básica sobre las caracteres-

tiFas de la'formación profesional, sistemas para esta-

blecerla y recomendaciones técnicas para la elaboración 

de programas. 

- Señalar los criterios y políticas para la participación 

sindical en el desarrollo de la formación profesional. 

- Proporcionar a los responsables sindicales en formación 

JI 



profesional los medios 

des previstas en el Seminario (orientaciones para con-

duciflo, bibliografia de lecturas básicas, cuestiona 

ríos, gulas de discusión, estudios de caso y materiales 

audiovisuales)(87)  

Ante la iniciativa presidencial de legislar en materia de 

formación profesional, CETEME se enriquece de temas que se con 

sagran a profundizar las tesis de la Confederación en este as-

pecto, que manifiestan interés de la Central de participar en 

el proceso de implantación'del Sistema Nacional de Formación 

Profesional. 

Para la CTM, es a partir de la legislación del trabajo que 

los trabajadores alcan7lyán a satisfacer sus reivindicaciones, 

en consecuencia la T&Dica de Lucha Sindical será orientada a 

modificar la legislaci¿l; :;gente.(88)  Por tal motivo la Con-

federación se pronuncia a favor de las reformas a la legisla-

ción y declara ..."que uno de sus propósitos ha sido promover 

reformas al articulo 123 de la Constitución y a la Ley Federal 

del Trabajo"...(89)  

La concidencifi de objetivos entre la política sindical y 

la política del Gobierno concernientes a las modificaciones 

legislativas a favor de la formación profesional, pone en evi-

dencia de adhesión total del sindicato a la política guberna-

mental. CETEME hace suyas las declaraciones presidenciales y 

señala que ..."En México todo se puede hacer conforme al dere 

cho y dentro del derecho"
(90)... pero omite señalar que en Mé 

xico una gran distancia separa el derecho de la realidad. 



En octubre de 1977, la 

Obrera con el fin de analizar la Legislación del Trabajo vigen 

te y proponer recomendaciones al Congreso de la Unión a través 

de los diputados y senadores cetemistas. 

- Esta Asamblea se ocupa de diversos problemas: 

I. Jornada de trabajo semanal (implantación de la jorna 

da laboral de 40 horas con salario de 56). 

2. Federalización de los tribunales del Trabajo
(91) 

3. Salarios mínimos contractuales. 

4. Participación de utilidades. 

5. Contratación colectiva y de carácter obligatorio. 

6. Asociación Profesional. 

7. Derecho a la Huelga. 

8. Incorporación de nuevas ramas indus'riales a la 

fracción XXI del articulo 123 cons:,1Lucional. 

9. Derecho al y para el trabajo. 

10. Desempleo y subocupación. 

11. Habitación Obrera. 

12. Capacitación y Preparación Profesional. 

El tema que se lefiere a la "Capacitación y 	prepara-

ción profesional" se desari.olla a partir de la iniciativa de 

Ley que el Ejecutivo presentó al Congreso de la Unión y que 

eleva a garantía social consagrada en la Constitución, el de-

recho de los trabajadores a la formación profesional. En es-

ta Asamblea un diputado obrero exponelos principios (que de 

acuerdo a la CTM) debe fundarse este nuevo derecho; este do- 

a una 



implantación del derecho A la formación profestOnal, proyecto 

que se reduce a plantear una serie de principlos(92)  

"Derecho de los Trabajadores a la Formación Profesional, 

la Capacitación y la Educación Permanente. Bases para unaadi 

ción constitucional" 

1. La Constitución debe garantizar et dexecho de loó txa 

11 

	

	 bajado/tez a la formación profesional, a la capacitación 

y a la educací6n pexmanente o contínua. 

2. Por 60/macan p/i.olez.i.onal d:eberrá entenderse aquella que 

proporcione a los trabajadores los conocimientos y ha-

bilidades básicas para poder incorporarse a las tareas 

productivas de un sector o conjunto determinado de ac-

tividades económicas. 

3. Po.,. ,:z citación o -adie4txam4 onto JApec,Wcos se com.-

prende el proceso de entrenamlentg y er acceso a los 

conocimientos particulares inherentes al- desempeño de 

un puesto de trabajo determinado en el proceso de la 

producción de bienes o de servicios, 

4. La educacién.pexmanente o continua labarcara todas aque 

lías actividades de enseñanza y aprendizaje que estén 

directa o indirectamente vinculadas con las activida-

des normales de los trabajadores y que contribuyan e 

su mejoramiento técnico o cultural, a su mayor competen 

cia laboral, a su promoción social como ciudadanos y 

• 



el de su familia. 

5. La formación profesional, la capacitación y la educa- 

ción permanente deben proporcionarse en todos 104 ní- 

ve/e4 y típoa de actividad /aboxa/. 

6, Saz objetivos serán fundamentalmente, los siguientes: 

a) incorporar por esta vía, un nuevo Instrumento de 

bienestar y de promoción social de los trabajado. 

res. 

b) propiciar el incremento de la productividad en tér 

minos sociales..ane  Y 

c) Asegurar la disminución de la desocupación y del 

desempleo. 

7. Deben comprender todos los grados y modalidades de ca 

1iéícaci6n que xequieka la, economía nacional, el ovan 

ce tecnológico y el deszerollo social del país. 

8. Asimismo, deben considerarse como un derecho Inaltene 

ble y una actividad continua que abarque todo et peal 

do de la vída activa de los ciudadanos tanto como tra-

bajadores y como miembros,' de la comunidad nacional. 

9. La organización de estas actividades debe asegurar, 

institucionalmente, /a convensencia en objetivas comu-

nes, de los esfuerzos que actualmente realiza el Gobier 

no, las empresas y los distintos organismos en estos 

campos. 



Ctt 

S, en conjunto lavoheeek áu acceso md4 

expedíto al txabajo; capacita/a.ce pata eL desempeña 

de puestos' eapect6íco4; tOmentax la etevacídn de la 

pxoduetívidad global; asegurar La phomoci6n laboral, 

económica y social del trabajador; facilitar su /Lea- 

daptacídn constante para enfrentar exitosamente los 

cambios tecnológicos y gaxantizah 4u xeínteghacan ré 

pida a la población económicamente activa, en caso 

de cesantía o desocupación transitoria. 

11. La Constitución ordenaré la promulgación de la Ley 

xeglamentahía que habilitare a lnr factores de la 

producción, bajo la supervisión y autoridad del Es-

tado, para convenir por secta.es y ramas de activi-

dad, las modalidades específicas .;:rla formación pro 

festonal y la capacitación en cada caso. 

12. El movimiento obrero plantea, ademes la ckeaciOn de 

un onganiAmo nacional especificamente responsable de 

la formación profesional, la capacitaciln y la educa 

ción permanentg que coordine la política nacional en 

esta materia, establezca el sistema que aglutine a 

las instancias que aisladamente vienen actuando en 

estos campos y que, para tales efectos, adopte una 

estructura orgánica y funcional tkipaktíta de carác-

ter autónomo. 



.os requerimientos del palt..y formule 

programas necesarios para su correcta satisfacción. 

14. Etéínancíamiento de la' capacitación debe quedar cla 

ramente esdecificado7como_una- xe4ponaabí/idad de ,/a4 

emptce4a4. El Estadwdeberá apoyar en todo lo 'posible 

estas funciones pero no substituiré la obligación de 

los patrones. 

15. La reforma constitucional deber4,Asegurar que las ac. 

tividades se realicen básicamente dentko de /o4 ceng. 

Pum de tnabajo y donante el honanio noAmal de laboxe4 

de los trabajadores; para tales efectos, éstos deberán 

gozar, cuando sea necesario, de las respectivas /icen-

cía4 de éo4macan pxo4e4ional y capacitación con dis- 

frute Integro de sus percepciones salariales. 

16. La organización del Sistema Nacional de Formación y 

Desarrollo de los Recursos Numanós, deberá contemplar, Ir 

necesariamente el establecimiento de un 4ub-4.1.4tema de 

capacitación de pne-inghezo al tnabajo para los futu- 

ros trabajadores, mediante la colaboración conjunta 

de las empresas, los sindicatos y el Gobierno. 

Con base en estos puntos, los representantes obreros 

en la Cámara de Diputados, sometieron a la considera- 

ción del Congreso de la Unión, el siguiente.... 



articulo 123 Constituciónal que establece el derecho de los 

trlbajadores a la formación profesional, la capacitación y la 

educación permahente; 

"Los trabajadores tienen el derecho A la formacidn 

siónal, a la capacitación para el trabajo y a la educación per 

• manente. Es obligación de las empresas y de los patrones, cual 

qu1
iera que sea su actividad, proporcionar a sus trabajadores 

la instrucción y el adiestramiento que requieran para el desem 

peño eficaz de su trabajo".. 

"Los trabajadores podrán disfrutar, cuando sea necesario, 

de )licencias de formación profesional y capacitación con goce 

Integro de sus percepciones salarialeS"1 

1:  "La Ley reglamentar« los sistemas métodos y.procedimien. 

tos conforme a los cuales los patrones, W- jr,  11-11 supervisión 

del Estado, cumpltrOn con esta obltgactén, LO" factores de 1a 

producción podrán convenir, por sectores, ramas de actividad y 

empresas, las modalidades especificas de la formación profel/o 

nal y la capacitación en cada caso". 

"Se establece la -Comisión -NacionaLpara.la iFormacidn Pro-

fesional y el Desarrollo de los Recursos Humanos que se integra 

rá conforme a la ley, con representantes del Gobierno Federal, 

los trabajadores y patrones y fungirá como el órgano responsa 

ble de estudiar los requerimientos y determinar Íos planes y 

programas respectivos". 



Estado y los factores de la prOducción establecerén, 

conjuntamente, el Servicio Nacional de Capacitación de PreingOe 

sos al Trabajo en los términos que la Ley.  .reglamentar/a deter.4 

mine".(93). 

En resumen, el proyecto de formación de la CTM comprende 4 

una serie de principios generales que al igual que la Ley, sólo 

enuncian las grandes lineas del Sistema Nacional de Formación 

Profesional. Esta ausente un programa detallado de acciones o 

estrategias para realizar los principios enunciados, 

La convergencia de objetivos entre los interlocutores so-

ciales aparece como la pauta, principal .que determina el funclohk 

namiento del sistema. En el proceso de negociación se ve dls-, 

minuido el proyecto-de formación de la CTM, y. ,Al final, se con 

cilian' posiciones,- CTM reivindica -entonces, la 'Nueva legisla- 1,  

cien como un instrumenta i  promoción sociP1 Thl eleva el nivel 

de vida de los .trabajadores y que al mismo.tiewpo, aumenta la 

productividad. 

La Central postula el derecho de los tr.,^4J0dores a la 

formación profesional y a la educactón permanente, pero no in. 

tegra la primera a la segunda, lo cual permite separar la for-

mación profesional del conjunto de la formación que favorece 

la educación general del trabajador. Situación que se reprodu 

ce, en el intento por definir los términos de formación profe-

sional, adiestramiento., capacitación y .educación permanente, 
e 

donde ademés, no se especifica si con el hecho de recibir "capa 



VS 	 ,1; 

dor a un puesto determinado se considera satisfecha la obliga 

ción que marca la Ley, dejando el establecimiento de una re-

glamentación cuestiones que conciernen a los procedimientos y 

contenidos de la formacidn. 

Y de ahl la importancia en definir y delimitar, por otra 

parte cada tipo de formacidn que se imparte al trabajador. 

CTM reconoce y postula la necesidad de que el trabajador 

pueda gozar de licencias de formación profesional con el goce 

Integro de su salario, pero no presenta proposiciones para de 

terminar bajo que situaciones se llevarán a cabo dichas licen 

cias de formación, sino deja abierta la respuesta seflalando 

simplemente que "cuando sea necesario" 

Esta y otras proposiciones quedan ambiguas y sin posibi-

lidad de implementarse facilmente. Situación que nos lleva a 

preguntar si tal ambiguedad es un productlAeliberado que sin 

comprometerse sirve de soporte ideológico ct lA Central, o bien, 

pueden interpretarse como intentos que tt:nden 91  configurar un 

nuevo derecho?, 



. LA COMISIÓN NACIONAL TRIPARTITA 

En el- curso de los 01t1moi años, la formación profeslo 

nal se:ha;converttdo enlun-a¿pecto-inseparable-de las.rela-

ciones profesionales que ocupa un punto central como tema 

de negociación laboral. A través de la creación de organis 

mos tripartitas de consulta, el Estado ha institucionaliza-

do la discusión de este tema. 

En este marco, la Comisión Nacional Tripartita (CNT) 

aparece como un ..."organismo facultado para la consulta y 

la toma de decisidnes a nivel nacional, donde intervienen 

los-sectores obrero, patronal y gubernamental. Con esta me 

dida el Gobierno crea un aparato de Estado que renueva su 

corporatismo, y que simultáneapente intenta proporcionar... 

(el ejecutivo)... un margen de mucha mayor autonomía y ar- 

bitraje sobre las clases sociales fundamentales de la sacie 

dad" 	(9w) 

"La creación de la CNT constituye el intento más impar 

tante del Gobierno por crear una aparato donde se canalicen 

los intereses de los patrones, bajo la tutela del Ejecuti-

vo... se exige de esta Comisión soluciones técnicas que 

sirven para conciliar los intereses de los interlocutores 

sociales y permitan que el desarrollo del país no se fre-

ne"...(95) 



ganismos que,  se ,ocupan de ,cuestiones-relacionadas con el 

trabajo: Comisión Nacional de Salarios.Mínimos, INFONAVI- 

TA, FONACOT, etc., lo cual, permite canalizar los conflic-

tos que eventualmente se Iresentarani para negociar la so-

lución que convenga a las partes. 

CETEME declara que es a partir de una proposición de 

la Central que se constituye la CNT: ..."E1 primer mandato 

rio aceptó, a proposición de Fidel Velázquez participar en 

una acción enérgica contra la-  efevación de la vida y los 

precios, conjuntamente con las organizaciones obreras Y 

los representantes empresariales"... 6) 

El Presidente de la República convocó a los represen-

tantes de los trabajadores y de los empresarios a discutir 

sobre diversos problemas del país en materia de trabajo, y 

a buscar soluciones que sean adecuadas para todos en el mar 

co de la CNT. 

El Ejecutivo declara que la creación de este organis-

mo tripartita se funda en ..."los principios del artículo 

123 Constitucional que suponen el equilibrio antre los fac 

tores de la producción y la armonización de los derechos 

de los trabajadores y los del capital"...(97) 

CTM por su parte manifiesta que ..."obreros e indus-

triales estamos unidos alrededor del régimen...para encon-

trarle las soluciones más adecuadas a los problemas de Mó- 



xico 	la constitución y foncíooaminnio 

1 organismo más dinámico de la Nación y que mas ha 

aportado al Gobierno ideas y soluciones a los grandes pro-

blemas nacionales", (98) 

Desde la priimera_reuniónAe-la CHT se_ habla de la:for 

moción de los trabajadores: ..'."hemos propuesto que el sis 

tema escalafonario sufra cambios; que se creen nuevos'con-

ceptos,-pÁra- utilizar.a los trabajadores mejor capacita-

dos. Esto es.una• medida necesaria, dadas las condiciones 

de modernizacilw:y tecnicismo que prevalece en la indus-

trla"...
(99) ds-tIlara Fidel Velázquez. 

Desde la primera reunión de la Tripartita los interlo 

cutores sociales acuerdan la institucionalización del dia-

logo a través de esta.  gran Comisión. 

Sus objetivos son: 

— "Fortalecer la política de dialogo, coparticipación y 	u 

corresponsabilidad entre el Gobierno y los sectores, en 

el tratamiento y resolución de los problemas del país". 

— "Favorecer la adopción de nuevos métodos de trabajo y 

colaboración entre el Gobierno y los representantes de 

los factores de la producción, que permitan un avance 

más acelerado en la consecución de las metas nacionales" 

— "Vigorizar la alianza nacionalista del Gobierno y de los 

sectores en defensa de los intereses y valores sociales 

de la Repablical. 



a ,t1 

:AMOV.1 ar.-. 1 es.... catiOes constitucionales que puedan propiciar 

conforme a lo estipulado 	iltúttén 1.- 

brin entre los factores". 

— "Pugnar la búsqueda de soluciones a los problemas del pals, 

que reafirmen los vínculos de solidaridad social". 

-- "Configurar un órgano de consulta para el Estado para la 	. 

definición de las orientaciones económicas y sociales del 

proceso de desarrollo nacional' (100)  

De esta manera, la CNT refuerza la colaboración de cla-

ses y deviene un foro de discusión y negociación de los inter 

locutores sociales cuyo programa de acción se determina aire 

dedor de diez temas, entre los que se incluye la formación 

profesional. Las proposiciones aprobadas.por La Comisión en 

pleno tienen carácter de recomendaciones al Eje cátivo Fede-

ral. 

CNT tiene 25 miembros: 5 representantes del Gobierno Te 

deral, 10 representantes de organizaciones sindicales y 10 

representantes de organizaciones empresarias. Cada uno de 

estos sectores nombra-un asesore general y eUnómern de «seso 

res técnicos necesarios para los diferentes temas de estudio. 

Está organizada en 6 comisiones de estudio, que a su vez 

pueden tener grupos específicos de trabajo. Estos se inte-

gran así mismo, en forma tripartita con un Coordinador de tra 

bajos, un Representante del Gobierno y un Representante de 
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la que se encarga del tema: Empleo y formación de 

recursos humanos". 

En un principio el objetivo de ese tema es estudiar 

una politica general =de -formación-para .todas :las personas,  

que participan en actividades productivas. Sin embargo, pos 

teriormente los esfuerzos se limitan al estudio de una poli 

tica de formación profesional para los trabajadores de la in 

dustria; a causa por una parte, del interés de los empresa-

rios industriales, y por la otra, que es en el sector indus 

trial donde más rápidamente se resiente la fJ1 4 a de mano de 

obra calificada. 

Para la constitución de la Comi 	1, el Gobierno desig-

na como representantes a: 

Secretario del Trabajo y de la Previsión Social 

Secretario de Hacienda y Crédito Público 

Secretario de Industria y Comercio 

Procurador General 

Director del Instituto de la_Vtvi,n a y desarrollo de la 

comunidad. 

Como representante de las organizaciones sindicales par 

ticipa el Congreso del Trabajo, representado por las confe-

deraciones sindicales y por los grandes sindicatos de indus- 
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Por lo que se refiere alas organizaciones patronales, 

estan representados diversos sectores de la actividad econó 

mica (a excepCión del primario). En 1975 el Consejo Coordi 

nador Empresarial se coloca a la cabeza de representaciones 

empresariales. 

En el seno de la CNT, cuando se discute y se negocia 

sobre formación profesional, cada interlocutor social le 

asigna diversas funciones, de acuerdo a sus propios intere-

ses; pero, todos coinciden en ligarla estrechamente al pro-

blema del empleo y de la productividad. 

Las negociaciones sobre este tema, empiezan en 1971 y 

no es sino hasta 1977 que loge-a ponerse de acuerdo y elabo 

rar un proyecto relativo a un sistema Nacional de Formación 

Profesional que se traduce en proposicionesal Ejecutivo, 

para modificar la legislación y establecer el derecho de los 

trabajadores a la formación profesional. 

El proceso de «institucionalización de este nuevo dere-

cho, se da en gran medida en el marco de la CNT. Apesar de 

que los estadios y las discusiónes sobre el tema no son del 

dominio público, podemos'apuntar algunos elementos a partir 

de las declaraciones hechas por miembros de la Comisión. 

Desde la primera reunión de la CNT, las organizaciones 

sindicales y patronales presentaron una serie de recomenda-

clones concernientes a la formación de recursos humanos, que 



se agudiza y la formaci6n se contempla como una solución. 

Los representantes obreros consideraban que 1971, que 

la formación profesional contribuye al desarrollo del país 

y al incremento de la productividad, y propusieron estable-

cer un Plan Nacional de Formación para la Mano de Obra con 

el fin de coordinar las acciones de formación que ..."hasta 

el momento se realizan en forma anarquica"... Dicho plan se 

ría llevado a cabo a través de la reestructuración del Con-

sejo Nacional de Recursos Humanos para la Industria y con 

representación tripartita(102) 

Sostenían que los empresarios deben responder de mane-

ra satisfactoria, puesto que son los primeros beneficiados 

(tesis que actualmente mantienen). Y solicitaron la realiza 

ción de una ..."estadística nacional de la mano de obra, pa 

ra establecer la oferta y la demanda, y el grado de califi-

cación requerida para la industrie, la agricultura, la gana] 

derla y los servicios"... Posteriormente esta demanda se 11 

mita a un censo de la mano de obra industrial. 

El Plan Nacional-de Formación que postulaban, debería 

basarse en dicha estadística y contar con un marco legal ne 

cesario, por lo cual se demandaba reglamentar el artículo 

132 de la Ley Federal del Trabajo. 

Los dirigentes sindicales sugieren que el contenido del 

reglamento se establezca de común acuerdo entre los miembros 



de las organizaciones obreras señala 

ba que ..."ningún programa de formación de la mano de obra 

tropezará co'n obstáculos 4ebido a la ausencia de un acuerdo 

previo"...(103)  

La formación profesional, según los dirigentes obreros, 

debe impartirse de preferencia, en la propia planta indus-

trial y dentro del tiempo activo de los trabajadores; y en 

este plan de formación debe incluirse un sistema de forma
ti 
	 -

ción prelaboral. 

La formación prelaboral o la 10/macan phoéezíonal íní 

cíal comprende la fo'rmación que sirve al trabajador para in 

troducirse a un puesto de trabajo, o sea, generalmente abar 

ca el periodo que va de la contratación a la adaptación del 

trabajador a su puesito. 

Estas primeras proposiciones, serán desarrolladas y 

profundizadas en el curso de las discusiones de la CNT. Las 

organizaciones patronales por su parte, insistirán en la im 

portancia de la form'ación profesional y coinciden en decla-

rar que ésta favorece.al desarrollo del país y el aumento 

de la productividad. 

El desequilibrio entre el sistema educativo y el siste 

ma productivo será constantemente señalado por los represen 

tantes patronales, quienes propusieron, el establecimiento 

de los mecanismos necesarios para realacionar en forma más 

directa las instituciones educativas y el aparato productivo. 



organismos patroniles expresaban algunas recomendaciones, 

pero hacían lent0 el proceso de las negociaciones. En 1973 

en una reunión de la CNT, el Secretario del Trabajo solici-

ta del sector empresarial que ..."asuma plenamente sus res-

ponsabilidades legales y sociales, y que coordine sus accio 

nes con el-Estado-,en lo referente a la formación de los re-

cursos humanos... (y agrega que)... la CNT solicitó él esta 

blecimiento de un Sistema Nacional de Formación Profesional 

pero que la Comisión no ha propuesto la reglamentación legal 

correspondiente, ni sus fundamentos"... 004).  

En las declaraciones, CNT considera a la formación pro-

fesional como un problema prioritario y urgente. El derecho 

de los trabajadores a la formación profesional es reconocido 

por todos como un principio fundamental pero que no se veré 

en la practica -hasta- que los grupos empresariales acepten 

iniciar al dialogo sobre su posible reglamentación, 

En 1975 la CNT entrega al Presidente de la F,evablica 

las conclusiones!de sus estudios referentes al empleo, la 

productividad-y-la formación profesional. 

Dichas recomendaciones son las siguientes: 

1. La consagración en la Constitución de los derechos 

al empleo, a la capacitación y a la educación per-

manente. 

1 



• Un Consejo'Nacional del Empleo. 

4. Un Servicio Nacional para el Desarrollo de Recursos 

Humanos. 

5. Un organismo que promueva la participación de la mu 

jer en tareas productivas, 

6. Un programa nacional de Humanización del Trabajo(10s). 

En el supuesto de que la creación de organismos soluclo 

na los problemas que se presentan o bien con la idea de dote 

ner momentaneamente las demandas, la CNT no aborda en este 

momento el problema de la implementación del sistema nacional 

de formación pero introduce el concepto - de capacitación (for-

mación profesional) S,  de educación permanente como un derecho 

social de los trabajadores; pero no inscribe la formación pro 

feslonal en el marco de la educación prmanente, lo que mues-

tra el limite de sus,  declaraciones e intenciones del momento. 

Declaraciones ciue reflejan los acuerdos que se van lo- 

grando entre los interlocutores sociales, que proponen algu-

nas bases para implantar el sistema de formación profesional. 

Sistema cuyos objetivos son: 

a) Estimular la promoción social de los trabajadores 

mediante el dominio de los conocimientos e instru-

mentos de su trabajo y el acceso a mayores niveles 

de cultura. 



c) Fortalecer la conciencia y corresponsabilidad de 

los objetivos del desarrollo económico y social. 

Orientar y desarrollar integralmente la potenciall 

dad de los recursos humanos productivos. 

e) Satisfacer los requerimientos de los recursos huma-

nos calificados que presente el sistema económico y 

el desarrollo social(106) 

El sistema nacional al crearse deberá contar con la par-

ticipación de los interlocutores sociales, se sugiere que sea 

organizado en ramas económicas y por sectores industriales de 

acuerdo a una reglamentación legal previamente establecida. 

La base y los principios de dicha reglamel6ncomien-

zan a definirse, las proposiciones aparecen cada vez mas con 

cretas; los miembros de la Comisión subrayan su interés por 

que el sistema sea dirigido y coordinado por una entidad pú-

blica descentralizada que proponga los programas y medios ne-

cesarios para el desarrollo de la formación profesional. 

