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INTRODUCCION 

Desde que el hombre nace, se encuentra ante un mundo des

conocido, por lo que toda su vida será un constante aprendiza

je, desde las actividades más sencillas como gatear, caminar,

correr, que posiblemente sean atávicos, hasta las más complica 

das, corno aprender a leer, a cantar, a manejar una bicicleta o 

un automóvil, aprendiendo y preparándose constantemente para-

hacer frente a las necesidades y contingencias de su propia vi 

da e incorporarse a la fuerza productiva de trabajo del lugar

que nació. 

A este proceso permanente se le ha llamado Psicología del 

Aprendizaje, la cual estudia los procesos que intervienen cua~ 

do el hombre, gracias a la experiencia, modifica sus conoci--

rnientos pues el individuo cada día tiene que ejercitarse en -

nuevas operaciones, para familiarizarse con ellos completamen

te y poder actuar conforme a sus experiencias personales. 

La capacitación y adiestramiento del trabajador ha sido-

motivo d'.l preocupaci6n permanente de los países, de tal forma

que, se ha destacado que desde la industrialización se han ex

perimentado diversas formas a travt'is de las cuales se trataba

de realizar la formación profesional de los trabajadores, no-

s6lo en los llamaclo>' países del tercer mundo, entre los cuales 

se encuentra clasificado México, sino de igual forma en los 

países que son considerados potencias económicas. 
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Por esto considero que los pa!ses econ6micamente m4s débi 

les, no han adquirido una buena capacitaci6n de sus trabajado

res, tal vez por no haberle dado la importancia adecuada a es

te problema, o bien, por no estar enfocado correctamente, lo-

que es considerado por algunos tratadistas, como una de las -

principales causas por las que hasta la fecha no han logrado-

el equilibrio económico deseado tanto por sus habitantes, como 

por sus propios gobernantes. 

Por lo que respecta a México, a partir de la segunda Pli-

tad del siglo actual, se ha observado que existe la tendencia

ª lograr la formación profesional de los trabajadores, no obs

tante encontramos antecedentes en las Tribus de la Epoca Prec~ 

lombiana, e~ las cuales existía un cierto sistema de enseñanza, 

dicho sistema era transmitido de padres a hijos desde muy tem

prana edad; sobre todo respecto a oficios; de la misma manera, 

en la Epoca del Virreinato, también se daba capacitaci6n para

el trabajo, la que era impartida junto con la doctrina religi~ 

sa, por los grupos de misioneros que vinieron acompañando a -

los colon¡zadores. La Ley Federal del Trabajo de 1931 regla-

mentó el Contrato de Aprendizaje y, hasta la Ley Federal del-

Trabajo de 1970 desaparece esta Institución y se substituye -

por un Sistema de Capacitación, posteriormente en 1978 se re-

forma nuestra Carta Magna, que redituó a su vez, en reformar-

nuestro ordenamiento laboral, todo ello con el fiel propósito

de instaurar un prcgrama destinado a la Capacitación y Adies-

tramiento de los rrabajadoresi actualmente existe un programa-
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para la Formaci6n Profesional de los Trabajadores en nuestro-

país, como requisito indispensable para el mejoramiento econ6-

mico de nuestro habitat, el cual tuvo como conclusión el pro-

grama dado a conocer a través de la Secretar!a del Trabajo y-

Previsión Social, el 20 de agosto de 1984, teniendo como fina

lidad capacitar para el trabajo a ll'000,000 de personas. 

Una de las óltimas reformas a nuestro ordenamiento labo-

ral estableci6 el Servicio Nacional del Empleo, Capacitaci6n y 

Adiestramiento, el cual se encuentra integrado por diversos o~ 

ganismos que tienen como finalidad velar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Título relativo a la Formaci6n Profesional en

el Trabajo. A la cabeza de dichos organismos se encuentra la

Direcci6n General de Capacitaci6n y Productividad, organismo-

que con motivo de la desaparici6n de la Unidad coordinadora -

del Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento, por Decreto public~ 

do en el Diario Oficial de la Federaci6n del 30 de diciembre-

de 1983, en el que se otorgan todas las facultades a la menci~ 

nada Direcci6n General de Capacitaci6n y Productividad. 

Podemos observar en la pr~ctica, que el nivel de capacit~ 

ci6n y aidestramiento con que cuentan los trabajadores de nue!!_ 

tro país es deficiente y tenemos que llegar a la conclusión 

que no existe el nivel requerido, lo que nos indica que los 

programas implantados no son lo satisfactorio que se esperaba, 

<.leterminado quizá por la evasiva naturaleza del sector patro-

nal a cumplir con una carga que le es implantada !ntegramente-
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o, tal vez, por la falta de concientizaci6n que se observa en

los interactores. 