Se considera, ast mismo indispInsable la determinación 

de las necesidades de formación profesional y el estableci-

miento de registros que comprendan los trabajadores formados. 

Las declaraciones de la CNT muestran el desarrollo de 

las negociaciones, base de la institucionalización del dere-

cho de los trabajadores a la formación profesional y base 



La nueva legislación nace en el marco de una política 

de colaboración de clases, resultado de un acuerdo previo 

entre las organizaciones que integran al Congreso del Tra-

bajo y las organizaciones patronales, donde el Estado asu-

me el papel de arbitro y mediador. 

11 
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III. INSTRUMENTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LA EDUCA-
CION DE LOS TRABAJADORES. 

El derecho a recibir formación profesional es reconocido 

por el legislador como un derecho social del trabajador. En 

ese momento, a la administración pública le correnponde lle-

var a cabo la acción del Estado para lo cual se ?dota de los 

medios e instrumentos necesarios para realizar las atribucio 

nes y objetivos que le son asignados. 

Pronto,los diferentes interlocutores sociales interesa- 
) 

dos, comienzan a esbozar su propio proyecto de formación, pe 

ro nuestro interes es conocer de que manera el sindicato (la 
1 

CTM) concibe el derecho de los trabajadores a la formación 

y cual es su-papel en la implantación,  de- un Sistema Nacional 

de Formación. 

CETEME, el vocero oficial de la Central, nos permite co 

nocer la evolución que tiene la CTM ente la formación de los 

trabajadores.-  Desde el momento en que se, producen las decla 

raciones presidenciales sobre la intención de Tegistar en ma 

terca de formación profesional, la prensa se enriquece y ya 

no se habla solamente de educación obrera. La formación pro 

fesional devendrá pronto una realidad que uno puede moldear, 

impulsar y en último término controlar. 



ti 

se desarrolla en forma paralela a la toma de conciencia delos 

responsables sindicales sobre la importancia de l participa-

ción sindical en la formación profesional, pues éstos decla-

ran que representa: ..."una nueva responsabilidad de las orga 

nizaciones obreras"...
(1) 

El conjunto de disposiciones legislativas y las proposi- 

ciones de la CTM coinciden en muchos puntos. Más que presen- 
rt 

tar un proyecto particular, la Central profundiza ciertos as-

pectos, interpretandolos á través de la optica sindical y reí 

vindicando a la formación profesional como campo de la activa 

dad sindical. 

Para CTM ..."este nuevo derecho social posibilitará en 

todos sus alcances el demuunlo íntegnal del tuthajadon como 

ente participativo de la actividad económica y social de nues 

tro pais...
a(2) 

En este sentido, la Central elabora su propia tesis so-

bre el tipo de formación al que el trabajador debd acceder; 

la cual no corresponde rigurosamente con la formición profe-

sional de intenso carácter técnico-profesional que determina 

la ley. 

La Confederación manifiesta que sus propósitos en mate-

ria de formación han sido orientados ..."al establecimiento 

de un sistema de capacitación...(formación profesional)... 

para los trabajadores, que contemple un proceso de formación 



permanente -y cottinuado 
a fin de que se les procure el acceso a las calificaclobel 

necesarias para el desempeño de una otupación,,permitiendo 

ademas a los propios trabajadores, una mejora de su actua-

'ción como profesionales yla elevación de su nivel de educa 

ción y de cultura, contribuyendo así, en lo que a elios. co-

rresponde, al aumento de la productividad nacional... (3)  

Para establecer un concenso en la interpretació
n 

de las 

reformas a la legislación y ..."definir una clara postura de 

la clase trabajadora..." 'en materia de formación profesio-

nal, la CTM convoca a una Conferencia sobre las Reformas a 

la Ley Federal del Trabajo del 13 al 15 de agosto de 4978. 

ahí, pretende plantear ..."una serie de estrategias a se- 

guir "...(para que la formación profesional)..." 	lezca 

una politica de bienestar social de los trabajadoi'us)y coad 

yuve al_ mejoramiento dela.productividad nacional...
"(4) 

IEO/CTM organizt el encuentro, donde participaron los 

organismos públicos relacionados con la formación 	AR 

MO, CONACOURT, IMSS), participación que pone en manifiesto 

el espíritu de- colaboración de-la Central, especialmente 

con el Gobierno, y la necesidad de coordinar todas las ac-

ciones que se dirijan a implementar la formación profesio- 

nal. 

En la. Conferencia el Director del IEO/CTM manifiesta 

los "criterios generales de la Confederación ante la nueva 

Legislación": 



miento obrero"  C111). 

2. "Es de trascendental importancia que se haya dado 

rango constitucional al derecho a la capacitación y ,  

al adiestramiento". 

3. "Es de mayor importancia que se hubiesen integrado 

dentro del cuerpo de la legislación laboral las nue 

vas disposiciones relativas a este aspecto". 

4. "Sin embargo, debp insistirse en el interés del mo-

vimiento obrero en participar activamente en el pro 

ceso de implantación" y 

5. "Se debe tener conciencia de que es mejor poder mo-

dificar criterios no plenamente definidos y lograr 

un cumplimiento irrestricto de esta obligación pa-

tronal".(5) 

CTM acepta las disposiciones legislativas e insiste en 

que la participación del sindicato es necesaria. los repre-

sentantes obreros consideran que la flexibilidad es una de 

laslcaracteristicas més importantes de la-Ley y la ley misma, 

no es cuestionada, pero se, interpreta a través de la óptica 

y objetivos de la Central aunque sin pretender modificar la 

estructura del sistema de formación propuesto por la Ley. Se 

solicita a los representantes sindicales que promuevan las 

reformas de la Ley e incluyan cláusulas relativas a la forma 

ción profesional en los contratos colectivos. 



. PRINCIPIOS Y OBJETIVÓS 

El Legislador reconoce ..."de interés social promover y 

vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajado 

res".
.
.
(6)

. La formación para ocupar un lugar especial en 

la legislación del país. 

Las nuevas disposiciones legislativas determinan en el 

articulo 123 fracción XIII de la Constitución que ..."las em 

presas cualquiera que sea.su actividad, estarán obligadas a 

proporcionar a sus trabajadores, la capacitación o adiestra-

miento para el trabajo"... (formación profesional). Y en el 

articulo 132 fracción XV de la Ley Federal del Trabajo se de 

termina la obligación del patrón de proporcionar formación 

profesional a sus trabaadores, que queda reglamentada en un 

nuevo capitulo adicionado_a la Ley -(capitulo III bis -ver a-

nexos I y II. 

El articulo 153A de dicho capítulo determina que..."to 

do trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcio-

ne capacitación y adiestramiento en su trabajo que le permi-

ta elevar su nivel de vida y de productividad, conforme a los 

planes y programas formulados, de común acuerdo, por el pa-

trón y el sindicato a sus trabajadores y aprobados por la Se 

cretaria del Trabajo y de la Previsión Social"... 

A partir de esta disposición: 



MTM 

Ii 

El legislador consigna la formación profesional 

derecho para los trabajadores y una obligación para la em 

presa y en consecuencia el patrón esta obligado a finan-

ciar todos los costos relativos. 

— El alcance del término "a todo trabajador" se limita en 

realidad, primero a aquellos trabajadores que se rigen por 

el apartado A del articulo 123, es decir, se excluyen los 

trabajadores al servicio de los poderes de la Unión que 

están sujetos a las normas que establece el apartado B y 

que cuentan con cláusulas especiales de formación y los 

trabajadores del campo. 

En segundo lugar, es importante notar que en realidad, 

la Ley ha sido concebida para los trabajadores de la indus- 

tria, y particularmente para 	que cuentan con un cier 

to grado de organización sindical, lo que excluye a trabaja-

dores que trabajan por su cuenta, a trabajadores de profesio 

nes liberales, trabajadores de empresas pequeñas que no su-

man el número necesario para constituir un sindicato, a tra-

bajadores a domicilio. Todo esto reduc7 al alcance de la 

Ley, cuya práctica queda limitada también por ciertas ambiva 

lencias: 

-- El derecho a la formación profesional se limita a una for 

mación que se relaciona estrechamente a una formación téc 

nica profesional dirigida expresamente al puesto de traba 

jo. 



nal deberá permitir la elevación del nivel de vida del tra 

bajador y (en la misma¡ importancia) una elevación de la 

productividad. 

En un principio la formulación de planes y programas, que 

en un sistema de formación equivale al contenido y la orcen • 

tación de la misma, es un acuerdo que se establece entre 

el sindicato y el patO6n, situación que posteriormente se 

hace más ambigua en el. curso de la reglamentación de la - 

Ley, y que tiende a limitar la participación sindical en 

la elaboración de dichos planes. 

Por lo que se refiere a la formación concebida como un de-

recho social, si ella r.."corresponde verdaderamente a un 

derecho individual, cada quien debe poder valorarla en la 

forma que más le convenga y no necesariamente en la empre 

sa. El derecho a la formación profesional supone efecti-

vamente, de un marco légal preciso, pero implica -(inclwiy. 

además)- una diversidad de lugares de decisión, lugares 

de formación.y:agentes de formación"...(8)  

De acuerdo a la Ley los objetivos de la formación profe 

sional son los siguientes. 

I. 	Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habi 

lidades del trabajador en su actividad; as1 como 



nuevas tecnologia en ella; 

II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o 

puesto de nueva creación; 

III. Prevenir riestos del trabajo; 

IV. Incrementar la productividad; y 

V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 

A partir de estos objetivos podemos afirmar que la for-

mación es concebida fundamentalmente como una formación tec-

nica-profesional, que se relaciona directamente a la forma-

ción requerida para la ejecución de un puesto de trabajo y a 

los imperativos de la producción (empresa). 

Estos objetivos contemplan la 1den de promoción social 

(fracción II) y favorecen la adaptación del trabajador al 

cambio de puesto de trabajo, preparandolo ante la transforma 

ción de la ciencia y la técnica, que obliga a los trabajado-

res a ponier al dia sus conocimientos. 

El incremento de la productividad puede considerarse co 

mo el punto en el cual convergen los intereses de todos los 

interlocutores sociales, puesto que consideran que ..."el au 

mento de la productividad es un elemento indispensable para 

el desarrollo del país"... y a partir de esto, lo reivindi-

can como un objetivo a alcanzar por medio de un eficiente 



El razonamiento ideológico de cada interlocutor varia 

de acuerdo a su «público", Fidel Velázquez declara que 

..."la productividad no es trabajar más, sino mejor..."... 

los responsables sindicales consideran que la productividad 

significa también ..."una distribución equitativa de los be 

neficios de un aumento de la productividad"... (y que la for 

mación profesional 9ntribuye) ..."a un aumento de la produc 

tividad y a un mejoramiento económico de los trabajadores, 
• 

pero nunca exclusivamente al beneficio de los empresarios". 

(9) 
•• 

Al señalar la Lly que la formación profesional tiende 

también como objetivo prevenir riesgos de trabn, supone la 

existencia de una rélacíón directa entre 	P3ión y la 

seguridad' del trabajo, 12,:que en real4daj 	un 11emento del 

problema, ya que lt-l'ormazión profesiolrl 	.2t-J1lemento más 

de las condiciones en el ,roceso de 

Los objetivos que determina la Ley conl..rnen exclusi-

vamente a una formación profesional de carácter técnico-pro-

fesional. La fracción V, determina como objetive: mejorar, 

en general, ¿a4 ap*2tude4'del trabajador. tes que esto, podría 

mos considerarlo como la posibilidad de impartir una forma-

ción diferente?. 

El legislador utiliza el término aptítud (del latín -ap 

titudo, de aptus-apto, disposición o habilidad de hacer algo) 



bajador o que podrá recibir, y no. plantea una formación dife-

rente a ésta. 

Para los representantes sindicales, la formación profe-

sional engToba objetivos más aplios que los determinados por 

la Ley. Un representante sindical señala que ..."actualizar 

y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador 

en su actividad así como proporcionarle información tecnoló-

gica sobre la aplicación de nuevos sistemas, según lo contem 

pla la Ley, es necesario ¿indispensable, pero insuficiente... 

preparar a un trabajador asue ocupe un puesto vacante o un 

puesto de nueva creación, para prevenir riesgos del trabaja-

dor, así como para mejorar las aptitudes del trabajador... 

son_s6lo- vartes.  del procesó de forma1467."...(10) 

Par la CTM, la formaciÓn profesional ...."os un proceso 

integral que incluye la-elevación-de los niveles educativos, 

la preparación para el trabajo, el perfeccionamiento de las 

habilidades y el desarrolló de los conocimientos técnicos pa 

ra que el hombre no sea un robot al pie de una máquina, sino 

una persona desarrollada y un profesional".. 
(h1) 

En una circular enviada a las organizaciones miembros 

de la CTM, 
(12)  el Comité Nacional de la Central informa so-

bre las disposiciones legislativas de la formación prefeslo-

nal y señala que éstas tienen los siguientes objetivos: 

...la empresa proporcionara formación profesional a sus 



. Actualizar y perfeccionar los conocimientos en el 

pueblo que actualmente desempeña cada uno de ellos. 

2. Prepararlos para escender - a un pue6to de mayon cate 

gmía...(6) ...para ocupar algún puesto de nueva 

creación. 

3. Pheven.V... riesgos del trabajo, 

4. Incrementar la phoductivídad 

5. En general, propiciar 4U de4axxollo integhat 

La manera en que son concebidas y transmitidas las dis-

posiciones legislativas (en este caso los objetivos), por los 

dirigentes sindicales refleja una cierta manipulación de con 
V. 

ceptos; planteamientd que favorice la poiición de la Confede 

ración ante seis miembros. 

CTM postula objetivos de un alcance mayor 	que la 
• 

misma Ley determina, porque, 4e acuerdo a su tesis, declara 

que la formación profesionall propicia al desarrollo integral 

del- trabajador, mientras que la Ley sólo tiene por objeto me 

jorar sus aptitudes para el trabajo. 

La Confederación considera que la deficiente formación 

inicial de los trabajadores es un obstáculo para incorporar-

se a programas.de formación profesional y por tal motivo, 

subraya la necesidad de proporcionales una formación que cu 



lagunas 

nivel de declaraciones y no supone una acción concreta del 

sindicato. 

Las declaraciones que conciernen la forlación inicial so 

orientan en dos sentidos, el pi-imero, tiende a "dar facilida-

des" para que los trabajadores ;puedan realizar estudios o corte . 

pletar su formación escolar de ,base kprimaria y secundaria); 

el segundo, se dirige.a establecer una relación entre forma-

ción inicial y formación profesional. En este caso,. la CTM 

propone que ..."los planes y programas de formación profesio-

nal que se elaboren sean complementados por acciones de carác 

ter educativo, que permitan la !elevación de los niveles de es.  

colaridad de los trabajadores para que tengua un. mayor acceso 

a los cursos y se coadyuve asila su desaruiio integral"...(13)  

La formación profesional que' es un del-,,1„ho de los traba-

jadores tiene como contrapartida la obligactCa de asistir a 

los cursos, atender las indicaOiones, cump 	los programas 

y presentar los exámenes de evaluación y de aptitud que les 

sean requeridos. 

Por otra parte la Ley Federal del Trabajo senala las san-

ciones. que se aplicarán al empresario que no cumpla con lo dis 

puesto por el legislador en materia de formaci6n profesional 

(artículos 876, 878, 887. ver anexo II). 



LA FORMACION PROFESIONAL Y LA RELACION CONTRACTUAL. 

En el campo de la formación, la Ley es aplicable, aplica 

da y enriquecida gracias.a la negociación (presente desde la 

presentación del proyecto respectivO), puesto la Ley misma es 

negociada. 

La manera en que las iniciativWs del legislador y las de 

los interlocutores sociales se coordinan muestra una primera 

prueba de dicho principio. 

En el contexto nacional, las disposiciones de la Ley pue 

den aplicarse a través de la negociación colectiva; Contrato 

Ley 45 contrato col.tctivo y es en este marco, donde los traba 

jadores pueden negociar e imponer su proyecto de formación. 

•• 
para aprovechar al máximo los beneficios que la norma -:zgal 

les otorga; y al mismo tiempo, evitar que dependo 43-y- sólo 

criterio empresarial. 

El legislador-también iintroducé disposiciones relativas 

al Contrato individual de Trabajo con la intew.lón de-propor' 

cionar formación profesional al trabajador por cuenta del em 

pleador, a través de la adición de una cláusula especial (ar 

ticulo 25, fracción VIII de la Ley Federal del Trabajo) que 

postula esta obligación patronal. En realidad tal disposi-

ción tiene un alcance limitado, pues aparte de las irregula-

ridades que pueden caracterizar una relación individual de 



consignan 

la aplicación y el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Formación Profesional se hará a travésIde representantes de 

los trabajadorés integrados en comisiones mixtas; por lo cual 

el trabajador individual queda de hechp al margen de esta 

prestación y la desventaja del trabajador individual frente 

al trabajador organizado se amplia aún más. 

La nueva legislación beneficia máll  bien, a los trabaja-

dores que se rigen por la contratación .colectiva. La CTM al 

reconocer esta situación la acepta como "una responsabilidad" 

y declara que: ..."como los destinatariCs-y beneficiarios de 

las reformas a la Ley, son justamente los trabajadores organi 

zados de la clase obrera, éstos deben responsabilizarse por- 

que -el -cumplimiento -de la Ley 	- una riealidad"...
(14) 

Por todo esto, la forma 	.viofesiz.nal ha devenido cam 

po exclusivo de las contrataciones rAlect -as y en la prácti 

ca, el derecho a la formación concebido:por la Ley, resulta 

un derecho limita«, a los trabajadores brganizadqs. 

En cuanto a la Ley Federal del Trabajo ésta determina que 

en los contratós colectivos deben incluirse cláusulas relati-

vas a la obligación patronal de proporcionar formación profe-

sional a los trabajadores (articulo 153 M) y señala además que 

"se podra" consignar el procedimiento conforme al cual el pa-

trón formará a los trabajadores de nuevo ingreso. Esta dispo 

sición se ratifica en los artículos 391 y 412 de la misma Ley 



deben cumplir el 

trato` colectivo y el contrato Ley respectivámente) donde se 

establece que dichos contratos deberán incluir cláusulas re- 

lativas a la formación profesional (ver anexo II). 

Al consignar la formación profesional Inicial como un 

aspecto aparte de la obligación patronal de s proporcionar for 

mación profesional, se cubre un especto importante, puesto 

que los empresarios tienen tendencia a consIderar que al for 

mar a los trabajadores de nuevo ingreso, con ésto han cumpli 

do con la obligación que les corresponde. Y por otra parte 

la Ley determina que los trabajadores que reciban formación 

profesional inicial se regirán de acuerdo atlas condiciones 

generales de la empresa o a lo que estipule el contrato co-

lectivo (artículo 153 G de la Ley Federal del Trabajo). 

Le corresponde al sindicato Id;p:-a•.  q;:a la formación 

profesional inicial se estipule en forma separada le los ?ro 

gramas de formación profesional. y que los trabajadores con- 
; 

cernidos. se  encuentren cubiertos por un sistema de form- 

ciónque considere su formación y su experiencia. 

En la actualidad los criterios que se establecen para 

integrar a un trabajador de nuevo ingreso consideran poco la 

formación o la experiencia previa del Trabajador. Por ejem-

plo, en algunas industrias la eventualidad es la primera ca-

tegoria por la que pasa el nuevo obrero e independientemente 

de su calificación se inicia en las tareas más bajas de la 



estratificación ocupacional 

leando por una planta trabajan mucho mas que los que ya la 

tienen".. (15). La integración del trabajador 1 la industria 

se lleva a cabó con criterios ..."que nada tienen que ver con 

su productividad social real o potencial",..(16). 

La contratación colectiva juega un papel muy importante 

en la aplicación de las disposiciones sobre formación profe-

sional. De acuerdo a la Ley Federal del Trab9p la negocia-

ción colectiva comprende el Contrato Colectivo de Trabajo y 

el Contrato-Ley. 

El contkato eolectívo del t'achato es un convenio cele-

brado entre uno o varios sindicatos de trabajadores, y uno o 

varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con 

objeto de establecer las condiciones según laslcuales debe 

prestarse el trabajo en una o más empresas o 1 - :Iblecimien-

tos. (articulo 386). 

EL contxato Ley es un convenio celebrado entre uno o va 

ríos sindicatos de trabajadores y varios patro?es,  o uno o 

varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las 

condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en 

una rama determinada de la industria, y declarado obligato-

rio en una o varias entidades federales, en una o varias zo-

nas económicas que abarquen una o más de dichas entidades 

(artículo 40417). 

La negociación colectiva es un valioso instrumento sin- 



, 4»zy.1 
4.30- 

otras cuestiones laborales. Tanto, que CTM considera la ne 

gociación dolectiva como ..."un instrumento que permite su- 

perar lo que ésta determinado por la Ley... (y que)... una 

de las , principales funciones de la contratación colectiva es 

que permite a las organizaciones sindicales mejorar periodi-

camente las,condiciones de vida del trabajador"... (y ade-

más) ..."mejora las estipulaciones legales introduciendo nue 

vas normas en las relaciones obrero patronales"...(18) 

A través de la lectura de la prensa sindical observamos 

que cuando una demanda obrera no ha sido satisfecha, la CTM 

reivindica por medio de la negociación colectiva la satisfac 

ción de esta (Este es el caso por ejemplo, de la semana de 

40 horas, de aumentos salariales, etc.). 

La CTM pide a las organizaciones obre 	que ..."en la 

firma o revisión de los contratos colectivob rle trabajo, se 

establezcan las cláusulas necesarias para lley,r a cabo for 

mación profesional de los trabajadores en los términos que 

corresponden a la aspiración de los sindicatos"...mnada im-

pide que Vas organizaciones por el camino de la negociación 

colectiva, naciendo uso pleno de las bases legales ya esta-

blecidas, vayan más allá y establezcan condiciones que mejor 

satisfagan la inquietud y la aspiración de los trabajado-

res...u(19) 

Después de haberse incorporado el derecho de los traba- 



19.  

ción, y su respectiva reglamentación en la Ley Federal del 

Trabajo (24-IV-78) el Comité Ejecutivo Nacional de la CTM 

dirigió la "Circular Urgente No. 16" (21-XI-78) a todas las 

organizaciones de la Conferlderación con el objetivo de -

..."mantener criterios de carácter uniforme por cuanto al 

clausulado a incluirse en los Contratos Colectivos de Traba- 

jo"... 

Documento en el que la Confederación fija las pautas o 

criterios conforme a los cuales el sindicato párticipa en la 

implantación del sistema nacional de formación profesional; 

criterios no contemplados como paxticipacidn sino como medios 

para "lograr que la obligación patronal opere con la mayor 

efectividad". 

El Comunicado contienen'las siguientes once cláusulas: 

1. Objetivos ...(ver sub-capitulo precedente) 

2. Para cumplir con loA objetivos mencionados, la em-

presa y sindicato ,acuerdan se establezca un pxogica-

ma aiAtematizado - Ale...(formación profesional)... 

que abarque a/ tata/ de Loó thabajadoxeds de la ne- 

gociación. 

3. Las partes convienen en constituir de inmediato la 

Comihi6n Mixta de Capaeitacan y Adie6txam4Lento en 

la empresa con la participación de ésta y el sindi 



`1,  

'cato 

lares y 	suplentes de los trabajadores, y 	re- 

presentantes titulares y 	suplentes de la empresa. 

La Comisión eligirá un Presidente de la misma cuya re 

presentatividad será de carácter rotatorio. 

4. Asimismo, la empresa conviene en que se facilite a 

los trabajadores la educaci6n baraca neeezanía, a fin 

e lograr que se integren a los programas de ...(for-

mación profesional). 

5. La empresa proporcionará personal técnico y, formará 

como inátituctonus, a los trabajadores especializados 

que sean necesarios, para que atiendan las cuestiones 

de ... (formación profesional) dentro de la negocia-

¿ión. 

6. Loe p/aneá y pxogxamaás do...IT'urmación profesional). 

serán expresamente acordados por la Comisión Mixta. 

7. Los programas de...(formación profesional)... se ¿m 

,paxtíxdn dentxo de hoxaá de Txabajo. Las excepciones 

a lo anterior serán acordadas por la Comisión pixta 

de Capacitación y Adiestramiento. 

8. Cuando el programa se lleve a cabo en la planta, el 

equipo y la maquinaria existentes en la empresa, así 

como las áreas necesarias, podrán ser utilizadas por 

los trabajadores para recibir /a capacítacan, e/ 



La duxaeí6n y el eontenao de cada curso de ...(for 

mación profesional)... serán aprobados por la Comi- 

sión Mixta. 

10. La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento 

de la empresa elaboran de inmediato su reglamento 

respectivo. 

di 

II. De acuerdo con la cl&usulaide admisión, empresa y sindi-

cato determinarán la forma en que se "capacitará y adies 

trará" a quienes pretenden ingresar a laborar en la nego 

ciación. 

. Estas cláusulas nos permiten hacer algunas consideracio-

nes: La CTM confirma que la formarin profesional es un cam-
po-donde la negociación colectiva es fundamental; la ,C(1-4-

sión Mixta de Capacitacián y Adiestramiento" Uevien,  P1 órga 

no responsable del funcionamieñto de la formación en la em-

presa, encargada de preparar planes y programas, vigilar su 

aplicación-y fijar las modalidades de su funcionamiento, to-

do esto hace que esta Comisión determine en última estancia 

la orientación misma de la formación. 

La circular No.lb senala también, un listado de puntos 

que deben considerarse en el reglamento interior de la Comi-

sión mixta. Las atribuciones que fija la dirección de la 



CTM 

ticipación de los trabajadores, ya que ésta se integra tam- 

bién con representantes de la empreda. 

Según CTM la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestra-

miento... "aprobará los planes que cumplan con el objetivo 

de mejorar los conocimientos, aptitudes y habilidades de los 

trabajadores y, de elevar la productividad de la empresa", 

por otra parte sin especificar cuales son los criterios que 

determinan el contenido de la formación, se acepta e inclusi 

ve se solicita, que la empresa sea la responsable de formar 

a los instructores necesarios. 

La creación de estas Comisiones,Mixtas nace como un trá 

mite administrativo desde la cúspide. de los órganos de deci-

sión y se ubica, desde su nacimiento
t.
en el terreno de la ne-

gociación, puesto que al ser integradas tanto por representan 

tes de la empresa, como por.representantes de los trabajado-

res, las decisiones que de ella emanen serán producto de u.a 

negociación. 
• 

El Comité Ejecutivo solicita-un acuse.de  rkclio de di-

cha circular y "espera que los criterios señalados se lleven 

a la práctica. El IEO/CTM y la Secretaria del Trabajo de la 

Central se ofrecen a proporcionar asesorias y orientación so 

bre las disposiciones que se mencionan anteriormente. En 

marzo de 1979 el IEO/CTM manifiesta los mediocres resultados 

obtenidos con la circular No.16 y declara que ...uno ha habi 



las , organizaciones sindicales"—

tuto dec,ide extender sus publicaciones con el fin de refor-

zar los ;conocimientos de los representantes abreros sobre la 

formación profesional"... C1TEME publica la lista de publica 

clones del IEWCTM. 

En este marco destaca la importancia de la estructura 

organizativa con que cuente el movimiento obrero para dotar-

se de instrumentos eficaces de acción, de unificación y de 
11 

defensa ..."Las estructuras sindicales son un producto de la 

prácticalpolítica de los trabajadores asalariados y, a la 

vez, una ilcondicionante de la misma...La composición del sin-

dicato y¡su inserción de éstos en Federaciones, Confederacio 

nes y Centrales Nacionales cnnstituyen un marco que delimita 

la accióp de la clase obrera"., (2°. ' 	• 

Dentro de las diversas fori4.1 ,,,:;:‘--7,rganización sindical 

en que está .organizado el movimientf) e;17Iro, la organin 

por rama, industrial ha signifiendn 14.s 	dP rjrz!,4es 

movilizaCiones de la clase .obreí...7,n defensa de suntere-

ses ante el capital, y también en el plan interior, ha dado 

muestra de participación y'de vida democrática en la 9rgani-

zación sindical. 

Los sindicatos industriales están formados por trabaja-

dores que desempeñan sus servicios en dos o más empresas de 

la misma rama industrial y, los sindicatos nacionales de in 

dustria están constituidos por trabajadores que laboran en 



en dos o más,  entidades federativas. 

Estas formas organizativas significan un avance en la 

lucha frente al capital —"posibilitan una identificación 

de clase qué,va más allá de la que tiene lugar en un estable 

Cimiento aislado, permite concentrar una fuerza mucho mayor ,  

tanto en la negociación como en la huelga; corresponden a la 

unidad funcipnal de la economía, por lo que sus eventuales 

efectos paralizadores siguen la misma lógica"...
(21). Este 

tipo de organización ...permite homogenizar las condiciones 

de trabajo dé un mismo sector en todo el país, condiciones a 

menudo injustas donde los pequeños núcleos de los trabajado-

res tienen escasas posibilidades de defenderse, además ofre-

ce a los trabajadores mejores aportunidades de reorientar su 

,propia rama de actividad",...
(22) 

En el campo de la formación, la.implantación de un sis-

tema de for:alción a nivel de rama industrial presenta tar 

bién varias ventajas, pues, permite adoptar soluciones mas 

atinadas de'acuerdo a las características de la mano de obra 

y a las posibilidades de cada grupo de empresas en relacidn 

a sus características específicas. 

Una experiencia interesante es la que se realiza en la 

Industria azucarera, con la participación del Sindicato Na-

cional de Trabajadores de la Industria Azucarera que logró 

a través de su Contrato Colectivo instituir un sistema de 



En la f'irma 	Contrato-Ley de 1972 se prevee la crea-

ción del Instituto de Capacitación de la Industria Azucarera, 

que _deviene al primer sistema de formación profesional por ra 

ma industrial. 

Este sistema se concibe a partir de un estudio de sus ca 

racterísticas realizado por un grupo de especialistas. La in-

dustria azuclrera cuenta en 1975 ..."con 65 ingenios que se 

localizan en 16 Estados diferentes, distribuidos en el inte-

rior de la República. Laboran en ellos alrededor de 287 000 

trabajadores, lo que representa el 2.2% de la población eco-

nómicamente aictiva cuyo nivel de escolaridad no rebasa los 3 

grados...No todos los ingenios tienen el mismo nivel tecnoló 

gico, por lo 
tcual resulta dificil concebir una formación si- 

milar y valida para el conjunto de 	trabajadores"...(23). 

En cada ingenio se integran diversaa actividades económicas, 

las del campo, en el cultivo de su materia prima, procesos 

químicos, geñeración de energía, producción metal -mecánica, 

transporte,` servicios administrativos y diversos. Paralela-

mente esta rama industrial - es muy -compleja por la dispersibn 

geográfica y diversidad en tamaño de los ingenios y por la 

variedad en cuanto al origen, antiguedad y tipo de maquina-

ria, así como por la heterogeneidad del personal que ocupa
(24) 

Ese mismo año, 1975, se decidió crear un Instituto de 

apoyo para implantar, desarrollar y orientar la formación 



de éstos la existencia de un comité así como un responsable 

de formación!, personal que seria coordinado por dicho Insti- 

tuto. 

En 1976 el Sindicato firma un convenio con la Secreta-

ría de Educación Pública y la Secretaria del Trabajo y Pre-

visión Social para poner en marcha el Programa de Educación 

Abierta dentro de la Industria Azucarera ..."el objetivo es 

vincular la educación con el trabajo y crear una infraestruc 

tura que permija lograr mls eficiencia en los programas de 

.cap citación  

El Secretario General del Sindicato señalaba en 1977 que 

el Instituto de Capacitación contaba con 49 profesionistas, 

de los cualel, 33 impartían formación en los ingenios y 14 

personas trabijaban.en investigación (pedagógica y técnica) 

y en la preparación y elección de materiales-didécticos(26). 

Esta organizacien de basa en el lema que postula el sindica- 
1 

to: "cada ingenio debe ser una escuela y cada trabajador un 

alumno o un'maestro". 

• 



¿EXISTE UNA LICENCIA PAGADA DE ESTUDIOS? 

DURACION Y LUGAR DL LA FORMACION 

En la nueva legislación en materia de formación profesio 

nal no existe el término de "licencia pagada de estudios", 

nombre acuñado por la Organización Internacional del Trabajo 

en la convención 140 que el Ejecutivo ratifica en 1977. 

ti 
La licencia pagada de estudios se concibe como ..."la li 

bertad concedida a todo' trabajador para ausentarse durante 

las horas normales de trabajo y a partir de su propia inicia-

tiva con el fin de seguir un curso de formación de su elec-

ción"... El derecho a una ausencia, el derecho de iniciativa, 

el derecho de un trabajador de pedir y de obtener un permiso 

para formarse (independientemente de las acciones de forma-

ción profesional de la empresa); sin que esta iniciativa le 

cause consecuencias perjudiciales en su trabajo. representa 

el corazón mismo de la licencia pagada de estudiov'... 

Esta definición concebida en un país industrializado 

-Francia- donde-la formación de los trabajadores ocupa un 

lugar importante tanto en la legislación del trabajo, como 

en el campo de las reivindicaciones obreras ..."tiene tantas 

dificultades de afirmarse en la costumbre como en el dere-

cho"...
(28)

. 

El problema no radica en la definición de la licencia 



dual del trabajador de seguir una formatión dé su 

dentro del tiempo activo de trabajo. Lo qule interesa son las 

modalidades que cada pais adopta para llevarla.a cabo y la po 

sición o programa del sindicato para reivindicar ese derecho 

de los trabajadores. 

El proyecto individual de formación del trabajador que 

puede manifestarse por el derecho de escog5r la formación que 

le convenga, tiene pocas posibilidades de realizarse si no se 

inscribe en el marco de la formación profesional y de la poli 

tica elaborada en el nivel de la empresa. 

En México, el ejercIcio del derecho a la licencia pagada 

de estudios -que está comprendido en el ejercicio del derecho 

* la formación profesional- tiene un marco luy 	El 

4 	• 

artículo 153 t de la Ley Federal señala qle k...rmación pro-

fesional deberé impartirse al trabajadordent,J de las horas 

de trabajo ..."aatvo que, atendiendo a ta nát.14teza de toa 

Aexvil.hoá, patrón y trabajador convengan qué podrá impartirse 

de otra manera; así como en el caso que el' trabajador desee 

capacitarse en otn.a actividad diatinta a La de ta ocupaci6n 

que desempe?le en cuyo supuesto, la capacitación de realizará 

&uta de La johnada de. txdbajo" 

Cada trabajador tiene el derecho a seguir una formación 

profesional durante las horas de trabajo, pero ésta debe co-

rresponder a su puesto de trabajo y aun así, depende de la 



ta:Lquien determina lo que es necesario 'para= la empresa?. 

Por una parte, el trabajador no tiene derechi) a seguir un 

A 
proyecto autónómo de formación; diferente del proyecto de la 

empresa (la que determina generalmente sus propias necesida-

des de formación). Por otra parte, el señalamiento de que 

cualquier otra formación debiera realizarse fuera de las ho-

ras de trabajo está fuera de lugar. Por definición el traba 
fl 

jador no tiene que rendir cuentas de su tiempo fuera del tra 

bajo, la simple mención dé esta situación en 'una declaración 

legal no tiene en consecuencia, razón de ser. 

Esto nos lleva a una reflexión. Preguntarnos si los tra 

bajadores podrían obtener es este último casu un .estatuto es-

pecial que les extendiera las prestaciones so,15)ales (protec-

ción contra accidentes fuera del trabajo, -,?,:iv:-Ijemplo) y ha-

cer que la empresa absorbiera los gastos dr. d'I-cha formación, 

conseguir diat de descanso en caso de exame, etc.(29)  

Dadas las condiciones de la mano de oté- i'á en el pais, y 

las experiencias en -las grandes empresas- donde las licencias 

pagadas de estudio favorecen especialmente alas categorias de 

personal calificado, el proyecto de formación que pretenda 

alcanzar a la mayoría de los trabajadores deberá tomar en 

consideración todos estos factores. 

Le corresponde al sindicato elaborar en su proyecto de 

formación una estrategia que contemple la licencia pegada de 



presa y al de la formación sindical, para brindar efectivamen 

te a los trabajadores la posibilidad de hacerlde la formaci6n 

un instrumento •de su emancipación. 

Proyecto que podría incluir la necesidad prioritaria que 

significa la recuperación de la escolaridad de base obligato-

ria de la cual carece una mayoría de los trabajadores, en es-

ta perspectiva, ya no se hablaría de un derecho individual 

concebido a partir de la "voluntad" del individuo, sino de un 

derecho colectivo de la cl'ase obrera, con el objetivo de pos-

tular una política tendiente a lograr la igualdad de oportuni 

dades. En este sentido el establecimiento de planes y progra 

mas de estudio elaborados especialmente para trabajadores, 

la formulación de prIcticas de rormac16n de instructores o 

profesores, la coordinación entre diferentes instituciones 

educativas y del trabajo, etc, serían aspectos que deber6 in 

cluir tal proyecto educativo. 

Desde luego, esta situación.Amplicarla una intervención 

directa del sindicato .en la escuela,-lo.que de ninguna mane-

ra pretende ser la intención de la CTM. La competa adhesión 

al Estado, y en consecuencia a todas sus instituciones (la cs 

cuelas por ejemplo), que caracteriza la acción de CTM limita 

su ingerencia en esta cuestiones y reduce así el proyecto de 

formación que la Central brinda a sus miembros. Situación que 

. no elimina la posibilidad de que la CTM elabore una estrate- 



renueve los contenidos de la formación 

El proyecto de formación de la Central debel contemplar 

también la formación hacia otros niveles educativos pera los 

trabajadores que' ya cubieron el ciclo elementa1 11°). 

Aunque paradojicamente en relación a la educación supe-

rior, la CTM si tiene elaborado un proyecto de fOrmación que 

contempla la creación de una institución de educAción supe-

rior, pero ello abedece fundamentalmente a las neridades in 

ternas de la organización por la carencia de cuadros sindica- 

les. 

En la XCI Asamblea General Ordinaria de la CTM se propo-

ne la creación de una Universidad para los trabajadores e hi-

jos de éstos cuyo fin obedece a ..."la necesidad que tiene la 

clase trabajadora de formar a sus propios cuadros profesiona-

les y técnicos, que le proporcionen asesoría en el plantea-

miento de sus problemas frente a la clase patronal, en los di 

versos campos disciplinarios que requiere la lucha sindi-

cal"...
(31) 

Esta Universidad no se postula como respulsta a una ne-

cesidad coletiva de los trabajadores, sino como respuesta a 

necesidades concretas de la organización. Tampoco cuestiona 

la selectividad de que es objeto la enseñanza superior, ni la 

dificultad de acceso a estos niveles que tienen las masas 

obreras. Su critica se orienta al papel polltico de los cen 



ha desarrollado armónicamente con el resto de los fenóme-

nos del país. La autonomía de los centros univerOtarios de 

rivado en una lucha de facciones, en muchas ocasiones violen 

ta, por el apoderamiento del control de las Universidades es 

tatales"... (32) En esta crítica sólo cuestiona a la enseñan- 

za pública. 

Más que un proyecto tendiente a intervenir enmla educa-

ción superior CTM propone un proyecto exclusivo dula Central 

con el fin de formar a sus propios cuadros sindicales. Dicho 

proyecto pretende ser financiado por los sindicatos' afiliados 

a la Central, quienes absorberán a través de un sistema de be 

cas los gastos de los estudiantes y los gastos de la institu-

ción; para los trabajadores que deseen inscribirsetsin ser be 

carios, deberán de realizar sus estudios fuere:,.?'as horas 

de trabajo. 

En resumen, la legislación define apenas el concepto de 

licencia pagada de estudios con una aplicación muy 'restricti-

va y, el sindicato (CTM) se ajusta a esos principios sin pos-

tular todavía una estrategia propia en este sentido. En rea-

lidad la licencia pagada de estudios significa una ingerencia 

directa en el aparato productivo, su generalización implica-

rle entre otras cosas, un cambio en la organización del tra-

bajo. Problemas qüe aun no se ponen a discusión. 

Por lo que se refleja al lugar donde se impartir& la for 



posibilidades y deja a los interesados la tarea de ponerse 

de acuerdo sobre el lugar ,y sobre las Personas y organismos 

encargados de impartirla (articulo 153 B de la Ley Federal 

del Jrabajo)..'. ). 

CTM da prioridad a la formación impartida en la planta 

industrial y por personal de la misma empresa; por lo cual 

postula la formación de instructores entre el personal cali- 
rt 

ficado de la empresa. La Central muestra un marcado interés 

en colaborar en este sentido con organismos públicos qué se 

dedican a la formación de instructores así participa activa-

mente en las actividades del Servicio de Adiestramiento Rápi 

do de la mano de obra (ARMO) y considera esta colaboración 

fundamental. 	 1 

Dos veces por mes aproximadamente CETEME consagra,'por 

lo menos- media-pági^na-del-periódico_para dar información re-

íativa a las actividades de ARMO, ya sea en fov.ma de artícu-

los sobre diferentes aspectos de la formación profesional o 

como anuncios sobre los programas- que esta institución,  impar 

1 te. Esta- información se ubica bajó el título "Noticias del 

Adiestramiento", los siguientes subtítulos nos permiten te- 

ner una idea general sobre el contenido de los artículos: 

— ¿Que es la formación profesional?
(33) 

— "Determinación de las necesidades de formación profesio-

nal"
(34) 



(3k) mación profesional de los trabajadores 

"ARMO imparte cursos de formación profesional para instruc 

tores_1(36) 

-- "Cursos de ergonomia y de formación profesional"(37)  

-- "ARMO al servicio de los trabajadores"(38)  

Estos artículos pretenden estimular a los trabajadores 

para realizar cursos de formación profesional e informar bre 

vemente de algunos aspect.os de esta materia. 

CETEME pone en relieve las relaciones estrechas que 

existen entre la CTM y los diversos organismos públicos in-

teresados en la formación (CONACURT, IMSS, INET, etc.). 

La duración de los cursos y programas de formación pro 

fesionel no es hasta el momento un aspecto que ocup.e la 

atención de la CTM. El legislador por su parte, deja este 

punto abierto a discusión entre los interesados y la única 

disposición relativa a la duración de los cursos se limita 

a mencionar que éstos no deben exceder de 4 arios (artículo 

153 Q de lalLey Federal del Trabajo). 

La duración máxima está determinada, pero no existe 

ninguna referencia a la duración minima,tun curso cualquie-

ra de información podría ser considerado como suficiente pa 

ra cumplir con la obligación patronal?. Esta pregunta abier 

ta debería responderse con precisión porque plantea una se- 



do el sistema nacional de formaci6n. Es necesario establecer 

claramente una diversidad de posibilidades de forOción en re 

lación a los objetivos que se persigan. 

it 



EL APARATO ADMINISTRATIVO DE LA FORMACION 

La implantación de una política de formación profesional 

se acompaña evidentemente, de la creación de la infraestruc-

tura para llevarla a cabo. Al implantarse surgen nuevos or- 

anismos, se diseñan sus estructuras, su funcionamiento, se 

'determinan sus funciones y atribuciones. Momento inicial, 

por el que pasa la formación profesional en México. 

La legislación preve& la creación de una serie de orga-

nismos que integran el Sistema Nacional de Formación Frofesio 

nal que se constituye en linea vertical y comprende desde los 

altos niveles de decisión hasta la base. 

A saber: en el nivel nacional: el Consejo Consultivo Na-

cional y los Comijes Nacionales por rama industrial; en el ni 

vel esjajal: los Consejos ConSultivos Estatales; y el nivel 

de las empresas: las Comisiones Mixtas de CapacitAción y Adi-

estramiento, instancias integradas en base a una estructura 

tripartita. 

El sistema se organiza a partir de un ejle central repre 

sentado por la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación 

y Adiestramiento (UCECA) que es la entidad pública responsa-

ble, cúspide del sistema de donde salen las directivas a se-

guir. Pero la base del sistema de la cual depende en última 

instancia el funcionamiento del mismo, son las Comisiones 



Estas comisiones se constituyen en cada empresa con un 

número igual de representantet de los trabajadores y del pa-

trón y —"vigilarán la instrumentación y, operación del sis-

tema y de los procedimientos que se implanten para mejorar 

la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, y 

sugerirán las medidas tendientes aperfeccionarlos; todo esto 

conforme a las necesidades denlos trabajadores y de las em-

presas"... (articulo 153 I de la Ley Federal del Trabajo). 

El Legislador determinó que las autoridades del Trabajo 

son los responsables de la integración y del funcionamiento 

de las Comisiones Mixtas (artftulo 153 J de la Ley Federal 

del Trabajo), así como los responsables de vigilar el cumpli 

miento de la obligación patroWal en materia de formación pro 

fesional. 

El papel atribuído a las Comisiones Mixtas es muy impor 

tante, pero al mismo tiempo poco preciso, puesto que la Ley 

hace de ellas un elemento fundamental para el desarrollo de 

la formación profesional, sin otorgarles facultAdes sufi-

cientes, pues reduce su acción a funciones de "vigilancia", 

esto es, observar sin poder decisional no de control. 

La reglamentación del funcionamiento de las Comisiones 

Mixtas se deja en manos de los interesados en consecuencia, 

no podrá existir homogeneidad de criterios para hacer efec-

tiva su acción en todas las empresas. 



señala 

talle las facultades de las Comisiones Mixtas de Capacita- 

ción y Adiestramiento para que no tengan lexclusivamente fun- 

RIIM71.33. 

ciones de supervisión y participen en el :diagnóstico de nece 

sidades, el diseño de planes, la implantación de los progra-

mas, la supervisión de los mismos, y la evaluación de las ac 

ciones"...(39). La Secretaría del Trabajo publica en el Dia 

rio Oficial de 4 de septiembre de 1978 los Criterios para el 

funcionamiento de las Comisiones Mixtas, sin embargo, estos 

"criterios" se limitan a Vijar el número de miembros para in 

tegrarlas, las condiciones que éstos deben cumplir para per-

tenecer a estas comisiones y los trámites administrativos 

que deben realizar ante la UCECA (ver anexo III). 

Las condiciones establecidas para lalintegración de las 

Comisiones Mixtas en cada empresa (un repesentante del pa-

trón:y_uno de_los trabajadores en empresas de manos de 20 

trabajadores; 3 representantes de trabajadores y 3 de emplea 

dores para las empresas de 21 a 100 trabajadores; y en aque- 

llas de más de 100 trabajadores el número de representantes 

será de 5 por cada sector...(yer anexo III confirman que la 

integración de dichas comisiones depende tanto del número de 

trabajadores, como del grado de organización de éstos, en 

consecuencia las pequeñas empresas que cuentan común prome-

dio de 6 trabajadores quedan prácticamente excluidas. 

Pese a que la CTM demanda a sus organizaciones ..."pui 



de Capacitación y Adiestramiento para que se incie a la mayor 

brevedad posible el proceso de formación en cada empresa"... 

y .."efectuar la formación de los representantes de las comi-

siones para que éstos asuman sus funciones y sostengan los 

puntos de vista de la clase obrera"... no han propuesto ac-

ciones concretas para hacer efectivas estas proposiciones. 

ti 
	 Por otra parte, la Ley del Trabajo determina la creación 

de Comités Nacionales de Capacitación y Adiestramiento por ra 

mas industriales o actividades, con carácter de órganos auxi-

liares de la UCECA (articulo 153 K y 153 L). 

Estos Comites tendrán las facultades siguientes: 

I. Participar en la determinación de los requerimientos 

de capacitación y adiestramiento de las ramas o acta 

vidades respectivas; 

II. Colaborar en la elaboración del Catálogo Nacional de 

Ocupaciones y en la de los estudios sobre las carac-

teristicas de la maquinaria y equipo en existencia 

y uso -en las ramas y actividades correspondientes; 

III.Proponer sistemas de capacitación y adiestramiento 

para y en el trabajo, en relación con las tamas in-

dustriales o actividades correspondientes; 

IV. Formular recomendaciones especificas de planes y 

programas de capacitación y adiestramiento; 



Evaluar 

y adiestramiento en la productividad dentro de las 

ramas o actividades especificas de que se trate; y, 

VI. Gestionar ante la autoridad laboral el registro de 

las constancias relativas a los conocimientos o ha-

bilidades de los trabajadores que hayan satisfecho 

los requisitos legales exigidos para tal efecto. 

ti 	A diferencia de los otros organismos creados, estos Comi 

,tes tienen delimitadas sus funciones y su carácter de órganos 

auxiliares les permite actuar más directamente en los órganos 

de poder; aunque la Ley no determine el procedimiento por el 

cual, estos Comites podrán implantar un sistema de formación 

profesional, destaca la importancia de establecer sistemas 

de formación a nivel de rama industrial. 

La experiencia confirma, como hemos visto en el caso de 

la industria azucarera, que los sistemas. de formación por ra 

ima-industrial a través del contrato-ley, pueden tener más in 

mediata aplicación y:cierto éxito. 

La institución más importante que nace pon las nuevas 

disposiciones legislativas es la Unidad Coordinadora del Em-

pleo, Capacitación y Adiestramiento (UCECA), su importancia 

obedece a las atribuciones que la misma ley le otorga y hace 

de ella la piedra angular del Sistema Nacional de Formación 

Profesional. 



jo, sus funciones son consignadas en el articulo 539 de la 

misma ley y en el reglamento que publica el Diario Oficial 

del 8 de junio.de 1978 (ver anexo IV). 

La UCECA es un organismo desconcentrado dependiente de 

la Secretaria del Trabajo y Previsión Social que tiene las 

siguientes funciones: 

I. Manejar el Servicio Nacional del Empleo, Capacita-

ción y Adiestramiento; 

II. Promover y supervisar la colocación de los trabaja-

dores. 

III.Organizar, promover y supervisar la capacitación y 

el adiestramiento de dos trabajadores; 

IV. Registrar las constancias de habilidades laborales, 

y 

V. las demás que fije las Leyes. 

UCECA se organiza con una Coordinación General, una Di-

rección del Empleo, una Dirección de Capacitación y Adiestra 

miento y los demás órganos técnicos y administrativos necesa 

ríos para su funcionamiento. 