El tema que se presenta a consideraci6n, se destinar~ Gn! 

camente a la Capacitaci6n y Adiestramiento de los Trabajadores 

en la Comisi6n Federal de Electricidad, ya que por medio de -

los programas establecidos por este organismo, trataré de de-

mostrar que en la realidad lo que hace falta es concientizar-

al sector patronal, tomando com base la experiencia adquirida 

por la mencionada organizaci6n. 

La Comisi6n Federal de Electricidad siempre ha considera

do que la capacitaci6n y Adiestramiento de los trabajadores en 

el manejo y mantenimiento de sus instalaciones y equipos, tie

nen una extraordinaria importancia para el desarrollo general

del país. El crecimiento industrial de la RepGblica demanda-

adem~s de los técnicos altamente especializados, una mano de-

obra calificada para dar mayor impulso al progreso de la na--

ci6n y a los afanes por dar bienestar y seguridad a todos los

mexicanos. 

Es necesario tener 
0

en cuenta que no se trata de experime!!_ 

tar con los trabajadores ni con la industria, en realidad la-

capacitaci6n y el adiestramiento no son simple ensayo de f6rm~ 

las podag6gicas o tlcnicas, sino todo lo contrario; se trata-

de un esfuerzo serio, planificado, sistematizado y apropiado a 

los fines del di:rn.<rrollo industrial; es de una decisi6n aport~ 
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da en un alto nivel y que apoyan los trabajadores para prepa-

rar los cuadros calificados del desarrollo nacional y contri-

buir para crear, fundamentablemente, una tecnología nacional,

de manera que sea posible cumplir con una política consecuente 

de desarrollo acelerado del pa!s, que conjugue el mejor aprov~ 

chamiento de los recursos humanos con los dltimos avances cie~ 

tíficos y tecnol6gicos, 

V 



C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES DE LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

A) ANTECEDENTES GENERALES. 

B) ANTECEDENTES HISTORICOS EN MEXICO. 

C) LOS GREMIOS. 

DI LA REVOLUCION INDUSTRIAL. 



A) ANTECEDENTES GENERALES 

Desde que el hombre empez6 a realizar actividades para --

subsistir se vio en la necesidad de utilizar sus miembros; ini 

cialmente para la fabricaci6n de herramientas rudimentarias,--

posiblemente las primeras piedras le sirvieron a manera de cu

chillos para destazar las piezas que obten!a de la cacería, -

mismas que hab!a logrado a través de un hueso largo al que ha-

bían sacado punta. 

Estas no son conjeturas, pues existen estos objetos encorr 

trados en las excavaciones realizadas por los arque6logos en-

diferentes partes del mundo. 

Federico Engels, fil6sofo, político y economista alemán-

de fines del siglo pasado, expres6, "que la diferencia funda--

mental entre el hombre y el animal consiste en que aquél lleva 

a cabo su actividad laboral a través de los instrumentos de -

trabajo preparados artificialmente".(l) 

La fabricaci6n de los instrumentos de trabajo por primiti 

vos que fueran, distinguen al hombre del mundo de los animales, 

ya que ninguno de éstos es apto para desarrollar cualquier ac

tividad racionalmente, ni mucho menos puede crear herramientas 

(1) o. Mitrolski; Compendio de Historia y Econom!a; Editorial
Cultura Popular; México, D.F. 1979; pág. 7. 
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de trabajo. Esta particularidad del hombre no surgi6 de golpe, 

sino que fue producto de un proceso natural de muchos siglos. 

Considero que junto con esta actividad surgi6 paralelama~ 

te la capacitaci6n, pues al inventar el primer artefacto, 

quien lo hizo tuvo que enseñar a los dem&s la major forma de -

utilizarlo. 

Posteriormente al aparecer atiles nuevos, especializados

para cortar, golpear, cavar la tierra, para garantizar la pro

ducci6n de bienes materiales, el hombre empez6 a espacializar

los instrumentos con arreglo al car&cter de sus actividades l! 

borales apareciendo la primera divisi6n del trabajo. 

Los hombres se dedicaron a la cacería ya que les propor-

cionaba pieles y alimentos p~ra todos; las mujeres y los niños 

hacían de la pesca y de la recolecci6n de frutos su actividad

cotidiana; los ancianos por su experiencia ocupaban su tiempo

fabricando los instrumentos de trabajo y necesariamente fueron 

los primeros instructores que se dedicaron a la enseñanza del

manejo de estas herramientas. 