En materia de formación profesional, la Dirección de Ca 

pacitación y Adiestramiento de UCECA debe: 

a) Cuidar la oportunidad con4tituaí6n y éuncionamíento 



miento; 

Estudiar y en su caso, sugerir la expedícía5n de con- 

vocatohía4 para formar Comites Nacionales de Capaci-

tación y Adiestramiento, en aquellas ramas industria 

les o actividades en que lo juzgue conveniente; así 

como la fijación de las bases relativas a la integra 

ción y funcionamiento de dichos Comités; 

c) Estudiar y en su, caso, sugerir, en relación con cada 

rama industrial o actividad, la expedícíón de Citíte-

h4104 gene/La/e4 que señalen los hequí4ito4 que deben 

ob4extlax £04 planeo y p/Lognamaz de capacitación y 

adiestramiento, oyendo la opinión del Comité Nacio-

nal de Capacitación y Adiestramiento que correspon-

da; 

d) Autoxizak y negi4txax, en los términos del articulo 

153 C de la Ley Federal del Trabajo a las ín.stitu-

cíonu o eacueta4 pxívada4 que deseen ímpantíx capa 

citacan y adiestramiento a los trabajadores; 4upeh 

vi4ak 4U conftecto duempeño y, en su caso, revocar 

la autorización y cancelar el registro concebido; 

e) Apxobak modílicak, xechazax, según el caso, /cm p/a 

neo y pxog/Lama4 de capacitación o adiestramiento 

que los patrones presenten; 



In> 

Estadía/t. y zugehíh 	e4tablecimiento de 4i.atema4 

nexa/e4 que permitan capacitar o adiestrar a los tra 

bajadores conforme al procedimiento de adhesión con-

vencional a que se refiere el articulo 153B de la 

Ley Federal del Trabajo; 

g) Díctamínan zobxe lass isancíone4 que deben ímponme 

pon. ínpuceionax a las normas contenidas en el capi-

tulo III-bis del Título IV de la propia Ley Federall 

del Trabajo. 

h) Establecer coordinación con la Secretaría de Educa-

ción Pública para implantar planes o programas de 

capacitación o adiestramiento para el trabajo y, en 

su caso, para la expedicí6n de cen.qícadorl conforme 

a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, en ios 

ordenamientos educativos y demás disposiciones en vi 

gor. 

UCECA concentra aparentemente un amplio poder de deci-

sión sobre las diferentes instancias del Sistema Nacional ,  de 

Flormación Profesional y comprende una diversidad de funcio-

nes, pero realmente sus medios son limitados ante la canti-

dad de situaciones que debe resolver. 

UCECA es el organismo encargado de controlar la aplica-

ción de la Ley en todas sus dimensiones, tarea que en la prac 

tica se reduce por la acumulación de los trámites administra- 

tivos que debe cumplir. 



que la UCECA 

ca, no sólo una decisión administrativa, sino un fuerte apo-

yo político que le otorgue facultades para hacer efectivas 

las disposiciones legales y un amplio presupuesto para poder 

disponer del personal necesario, administrativo, y el espe- 

cializado en el campo de la formación, etc. 

Un representante sindical declara que ...Den cuanto a 

la operatividad de esta importante fase del sistema, resulta 

evidente que los mecanismos administrativos y técnicos para 

recibir y devolver los planes y programas a todas las empre-

sas del país, para revisarlos y determinar su corrección o 

modificación, y para vigilar su adecuada aplicación, plantean 

a la UCECA una ardua labor y un gran esfuerzo de coordina-

ción, análisis y asesoría"...
(40) 

...(y agrega) ..."la recen 

ción, la devolución de planes y programas dentro de los pla-

zos que señala la UCECA platea cargas de trabajo considera-

bles y serios problemas de comunicación. Las empresas aísla 

das o lejanas, aun con buena voluntad, tendrán dificultades 

para cumplir con la Ley
m
...

(41) 

CTM -Oropone a las autoridades del trabajo el estableci-

miento de oficinas descentralizadas para de ..."facilitar los 

trámites que deban seguirse y para prestar asesoría a lo más 

cerca de donde se requiera...u(42). 

Por otra parte la Ley Federal del Trabajo, señala, en 

el artículo 539 A que la UCECA será asesorada por un Consejo 

..VH.11.11r 
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ft 
relacionadas empresas o es 

tablecimientos que pertenezcan% a ramas industriales o actiV 4:-.,  

dades de jurisdicción federal pque estará integrado con repre 

sentantes de los poderes públicos, de los trabajadores y de 

los empleados y será presidido por el Secretario del Trabajo 

y el Coordinador del UCECA (ver. anexo II) Para las empresas 

de jurisdicción local se preveel  también la creación de Conse 

jos Consultivos Estatales de Capacitación y Adiestramiento 

integrados por el Gobernador de la Entidad Federativa, quien 

los presidirá, representantes dé los poderes públicos, de los 

trabajadores y de los patrones (artículo 539 8). 

Los Consejos Consultivos se regirán por un reglamento 

interior establecido por cada uno de ellos. 

En junio de 1978 la CTM pairticipa junto con la Confede- 

ración Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) La Con-

federación Regional Obrera Mexica (CROM) y la Confederación 

Obrera Revolucionaria (COR) en la constitución del Consejo 

Consultivo, la Confederación subraya "su inquietud por el ca 

rácter consultivo de su reprelentatividad". En la Conferen-

cia sobre reformas a la Ley Federal del Trabajo los represen 

tantes obreros solicitaron ante las autoridades del trabajo 

que ..."se otorguen verdaderas facultades de decisión a to-

dos los organismos del Sistema Nacional de Formación Profe-

sional, en que intervienen los trabajadores, de modo que no 

sean solamente consultivos y adquieran un verdadero carácter 



ParticiPati 

glamente la relación funcional entre los organismos que cont 

tituyen el Sistema-Consejo Nacional, Consejos Consultivos Es 

tatales, Comites de ramas industriales o actividades y Comi-

siones Mixtas-para que se logre la debida coordinación y se 

interrrelacionen entre si de manera armónica y programada...("' 

CETEME declara en diciembre de 1978 que todos los Conse-

jos Consultivos de los Estados "están constituidos y que el 

Sistema de Formación está en marcha". Pero en marzo de 1979 

los representantes obreros de la CTM ante la UCECA rinden un 

informe donde se señala el incumplimiento de las disposicio-

nes laborales, señalan que por una parte las autoridades del 

Trabajo no han tomado en cuenta los puntos de vista de los 

representantes obreros, y que por la otra La UCECA no ha apro l  

bado el reglamento interior del Consejo Nacional, ni convoca 

do para integrar las Comisiones de Estudio como estaba pre-

visto. En esta ocasión también se señalaron los limitados 

resultados obtenidos en la implantación del Sistema en la 

provincia
(44)

. 

/ Estas declaraciones pueden resumir los mediocres resul-

tados del Sistema Nacional de Formación Profesional; en la 

primera fase de implantación, lo que confirma una vez más 

la distancia que existe entre la Ley y la realidad. 

Pero no basta mencionar las disposiciones legislativas, 

ni su aplicación en el Sistema Nacional de Formación Profe- 



con que la organización sindical piensa llevar a cabo el pro 

yecto de formación de sus miembros. 

La implantación de una politica de formación requiere de 

instrumentos técnicos organizativos que necesariamente están 

en estrecha relación con la estructura técnica -organizativa 

donde será aplicada, en este caso,con la estructura de la 

CTM, Toda politica de formación, por funcional y eficiente 

que sea tiene pocas posibilidades de éxito cuando se enfren-

ta a estructuras rudimentaHas que impiden o dificultan su 

aplicación. Per ejemplo, para que haya un efectivo flujo de 

información que garantice que ésta puede llegar a todos los 

niveles de la organización es necesario contar con una estruc 

tura eficiente que permita la rápida comunicación entre sus 

miembros. Este aspecto es fundamental al pretender aplicar 

una politica de formación que favorezca a masas de trabajado- 

res. 

La estructura organizativa de la CTM se caracteriza por 

la heterogeneidad de sus organizaciones (ver capitulo II) 

..."los traba/jadores se encuentran encuadrados en una estruc 

tura orgánica que los reúne y los dispersa al mismo tiem- 

. 	(45) po'... 	. 	Formas de organización rudimentarias se entre- 

cruzan con formas más avanzadas de organización sindical. La 

dispersión que esto provoca, se refleja en: la creación de 

centros de poder dentro de las mismas organizaciones que com 



S; 

clones lindicales y órganos de Gobierno de la Central y, eh 

ocasiones, en la carencia de cualquier expresión de vida sin 

dical en algunos de los pequeños sindicatos afiliados a la 

CTM. 

Por lo tanto, una política de formación que favorezca al 

conjunto'•de los trabajadores debería implicar la restructura-

ción de la estructura organizativa de la Central. 

Sin embargo, como hemos dicho, las estructuras sindica-

les son producto de la práctica política de los trabajadores 

y a la véz, condicionantes de la misma; y en esa práctica po 

Mica .I."la CTM busca mantener el statu quo organizativo 

del cual, deriva buena parte de su poder"...
(46) 

4.1. CENTROS DE FORMACION E INSTRUCTORES 

Dos:nuevas cuestiones de incorporan a la Legislación. 

Se trata.  de las "Instituciones o Escuelas de Capacitación 

y Adiestramiento" y de los "Instructores o Agentes de la Ca-

pacitación". 

Materialmente la formación es también un conjunto de 

edificios, de créditos, de presupuesto, y en algún sentido 

la formación es también un mercado. 

El Sistema Nacional de Formación Profesional propicia 



formación profesional, las cuales no sonkconcebidas como 

elementos del sistema educativo nacionali sino se sitúan en 

el ámbito dela Secretaria del Trabajo y,Previsión Social 

(de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, artículo 153 C, 

153 P y 539). A esta dependencia le compete: —"autorizar 

y registrar las instituciones y escuelas que deseen impar- 

tir la capacitación y el adiestramiento a los trabajadores; 
rs 

así como supervisar su correcto desempeño y en su caso, re- 

vocar la autorización y Cancelar el registro concebido"...(47)  

Los requisitos que fijan, tanto el legislador como la 

propia Secretaria, para autorizar el registro de dichos Cen 

tros de Formación, conciernen exclusivamente a aspectos téc-

nicos (ver anexo V). los interesados debet demostrar que po-

seen la formación técnica necesaria en la'rama industrial en 

que se desea impartir tal formación. 

Estas disposiciones no toman en cuenta en ningún momen 

to el aspecto pedagógico")  y, el hecho que la Secretaría 

de Educación Pública no intervenga en esta materia refleja 

el espíritu con que es concebida la formación profesional, 

por todo esto no es de estrahar el espíritu de lucro que ca 

racteriza la proliferación de estos centros. Las Institu-

ciones de formación profesional tienen en 1978 una tasa de 

crecimiento de 16.5% 
(49),  y dedican el 76.6% del total de 

sus actividades de formación a la preparación de cuadros me 



nuevas disposiciones ..."han dado origen a una efervescencia 

de escuelas de formación en el mercado"...15°)  

La CTM por su parte propone la creación de centros de 

formación profesional dirigidos por los sindicatos, lo cual 

se tradujo en los últimos tiempos en una proliferación de 

centros de formación que nacen bajo la iniciativa de los sin 

dicatos y dirección de los mismos. CETEME los da a conocer 

señalando ..."la importante aportación.a estas acciones al 

desarrollo del país"... 

En cuanto a los criterios que las autoridades del traba 

jo fijan para autorizar a "los agentes de capacitación" (es-

cuelas e instructores), la Secrr;tarla del Trabajo publica en 

el diario oficial (ver anexo V); dichos "criterio-=' que con-

sisten en un listado los requiláltos que deben cumjir los in 

teresados y en una clasificación de los diferentes agentes 

de capacitación: Institución y Escueliude capacitación y 

adiestramiento, Instructor externo de la Institución Capaci-

tadora, Instructor externo independiente, Instructor externo 

especializado e instructor Interno Habilitado. 

Los representantes obreros proponen ..."Utilizar la ca-

pacidad y experiencia que poseen inumerables trabajadores, 

para que se les prepare como instructores y coadyuven en la 

gran labor de capacitar a los compañeros"... Pero tomando en 

consideración que el costo de la formación profesional corres 



ta 

ponde,a los empleadores, la CTM subraya constantemente que 

sea la empresa la responsable de proporcionar y Ipmmax a las 

personas que imparten la formación, con lo cual se delega al 

mismo tiempo lá posibilidad de que el sindicato controle la 

formación de instructores y de que éste pueda influir en la 

orientación de la formación a través de los instructores. 



5.CONTENIDO DE LA FORMACION 

PLANES Y PROGRAMAS 

La esencia misma de todo sistema de formación se concen-

tran en los planes y programas que llegan a los trabajadores, • 

su contenido y orientación reflejará en que medida los inte-

reses de los trabajadores como estrategia del movimiento obre 

ro se van consolidando. Los interlocutores sociales sin em-

bargo, poca atención dedican a este aspecto, las disposicio-

nes legislativds son poco generosas y hay una tendencia a re 

ducir la•participación sindical en la preparación de planes 

y programas.' 

El legislador establece la obligación del patrón de pre 

sentar los planes y programas de formación profesional ante 

la Secretaría de Trabajo; 15 dlas después de haberse celebra-

do la firma o ratificación del contrato colectiiío (artículo 

153 N, de la Ley Federal del Trabajo). Por otra parte, la 

Ley supone que estos planes resultarán del acuerdo obrero-

patronal pero la iniciativa de elaborarlos recaé en manos del 

empresario si bien esto nó está claramente enunciado. 

Los planes y programas deberán contar con la aprobación 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (artículo 

153 R), tarea que corresponde a UCECA quien los aprobará, mo-

dificará o rechazará según el caso; pero no existen disposi- 



La Ley Federal del Trabajo determina que los cursos y 

programas podrán formularse respecto a cada empresa, un gru-

po de ellas o.por. rama industrial (articulo 153 D) y que és-

tos, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Referirse a periodos no mayores de cuatro años; 

II. Comprender todos los puestos y niveles existentes 

en la empresa; 

III.Precisar las etapas durante las cuales E;.1 impartirá 

la capacitación y el adiestramiento al total de los 

trabajadores de la empresa; 

IV. Señalar el procedimiento de selección, 0 través del 

cual se establecerá el orden en que serán capacita- 

dos los trabajadores de un m: 	;tuesto 	categoría; 

V. Especificar el nombre y número de registro en la Se-

cretaria del Trabajo y Previsión Social de las enti-

dades instructoras; y, 

VI. Aquellos otros que establezcan los criterios genera-

les de la UCECA que se publiquen en el Diario Oficial 

de la Federación (articulo 153 Q). 

En realidad, estos requisitos conforman apenas princi- 

pios elementales, que permanecen generales y que en nuestro 

concepto, no representan una orientación Citil para crear pla- 



que se tratará de formación profesional 

tricto contenido técnico-profesional. Es por ello que se ha 

ce indispensable una reglamentación que consigne la diversi-

dad de cursos, su duración, sus objetivos específicos méto-

dos, procedimientos, y requisitos didácticos precisos. 

La Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social, pu 

blicó en el Diario Oficial, los criterios conforme a los cua 

les, la UCECA deberá proceder en materia de presentación de 

planes y programas de formación profesional. Criterios que 

se limitan a definir algunos conceptos: plan, programa, sis-

tema de capacitación, curso, evento, grupo ocupacional y pues 

to, y a dar a conocer el procedimiento administrIltivo para 

la presentación de planes y pre- ramas a *.mmOU dehelsUencia -de 

hecho, todo se reduce a una sevie de formulariot,a llenar-

(ver anexo VI). Todo esto obedece a la neeesida4,de orientar 

en el cumplimiento de trámites administratlyos más que a la 

necesidad de orientar en la aplicación y fricionamiento de 

los mismos. 

Es importante destacar que la única distinción de cur-

sos de formación que se establece comprende dos tipos dife-

rentes: 

CURSO: Conjunto de actividades de enseñanza-aphendízaje pa-

ra la adquisición o actualización de las habilidades 

y de los conocimientos relativos a un pueeto de tha- 



bajo cuya reunOn conforma un programa de capacita-

ción y adiestramiento. 

EVENTO: Actividad de enseñanza-aprendizaje de duración míni-

ma y de ejecución normalmente unitaria. 

Conceptos que confirman la estrecha posibilidad de elec 

ción que se porpone a los trabajadores; no se establece el 

mínimo de duración de cada curso, ni se determina el tiempo 

que se considera una formación en "un evento". 

La CTM solicita a la Secretaría del Trabajo que los pla 

nes y programas sean elaborados por los representantes de 

los trabajadores y de la empresa, y además pide: 

1 — "Definir con claridad los criterios que garanticen la ade 

cuada formulación de los planes y programas". 

— "Definir con toda precisión que porcentaje de trabajado-

res debe capacitarse anualmente, especificando las porcio 

nes (sic) de trabajadores en s cada nivel de puestos". 

— "Que proporcione asesoría en la elaboración de programas 

de capacitación., 

-- "Que otorgue información sobre los diferentes sistemas de 

capacitación que existen y que se pueden aplicar a nivel 

de empresa, grupo de empresas y de rama industrial". 

— "Que unicamente acepte los planes y programas que hayan 

sido aprobados por las Comisiones Mixtas de Capacitación". 



rechazo de los programas de capacitación (51). 

Estas proposiciones denotan una actitud pasiva de, la 

Confederación; que sin intentar cambiar las disposiciones 

legales, y en la carencia de un proyecto autónomo de forma-

ción (excepto en el campo de formación sindical) se limite 

a proponer algunas iniciativas para agilizar el sistema es- 

rt 
	

tablecido. 

Al mismo tiempo, los, representantes sindicales elabora 

ron varias proposiciones dirigidas sólo a la organización, 

las cuales estan en armonía con las tesis que sustenta la 

CTM: 

1. luelos planes y programas de capacitación que se 

elaboren sean complementados por acciones de caréc 

ter educativo, que permitan la eleveci6n de los ni 

veles de escolaridad de los trabajadores y ... se 

coadyuve asi en su desarrollo integral. 

2. "Que se contemple como una de las modalidades de 

ejecución de los cursos, la creación de centros de 

capacitación ...(formación profesional)... dirigi-

dos por los sindicatos". 

3. "No mezclar la formación política ...(formación sin 

dical)... con la capacitación técnica ...(formación 

profesional)... ya que aquella ...(la formación sin 



ras de acuerdo a los principios doctrinales que siem 

pre la han guiado"152) 

11 



LPROMOCION O PRODUCTIVIDAD? 

El Sistema Nacional de Formación.Profesional correspon-

de al proyecto de crear una estructura autónoma del sistema 

escolar y directamente ligada al mercado del trabajo, proyec 

to que se inscribe en el marco de una estrecha colaboración 

M entre el Estado, los representantes de las organizaciones 

sindicales y los representantes empresariales y que aparece 

como una respuesta a la necesidad de elevar la calificación 

de la mano de obra y como un vehículo de la promoción social. 

Se institucionaliza sobre dos premisas fundamentales: 

1 
la primera establece una relación entre formaci6u profesio-

nal como medio para elevar el nivel de calificac1dn de los 

trabajadores y su productividad; y la segunda pz,tula mejo-

rar el nivel de vida del trabajador, a través de la posibi-

lidad de promoción social. 

Y se presenta, como la posibilidad para todos, de ascen 

der en la escala social, a través de mejorar su calificación 

en el trabajo, como La allexnativa ideo1691co-4ocia2 de cam-

bio. 

El legislador, señala que uno de los objetivos de la 

formación profesional será "preparar al trabajador a ocupar 

una vacante o puesto de nueva creación", lo que no implica 



ascenso en el trabajo, es decir una promoción económica. 

Porllo que se refiere al ascenso, el legislador incluye 

la formación en el sistema de escalafón y consigna ..."si el 

patrón cumplió con la obligación de capacitar a los trabaja-

dores de la categoría inmediata inferior a aquella en que 

ocurra una vacante, el ascenso corresponderá a quien haya de 

mostrado 
1
ex apto y tenga mayor antiguedad"... (articulo 159 

de la Ley Federal del Trabajado, ver anexo II). Cabe desta-

car que hasta hoy la antigiiedad del trabajo. es  la condición 

más importante para determinar no sólo el ascenso, en ocasio 

nes el sallario. 

Hemos dicho como el concepto de "aptitud" be define en 

la Ley entfunción de la formación que el trabajador posea o 

adquiera y que, deberá acreditarse, en su caso, mediante un 

examen, que le daré derecho--aa-obtener una Cowstaneía de HabL 

lidade4 Laboxate4, es decir que ..."la calificación de "aptl 

tud" se asigna al criterior de la Unidad Capacitadora, en 

términoside participación a un curso"...(53). 

Esta constancia ..."es el documento expedido por el ca-

pacitador y con el cual el - trabajador acreditará haber lle-

vado y aprobado un curso de capacitación"... (artículo 153 V, 

Ley Federal del Trabajo ver anexos II y VII). El legislador 

introduce una innovación en la Ley y reconoce validez oficial 

a esta formación, a través de un sistema de certificación y 



ra fines de ascenso dentro de la empresa en que se haya pro-

porcionado la formación. 

El reconocimiento de la formación adquirida por el tra-

bajador, con el fin de obtener una promoción, es en aparien-

cia positivo, pero la forma en que este es concebido trae 

consigo una serie de objeciones de fondo: 

En primer lugar, la formación profesional vinculada a 

una perspectiva de promoción individual apoyada en una selec 

ción en función de los resultados de un exámen además de 

crear falsas expectativas -ya que no garantiza una promoción 

social o económica-, favorece la división en:.re los mismos 

trabajadores a quienes somete a un proceso dt... competencia 

constante. Al mismo tiempo que legitima las relaciones de 

poder de la empresa y refuerza su estructuix jerarquica in-

terna-apoyada- en -la ideologia -de la promoción. 

En segundo lugar. Este sistema reproduce las desigualda 

des sociales preexistentes, anteriores al sistema, porque la 

posibilidad de acceder a la formación profesional que contem 

ple un cierto grado de complejidad, es prácticamente nula. 

El exámen de acceso sirve como barrera que descrimina y des-

califica a quienes ha descalificado la desigualdad social. 

Hay que añadir aquí, que en muchas empresas existen ver 

daderos "cuellos de botella", producidos por el poder e in-

fluencia de grupos internos, a los cuales, semejante sistema 



sas ..."las vacantes de categorias superiores son controla-

das generalmente por obreros de planta, lo que ya significa 

• 
una antiguedad de por lo menos tres años"...(54)  . O bien 

los grupos de poder establecen una serie de medidas de con-

trol autoritarias y de manipulación de la información, por 

ejemplo ..."el ocultamiento de la circular que se publica en 

la fabrica anunciando la vacante antes de que se vea un posi 

ble competidor"...(55). 

De acuerdo con la Ley corresponde a la Comisión Mixta 

de Capacitación y Adiestramiento practicar exámenes y vigi-

lar la expediciótí de Certificados de Aptitud; tarea que su-

pone determinar criterios de evaluación, sistemas y métodos 

pefagógicos para los trabajadores, personal especializado o 

formado para tal fin, etc. requisitos que aun no contempla 

el sistema de formación puesto en marcha. 

Un representante obrero señalaba que las nuevas disposi 

clones ...no contemplan las habilidades adquiridas en la es-

periencia del trabajo, las cuales muchas veces no son medi-

bles en los sistemas formales de evaluacion"...(56). Y aquí 

la CTMI demanda que se elabore un Catalogo de Ocupaciones 

donde se establezca una descripción precisa de los conoci-

mientos y aptitudes requeridas en cada puesto de trabajo. 

El sistema de escalafón que contemplen las nuevas dispo 

siciones consigna además otras desventajas para los trabaja- 



ce ..."cuando implantado un programa de capacitación, un tra 

bajador se niegue a trecibir.ésta, por considerar' que tiene 

los conocimientos necesarios para el desempeño de su puesto 

y del inmediato superior, deberá acreditar documenta/mente 

dicha capacidad o présentar y aprobar, ante la entidad ins-

tructora, el exámen 4e suficiencia que señale la UCECA"... 

En consecuencia, la formación profesional deviene una 

exigencia para el trabajador, quién deberá demostrar que po-

see la formación necesaria para el desempeño del puesto que 

ya ocupa incluso sin 'pretende alguna promoción. Situación 

que atenta contra la ¡seguridad del trabajo ..."quién posee 

un puesto es porque de alguna formé ha demostrado ser capaz 

de desempeñarlo •y pon, lo tanto, tiene incuestionable derecho 

al mismo"...(57)  

Los representantes obreros proponen a le Secrotaria del 

Trabajo que se señale en dicho articulo que ..."el trabaja-

dor que se niegue a recibir capacitación debe acreditar su 

formación para el pOesto que ocupa y para el inmediato supe-

rior sólo cuando deseé ascender"... Esta proposición no toca 

los problemas de fondo que. comienzan en el exámen el que de-

be ajustarse al trabajador, el tipo de formación a adquirir 

y sobre todo el contenido y orientación de esta formación, 

que bajo esta óptica tiende a privilegiar a la empresa. 

El otro aspecto central del Sistema Nacional de Forma- 



incremento 	la productividad corno 

objetivo de la formación profelional. En ello coinciden to- 
, 

dos: el Gobierno, empresarios 3 los-trabajadores, aunque sus 

intereses y sii ideología sean a veces divergentes. 

CETEME señala que ..."con 'afín seguramente de encontrar 

le solución a los grandes problemas sociales y económicos 

que confronta el mundo, se ha presentado una fórmula a la 

que algunos atribuyen virtudes imggicas...nos referimos a la 

productividad y necesidad de lograr su aumento... Esta fór-

mula está a punto de adquirir su carta de naturalización 

en el país, pues ha sido sugerida por el Gobierno de la Re-

pública"...(58) 

Para todos alcanzar mayor productividad, sirve a la so 

lución dé problemas económicos 19 -sociales -del p4-14s Y la CTM 

..."reconoce como una necesidad'inaplazable aumintar la pro 

ductividad agrícola e -Industrial -de -1a Nación -para - resolver 

los problemas de la alimentación, la higiene, la salubridad, 

la educación, la comodidad y el' confort al que tiene dere- 

cho nuestro puebb"...(59) 	
t' 

La productividad del trabajo es un concepto económico 

que expresa la relación de dos magnitudes sociales: trabajo 

y producción y se puede entender como ..."la capacidad de 

producir más con el mismo esfuerzo físico para el productor 

o menor aún"...
(60). Sin embargo, ..."la productividad má-

xima desde el punto de vista del capital es otra cosa: ella 



A 

la busqueda de las condiciones que permitan 

producir la más grande Cantidad posible de productos dados, 

con el máximo de energIS humana que pueda ser obtenido por 

un mínimo de salaricili(16). 

A partir de estas definiciones, nos interesa conocer 

como los diferentes interlocutores sostienen el mismo obje-
i 

tivo y 'cual es la posición de la CTM al respecto. 

La CTM declara quefllo que le interesa-es ..."que el au-

mento de la productividad se transforme en mayor porcentaje 

de bienestar para nuestro pueblo, porque el Aumento de la 

productividad visto como lo ven los patrones, es decir, des-

de un punto de vista completamente egoista (sic), trata de 

luchar unicamente para mejorar los sistemas técnicos y para 

reducir el costo, sin 4evar los salarios, i bajar los pre- 

cios"
(62) 

La Confederación a¿lusa a los repres61Untés empresaria 

les de ..."asociar la idea de productividad casi exclusiva-

mente a la adopción de medidas que les permitan obtener el 

mayor provecho de la fierza de trabajo"... y por su parte 

postula un concepto de!productividad,,en el cual reivindica 

que el aumento de ésta el un objetivo de la formación profe 

sional y consiste en ,.."un nuevo enfoque global de desarro 

llo...(que)... implica la necesidad de promover acciones en 

materia del empleo, costo de vida, redistribución del ingre 

so; formación y desarrollo de los recursos humanos; mejora- 



reestructuración 	sistemas de organización 

reorganizaciónIdel consumo, investigación tecnológi- 

ca, promoción industriai, reordenamienjo de los sistemas de 

organización del trabajo y la gestión; promoción de la segu-

ridad y la higiene en el, trabajo; cumplimento estricto de las 

disposiciones laborales que protegen el trabajo; reajuste de 

los sistemas de distribución y comercialización; elevación de 

la eficiencia de las plantas productivas y abatimiento de los 
it 

precios, fortalecimienjo del equilibrio entre los factores de 

la producción y, en zínt¿siz, la adopci6n de Onmulass °pena- 

tims de conjunto pana el ínchemento de loz nívetez de bienez 

tan. zocial"...(63) 

Esta posición de la. Confederación quevió en el nivel de 

las declaraciones y no se tradujo en una Isilrategia concreta 

para hacer efectiva la participación de 	trabajadores en 

los beneficlos_de_la productividad, lo cp12 supondría ...muna 

gestión social de la producción social en su conjunto"...(64) 

...lo cual no es 'compatible" con el sistema di:. producción 

existente. 

La Confederación delega Estado la responsabilidad de .. 

."coordinar y regular las• actividades económicas ...(para 

que)...intervenga en todos los trabajos que tengan que reali 

zarse para conseguir el aumento de la productividad alcanzar 

la hacia fines de utilidad social"...(65). De ahi su adhesión 

al proyecto del Estado de incrementar la productividad de los 

trabajadores. 



Ahora bien, faltaria demostrar si es válida la relación 

que se establece entre profesional;  y productividad. Aspecto 

debatido entre economistas y que r4equiere un análisis para 

responder, sin'embargo cabe señalar que numerosos autores 

coinciden en que esta relación no es evidente. 

"En algunos casos, la substitución de una fuerza laboral 

poco calificada por una más califiCada puede tener como resul 

tado un incremento de la productivildad; en otros, los incre-

mentos serán leves o incluso nulosm(66) 

No existe ninguna garantía en que un tipo de educación 

-incluida la formación inicial- tendrá efectos benéficos en 

el desarrollo económico. Al contrario, en determinadas si-

*tuaciones ciertos tipos de esfuerzos educativos muestran una 

clara disociación con el proceso productivt% (ver primer ca-

pitulo). Y esto es, porquela relación esta ewdicionada a 

numerosas circunstancias históricas y a las lu.racteristicas 

intrínsecas del aparato productiv0 del.sistema educativo. 

Si consideramos que el nivel Iscolár de los—trabajado-

res de la industria es apenas de 4 años de estudio, cabría 

preguntarse cual o que tipo de formación favorece dicho in-

cremento de la productividad, situación que varia con los 

trabajadores que poseen un nivel superior de formación ini-

cial ..."ocupaciones que requieren un cierto grado de capa-

cidad de abstracción, en las cuales la contrbución de la es-

colaridad formal es insustituible"...(67) 



'Por el-  cOntrario e  

lificadas, la relación que pueda existir entre formación, es 

pecialmente la formación inicial y productividad es menos ni 

tida ..."En los puestos en queno requieren entrenamiento pa 

ra su desempeño y en los que se puede lograr una buena actua 

ción con muy bajos niveles de desarrollo cognocitivo, cual-

quier incremento en la educacióñ de la fuerza laboral que 

ocupa dichos puestos tendrá efectos directos insignifican-

tes sobre la productividad"...V68)  

Esta situación podría ser la respuesta al interés que 

manifiestan los empresarios porsprivilegiar una formación 

profesional de corta duración para las categorias más bajas 

de los trabajadores, mientras que para el personal califica-

do de la empresa la formación profesional adquiere otra dura 

ción y orientación. El empresario deja a lado le ffyrmación 

inicial y otros tipos de formación que no tienen m'a influ-

encia directa e inmediata sobre,la productividad, aunque sir 

van al desarrollo global del tralhalador. En consecuencia, 

el aumento de la productividadt tiene un sentido radicalmente 

diferente para el trabajador y para el capitalista. 



t  CONDICIONES DE TRABAJO Y FORMPCION PROFESIONAL 

Uno de los argumentos más difundidos de la formación 

profesional, es que ésta, permite. la  solución a diversos pro 

blemas, tales como el subempleo, desempleo, etc. problemas 

que una política de formación es incapaz de resolver, pero 

que corre el riesgo de colaborar A  disimular. Esta situa-

ción parece corresponder a uno de los objetivos que postula 

la formación profesional de acuerdo al legislador: "prevenir 

riesgos de trabajo", esto es, accidentes y enfermedades ocu 

pacionales pero que puede ocultarwroblemas de fondo: las 

condiciones de trabajo en que se desAr.rella el proceso de 

producción. 

La formación profesional, al 	 41 obrero un ma- 

yor control de sus instrumentos de tt.abajo pueda en efecto. 

disminuir los riesgos de accidentes, peo no las enfermeda-

des derivadas de las condiciones de trabajo; además de que, 

para afirmar tal situación serIalndispensable conocer que 

tipo de formación recibe el trabajador. Si la formación se 

dirige a adaptar al trabajador a. un puesto determinado (y 

no a favorecer el control y desarrollo de sus capacidades) 

se invierte el sentido de la formación a una formación para 

una máquina, entonces la disminución de los riesgos de tra-

bajo no es tan evidente, puesto que se reduce el trabajo a 



movimientos 

clusive,  puede propiciar una creciente descalificación del 

trabajo humano ..."Esto significa quella máquina determina 

el ritmo de trabajo y limita el poder•relativo de decisión 

del obrero. El primer hecho está relacionado con lo que pare 

de ser el mayor riesgo ocupacional bajó el capitalismo avan-

zado, el "stress", y el segundo incremente en ciertas condi-

ciones la probabilidad de accidentarse"...169). La incidencia 
tt 

de la formación en consecuencia, dependerá dela orientación 

de ésta y especialmente (11 aquellos que decidan su contenido. 

En materia de formación profesionál, las reformas legis-

lativas coinciden con la expedición del las nuevas disposicio-

nes sobre higiene y seguridad en el trabajo, las cuales in-

cluidas en el marco de la Ley Federal del Trabajo, tienen un 

Reglamento General de Higiene y Seguridad en el Trabajo y las 

medidas de coerción en caso de incumplimiento. También coin 

ciden con la expedición de algunos instrumentos sobre proble 

mas particulares. 

Dichas disposiciones son reconocidas como progresistas, 

sin embargo la dimensión de los problemas y los precarios me 

dios para solucionarlos hacen pensar en que ..."una función 

de las leyes es crear la idea de protección de los ciudada-

nos, mientras que en la realidad la Ley se cumple muy irregu 

larmente"...170). 

El problema de los accidentes de trabajo es muy grave 



de acuerdo 

Seguro Social, única fuente confiable` en este 

ro que comprende sólo a trabajadores asallariados, de los cua 

les 75% pertenecen a grandes y medianas empresas. En 1977 

ocurrieron 450 mil accidentes de trabajo de los que: 1 286 

fueron mortales, más de 10 mil trabajadores resultaron inca- 
, 

pacitados permanentemente... y diariamente suceden 1 200 ac-

cidentes de trabajo, generalmente entre los trabajadores me- 

nores"de 25 años(71) 

En lugar de corregirse el problema de los accidentes de 

trabajo se agrava día con día. Si tomamos' en cuenta el desa 

rrollo de accidentes y sus consecuencias d'e invalidez y muer 

te de 1960 a 1976, observamos un incremento notable de 100 

762 accidentes y 2 148 casos de invalidez.t' En 1960 se pasa 

de 401 303 accidentes a 8 940 casos de invalidez para 1976; 

y también aumentan los Indices de Irecuencia y de gravedad 

entre 1972 y 1976 de 43.9 a 49.6 y de 0.899 a 1,296 respecti 

vamente (72) 

Por lo que se refiere a las enfermedades ocupacionales, 

el problema se refleja en igual dimensión. De 240 enfermeda 

des registradas en 1960 se'pasa a 1 781 en 1976 cuya tasa de 

aumento es de 162% y la tasa de invalidez (por 1000 casos) 

pasa de 200.0 a 698.8(73). A pesar de que sólo el 30% de los 

accidentes llega a registrarse, estas cifras dan una idea de 

la magnitud y gravedad del problema, que por supuesto rebasa 



La relación entre riesgos de trabajo y nivel salarial re 

vela como las enfermedades y accidentes deltrabajo están con-

dicionadas por las características del sistema productivo que 

impone pésimas condiciones de trabajo y altas tasas de explo-

tación de los trabajadores: 

RIESGOS LABORALES (ACCIDENTES Y ENFERMEDAD1S OCUPACIONALES) 

SEGUN NIVEL SALARIAL EN TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DEL 

IMSS, 1976(74)  

Nivel 	Salarial casos 
5 	tasa por 1000 

trabajadores 

Menos del mínimo legal 
(0 - 80 pesos) 

Mínimo legal 
(81 - 100 pesos) 

Hasta dos veces el mínimo 
(101 - 170 pesos) 

Haita tres veces el mínimo 
(171 - 280 pesos) 

Tres veces el adobo legal 

197,579 

107,339 

104,936 

24,720 

5,353 

287.6 

11f1.2 

.3 

46.3 

15.2 

Total 439,927 117.1 

Fuente: Jefatura de Medicina del Trabajo,,Servicio de Análi-
sis e información Estadistica, IMSS. 

En el cuadro anterior ..."dos cosas deben tomarse en con 

sideraclón: los bajos ingresos que pueden ser de la pequeña 

industria, pero lo más importante, de las categorías más ba-

jas entre los trabajadores. La probabilidad de sufrir un 



tienen ingresos por debajo del, mínimo legal éntre el grupo 

salarial más alto. Esto refleja las condiciohes reales de 

trabajo, en el sentido de que los trabajadores menos califi-

cados están expuestos,a mayor riesgo, pero que también tie-

nen menos posibilidades de imponer medidas de seguridad"...(75)  

...Y son precisamente estos trabajadores los que quedan al 

margen de los beneficios de la Ley en materia de formación 

profesional. 
	 11 

Para garantizar el cumplimiento de la Ley, la Ley Fede-

ral del Trabajo establece dos estructuras Mitas: Las Comi-

siones Mixtas de Higiene y Seguridad y la Inspección del Tra 

bajo, y organismos de apoyo como la Comisión Consultora de 

Seguridad e Higiene del Trabajo compuesta por representantes 

del Estado de los sindicatos y de los patrones. 

Las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad integradas 

por representes de los trabajadores y de la empresa, tienen 

como función básica investigar los accidentes,. inspeccionar 

los centros de trabajo y promover medidas preventivas, aún 

cuando su creación no es reciente, no han logrado formarse 

en todas las empresas... En 1978 se cuentan aproximadamente 

18 000 empresas de jurisdicción federal, en 1972 se conside-

ra que existen aproximadamente 3 000 Comisiones Mixtas en 

estas empresas
(76)

. Un representante sindical declara que: 

..."la mayorla...(de las Comisiones)... son membretes en don 



de se encuentren personas,.indolente's, impreparadas e irres 
ponsables"...(77). 

La Inspección del Trabajo, que es una direcció¿ de la 

Secretaria del Trabajo tienen alcances muy limitados..."Los 

inspectores deben supervisar el cumplimiento de toda la le- 

gislación laboral-salario, jornada, trabajo de menores, etc- 
, 

y no solamente la parte referida a riesgos ocupacionales. La 

supervisión de las 18,000 industrias de jurisdicciónif federal 

fué realizada en 1977 por 170 inspectores, 60 en el Distrito 

Federal y 110 en provincia. Estos inspectores efectuaron 

12,830 inspecciones en 1977, 4,000 de ellas a nuevas'fábricas. 

Esto significa que al resto de las fábricas podrían inspec-

cionarlas a lo mucho cada tres años"...(78)  de ahí, el papel 

fundamental que le corresponde al movimiento obrero en la apli 

catión efectiva de las normas legislativas. 

La CTM en la Confederación Nacional de Reformas a la Ley 

Federal del Trabajo incluyó el estudio de las nuevas disposi-

ciones en materia de higiene y seguridad, y señaló qUe a pe-

sar de que desde la Constitución de 1917 se viene legislando 

en esta materia, los avances han sido muy limitados. 

Un representante obrero declara que: ..."las principales 

causas de los accidentes del trabajo son: improvisación, ca-

pacitación deficiente y falta de seguridad..."(79)...de ahí 

que se reconozca a la formación profesional como medio para 

prevenir riesgos del trabajo, pero se agrega que ..."si la 



preocupación os,  capacitar• al  trabajador para disminuir los 

riesgos del trabajo, es irrefutable qúe la explotación de 

lbs trabajadores, el bajo poder adquisitivo del salario que 

aumenta su preocupación, as 1 como la baja escolaridad, son 

aspectos negativos que favorecen el incremento de estos ac-

cidentes. Justo es señalar que no es suficiente dar capaci 

tación al obrero, es necesario también capacitar y humanizar 

al empresario..."(8°)  

Los representantes obreros aunque reconocen que la for- 

mación profesional puede prevenir los riesgos del trabajo, 

no insistieron en reivindicar este aspecto, quiza por lo dé- 

ibil de su argumentación ante la dimensión del problema y el 

, corto alcance de sus reivindicaciones respecto al mejoramien 

t to de las condiciones del trabajo 	sus proposiciones se 

orientaron a pedir una mayor part!,.!pación del sindicato en 

las estructuras administrativas de higiene y seguridad. 

Al relacionar este aspecto con las actividades del 1E0 

solicitaban "que dicho instituto redoble los programas que 

tiene previstos en este renglón y...organice con carácter 

extraordinario el Segundo Seminario Nacional de Formación 

Sindical sobre Seguridad-e Higiene en el Trabajo, con los si 

guientes objetivos: 

— "Actualizar la formación jurídica y administrativa sobre 

el tema" 



,t1'2•41 

'Unificar criterios sobre las disposiciones vigentes 

las políticas y estrategias que la Confederación de Tra- 

bajadores de México tenga a bien realizar". 

---- "Diseñar planes de 'acción concretos ajustados a las cir-

cunstancias de los participantes del seminario encamina-

das a mejorar el funcionamiento de las Comisiones Mixtas 

de Seguridad ejligiene en sus diversos niveles". 

— "Sentar las bases de un amplio programa de capacitación 

para formar los cuadros sindicales responsables en esta 

área en la que los participantes se capaciten como instruc 

tores y agentes multiplicadores de las conclusiones a que 

el Seminario llegue"
(81) 
	fr. 



8. CULTURA OBRERA Y FORMACION PROFESIONAL 

En el marco de este estudio, referirnos a la cultura,-

y particularmente a la cultura proletaria significa, sería- 
J • 

lar como la actual concepción del derecho de los trabajado-

res a la formación profesional margina y hasta excluye, la 

posibillidad de impulsar el desarrollo cultural de los traba 

jadores y de relacionar la formación profesional con la cul 

tura. 

"Hablar de cultura significa referirse al único modelo 

posiblé, aquélla dominante. Tal cultura evoca el conjunto 

de representaciones ideológicas que interpretando y legiti-

mando In orden social en función de los intereses constitui 

dos impone su "racionalidad" traducida en normas y sancio-

nes correspondientes"(82) 

Cultura dominante que aparece como ..."el fundamehLu . 

de la fuente suprema de legitimación de los modelos y-de los 

comportamientos. Constante es su esfuerzo por reforzar la 

estructura de "valores" colectivos con el fin de que puedan 

asumirse e interiorizarsé en la conciencia individual para 

alcanzar la mis alta uniformidad, en paralelo a la división 

de las categorias ocupacionales y en consecuencia, lograr 

una integración social ,.."la exclusión por parte de la fuen 

te autorizada de legitimáción comporta marginalización y por 



las particularidades y 

.i..negación en "lo diferente' y exclusividad son aquellas 

diaracteristicas de la racionalidad y de la ortodoxia de la 

dultura oficial que se atribuyé la imagen ilusoria de neu-

tralidad, naturalidad y de universalidad".. (83). 

Una investigación que pretenda estudiar la cultura obre 

ra presupone, reconocer los sistemas organizativos de su - 

existencia que comprenden expectativas, valores, creencias, 

etc. Implica, analizar la función objetiva de la clase tra-

bajadora al interior de las contradicciones sociales(84) 

Un enfoque de esta naturaleza, está fuera de nuestra inten-

ción porque nuestro interés se orienta sobre todo a conocer 

el lugar que ocupa la cultura en el reciente derecho a la 

información profesional por una parte y, en el proyecto de 

formación de la CTM por la otra. 

El sistema de formación.se caracteriza por separar los 

diversos tipos de formación que se dirigen a los trabajado-
; 

res, tendencia que se acentúa con la creación del Consejo 

Nacional de Cultura y Recreación de los Trabajadores (CONA-

CURT), que nace como proyecto del Gobierno ...ucuyo vehemen 

te deseo -a juzgar por sus programas de difusión- es infil-

trar manías devocionales (culturales) de la clase media a 

los auspiciables y educables trabajadores"...(85). En este 

marco se inscribe el conjunto de iniciativas culturales pa-

ra los trabajadores por parte del Gobierno; que no puede 

Aut6nOMOS 



Analizar la cultura desde el punto de vista 

través de la CTM supone por una parte, identificar la rela-

ción de la Confederación con el proyecto del Estado y en es-

ta medida deviene un elemento que favorece la cultura oficial 

(dominante); y por otro, analizar su posición en tanto que 

representantes de'los trabajadores y como portadora de una 

cultura autóno
M
ma ..."la cultura oficial, hegemónica, al ins-

trumentar, ignorar, o marginar la cultura subalterna encuen-

tra resistencia y contestación, pero además aceptación pasi-

va consenso acritico"..."La cultura obrera no puede ser pen-

sada tampoco al interior de apriorísticos espacios inmunes 

de cualquier contaminación"...
(86) 

La CTM, íl privilegiar la formación sindical margina en 

cierta forma io que concierne a la cultura trabajadora, por-

que su principal objetivo es reforzar la organización sindi-

cal; da un lugar prioritario a la formación de cuadros sindi 

cales y pugnaspor la formación general que prepare a los res 

ponsables sindicales a las diferentes tareas que deben afron 

tar. En este .sentido busca coordinar actividades educativas 

que se relacionen con diversos problemas laborales (cursos o 

seminariós de estadfsticas laborales, reparto de utilidades, 

seguridad social, habitación, etc.), y las cuestiones cultu-

rales son consideradas muchas veces como actividades que co-

rresponden al tiempo libre, a la diversión o al ocio(87). 



dicen 

cultura de los trabajadores, pero, los ...lidebatet sobre el 

papel dela cul'tura, su evolución, sus materiales técnicos 

casino preocupan a los responsables. sindicales"...
(88) 

 . En 

la práctica separan de la cultura el bagaje de formación 

del individuo, y a partir de la creación de CONACURT, se de 

sentendieron abiertamente del problema y dejaron en manos 

de este organismo la responsabilidad de organizar y coordi- 
fl 

nar las actividades culturales. 

La rigidez de los objetivos de la CTM relativos a la 

educación y a la centralización de poder en determinados 

grupos y la relación estrecha que mantiene con el poder po-

lítico, cierra los canales de expresión de una cultura pro-

letaria e inclusive favorece la cultura dominante. 

Sin embargo, la cultura obrera ...uno está solamente 

cargada de contenido negativo, aún si se presenta como una 

cultura manipulada, desviada y banalizadau...(89)  ..."ni 

tal cultura pilede ser leida como el signo de la contraposi-

ción entre ricos y pobres, ni como el producto lúcido de 

una conciencia revolucionaria. Se trata al contrario de 

partir rigurosamente del• modo capitalista de producción y 

de las consecuentes relaciones sociales y ver mas allí de 

un enfoque anecdotico o iluminado, los signos de un comple 

jo fenómeno que descubre una poderosa carga imaginativa, y 

no sólo en términos de una demanda de renovación social, 



• 

aunque muchas veces desafortunadamente quede en 

te"...(90)  

Estado latente que aflora cuando en cualquier situación 

los trabajadores pueden manifestarse, en un seminario, en la 

prensa sindical (CETEME lo manifiesta), en una huelga, en la 

lucha por la democratización sindical, etc. Al margen de to-

do control o manipulación que pueda existir. 

En recientes investigaciones sobre la formación profesio 

nal de los trabajadores en México(91)  aparece en relieve el 

interés tanto de responsables sindicales, como de militantes 

y trabajadores por participar en actividades que favorezcan 

su nivel cultural y en una formación que no sea meramente 

profesional. Sin embargo, cuestionan poco el contenido de 

la misma, puesto que consideran que es la única posibilidad 

que tienen de cultivarse. Ante la carencia de un proyecto 

autónomo de formación esta apertura no controlada por los 

propios trabajadores podría mas bien disminuir progresivamen 

te su poder de decisión y toda real posibilidad creativa. 
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CONCLUSIONES 1 

El acceso de los trabajadores a la educación representa 

una reivindicación antigua del movimiento obrero, sin embargo, 

ante los problemas de organización, empleo, salario, poder de 

compra, esta demanda pasa siempre.a un nivel secundario. La 

reflexión y ele  debate sobre la educación de los trabajadores 

es casi nulo.' 

La educación sigue siendo para el trabajador el único medio 

de promoción social y económica, el cual más que convertirse en 

un instrumento de lucha o presión es un instrumento de integra- 

ción al sistema establecido. 
1 

Las organizaciones sindicales delegan en el Estado la res- 

ponsabilidad de la educación inicial o de base y centran su a. 

tención especialmente en actividades educativas que fortalez-

can la centra! o.sus cuadros dirigentes. 

Es el. Estado administrador de la función pública educati-

va quien dicta la pauta a seguir en este sentido. Por una par-

te, el sistema educativo es el instrumento esencial para in-

corporar a la fuerza de trabajo el cúmulo de conocimientos, ha-

bilidades y destrezas indispensables para el desarrollo de la 

actividad productiva; y por otra parte, al llevar a cabo sus 

funciones de naturaleza político-ideológicas se encarga de man 



tener el funcionamiento del sistema educativo para preservar 

la conservación, y transmisión de una cultura. 

El estado 'dicta las lineas generales, propicia el diálo-

go y la negociación entre los interlocutores sociales y se va-

le de estos para que coadyuven en la función pablica educativa 

en el aspecto de, formación de los trabajadores. Al interior 

de este proceso un consenso aparece que da lugar al reconoci-

miento del derepho de los trabajadores a la formación profesio 

nal. 

La institucionalización del derecho de los trabajadores 

a la formación profesional se concibe, como el derecho de adqui 

rir una formación profesional bajo el financiamiento de la em-

presa. 

Esta formadión se caracteriza por ser de un intenso carác 

ter técnico-profesional, determinado en relación a los impera-

tivos económicos y en función del puesto de trabajo, en conse-

cuencia, el acceso de los trabajadores a la educación se redu-

ce a recibir "dentro de la jornada laboral" (aspecto que por 

otra parte queda impreciso), una formación que debe estar liga 

da a su puesto,de trabajo. Los trabajadores pueden solamente 

formarse en relación al proyecto profesional trazado por ellos 

en la empresa. 