Un paso muy grande en la evoluci6n de la humanidad fue la 

primera divisi6n social del trabajo. Las tribus pastoras am-

pliaban sus conocimientos y perfeccionaban los h&bitos necesa

rios para el desarrollo de la ganadería, para incrementar la -

productividad del trabajo y obtener mayores beneficios. Las--
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tribus agr!colas mejoraban los procedimientos de cultivo de la 

tierra y recogían cada vez mejores y mayores cosechas. La es

pecializaci6n de la actividad laboral coadyuvaba al desarrollo 

de los instrumentos de trabajo y a una utilizaci6n más racio--

nal. 

"El maestro Mario de la Cueva, nos menciona que en el pu~ 

blo Romano se acostumbraba'enviar por un determinado tiempo a

las esclavos, a una persona, con el objeto de que los adiestr~ 

ran en el conocimiento de un oficio o arte, dicho instructor a 

su vez recibía como contraprestaci6n, servicios de aquellos --

que recibian la instrucci6n", 

"En la Epoca de Justiniano, la instrucci6n era encomenda

da a un profesor, pero sin encontrarse reglamentado el Contra

to de Aprendizaje". (21 

B) ANTECEDENTES HISTORICOS EN MEXICO 

Uno de los grupos étnicos más representativos de México-

es el Náhuatl, que comprende entre otras tribus a los Aztecas, 

Texcocanos, Chateas y Tlaxcaltecas. 

(2) De La Cueva Mario; Derecho Mexicano del Trabajo; Tomo I; -
Editorial Porrda; México, D.F.; pág. 879. 



Cuando llegaron los españoles la organizaci6n más sobrase 

liente, por el dominio que ejerc!a en el territorio eran los--

Aztecas, asentados en Tenochtitlán, en la mesa central de lo--

que es actualmente la RepGblica Mexicana. 

"La organizaci6n social de los Aztecas, estaba constitui-

da por las clases dirigente, que comprend!a a los sacerdotes,

ª los jefes militares y los funcionarios del reino encargados-

de la administraci6n; le seguían en importancia un grupo nume-

roso, que estaba formado por los comerciantes, en el nivel in-

mediato inferior estaban los artesanos que invariablemente se-

encontraban íntimamente relacionados con los comerciantes, te-

niendo sus barrios particulares y sus propias instituciones;--

el grupo fuerte en namero eran los Macehuales quienes consti-

tuian la fuerza del trabajo y el altimo estrato, lo formaban-

los osclavos",(J) 

En el mundo Náhuatl prehispánico la enseñanza o educaci6n 

se conocía como el arte de criar y educar a los hombres. 

La educación se considera el medio de comunicar a los nu~ 

vos seres humanos la experiencia y la herencia intelectual de

las generaciones anteriores, con el doble fin de formarlos y--

capacitarlos en el plano personal e incorporarlos eficienteme~ 

(3) Jaques Soustelle; La Vida Cotidiana de los Aztecas1 pág.--
27 y siguientes. 

5 
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te a la vida de la comunidad. Entre los Aztecas se entend!a-

fundamentalmente al segundo aspecto, al de incorporaci6n de -

los nuevos seres a la vida y objetivos supremos de la comuni-

dad. 

La educaci6n empezaba en el hogar paterno a base de con-

sejos en los que se inculcaba al niño la idea de fortaleza y-

control de s! mismos para que aprendieran a regular su apetito 

d~ndoles raciones exiguas de alimento¡ sus primeros quehaceres 

eran acarrear agua y leña. 

La preparación escolar, comenzaba desde muy temprana edad, 

para los varones, alrededor de los trece o catorce años de --

edad, mientras que las mujeres debían casarse a los dieciseis

años, pero, iniciaban su aprendizaje desde un poco antes. 

Al respecto, el Dr. Luis A. Barruecos v., nos hace los si 

guientes señalamientos: 

Exist!an dos instituciones en la sociedad N~huatl, una de 

guerreros Telpochcalli, para entrenar a los j6venes en el ser

vicio militar y en el trabajo público y la otra, el Calmecac,

destinada a capacitar a quienes habrtan de asumir altas respo~ 

sabilidades en la administración o en el sacerdocio. 

Los alumnos de ambas instituciones, además do aprender di 

versos oficios y artes, serv1an desde su ingreso en ellas, ya-
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en el templo, ya en los trabajos de campo o de la construcci6n 

de casas y edificios pGblicos, incluidas las pir~mides. 