La nueva legislación sobre la formación profesional es el 

resultado de las modificaciones socio-económicas de los Olti-

mos años, por una parte, el aparato productivo manifiesta una 

demanda creciente de mano de obra calificada; y por la otra, 



9ruPos desfavOrooidos exProsao la  oecosi 

dad de que se tomen medidas para solucionar los problemas de 

marginalidad, desigáaldad, empleo etc. Por estas razones, el 

Gobierno postula la implantación de un Sistema Nacional de For 

mación Profesional que responda a las necesidades de califica-

ción de la mano de obra y que sirva como medio de promoción so 

cial. 

La emergencia del derecho a la formación profesional se 
fl 

da en un momento de crisis económica, las demandas de los tra-

bajadores son en general de tipo salarial, el problema del 

desempleo y subempleo toca a una parte importante de la pobla-

ción activa, la demanda de democratización sindical también 

se integra al conjunto de demandas de los trIbAjadores, y ante 

una creciente inflac$6n el Gobierno responde con el estable-

cimiento de "una alianza para la producción" 0ml...significa en-

tre otras cosas la imposición de topes salarialzs, cierre de 

fuentes de trabajo y represión. El derecho a la formación pro 

feslonal aparece entonces,  como un paleativo a la clase traba-

jadora sobre la cuallrede de hecho el peso de la crisis. 

El Estado actua como promotor de la formación profesional, 

su interés se inscribe en el marco de una colaboración estre-

cha. El establecimiento de la nueva legislación es el resulta 

do de un acuerdo entre los diferentes interlocutores sociales; 

en el seno de un órgano tripartita (la Comisión Nacional Tri-

partita) donde se efectúa el proceso de negociación y de discu 

sión entre los representantes empresariales y el sindicalismo 

que aglutina el Congreso del Trabajo, siempre bajo la tutela y 



mediación 

En este proceso cada interlocutor expresa su prOpia estrato 

tegia de formación hastallegar a postular el mismo p/royecto. 

De esta manera la institucionalización de la formación profe-

sional es la expresión de todos los interlocutores sociales 

que participan en su elaboración. 

La adhesión a esta política de colaboración de parte de 

los sindicatos deja a un lado la elaboración de un proyecto au 
fl 

tónomo de los trabajadores. 

La formación profesional es considerada como factor del 

desarrollo económico que contribuye a aumentar la productivi 

dad y a elevar el nivel de vida de los trabajadores., Princi-

pios que cada interlocutor desarrolla y recupera (en sus decla 

raciones) a través de su óptica particular. 

El Sistema Nacional de Formación profesional se, integra 

como una estructura complementaria, pero autónoma del siste-

ma escolar y ligado al mercado de trabajo, sin embargo, no•:se 

contempla como una formación que integra el proceso,!de educa- 

ción permanente del individuo, su orientación tiende' més a se-

parar que a unir la formación inicial con la formación profe- 

sional, así como a separar los otros tipos de formación que 

deberían englobar un conjunto articulado del saber de los trai,  

bajadores. Esta articulación debe ser el principio rector de 

toda politica de formación que se dirija a los trabajadores y 

que pretenda antes que nada, la elevación del individuo. 

Las acciones de formación dirigidas a los trabajadores tie 

nen su origen en las exigencias del aparato productivo y en el 



formactdn profesional 
1 

nes dtrtgidas a elevar el nivel escolar de los trabajadores 

se inscriben fuera del gmbtto del trabajo (aquí podemos Por 

ejemplo citar los planes .de educactén para adultos) como un 

proyecto indtvtdual del trabajador en el cual debe invertir 

su tiempo libre (o de repOso). Estas acciones no se articu-

lan con la formación quetrectbe el adulto trabajador en la fá 

brtca, no estén ortentadal a una tnstruccidn que tenga rele-

vancia en la vida real, sino en las certificaciones escolares 

y, en el fondo a la legittmacién social 

Por otra parte, la pOlttica de expansidn escolar llevada 

a cabo por el Estado no resuelve el problema de desigualdad 

educativa y al contrartoola pesar de que amplia cuantitativa-

mente el acceso al sistema educativo, los grupos favorecidos 

siguen constituyendo una Elite y les grupos marginados, en és 

tos una gran parte de los trabajadores, se encuentran frente 

a la devaluactdn progrestVa de la escelartdad y ante una ele-

yactdn arttftctal de loi requisitos del trabajo, 

La deftctente formacten tntctal de los trabajadores preocu 

pa a los interlocutores sociales cuando reconocen en ella un 

obstáculo para acceder a cursos de formación profesional, a pe 

ser de esto, la relacién entre la escuela y la fábrica se des-

carta, la asptracidn de mejorar el nivel escolar del trabaja-

dor sigue correspondiento a su propio proyecto individual y a 

sus limitadas posibilidades fuera de las horas del trabajo! 



pensar 'también que el 

de formación profesional 

la empresa no .solamente la responsabilidad de dar formación 

profesional, sino incluso la forza a coadyuvar en la función 

educativa al momento de tener. que impartir una formación que 

facilite el acceso a conocimientos mas complejos. 

La nueva legislación beneficia especialmente a los traba 

jadores de la industria y panticularmente a los trabajadores 

que cuentan con cierto grado de organización, de esto último 

depende que las disposiciones sean efectivas y se conviertan 

en un instrumento en manos de los trabajadores ("una arma pa-

ra los mejores armados"). 

El trabajador que goza de seguridad en su trabajo, de una 

organización que lo respalde If. de posiblidades de carrera, se 

aleja cada vez más de su compañero de clase. 

Sin embargo, una perspectiva optimista nos obliga a pen-

sar que en el momento en que los grupos más combativos del mo 

vimtento obrero logren reivindicar el derecho no sólo a la 

formación profesional, sino i la educación como un aspecto o 

instrumento de emancipación.de los trabajadores, éstos debe-

rán pugnar por hacer extensivo este derecho al conjunto del 

proletariado. De aht la importancia de una reflexión desde 

estos momentos en que comienza a diseñarse en el país el acce 

so de de los trabajadores a la educación, para evitar que los 

resultados puedan ser contrarios a sus aspiraciones y llevar 

a una racionalización mas refinada y a la creación de instru- 



mentos . cie tntegracIeWmgs poderosos, No ,hay que olvidar 

los empresarios manifiiestan interes en tmplantar y controlar 

los programas .de formación profesional. 

El reconocimiento de este nuevo derecho a la formación 

da lugar a la implantación del Sistema Nacional de Formación 

Profesional, que representa el conjunto de medios, órganos y 

procedimientos que pretenden regular dicho derecho. El le-

gislador concibe comoilaractertstica principal de este siste 

ma, la flexibilidad con el fin de poder adaptar la formación 

profesional a las exigencias inmediatas del mercado de traba 

jo, pero esta situación también se traduce en una serie de 

ambiguedades de la ley, en la carencia de definiciones cla-

ras y de puntos que necesitan una reglamentación complemen- 

1 
tarta y una urgente precisión como por ejemplo lo que se re- 

, 

fiere al momento en el cual el trabajador recibe la forma-

ción profesional, que debe estar considerado dentro de las 

horas de trabajo stn ser condicionado a ''la naturaleza del 

servicio como lo deter:mtna la Ley. 

Para que el derecho a la formación pueda ser un privile-

gio de todos los trabajadores es indispensable, no condicinar 

lo a factores tan maniables, sino determinar por ejemplo, un 

numero de horas en las cuales el trabajador pueda disponer de 

tiempo para estudiar -y que éstas queden comprendidas en la 

jornada laboral. Este es el caso en Italia con las "150 ho-

ras" destinadas sobretodo a la educación media de los traba-

jadores, 



31.1 

de 

altos órganos de poder (tricluyendo direcciones sindicales), 

la estructura del sistema 'se integra en forma vertical, a tpp.  

vés de diversas tnstanchis admintstratives en las cuales los 

representantes de los trabajadores no tienen poder de deci-

sión, sino quedan con atr”uciones únicemente de consulta, 

Dichas instancias se constituyen en forma tripartita o bipar- 

tita imponiendo desde un pnimcipto la negociación.. 

La participación de los trabajadores o de éstos a través 

de sus representantes no seré efectiva mientras no se les otor 

gue poder decisional en la l instancias administrativas que se 

encargan de impartir la formación. 

El sistema nacional de formación profesional se deja ba-

jo la responsabilidad de 1W Secretaría del Trabajo y de la Pre 

visión Social (lo que ya manifiesta el esptritu de su creación) 

donde se encuentra la instancia administrativa "suprema" del 

sistema (La Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación Y A-

dtestramIento),UCECA órgano que tiene la responsabilidad de 

Implantar la formación profesional, controlar y vigilar sufun 

cionamiento. 

Ante esta amplia tarea, los medios e instancias administra 

tivas de que se dota aparecen insuficientes, la centralización 

de funcione y multiplicidad de actividades que debe realizar 

disminuyen los aspectos esenciales del problema, es decir: el 

valor cualitativo de la formación, su contenido, orientación y 

fines. 



UCECP es un organismo de nueva creación, una eValuactén 

de su functonamtento y' alcances seria tndtspensable para de*  

terminar hasta que punto este organismo cumple con las atrI• 

buctones que le han sido encomendadas, pero en este caso, co. 

mo en casi todos los problemas que enfrenta la Administración 

pablica, el éxito o el fracaso de una acción gubernamental de 

pende de cuestiones que sobrepasan aspectos organizativos o 

administrativos, En esta probleméttca al sindicato le corres 

ponde velar por los intereses de los trabajadores y luchar 

porque éstos sean agentes activos en el proceso de su propia 

formación. 

El acceso de los trabajadores a la formación profesional 

pone al sindicato ante una nueva -responsabilidad, en el marco 

de su plan de educación obrera, hoy mes que nunca debe arttcu 

lar la formact6n profesional a los otros tipos de 7:irmación de 

los trabajadores y hacer de ésta un instrumento de su emancipa 

St los sindicatos demandan el derecho a la formación 

es necesario que ellos elaboren su propio proyecto 1,  que estén 

capacitados a llevarlo a cabo. 

La ausencia de un proyecto propio y la politica de colabo 

ración limita la lucha del sindicato por reivindicaciones co-

mo: la participación a la gestión y al control de la formación 

profesional. Este es el caso del sindicalismo oficial encabe-

zado por la Confederación de los Trabajadores de México. 

La CTM organizacion mayoritaria de los trabajadores, liga 

da al poder político, toma parte activa en las negociaciones 



lot trabajadoreS que dan lugar al 

a la formación profesional; esta Central reivindica este dere. 

cho como conquista y tomo una nueva responsabilidad del sindi. 

calismo. La posición de la Confederación ante la política na 

cional y ante las demandas de sus representados determina las 

prioridades de formación de la organización. 

La CTM da prioridad a la formación sindical y la educa-i 

ción obrera (concebidas comunmente como sinónimos). 

Establece un Instituto de Educación Obrera para sus miem-

bros y da un lugar importante al desarrollo de sus programas, 

porque declara, que a través de la educación obrera se logra 

fortalecer a la organización y crear una "conciencia de cla-

se", cuyo significado en este caso es, la conciencia de perte-

necer a la CTM en todas sus dimensiones. Sus actividades se 

organizan a través de la educación obrera se logra fortalecer 

a la organización y crear una "conciencia de clase", cuyo signi 

ficado en este caso es, la conciencia de pertenecer a la CTM 

en todas sus dimensiones. Sus actividades se organizan a tra- 

vés de Asambleas, programas y cursos de educación obrera, los 

cuales comprenden la formación de cuadros sindicales y diver-

sos programas de formación sindical de carácter masivo. 

La formación sindical es celosamente reivindicada por los 

representantes sindicales y responsables de la Confederación, 

quienes postulan que sólo concierne a la organización sindical 

y que ésta es la única capaz de impartirla. 

La principal y la más importante necesidad de formación 

para la CTM se encuentra en el aspecto ideológico y consiste 



rr 

en dotar a sus militantes de 'una conciencia de la organiza-

ción" que les permita hacer frente a los problemas cotidia-

nos del sindicalismo y a la inserción de su movimiento en la 

sociedad. 

La CTM incluye la formación profesional dentro de su pro- 

grama de,educación obrera, pero mientras los objetivos de la 

formación, sindical son claros y definidos, los que contemplan 

la formación profesional son ambiguos La articulación entre 

estos dos tipos de formación no se define en una práctica con 

creta de acción. La Confederación al aceptar las disposiciones 

legislativas lleva a cabo una interpretación particular a tra-

vés de la' óptica sindical, interpretación que queda en las de-

claraciones (discursos) y que no se traduce por una estrategia 

del sindicato en esta materia. 

Para la CTM el derecho a la formación profesional favore-

ce el proceso permanente de educación del individuo y "permite 

un desarrollo integral del trabajador" (como hemos visto ante-

riormente, la formación profesional tal y como es concebida tie 

ne a separar los diferentes momentos de formación del trabaja-

dor). La Confederación postula que la formación profesional 

permite elevar el nivel de vida de los trabajadores y, al 

igual que los empresarios y el Gobierno declara que permite 

asimismo, un aumento de la productividad, pero subraya una con-

'cepción de productividad que incluye "la distribución equitati 

va de los beneficios que resulten". 

Más que presentar un proyecto autónomo relativo a la for- 



la estructura del sistema de formación, sino que pretenden ha. 

cerlo más eficiente. Solicita a laslautoridades del trabajo 

que se reglamenten y especifiquen diferentes aspectos como, 

las funciones y atribuciones de las Comisiones Mixtas, la deter 

minación de una variedad de cursos de formación, una partici- 

pación de los representantes de los trabajadores que no sea 

solamente de tipo consultivo, etc. 

Aqui se ponen en evidencia las principales deficiencias 

del sistema adoptado, es decir, la falta de participación de 

los trabajadores en la gestión, implantación, contenidos y 

fines de la formación profesional, puesto que la misma ley li-

mita dicha participación y propicia una pérdida progresiva 

del control obrero sobre la gestión de la formación. 

La, elaboración y el análisis de los curbus de formación 

profesional es fundamental, un curso tiene valor solamente por 

su contenido, distinguir entre el interés de 1_ empresa y el 

interés del trabajador que se forma, es el puentu alrededor del 

cual deben desarrollarse todos los cuestionamientos sobre la 

validez del derecho a la formación. En esta perpectiva es ne. 

cesarlo luchar contra la politica de formación profesional 

que impide a los trabajadores controlar los finesu  contenidos 

y métodos de su formación. 

La CTM al demandar el derecho de los trabajadores a la 

formación profesional reconoce la posibilidad que tienen los 

trabajadores de formarse para adaptarse a las transformacio- 



la organización 	trabajo; en este sentido la Confe 

ración concibe la formación profesional como un instrumento d@ 

defensa, necesario para los trabajadores que ante los cambios 

de la ciencia y la técnica requieren poner al día sus conocl,i 

mientos. (Por esto el derecho de los trabajadores a la educa- 

ción se concibe como "un medio para combatir todo aquello que • 

pueda poner en peligro el derecho al trabajo", no es casual 

que en México el reconocimiento del derecho a la formacin pro-

fesional sea un antecedente del reconocimiento del derecho al 

trabajo). 

La CTM sostiene que siendo la empesa la primera beneficia 

da con la formación profesional, ésta debe hacerse cargo de 

los costos de dicha formación, lo que implica además proporcio 

nar el equipo de formadores o instructores necesarios para im-

partir la formación profesional. Esta posición aneja aún más 

a los trabajadores de la posibilidad de efectuar un control de 

su propia formación además de que deja a un lado una rice fuen 

te de experiencia y conocimientos como es la formación impartí 

da por los mismos trabajadores. Evidentemente esto exige la 

creación de una política de formación de formadores que lleve 

a cabo el sindicato. 

Por lo que se refiere a la formación inicial y la forma-

ción profesional, la CTM reconoce que existe una relación estre 

cha entre ambas y postula que la formación profesional debe in-

cluir accciones educativas para los trabajadores, pero su prin 

cipal argumento es que una deficiente formación inicial impi- 

de el acceso a cursos de formación profesional. 



contempla una la escuela, su 

criticas norebasan aspectos meramente cuantitativos. El papel 

que tiene 1 Confederación ante el Estado la lleva a colaborar 

en la preservación de sus instituciones, especialmente la escut 

la en tanto'que formadora de la fuerza del trabajo y origen do 

la división 'social del trabajo. 

Las necesidades de formación inicial que le interesa satiO 

facer a la 17M son las necesidades de formación de los cuadros 

sindicales, 'una vez más destaca su interés por consolidar una 

fuerte dirección sindical y dar prioridad a la formación que 

sirva a la organización. La CTM elabora un proyecto de Univer-

sidad para lbs trabajadores en este sentido, es decir, para la 

formación de cuadros sindicales. 

La CTMldeclara constantemente la débil proporción de tra-

bajadores qué logran terminar sus estudios primarios o secunda 

ríos y demanda una participación más amplia, sus acciones se 

dirigen a colaborar con la Secretaria de Educación Pública di-

fundiendo sus programas de educación extra-escolar, especial-

mente las que conciernen a la educación para adultos. También 

se habla de la creación de escuelas primarias y secundarias pa 

ra los trabajadores que al no alterar la organización y jornada 

de trabajo tienen cortos alcances. 

El sindicato debe asumir este problema desde una perspecti 

va muy diferente se trata de reconocer, no solamente el derecho 

de todos los trabajadores jóvenes y adultos, de utilizar la es-

cuela, sino también de contribuir a transformarla, a adminis- 

trarla, a revolucionarla. 



los trabajadores, la elevación de los requisitos escolares en 

1 mercado de trabajo y la transformación de la ciencia y la 

técnica, al .sindicato le corresponde elaborar un programa de 

formación que tome en consideración la recuperación de la escp. 

laridad elemental, media y superior de los trabajadores, no co 

mo proyecto individual, sino colectivo que sea comprendido den 

tro de las horas del trabajo y obedezca a las particularidades 
!I 

propias del pais. 

La licencia pagada de estudios es casi inexistente, al me 

nos para las categorías más bajas de los trab ajadores, por lo 

cual es necesario crear nuevas posibilidades que correspondan 

a las necesidades de los trabajadores y a las demandas más ur-

gentes de formación de los mismos a través de modelos flexi-

bles que integren el saber práctico de los trabajadores y lo 

recuperen como una experiencia educadora. 

Si una característica de la ley es la flexibilidad y la 

ambiguedad de sus principios, el sindicato puede sacar provecho 

de esta situación, instituyendo sus propios principios en esta 

primera etapa del sistema, apropiandose de los medios e instru 

mentos disponibles para combatirlos mejor y lograr transformar 

los en un proyecto de los trabajadores. 

La formación profesonal es ahora una realidad, su conte-

nido y fines dependerá de quienes logren su control. 

La legislación señala por ejemplo, que la formación profe-

sional tiene como objetivo prevenir riesgos del trabajo, con-

cepción que sugiere entre otras cosas la responsabilidad indi- 



secuencia, según esta lógica el trabajador debe 

petar la disciplina, las consignas, etc). Esta concepción pues 

de ocultar problemas de fondo como aquellos que conciernen a 

las. causas de los accidentes y enfermedades del trabajo. Al 

sindicato le corresponde dar una nueva perspectiva que articu» . 

le la seguridad y la formación, incluir sistemas de formación 

deSttinados a la seguridad del trabajo; no con un enfoque tradi-

ciOnal de cursos teóricos sobre la prevención de riesgo o el 

aprendizaje de consignas, sino como parte de todo programa de 

formación profesional (de pre-ingreso, de re-incorporación, de 

reconversión); o como parte separada de la formación profesio-

nal (y especifica), que comprenda cursos prácticos cuyo fin 

seas` proporcionar. trabajador el conocimiento de sus instrumen 

tos de trabajo. el descubrimiento de las causas de los riesgos 

laborales y sobretodo que pretenda favorecer la reflexión y el 

análisis de estos problemas y que otorgue al trabajador el de-
. 

redho de expresión sobre las condiciones del trabajo. 

La lucha por el mejoramiento de las condiciones del traba 

jo depende directamente de la capacidad de lucha de los traba-

jadores, hasta la actualidad a pesar del elevado Indice de en-

fermedades y accidentes de trabajo en el país, los sindicatos 

delegan esta reivindicación por la demanda de aumentos salaria 

les, los organismos responsables de vigilar la seguridad y la 

higiene son incompetentes y de corto alcance. La lucha por 

la transformación de esta situación debe incluir la práctica 



formaCión. 

Ampliar los reducidos campos en los cuales se ha margina. 

do a la formación es también responsabilidad de los trabajado. 

res la formación es parte de las luchas globales de los traba. 

jadores y.debe ocupar un lugar importante en sus reiVindicacio 

nes. 

El derecho a la formación profesional puede marcar el ini 

cío de una transformación en el aspecto educativo de los tra-

bajadores, el sindicato deberé asumir esta responsabilidad y 

hacer de este derecho todavía potencial, un derecho efectivo 

de los trabajadores. Hasta ahora sólo los grandes principios 

se han elaborado. 

Elaborar un proyecto autónomo de los trabajadores exige 

además la democratiíación interna del sindicato, el establecí 

miento de una estructura organizativa que favorezca la parti-

cipación y permita emerger la expresión de una cultura 'hule-

taria. 
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NORMAS CONSTITUCIONALES 

ARTICULO 123. Toda persona tiene derecho al traba- , 
jo digno y socialmente útil; al efecto se pro 

moverán la creación de empleos y la organiza-

ción social para el trabajo conforme a la ley. 
It 

• 

FRACCION XIII. Las empresase cualquiera que sea su 

actividad estarán obligadas a proporcionar a 

sus trabajadores capacitación y adiestramien 

to para el trabajo. La ley reglamentaria de-

terminará los sistemaso ,mátodos y procedimien 

tos conforme a los cuáles los patrones deberán 

cumplir con dicha obligación. 



TITULO 1V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES 

CAPITULO I 

OBLIGACIONES DE LOS PATRONES 

ARTICULO 132. Son obligaciones de loeMpatrones: 

Fracción XIII. Colaborar con las autoridades del Trabajo 

y de Educación, de conformidad con las leyel y reglamentos, a 

fin de lograr la alfabetización de los trabajadores; 
.1  

Fracción XV. Proporcionar capacitación y adiestramiento 

a sus trabajadores, en los términos del Capitulo III bis de - 
I 

este Titulo. 

CAPITULO III BIS 

DE LA CAPACITACION Y EL ADIESTRAMIENTO DE 
LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 153-A. Todo trabajador tiene el derecho a que su 

patrón le proporcione capacitación y adiestramiento en su tra-

bajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, 

conforme a los planes y programas' formulados,, de comun acuer-

do, por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aproba-

dos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 



nes podrán convenir con los trabajadores 	la capacita~ 

ción o adiestramiento se proporcione a ¿atoe dentro de la axil 

ma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, 

instructores especialmente contratados, instituciones, escue-

las u organismos especializados, o bien mediante adhesión a -

los sistemas generales que se establezcan y que se registren. 

en la Secretaria del. Trabajo y  Previsión Social. En caso de 

tal adhesion, quedará a cargo de los patrones cubrir las cuo-

tas respectivas. 

ARTICULO 153 -C. Las instituciones o escuelas que deseen 

impartir capacitación o adiestramiento, ast como su personal 
docente, deberán estar autorizadas y registradas por la Sacre 

tarja del Trabajo y Previsión Social. 

ARTICULO 153-D. Los cursos y programan de clapacitación 

o adiestramiento de los trabajadores, podrán Ihr7--..larse raspee 

to a cada establecimiento, una.empresa, varias de ellas o res-

pecto a una rama industrial o actividad determinada. 

ARTICULO l53-2. I capacitación o adiestramiento a que 

se refiere el articulo 	deberá impartir.e al trabajador 

durante las horas de su jornada de trabajo; salvo que, aten-- 

diendo a la naturaleza.de los servicios, patrón y trabajador 

convengan que podra impartirse de otra manera; as. como en el 

caso en que el trabajador desee capacitarse en una actividad/  --

distinta a la de la ocupación que desempefte, en cuyo supues 

to, la capacitacion se realizara fuera de la jornada de traba 

jo. 



1. Actualizar y perfeccionar loe conocimientos y babili. 

dadas del trabajador en su actividad; así como proporcionarle 

información sobre la aplicación de nueva tecnología en ella; 

II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puse 

to de nueva creación; 

III. Prevenir riesgos de trabajo; 

IV. Incrementar la productividad; y, 

V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 

ARTICULO 153-G. Durante el tiempo en que un trabajadol 

de nuevo ingreso que requiera capacitación inicial para el em-

pleo que va a desempatar, reciba ésta, presta:, S sus servicios 

conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan en 

la empresa o a lo que se estipule respecto a olla en loe con-- 

tratos colectivos. 

ARTICULO 15341.. Los trabajadores a qu.:-.) ,4 se imparta ca 

pacitación o adiestramiento están obligados a: 

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo 

y demás actividades que formen parte del proceso de capacitación 

o adiestramiento; 

II. Atender las indicaciones de las personas que impartan 

la capacitación o adiestramiento, y cumplir con los programas 

respectivos; y, 

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos 

y de aptitud que sean requeridos. 