Para lograr los objetivos de capacitaci6n, los instructo-

res del Calmecac y del Tepochcalli, imponían una severa disci

plina, además de la obligaci6n de permanecer en estas casas 

hasta los veinte años para contraer matrimonio. Con el fin de 

poner a prueba la capacidad de los j6venes, tanto para el tra

bajo, corno para el amor a su patria, exist!a una larga serie-

de retos que los j6venes deb!an superar. (4) 

Los oficios alcanzaron un alto nivel de desarrollo, los--

orfebres constructores, armeros, rnetalGrgicos, alfareros, fue-

ron soberbios maestros cuyas obras actualmente causan admira--

ci6n. El antecedente inmediato de la cultura y el arte de los 

Aztecas, lo encontramos en sus antecesores: Los Toltecas. 

Dice el texto de los informantes de Sahugdn: 

"Los Toltecas eran gente experimentada, todas sus obras-

eran buenas, todas rectas, todas bien hechas, todas admirables". 

"Pintores, esculturas, labradores de piedra; artistas de

la pluma, alfareros, hiladores, tejedores; profundamente expe

rimentados en todo, descubrieron, se hicieron capaces de trab! 

jar las piedras verdes; las turquesas; sus minas .•• ". <5l 

(4) Barruecos v. Luis A.; Revista Tlamati No. l; Comité Nacio
nal Mixto de Capacitaci6n; México, 1981. 

(5) León Portilla Miguel; La Filosof!a Nilhuatl; Méx.; p<i9. 221. 



La educación especial que recibían los artesanos era muy

severa y se impartía en los Cuicacalli o Casas de Canto¡ algu

nos de los oficios que se impartían en estas escuelas era: 

a) El Amantécatl o Artista de plumas.- Trabaja penachos, aba--

nicos, mantos y cortinajes de plumas finas. 

b) El Tlacuilo.- Pintor y escritor de Códigos y murales. 

c) El Zuquichiuhqui.- Alfarero, el que da forma al barro. 

d) Teucuitlaptizqui.- Orfebre, platero, que creaba con oro o-

plata, figura de personas y animales, buscando una imagen-

de la vida en movimiento. 

e) El Tlatecqui.- Gematista, pulidor de piedras finas como el

jade, la turquesa o el amatista, d4ndole formas adecuadas a 

su tamaño y configuración. 

Entre los Mayas de la antigüedad, la capacitación para el 

trabajo no estaba desvinculada de la educación. 

El aprendizaje infantil se llevaba a cabo por medio de -

conductas imitativas de los actos de los adultos y una cierta

instrucción deliberada que éstos mismos transmitían, vari4ndo

la segan el sexo del educando. 

Se entregaba al cuidado del niño una pequeña sementera pa 

ra que la cultivara, asimismo se le pon!a a levantar varias 

cercas para mantener encerrados a los animales domésticos, a-

tejer instrumentos de fibra de pita y se les preparaban armas-
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en miniatura que al mismo tiempo que lo adiestraban en su man~ 

jo, lo hac!an familiarizarse con las técnicas de cacería y pe! 

ca de pequeños animales, 

Los padres procuraban mantener ocupados a sus hijos en ªf 

tividades productivas, no permiti~ndoles nunca y por ningan m~ 

tivo la ociosidad, as! los acostumbraban a mantener un intenso 

ritmo de trabajo, a la vez, a ser disciplinados en el desempe

ño del mismo. 

cuando el niño tenía cinco años aproximadamente y conocía 

los rudimientos de las labores campesinas y de las dem~s labo

res complementarias para aprovisionarse de alimentos, acompañ! 

ba a su padre diariamente, a cumplir con el trabajo que les d! 

ba lo necesario para la subsistencia familiar, 

Entre los artesanos hubo magníficos tejedores, plateros,

armeros, talladores en piedra y hueso, entre otros. 

Otro grupo étnico muy importante de nuestro pa!s, para -

nuestro estudio son los Purachepes o Tarascos, avecinados en-

los Estados de Michoac~n, parte de Guerrero y Jalisco, 

En el libro ti tul ad o "Michoac~n, Paisajes, Tradiciones y

Leyendas", de Edu~rclo Ru!z, encontramos relatados los oficios

que practicaba este grupo: "Eran curiosos en la escultura, la

brando im~genes de piedra, madera y arcilla y como una partic~ 
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laridad, las constru!an con una pasta formada de m~dula de la

caña de ma!z y una goma de vegetal .••. En lienzos, la pita t~ 

jida, figuraban los hechos de guerra, las poblaciones y los 

acontecimientos importantes de su historia, a ellos se debe la 

invención de las pinturas con plumas de varios colores y este

arte no sólo serv!a para iluminar el ropaje y para imitar dis

tintos animales, sino que tejiendo las plumas en lienzo de al

godón, lo utilizaban en la confección de trajes de lujo y ri-

cas colgaderas ..• Como tejedores, aan hoy en que la maquina-

ria no deja est!mulo a la mano de obra, hacen notables rebozos, 

con vistos!simos flecos de seda floja, servilletas y manta su

perior11. 