ARTICULO 153-1. 8h cada empresa se constituirán Comisio-

nes Mixtas de Capacitación y Adiestramiento, integradas por -

igual número de representante., de lgs trabajadores 7 del patrón' 



las medidas tendientes a perfeccionarlos; todo esto conforme a 

las necesidades de los trabajadores y de las empresas. 

ARTICULO 153-3. Las autoridades laborales cuidarán que las 

Comisiones Mixtas de Capacitación .y Adiestramiento se integren 

y funcionen oportuna y normalmente, vigilando el cumplimiento 
de la obligación patronal de capacitar y adiestrar a los traba 

jadores. 

ARTICULO l53-E, La Secretaria del Trabajo y Previsión So 

alal podrá convocar a los patrones, sindicatos y trabajadores 

libres que formen parte de las mismas ramas iLlustriales o ac-

tividades, para constituir Comités Nacionales de Capacitación 

y Adiestramiento de tales ramas industriales o actividades, -

los cuales tendrán el carácter de órganos auxiliares de la 'Chi 

dad Coordinadora del ~leo, Capacitación y Ad5sstramiento a -

que se refiere esta Ley. 

Estos emitís tendrán facultades para: 

1 Participar en la determinación de los requerimientos -

de capacitación y adiestramiento de las ramas o actividades 

respectivas; 

II Colaborar en la siaboracion del Catálogo Nacional de 

Ocupaciones y en la de estudios sobre las caracteristicas de 

la maquinaria 7 equipo en existencia 7 uso en las ramas o ac-

tividades correspondientes; 

III Proponer sistemas de capacitación y adiestramiento pa 



IV Formular recomendaciones específicas de planes 7 pro.,  

gramas de capacitación y adiestramiento; 

V Elaluar los efectos de las acciones de capacitación y 

adiestramiento en la productividad dentro de las ramas indus-

triales o actividades especificas de que se trate; y, 

VI Gestionar ante la autoridad laboral el registro de las 

constancias relativas .a los conocimientos o habilidades de los 

trabajadores que hayan satisfecho los requisitos legales exi-

gidos para tal efecto. 

ARTICULO l53-L. La Secretaria del Trabajo y Prevision So 

cial fijará las bases para determinar la forma de designación 

de los miembros de los Comités Racionales de Capacitación y 

Adiestramiento, así como las relativas a su organización y fan 

cionamiento. 

ARTICULO 153-11. 3n los contratos colectIvos deberán in 

cluirse cláusulas relativas a la obligación patronal de propor 

clamar capacitación y adiestramiento a loe trabajadores, con--

forme • planes y programas que satisfagan los requisitos esta-

blecidos en este Capitulo. 

Además, podrá consignares •n los propios contratos el pro 

cedimiento conforme al•cual el patrón capacitará y adiestrará 

a quienes pretendan ingresar a laborar en la empresa, tomando 

en cuenta, en su caso, la cláusula de admisión. 

ARTICULO 1.53-3. Dentro dé los quince dial siguientes a 

la celebracion, revisión o prórroga del contrato colectivo, 

los patrones deberán presentar ante la Secretaria del Trabajo 

y Previsión Social para su aprobación, los planes y programas 



-17  4,a1.13, 

ea de planes y programas ya implantados con aprobación de 

tori dad laboral. 

ARTICULO 153-0. Las empresas en que no rija contrato 00. 

lectivo de trabajo, deberán someter a la aprobación de la !leerá,;`  

tarta del Trabajo y Previsión Social, dentro de los primeros - 

sesenta días de los &Boa impares, los planes y programas de.ca 

pacitación o adiestramiento que, de común acuerdo con los tra-

bajadores, hayan decidido implantar. Igualmente, deberán infor 

mar respecto a la constitución y bases generales a que se sujo 

taró el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitación 

y Adiestramiento. 

ARTICULO 153.P. El registro de que trata el artículo 

153-C se otorgará a las personas o instituciones que satisfagan 

los siguientes requisitos: 

I. Comprobar que quienes capacitarán o adiestrarán a los 

trabajadores, están preparados profesionalmente en la rama in-

dustrial o actividad en que impartirán sus conocimientos; 

II. Acreditar,satisfactoriamente,.a juicio de la Unidad 

Coordinadora del ~leo, Capacitación y Adiestramiento, tener 

conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnológicos 

Propios de la rama industrial o actividad en la que pretendan 

impartir dicha capacitación o adiestramiento; y, 

III. No estar ligadas con personas o instituciones que pro 

paguen algún credo religioso, en los términos de la prohibición 

establecida por la fracción IV del artículo 3o. constitucional, 



, 
el procedimiento de revocación, el afectado podre otra 

cer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. 

ARTICULO l53-4. Los planes y programas de que tratan los 

artículos l53-111 y 153-0, deberán cumplir los siguiente), ~d. 

sitos: 

I. Referirse a períodos no mayores de cuatro «loa; 

II. Comprender todos los puestos y niveles existeitee en 

la empresa; 

III. Precisar las etapas durante las cuales se impartir& 

la capacitación 7 el adiestramiento al total de los trabajado 

regido la empresa; 

IV. Señalar el procedimiento de selección, a través del 

cual se establecerá el orden en que ilarán capacitados lós tra-

bajadores de un mismo puesto y categoría; 

Y. Especificar el nombre y número de registro en la Se-

cretaria del Trabajo y Prevista Social de las entidades hu- 
i 

tructoras,-y, 

TI. Aquellos otros que establezcan los criteriosigenéra-

les de la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adíes 

tramiento que se publiquen en el Diario Oficial de la Federa— 

ción. 

Dichos planes y programas deberán ser aplicados de inme- 

diato por las empresas. 

ARTICULO 153-R. Dentro de los sesenta días hábiles que 

sigan a la presentación de tales planes y programas ante la 



'V? 

en la inteligencia de que, aquellosplanes 

gramas que no hayan sido objetados por la autoridad laboral 

dentro del término citado, se entenderán definitivamente ate '  

hados. 

ARTICULO l53-S. Cuando el patrón no dé cumplimiento a la 
obligación de presentar ante la Secretaría del Trabajo y Preví 

alón Social los planes y programas de capacitación y adiestra-,  

miento, dentro del plazo que corresponda, en los términos de 

los artículos 153-X y 1.53-0, o cuando presentados dichos planea 

y programas, no los lleve a la práctica, será sancionado confot 

me a lo dispuesto en la fracción IV del articulo 878 de esta 

Ley, sin perjuicio de que, en cualquiera de los dos casos, la 
propia Secretaria adopte las medidas pertinente para que el 

patrón cumpla con la obligación de que se trata. 

ARTICULO 153-T. Los trabajadores que hayan sido aprobados 
en los exámenes de capacitación o adiestramiento en los térmi-
nos de este Capitulo, tendrán derecho a que la entidad instrIL 

tora les expida las constancias respectivas, mismas que, auten 

tincadas por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestremien 

to de la empresa, se harán del conocimiento de la Unidad Coor-

dinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, por conduc 

to del correspondiente Comité Nacional o, a falta de éste, a -

través de las autoridades del trabajo, a fin de que aquélla -

las registre y las tome en cuenta al formular el padrón de tra 

bajadores capacitados que corresponda, en los términos de la 

fracción IV del articulo 539. 



ARTICULO, 153-U 	 implantadorograma 

acioni  un trabajador 	niegue a raci 

ue tiene los conocimientos necesarios para el dssemPs 
puesto y del tnmediato superior, debera acreditar documentalmea ,  

te dicha capacidad o presentar y aprobar, ante la entidad ins-

tructorá, el exámen de suficiencia que sefiale la Unidad Coordi 

nadora del EMpleo, Capacitación y Adiestramiento. 

Enaste último caso, se extenderá a dicho trabajador la 02, 

rrespondiente constancia de habilidades laborales. 

ARTICULO 153-V. La constancia de habilidades laborales es 

el documento expedido por el capacitados, con el cual el traba 
• 

jador acreditar& haber llevado y aprobado un curso de capacite 

ción. 

Las empresas están obligadas a enviar a la Unidad Coordi-

nadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento para su regia 

tro y ccihtrol, listas de las constancias que se hayan expedido 

a sus trabajadores. 

Las constancias de que se trata surtirá► plenos efectos,. 

para fines de ascenso, dentro de la empresa en que se haya pro 

porcions;do la capacitación o adiestramiento. 

Si en una empresa existen varias especialidades o niveles 

en relación con el puesto • que la constancia se refiera, el 

trabajador, mediante exímen que practique la Comisión Mixta de 

Capacitación y Adiestramiento respectiva acreditar& para cual 

de ellas ea apto. 

ARTICULO l53-W, Los certificados, diplomas, títulos o gra 

dos que expidan el Estado, sus organismos descentralizados o 

los particulares con reconocImiento de validez oficial de estu 

dios, a quienes hayan concluido un tipo de educación con cark 



pondiente• figuren' en el Catálogo , Rfacional de Ocupacloñas 

sean similares a los incluidos en él. 

ARTICULO 1.53-1:4, Los trabajadores y patrones tendrán dere 
cho a ejercitar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
las acciones individuales y colectivas que deriven de la oblir 
gación de capacitación o adiestramiento impuesta en este Capi-

tulo. 



ARTICULO 159. 	vacantes 

les con duración m 'Ior de treinta días y los puestos de nueva -

creación, serán cubiertos escalafonarimmente, por el trabaja. 

dor de la categoría' inmediata inferior, del respectivo.oficio 
o profesión. 

Si el patrón cumplió con la obligación de capacitar a to-

dos los trabajadorem de la categoría inmediata inferior a aquí 

lla en que ocurra la•vacante, el ascenso corresponderá a quien 
haya demostrado ser apto y tenga mayor antigüedad. En igualdad 

de condiciones, se preferirá al trabajador que tenga a su cargo 

una familia y, de subsistir la igualdad, al que, previo examen, 
acredite mayor aptitud. 

Si el patrón Tul ha dado cumplimiento a la obligación que 

le impone el articulo 132, fracción XV, la vacante se otorgará 

al trabajador de mayor antigüedad y, en igualdad de esta cir- 

• cunstancia, al que tenga a su cargo una familia. 

Tratándose de puestos de nueva creación para los cuales, 
por su naturaleza é especialidad, no existan en la empresa tra 

bajadores con aptitud para desempeñarlos y no se haya estable-

cido un procedimiento para tal efecto en el contrato colectivo, 

el patrón podrá cubrirlos libremente. 

En los propios contratos colectivos y conforme a lo dis-

puesto en esta Ley, se establecerá la forma en que deberán 

acreditarme la aptitud y otorgarse los ascensos. 
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CAPITULO III 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

ARTICULO 391. El contrato oolectivo contendrá: 

',I. Los nombres y domicilios de los contratantes; 

II. Las empresas y establecimientos que abarque; 

III. Su duración o la expresión de ser por tiempo indetermi 

nadoflo para obra determinada; 

IV. Las jornadas de trabajo; 

Y. Los días de descanso y vacaciones; 

VI. El monto de los salarios; 

VII. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramien 

to de los trabajadores en la empresa o establecimientos que cola 

prenáa. 

VIII. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento 

inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a labo 

rar a la empresa o establecimiento; 

IX. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las 

Comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta Ley; y, 

X. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

ARTICULO 412. El contrato-ley contendrá: 

I. Los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajado 

res y de los patrones que concurrieron a la convención; 

II. La Entidad o Entidades Federativas, la zona o Lonas 

que abarque o la expresión de regir en todo el territorio na-

cional; 



391, fracciones 

V. Las reglas 

planes y programas 

conformes, a las cuales se formularán los 

para la implantación de la capacitación y 

el adiestramiento en la rama de la industria de que se trate: 

VI. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 



AUTORIDADES DEL ?Rita/Lo Y SERVICIOS 
SOCIALES • 

CAPITULO 

DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, CAPACITACION Y 
ADIESTRAMIENTO 

ARTICULO 537. *1 Servicio Nacional del Empleo, Capacita-
ción y Adiestramiento tendra los siguientes objetivos: 

Estudiar y promover la generación de empleos; 

II Promover y supervisar la colocacion de los trabajadores; 

III Organizar, promover y supervisar la capacitación y el 

adiestramiento de los trabajadores; y, 

IV Registrar las constancias de habilidades laborales. 

ARTICULO 538. Él Servicio Nacional del Empleo, Capacita-

cióny Adiestramiento estará a cargo de la Unidad Coordinadora 

dol Empleo, Capacitalión y Adiestramiento, como organismo des-

oonoentrado dependiente de la Secretaria del Trabajo y Previ—

sión Social. 

ARTICULO 539. De conformidad con lo que dispone el arti-

culo que antecede y Para lo■ efectos del 537, a la Unidad Cour 
dinadora del EMpleó, Capacitación y Adiestramiento oorrespon-

den las siguientes:actividadest 

En materia de promoción de empleos: 

a) Practicar estudios para determinar las causes del des 

empleo y del subempleo de la manó de obra rural y urbana; 

b) Analizar permanentemente el mercado de trabajo, esti-

mando su volumen y sentido de crecimiento; 
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7171,  

ó iorlal de , OlduPs lone , 

Educación ~ea; 

d) Prmmover, directa o indirectamente, el aumento de 

oportunidades de empleo; 

e) Practicar estudios y formular planea y proyectos para 

impulsar la ocupación en el país, ast.como procurar su correo' 

ta ejecución; 

f) Proponer lineamientos para orientar la formación pro-

fesional hacia las áreas con mayor demanda de mano de obra; 11  

g) Proponer la celebración de convenios en materia de em 

pleo, entre la Federación y las Entidades Federativas; y, 

h) En general, realizar todas aquellas que las leyes y 

reglamentos encomienden a la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social en esta rutteria. 

II. En materia de colocación de trabajadores: 

a) Encauzar a los demandantes dm trabajo hacia aquellas 

personas que requieran sus servicios, dirigiendo a los solici-

tantes más adecuados, por su preparación y aptitudes, hacia los 

eMpleos que lea resulten más idóneos: 

b) Autorizar y registrar, en su caso, el funcionamiento 

de agencias privadas que se dediquen a la colocación de perso-

nas; 

c) Vigilar que las entidades privadas a que alude el inc 

so anterior, cumplan las obligaciones que les impongan esta ley, 

sus reglamentos y las disposiciones administrativas de las au-

toridades laborales; 



nistrativas 

trimonio' 7. Fomento Induetrial, 

teriores, en la contratación de los nacionales que vayan a 

prestar PM servicios en el extranjero; 

•) Proponer la celebración de convenios en materia de el 

locación de trabajadores, entre la Federación y las Entidades 

Federativas; y., 

F) En general, realizar todas aquellas que las leyes y 

reglamentos encomienden a la Secretaria del Trabajo y Ifevi-

Sión Social en esta materia. 

III. Eh materia de capacitación o adiestramiento de trabaja 

dores: 

a) Cuidar de la oportuna constitución y el funcionamien-
to de las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento; 

. t b) Estudiar y, en su caso, sugerir la expedición de Can 

vocatorlas para formar Comitie lacionalew de Capacitación y 

Adiestramiento, en aquellas ramas industriales o actividades 

en que lo juzgue conveniente; asi como la fijación de las ba-

ses relativas a la integración y funcionamiento de dichos Co-

mitiga; 

e) Estudiar y, en su caso, sugerir, en relación'con ca-

da rama industrial o actividad, la expedicion de criterios ge. 

nerales que seflalen los requisitos que deban observar los pla 

nes y programas de capacitacion y adiestramiento, oyendo la 

opinión del Comité Nacional de Capacitación y Adiestramiento 

que corresponda; 



ior 201 	ev 0 noBI 

pacitallón y adiestramiento 'a los trabajádoreis; supe 

su correcto desempeflo, y, en su caso, revocar la autorización' 

y cancelar el registro concedido: 

e) Aprobar, modificar o rechazar, según el caso, los Ola 

nes y programas de capacitación o adiestramiento que los patro 

nes presenten; 

f) Estudiar y sugerir el establecimiento de sistemas et  

ilnerales que permitan, capacitar o adiestrar a los trabajadores 

conforme al procedimiento de adhesión convencional a que se re 

fiero el artículo 153-B; 

g) Dictaminar sobre las sanciones que deban imponerse 

por infraccioness-a las normas contenidas en el Capítulo III 

Bis del Título Cuarto: 

la) Establecer coordinación oca la nec-,' La de Educación, 

'Plblica para implantar planee o programas si.: 	capacitación y 

adiestramdenté para el trabajo y, en su caso, 1-7-1.a la expedí-

ción de certificados conforme a lo dial/740Btc. en asta Ley, en 

los ordenamientos educativos y domas disposiciones en vigor: 

1) in general, realizar todas aquellas que las leyes y 

reglamentos encomienden a la Secretaría del Trabajo y Previ-

sión Social en esta materia. 

IY. En materia de registro de constancias de habilidades 

laborales: 

a) Establecer registros de constancias relativas a tras. 

bajadores capacitados o adiestrados, dentro de cada una de las 

lt9 ,1) 
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reglamentos confieran a la Secretaría del Trabajo /y Prellelo 

Social en esta materia, 

ARTICULO 539-A. Para el cumplimiento de sus funciones en 

relación con las empresas o establecimientos que pertenezcan a 

ramas industriales o actividades de jurisdicción federal, la 

Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento 

será asesorada por un Consejo Consultivo integrado por repre- 

sentantes del Sector Público, de las organizaciones nacionales 

de trabajadores y de las organizaciones nacionales de patrones, 

a razón de cinco miembros por cada uno de ellos con sus respec 

tivos suplentes. 

Por el Sector Público participarán sendos representantes 

de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, de la Secreta 

ría de Educación Pública, de la Seoretar:U le Comercio, de la 

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industlal y del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Lo■ representantes de las organizaciones obreras y de las 

patronales serán designados oonforme a las bases que expida la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario 

del Trabajo y Previsión Social; fungirá como Secretario del 

mismo, el Coordinador General de la Unidad Coordinadora del F 

pleo, Capacitación y Adiestramiento; y su funcionamiento se re 

gira por el reglamento que expida el propio Consejo. 
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lat actividades a que se• contraen las fraccione 

articulo 539, la Unídad Cordinadora del Empleo, Capacitación 
y adiestramiento, será asesorada por Consejos Coniultivos hita 

tales de Capacitación y Adiestramiento. 

Los Consejos Consultivos .Estatales › estarán formados por 

el Gobernador de la Entidad Federativa correspondiente, quien 

los presidirá; sendos representantes de la Secretaría ddlTra-

bajo y Previsión Social, de la Secretaria de Educación Públi-

ca y del Instituto Mexicano del Seguro Social; tres represen-
tantee de las organizaciones locales de trabajadores y tres - 

representantes de las organizaciones patronales de la Entidad. 

El representante de la Secretaria del Trabajo y Previsión So—

cial, fungirá como Secretario 45,-1. Consejo. 

La Secretaria del Trab...kj-.7 4revisión Social y el Goberna 

dor - de la Entidad Federativa q411 ;.:Iorresponda exp:dirtin, conjun 

temente, las bases conforme a las cuales deban designarse los 

representantes de dos trabajadores y de los patrones en los 
Consejos Consultivos mencionados y formulario, al efecto, lao 
invitaciones que se requieren. 

Los Consejos Consultivos se sujetarán en lo que se refie-

re a su funcionamiento.interno, al reglamento que al efecto ex 

pida cada uno de ellos. 

ARTICULO 539-c, Las autoridades laborales estatales au-

xiliarán a la Unidad Coordinadora del »apl.% Capacitación y 

Adiestramiento para el desempeflo de sus funciones de acuerdo a 

lo que establecen los artículos 527-Ay 529. 



proporcionado, segun el régimen` de aplicación de  seta 

la Unidad.Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestraadea 

to o 7 por los organos competentes de las Entidades Pedrativael  

de cónformidad con lb establecido por la fracción II del arti-

oulo'539, en amibos casos. 

ARTICULO 539-E. Podrán participar en la prestación del 

~violo a que se refiere el articulo anterior, otras dependen 

ciaelpficiales, instituciones docentes, organizaciones sindica 

les o> patronales, instituciones de beneficencia y demás asocia 

ciones civiles que no persigan fines de lucro. Eh estos casoZ, 

lo haran del conocimiento de la Secretaria del Trabajo y Previ 

Sión Social para fines de registro y control y para que la ci-

tada Dependencia, a troves de la Unidad respectiva, esté en po 

sibil dad de. coordinar las acciones en esta mst4ria. 

ARTICULO 539.P. Las autorizaczngs par 	funcionamien-

to de agencias de colocaciones, con linee lucrativos, sólo po-

drán otorgarse excepcionalmente, pitra la contratación de traba 

jadorés que deban realizar trabajos especiales. 

'Dichas autorizaciones se otorgarán previa solicitud dél 

interesado, cuando a juicio de la Secretaría del Trabajo y !re 

violen Social se justifique la prestacion del servicio por par, 

ticulares y una vez que se satisfagan los requisitos que al eresi 

to se señalen. En estos casos, de acuerdo con lo establecido en 

el articulo 539-11, el servicio debera ser gratuito para los tu 

bajadores y las tarifas conforme a las cuales se presten, debe 

rán ser previamente fijadas por la Secretaria del Trabajo y Pre 

visión Social. 



CRITERIOS PARA LA PORMÁC/ON, 7c OPERACION DE 
COMISIONES MIXTAS *DE CAPACITÁCION `ADIES-
TRAMIENTO EN TODAS LAS EMPRESAS DEL PAIS. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: U. 

tados Unidos Mexicanos.-Secretaria del Trabajo y Previsión Bo-

cial.-Secretaria.-Elimero del Oficio: 01-14197. 

ASUNTO: Se fijan criterios para la formación y operac1ón 

de Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento en todas 

las empresas del Pais. 

C. Director de Capacitación 
y Adiestramiento de 's'Unidad 
Coordinadora del Empleo, 
Capacitación y Adiestramiento, 
Oficinas. 

De conformidad con lo que dispone la Ley Federal del Tra-

bajo en su articulo 153.J, en concordancia con los artículos 
527 y 527-A, compete a la Stcretarla del Trabajo y Previsión 

Social cuidar de la oportunsAntegración y funcionamiento de 

las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento en to-

das las empresas del raí*. 

De acuerdo con lo anterior y para orientar la formai& y 
operación de dichas Comisiones Mixtas, así como para regular 

los trámites administrativos que lag Dirección a su cargo lleve 

• cabo en esta materia, 1mi estimado conveniente expedir los si 

guientes Criterios: 

1.- Las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramien-

to de que tratan los artículos 153-1 y 153-J de la Ley Federal 
del Trabajo, deberkn integrarse conforme a los siguientes li-

neamientos generales: 



1 representante da los trabajadores 	pstrOnes• 

b) En empresas que cuenten 'de 2 	100 trabajador* 

presentantes de los trabajadores y 3,de los patrones. 

e) En empresas con más de 100 trabajadores, 5 representan 

tes de los trabajadores 1 5 de los patrones. 

El manero de integrantes a que se refieren los incisos que 

anteceden, deberá aumentarse en forma proporcional a la di;fersl, 

dad de puestos y niveles de trabajo que existan en la empresa, 

a la variedad y complejidad de los procesos tecnológicos que ese 

realicen en ella y a la naturaleza de la maquinaria y equipo em 

pisados. 

2.- Los miembros de las Comisiones Mixtas deberán cumplir 

los siguientes requisitos mínimos: 

I. Representantes de los Lrabajadores: 

a) Ser trabajadores de 1, empresa; 

b) Ser~ores de edad; 

o) Saber leer y escribir; 

d) Tener buena conducta; 

e) Ser designado conforme alas disposiciones estatutariai 

del Sindicato titular del contrato colectivo o, a falta de Lote, 

ser electo en asamblea de los trabajadores de la empresa; y, 

f) Aquellas otras que acuerden los trabajadores. 

II. Representantes del patrón: 

a) Ser mayores de edad; 

b) Saber leer y escribir; y, 

o) Poseer conocimientos técnicos sobre las labores 7 Pros 

cenos tecnológicos propios de la empresa. 



It 

die  

la Forma UCECA-1,1a que, impresa en hojas de papel de 28 e 
timetros por 21.5 centimetros -segun el modelo anexo-, seré 
presentada por triplicado y con la información requerida, an. 

'te la Dirección de Capacitación y Adiestramiento, directamen. 

te o por conducto de las Delegaciones de esta Secretaria o an 

te las autoridades locales del trabajo, cuando se trate de em-

presas o establecimientos que, salvo los aspectos de seguridad 

e higiene y de capacitación y adiestramiento, estén sujetos a 

la jurisdicción de sitas últimas. 

Para los efectos legales correspondientes y cuando se tra 

te de empresas que normen sus relaciones de trabajo a través 

de contrato colectivo, la Forma UCECA-1 deberé , acampanada 
de una copia de tal contrato. 

Se autoriza a los particulares la librc 5...=presión de la 

Forma cuyo uso se implanta, siempre y cuando se ejneten aulas 

dimensiones y al formato que as publica. 

Les criterios aáque as contrae este oficio 3  en anexe, de 
borla hacerse del conocimiento de los particulares, mediante_ 

publicación en el 'Diario Oficial" de la Federación 7 en los 

Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Ciudad de México, 11 de agosto de 1978.-El Secretario, Po 

dro Ojeda Paullada.-Rúbrica. 



REGLAMENTO DE LA. UNIDAD COORDINADORA DEI. EMPLEO,  
CAPACITACION 'Y ADIESTRAMIENTO. 

CAPITULO I 

De la Competencia 

ARTICULO 1.- La Unidad Coordinadora del ~leo, Capacita 

ción y Adiestramiento tendrá, conforme a lo dispuesto por la 
Ley Federal del Trabajo, las siguientes funciones: 

It 
I. Manejar el Servicio Nacional del Empleo, Capacitación 

y Adiestramiento; 

II. Promover y supervisar la colocación de los trabajado-

res; 

III. Organizar, promover y supervisar la capacitación y el 

adiestramiento de los trabajadores; 

/V. Registrar lag constancias de habilidades laborales, y 

O. Las demás que le fijen las Leyes. 

CAPITULO II 

De los Organos de la Unidad 

ARTICULO 2.- La Unidad Coordinadora del Empleo, Capacita 

alón y Adiestramiento se integrará como sigue: 

I. Un Coordinador General; 

II. Una Dirección del Empleo; 

III. Una Dirección de Capacitación y Adiestramiento, y 

IV. Los demás organos técnicos y administrativos necesa-

rios para su funcionamiento. 



ran satisfacer oe,  ro 

I Ser mexicano, mayor de edad; 

II. Tener grado academice de licenciatura, titulo profesil 

nal debidamente registrado y práctica profesional mínima de - 

tres dios. 

III. No ser ministro de ningún culto religioso, y 

IV. Yo haber sido condenado por. delito intencional canelo 

do con pena corporal. 

CAPITULO III 

De los Organos Asesores y Auxiliares 
de la Unidad 

ARTICULO 4.- Serán órganos asesores de la Unidad: 

I. El Consejo Consultivo del Empleo, ',7,4pacitación y Adiel 

tramiento, que estará integrado por studoc 1-3presentantes de la 

Secretarias del Trabajo y Previsión Sceiali  de Educación Pabil-

o% de Comercio, de Patrimonio y Fomento Industrial, y, d¿]. IAL 
tituto Mexicano del Seguro Social, así OIMMD por los representma 

tea, de las organizaciones nacionales de trabajadores y de pa- 

trones, que sean designados por dichas organizaciones, conforme 

a las bases que expida la Secretaria del Trabajo y Previsión So 

ojal. 

El Consejo Consultivo del Empleo, Capacitación 7 Adiestra-

miento, será presidido por el. Secretario del Trabajo y Previsión 

Social, y fungirá como Secretario del mismo el Coordinador Gene 

ral de la Unidad del %piso, Capacitación y Adiestramiento. 



Entidad Federativa correspondiente, quien los presidir 

representantes de la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social, de la SecrItarfa de Educación PGblica y del Instituto-
Mexicano del Segaré Social: tres representantes de las organi-

zaciones locales dé trabajadores y tres representantes de las 

organizaciones patronales de la entidad, que serán designados 

en cada caso conforme a las bases que expidan conjuntamente el 

Gobierno del Estad de que se trate y la Secretaria del Traba-

jo ,y Previsión Social;.  
El representante de la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social fungirá como Secretario del Consejo. 

ARTICULO 5.- Serán órganos auxiliares de la Unidad, los 

Comités Nacionales de Capacitación y Adiestramiento, que se in 

tegren por ramas industriales o actividades, conforme a las ba 

ses que emita la Seéretaria del Trabajo y Previsión Social. 

ARTICULO 6.- 21 Consejo Consultivo del ~leo, Capacita-
ción y Adiestramiento, los Consejos Consultivos Estatales de 

Capacitación y Adiestramiento y' los Comités Racionales de Capa 

citación y Adiestramiento por ramas que se constituyan, se re-
girán por los respectivos reglamentos interiores que expidan 

los propios Consejos. • 

CAPITULO IV 

De las Atribuciones 

ARTICULO 7.- Serán facultades del Coordinador General di 

rigir y coordinar las funciones de la Unidad. 



T/CU 	eran funciones 	recelan 

Ea materia de planeacion del,empleo I 
Practicar estudios pera determinar las > causas del, 

empleo y subempleo de la mano de obra rural y urbana; 

b) Analizar permanentemente el mercado de trabajo esti-

mando su volumen y sentido de crecimiento; 

o) Practicar estudios y formular planes y proyectos para 

impulsar la ocupación en el Pais, así como procurar su correcta 

ejecución. 

fl II. En materia de promoción de empleos: 

a) Promover directa o indirictamente, el aumento de las 

oportunidades de empleo; 

b) Proponer lineamientos para orientar la formación profe 

sional hacia las áreas con mayor demanda de mano de obra; 

o) Proponer la celebración de convenios en materia de em 

pilo entre la Federación y las Eltidades Fe,lárativas; 

d) Proponer la celebración de convenios en materia de Re 

locación de trabajadores entre la Federación y las Entidades - 

Federativas, 

En materia de colocación de trabajadores: 

a). Formular y actualizar permanentemente el Catálogo Ya- 

°lona' de Ocupaciones, en coordinación con la Secretaria de II 

cacion Pública; 
b) Encauzar a loe demandantes de trabajo hacia aquellas 

personas que requieran sus servicios, dirigiendo a los solici-

tantes más adecuados por su preparación y aptitudes, hacia los 

empleos que les resulten más idóneos; 



arar el funcionamiento d 

ello; 

d) Vigilar q‘e las entidades privadas a que alude el In.• 

ciso anterior, cumplan las obligaciones que les imponga la Ley 

Federal del Trabajó, sus reglamentos y las disposiciones admia. 

nistrativas de las autoridades laborales; 

d) Intervenir en coordinación con las respectivas mildo'. 

den administrativas de las Secretarias de Gobernación, Patrimo 

nio y Fomento Industrial, Comercio y de Relaciones Exteriores, 

en la contratación de los nacionales que vayan a prestar sus - 

servicios en el extranjero. 

IV. En general, realizar todas aquellas funciones que las 

leyes y reglamentos encomienden a la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social eri estas materias. 

ARTICULO 9.- 'Serán funciones de la Dirección de Capacita 

elan y Adiestramiento: 

I. En materia de capacitación y adiestramiento: 

a) Cuidar de,la oportuna constitución y funcionamiento de 

las comisiones nd*taa de capacitación y adiestramiento; 

b) Estudiar,y en su caso, sugerir la expedición de convo-

catorias para formar comités nacionales de capacitación y adíes 

trsmiento, en aquellas ramas industriales o actividades en que 

lo juzgue conveniente; así como la fijacion de las bases relati 

vas a la integración y funcionamiento de dichos comités; 

e) Estudiar y en su caso, sugerir, en relación con cada 

rama industrial o actividad, la expedición de criterios genera- 

les que seftalen los requisitos que deban observar los planes y 
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d) Autorizar y registlrar, en los términos del articulo 

1.53-C de la Ley Federal dell Trabajo, 

cuelas privadas que deseen impartir capacitación y adiestre. 

miento a loa trabajadores; 'supervisar su correcto desempefte 

en su caso, revocar la autorización y cancelar el registro con 

cedido; 

Aprobar, modificarflo rechazar, segun el caso, los pla 

nes y programas de capacitación o adiestramiento que los patro 

nes presenten; 

f) Estudiar y sugerir el establecimiento de sistemas ge-

nerales que permitan capacitar o adiestrar a los trabajadores 
conforme al procedimiento de adhesión convencional a que se re 

fiero el Articulo l53-B dela Ley Federal del Trabajo; 

g) Dictaminar sobre las sanciones que deban imponerse por 

infracciones a las normas contenidas en el Capitulo III-Bis del 

Titulo IV de la propia Ley Federal del Trabajo; 

• h) iltiblecer coordinacion con la Secreitaria de lduláción 

Pública para implantar planes o programas sobre oapacitaada o 
adiestramiento para el trabajo y, en su caso, para la expedicron 

de certificados conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del 

Trabajo, en los ordenamientos educativos y demás disposiciones 

en vigor. 

I/. En materia de registro de Constancias y habilidades -

laborales: 

a) Establecer registros de constancias relativas a traba 

jadores capacitados o adiestrados dentro de cada una de las re 



lo 153-U, de la 147 Federal del Trabajo. 

III. En genmral realizar todas aquellas funciones que 

leyes y reglamentos encomienden'a la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social, en esta materia. 

CAPITULO V 

De los Manuales de OrganizsImión, de Procedimientos 
y de Servicios al Publico 

ARTICULO 10.- El Secretarió del Trabajo y Previsión So-

*tal expedirá los manuales do organización, de procedimientos 
y de servicios al público, que regirán las actividades de la 

Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento.  

CAPITULO VI 

De las Suplencias 

ARTICULO 110. Él Cbordinadpr General de la Unidad y los 
Directores de &eta, serán suplidos en sus ausencias por el fts 
almario que designe el Secretario del Trabajo y Previsión So-
cial. 
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CRITERIOS Minn LOS CriALES  DIREccioN DE 'CÁPApx. 
•orAcION Y:ADIESTRAYIEN'TO DEBER& PROCEDER EN »MATERIL8 
DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION Y REGISTRO. DE AGENTES 
DE CAPACITACION. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: les. 

tados Unidos Mexicano.-Secretaría del Trabajo y Previsión 80* 

cial.-Secretaria.-Elmero de oficio: 01.-6364. 

C. LIC. JORGE E. BEYER ESPARZA 
Director de Capacitación y Adiestramiento 
de la Unidad Coordinadora del Empleo, 
Capacitación y Adiestramiento 
Oficinas. 

De conformidad con lo que dispone la Ley Federal del Tra 

bajo en los artículos 153-C, 153-P 7 339, fracción III inciso 

d), compete a la Secretaría del Trabajo 7 Previsión Social su 

torizar y registrar a las instituciones o escuelas que deseen 

impartir capacitación o adiestramiento a los trabajadores, ad 

como supervisar su correcto desempeño y en su caso revocar la 

autorización y cancelar el registro concedido. 

De. acuerdo con lo anterior, he estimado conveniente expe- 

dir los siguientes criterios, conforme a los cuales la Direct:4i 

de su cargo deberá proceder en la tramitación de las 'solicitu-

des de autorización y registro que presenten los particulares: 

1.- En materia de autorizacion y registro de agentes de 

capacitacion, se entenderá por: 

a) INSTITUCION O ESCUELA DE CAPACITACION Y ADIESTRAMEN- 

TO, la persona moral autorizada pare impartir cursos de capadi 

tación y adiestramiento. 



VI 

DE STITUCI CTOR EXTERNO › 

¡Idea, que tenga celebrado contrato'  

cuela de eaPaeitaei6n y adiestramientopara imPartir 
con lá responsabilidad de ella, aquellos su' 

sor que hayan sido objeto dó contrato entre un patrón y la 

titución. o Escuela a que pertenezca el Instructor 

e) INSTRUCTOR EXTERNO'INDEPENDIENTB, la persona física 

autorizada para impartir porlst, cursos de Capacitación y Muele  

tramiento. 

d) INSTRUCTOR INTERNOíISPECIALIZADO, la persona que, te. 

niendo el carácter de trabajador en los términos de la % Fe-
. 

deral del Trabajo, tiene como funcion exclusiva impartir curaca 

de Capacitación y Adiestramiento a los demás trabajadores de la 

empresa en que preste sus servicios. 

e) INSTRUCTOR INTERNO HABILITADO, la persona que, tantea 

do el carácter de trabajad,. los términos de la Ley Federal 

del Trabajo, destina parte dé su jornada normal de trabajo, se 

gún el Plan de Capacitación y Adiestramiento de su empresa, a 

capacitar y adiestrar a otros trabajadores que ocupan puestos 

de trabajo en relación con los cuales el tenga conocimientos y 

experiencia. 

2.- La solicitud de autorización y registro de los agen-

tes de capacitación de que tratan los incisos del punto ante-

rior, se hará ante la Dirección de Capacitacion y Adiestramien 

to, mediante la Forma UCECA3 por duplicado, llenada a maquina 

o con letra de molde, impresa en hojas de 33 centímetros por -

21.5y centímetros, según los modelos anexos. 
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dimensiones y a los formatos que 

Las instituciones o escuelas de capacitación 

tramiento que soliciten registro y autorización en los términel 

del articulo 1.53.0 de la Ley Federal del Trabajo, deberán pre 

sentar, junto con la Forma UCECA-3, la siguiente documentaCióni 

a) Escritura constitutiva•o documento del que derive su'  

existencia legal; 

b) Testimonio de poder en favor de los sujetos promovenmi 

tea; 

c) Cédula del Registro Federal de Causantes; 

d) Contrato de arrendamiento o titulo de propiedad de las 

instalaciones administrativas y operativas de la institución o 

escuela; 

e) Croquis o plano de las instalaciones operativas con 

que cuente la institución o escuela; 

f) Relación del material didáctico, equipo y maquinaria 

con que se cuente para apoyar las fases teórico-prácticas de 

los cursos; 

g) Oficio de registro de la Secretaria de Educación Pa- 

bilo* para impartir estudios sin reconocimiento de valides efi 

cial, en su caso. 

4.- Si la institución o escuela de capacitación y adies- 

tramiento cuenta con dos o más establecimientos (sucursales), 

deberá tramitar un registro por cada uno de ellos. 

5.. Se revocará la autorización y cancelará el registro 

concedido a las instituciones o escuelas de capacitación y 

adiestramiento, en los siguientes caso*: 



6.- Los instructores externos de institución icapacitadom 

ra que soliciten registro y autorización, deberán presentar. 
junto con la Forma MECA-3, la siguiente documentación: 

.4, 

a) Oficio dé- la institución o escuela de capacitación y 
adieatramiento, en la que se indiques 

-Nombre del instructor. 	
it 

-Ramera de Régistro Federal de Causantes. 

-Tipo de relación contractual. 

-Especialidad. . 

b) Acta de nacimiento. 

o) Constancia del último grado académico acreditado, (T1, 

tufo, carta de pasante, certificado, etc.); 1. 	- t 

d) Dos fotografías tamaño infantil. 
• 7.- Los instructores externos independlites que solici-

ten registro y autorización, deberán presentar, junto con la 
?broa UCICA-3,:la siguiente dommentación: 

a) Acta de nacimiento: 
b) Cédula personal del Registro Federal de Causantes: 
o) Constancia del.illtimo grado académico acreditado(Tita 

lo, carta de pasante, certificado, etc.); 
d) Cédula profesional, en su caso: 
G) Constancias y diplomas de los cursos de actualización, 

perfeccionamientov iéte.; que hayan acreditado, principalmente 



Constancias de las 'empresas o ins ituciones emPati 

doras en las que se indique su experiencia como instructor; 

Dos fotografías tamaño infantil. 
8.- Los instructores internos especializados que so1101 

ten registro y autorización, deberán presentar, junto con la 

Forma UCECA-3, la siguiente documentación: 

a) Carta de designaciónexpedida por la empresa, espeoif 

cando: 

-nombre del instructor. 

-Puestos de trabaji a loá que dirige los cursos de capaci 

tación y adiestramiento. 

-Nombre, duración y horario de loe cursos. 

b) Carta de aprobación expedida por la Comisión Mixta de 

Capacitación y AdiestramientOde la empresa, de la cual no po- 

drá formar parte el instructor. 

e) Constancia del último grado aoadámloo. 

d) Cédula profesional en su caso. 

e) Constancias de lbs careos de actualización, •spaciali 

sacian, etc., que haya acreditado y, 

f) Dos fotografías tamaño infantil. 

9.- Los instructores internos habilitados que soliciten 

registro y autorización, deberan presentar junto con la Forma 

UCECA-3, la siguiente documentación: 

a) Carta de designación expedida por la empresa, especi- 

ficando: 

•Nombre del instructor. 



iÁí  Ugs 

Puesto ̀ú oéupación que, 014e 

ártizineútó dé la empresa,ue:.van 

don loa cursan. 

.Nambre, durációny horario de los curaos. 
b) 	Carta de aprobación expedida ,por la Comisión•Mixts' 

Capacitación. y ÁdieátramientO de la empresa'  de la cual no pN 
drá formar parte elinstructor; y, 

e) Dos fotografías tamaño infantil, 

10.. La entrega de los documentos a que se refieren los 

F1. 

criterios citados en los puntos 3, 6, 7, 8 y 9, se hará en ora) 
ginal o copia certificada. 

11.. El término de vigencia de la autorización y registro 
concedidos a las instituciones Capacitadoras e Instructores,  
serás. 	 i 

a) De 10 dios, para las instituciones o escuelas de capa,  

citación y adiestramiento; 
	

1 

b) De 5 años, para los instructores externos de institu-

clon capacitadora • independientes; y, 

e) Para los instructores internos especializados y babl-; 

litados, aqull que cubra el plan de capacitación y adiestra- 

miento aprobado para la empresa de que se trate:.  

12.- Se revocar& la autorización y cancelará el registro 

a los instructores cuando: 

a) Hayan dejado de cumplir con los requisitos que moti-

varon dicha autorización y registro. 

b) No ejerzan su actividad como tales, por más de 3 - 

años. 

o) No se mantengan actualizados para el eficaz cumpli- 



netjámen 

y facilitar el llenado de la Forma UCECA-

ello de los interesados en el Departamento de Registro de C 

pacitadores de la UCECA y en las Delegaciones Federales del 

Trabajo. 

Los criterios a que se contrae este oficio y sus anexos 

deberán hacerse del conocimiento de los particulares, mediante 

publicación en el "Diario Oficial" de la Federación y en los 

periódicos oficiales de las Entidades FederatiVas. 

Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Ciudad de Mímico, a 26 de diciembre de 1978.-El Secreta-

rio, Pedro Ojeda Paullada.-Rúbrica. 



CRITERIOS' CONFORME A LOS-  CUALES , LA ' DIRECCION  
CAPACITACION ADIESTRAMIENTO.DEBERA PROCEDER s.,  
EN MATERIA DE PRESENTACION DE PLANES Y PROGRAMAS 
DE CAPACITACION 1:ADIESTRAMIENTO. 

De conformidad con lo que dispone ls Ley Federal del lira. 

bajo en los artículos 153-21, l53-0. 153-(1 fracción VI, 1534 

compete a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social &probo' 

o disponer que se hagan las modificaciones pertinentes a los 

planes y programas de capacitación y adiestramiento que los pt 

tronos del país pretendan establecer para cumplir con la 

gación que les sefiala'el artículo 132, fracción XV, de la pro-,  

pia Ley Federal del Trabajo. 

De acuerdo con lo anterior y para facilitar la elaboración 

y presentación de dichos planes y programas, así como para unía,  

formar los trámites administrativos que efectúe la Direocion a 

su cargo, he estimado conveniente expedir los siguientes Crite 

rios: 

1.- En la elaboracion de los planes y programas de capa-

citacion y adiestramiento de que trata el Capitulo III Bis, del 

Titulo Cuarto, de la Ley Federal del Trabajo, se entenderá por:: 

a) PLAN DE CAPAC/TACION Y ADIESTRAMIENTO, •1 documento -

que contiene los lineamientos y procedimientos a seguir en ma-

teria de capacitación y adiestramiento, respecto de cada centro 

de trabajo y que supone una ordenación general de actividades, 

para presentar una visión integral de los programas que lo com 

ponen. 



de una manera pormenorizada, las acciones de "capacitación 

adiestramiento que el patrón efectuará en relación con 106 ir 

bajadores de un mismo puesto o categoría ocupacional. 

o) SISTEMA WritRAWDE CAPA(ITACION Y ADIESTRAMIENTO,  

prograMa autorizado por la Unidad Coordinadora del ~leo, Cal« 

pacitación y Adiestramiento que permite la adhesión convencí*r 

nal delque trata el articulo 153-B de la Ley Federal del ?rabí, 

jo, para que el patrón capacite o adiestre a los *trabajadores 

cuyo ;gesto coincida con aquél al que esté dirigido el sistema 

general de que se trate. 

d) CURSO conjunto de actividades de ensefianza, aprendiza 

je para la adquisición o actualización de las habilidades y de 

los conocimientos relativos a un puesto de trabajo y cuya reu-

nión c¿nforma un programa de capacitación y adiestramiento. 

e) EVENTO, actividad de enseñanza-aprendizaje de dura-

ción mínima y de ejecución normalmente unitaria. 

f) ORM OCUPACIONAL, conjunto d• ocupaciones o. prestos 

de trabajo relacionados entre st por la similitud general de 

las características del trabajo ejecutado y que exigen por tan 

to, conocimientos, aptitudes y habilidades análogas o Risilla- 

res. 

g) PUESTO, conjunto de operaciones, cualidades, responsa 

bilidades y condiciones que forman una unidad de trabajo espe-

cifica susceptible de ser desempeñada por una persona. 

2e. Para la presentación de los planes y programas de 0i 

pacitacion y adiestramiento ante la Unidad Coordinadora del EFE 



.yrf, 	 C. 	 % 

Se 	 a los particulares la libre tnfresión de la 

Forma cuyo uso se implanta, siempre y cuando se. ajusten a las 

se publican. 

3.. 13:1 manejo de la Forma ~A-2 se ajustará a los 

galantes lineamientos: 	 i 	• 
a) Se llenará por cuadruplicado, usando invariablemente 

caracteres de los conocidos como de imprenta; llevará como --

anexos la dommentación inherente a cada uno de los programas 

que integren el plan de capacitación y adiestramiento de la - 

einpresa y copia de las cláusulas del contrato colectivo rela-

tivas a capacitación y adiestramiento; y se presentará ante 1 

Dirección de Capacitación y Adiestramiento, directamente o por 

.conducto de las Delegaciones de estalicretarlalen el Interior 

de la_Repablicii. 

b) Zn el caso de empresas con diversos establecimientos, 

varios de ellos podrán agruparse en un solo Pleír  eienprey - 

cuando se trate de muden* contrato colectivo de trabajo y 

los procesos de producción, los puestos de trabajo y la orza. 

nización de los establecimientos sean similares. 2n este evla 

to, el modulo número 1 de la Forma UCECA-2, constará de tantas 

hojas como establecimientos comprenda el Plan. 

e) 11 Plan de Capacitación y Adiestramiento debe incluir 

a los trabajadores de confianza y a los de base, as( como a IZIP 

aquellos contratados por obra o tiempo determinado. 



y en los Periódicos Oficiales de las Entidades Federativa*, 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Ciudad de México, 26 de diciembre de 1978.-El Slcretario, 

Pedro Ojeda Paullada.-Rúbrica. 
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Al margen un!sello 

dos Unidos Hexiceutos Secretaria del Trabajo y 

cial. 

C. Lic. Jorge E. Hoyar Esparza, 
Director de Capacitación y Adiestramiento 
de la Unidad Coordinadora del Elpleo, 
Capacitación y Adiestramiento, 
Oficinas. 

fl 

De conformidad con lo que dispone la Ley Federal del Tra-
. 

bajo en sus artículos 53-T, 153-V Y 539, fracción 1Y, compete 

a la Secretaria del Trabajo y Prevision Social conocer y regia 

trar las Constancias de Habilidades Laborales que en su oportu 

nadad, se expidan a los trabajadores del país. 

De acuerdo col lo anterior y para uniformar la formulación 

y expedición de las citadas Constancias de Habilidades Labora-

les, he estimado conveniente expedir los siguientes Criterios: 

1.- Las Constancias de Habilidades Labórales a que se re 

fiero la Ley Federal del Trabajo, son independientes de cualqui: 

otro documento de carácter simbólico que las Entidades Capacita 

doras o Instructores deseen otorgar a los trabajadores capacita 

dos o adiestrados. 

2.- Para la expedicion de Constancias de Habilidades La-

borales se sugiere el empleo de la Forma UCECA-1 impresa en ho 

jai de papel opaco de 28 centimetros por 21.5 centímetros, as-

gan los formatos de anverso y de reverso que se anexan al pre- 

sente oficio. 



La Constancia de Habilidades Laborales deberá llena 

caracteres de 10" Qo 

nocidos como de imprenta, y será entregada al destinatariev d 

bidamente firmada y autentificada por la respectiva Comisión 

Mixta de Capacitación y Adiestramiento, para que surta sus r  

efectos en los términos de los artículos 153-1, y 159 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

4.- Las listas de Constancias de Habilidades Laborales 

que las empresas están obligadas a enviar a la Unidad Cloordina 

dora del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, según lo dispue 

to por el artículo 153-9 de la Ley Federal del Trabajo, se for 

mularán en la Forma UCECA..5 impresa en hojas de papel opaco de 

28 centímetros por 21.5 centímetros, legan el formato que se 

anexa al presente. 

Se autoriza a los particulares la libre impresión de la - 

Forma cuyo uso se implanta, siempre y cuando se ajusten a las 

dimensiones y al formato que se publica. 

5.. La documentación de que trata el Criterio anterior 

se presentará ante la Dirección de Capacitación y Adiestrmalea 

to, por triplicado y agrupando a los trabajadores por puesto - 

de trabajo. Dicha presentación podra ser hecha directamente o 

por conducto de las Delegaciones de esta Secretaria, o ante la! 

Autoridades Locales del Trabajo, cuando se trate de empresas o 

establecimientos que, salvo los aspectos de seguridad e higie-

ne y de capacitación y adiestramiento, estén sujetos a la jura! 

dicción de estas últimas. 

se en español utilizando invariablemente 



insercion en el "Diario, .0ficial" de la Federación y en 

rildicos Oficiales de las Entidades Federativas. 
Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Ciudad de México 26 de diciembre de 1978.-El Secretario, 

Pedro Ojeda Paullada.-Rúbrica. 
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