"En la fundici6n de metales no tenfan rival y a ellos se 

atribuyen aquellos secretos por medio de los cuales fundían en 

un solo lance un pescado de plata con escamas móviles de oro;

pajarillos de este metal, m~scaras, juguetes, sonajas y joyas". 

"Notables eran las macanas y espadas de cobre que emplea

ban en la guerra qu~ ten!an un temple igual que el acero, del

mismo metal eran las azadas que empleaban para el cultivo de-

la tierra". 

"Los Lapidarios sabían cortar y pulir con gracia inimita

ble las piedras preciosas". 

"Los carpinteros eran há'.biles en la construcci6n de casas 
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de madera, sillones, camas y otros objetos". 

"Con el Tzinapu (obsidiana), hac!an espejos, navajas fi-

n!simas, botones para prenderse de las capas, vasos y una mul-

titud de objetos ..•• La Cer.'.!mica hab!a hecho ya distinguir a-

los Tarascos en la construcci6n de bQcaros y utensilios de to

da clase posibles". (6) 

En verdad que todos los pobladores de nuestra RepQblica,

se distinguieron por su capacidad y destreza en el manejo de-

las herramientas de trabajo que ellos mismos inventaron para-

realizar con precisi6n y habilidad la gran cantidad de objetos 

y de distintos materiales que adn podemos observar en nuestros 

museos. 

La Epoca Colonial se inicia con la ca!da de la Gran Te--

nochtitlSn; en la que los españoles se adjudicaban las mejores 

tierras estableciendo las tristemente célebres encomiendas, lo 

que les proporcionaba un poder econ6mico ilimitado, El poder

pol!tico estaba asignado a los gobernadores de provincia, qui~ 

nes eran nombrados por el Virrey y los que a su vez eran enco

menderos invariablemente, concentrados en una sola persona los 

poderes político y econ6mico. 

(6) Ru!z Eduardoi Michoac.'.!n, Paisajes, Tradiciones y Leyendas; 
México, D.F.; págs. 338 y siguientes. 



12 

Al apropiarse de las tierras, necesitaron quién las trab~ 

jara y con el pretexto de enseñar la doctrina cristiana a los

indios los sometieron a esclavitud para trabajar en el cultivo 

de la tierra, en los tiros de las minas y en la construcción-

de iglesias o conventos. 

Debido a los trabajos extenuantes y a la concepción filo

s6fica que de la vida ten!an, la población ind!gena fue reducl 

da considerablemente, además de la mortandad ocasionada por -

las epidemias que por falta de defensa del organismo, produje

ron los virus de importación que trajeron los españoles, éstos 

empezaron a traer esclavos de raza negra que vinieron a substl 

tuir en gran manera la mano de obra ind!gena. 

Gran paliativo a las penas de la población indígena fue-

la protección proporcionada por los religiosos, as! corno la e~ 

señanza de la religión y perfeccionamiento de todos los ofi--

cios que ya practicaban. Cabe recordar la fructífera labor -

realizada ~or Vasco de Quiroga, con los Tarascos de Michoacán; 

quienes hasta la fecha, bajo los mismos procedimientos anti--

guos, realizan verdaderas obras de arte. 

Al implantarse las instituciones españolas en la Nueva E~ 

paña, se establecieron las Corporaciones que eran asociaciones 

de productores y fabricantes de artículos; organizados por ra

mas de actividad; esta institución 16gicamente controlada por

el gobierno estaba constituida por maestros, que eran españo--
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les, los compañeros y aprendices, que difícilmente llegaban a

la maestr!a, pues se requería el capital que detentaban los 

maestros. La asamblea de los maestros dictaba sus propias le

yes, llamadas ordonan2as que eran aprobadas por la autoridad-

municipal o real. Generalmonte las corporaciones funcionaron

en gran nrtrnero de ciudades de la colonia. 

Era forzoso pertenecer a una de las instituciones para t~ 

dos aquellos que se dedicaban a las labores manuales. Los gr! 

mios estaban vinuulados estrecharnerte a las asociaciones reli

giosas o cofrad!as. 

Cada artesano era atendido por el gremio, pues éste tonta 

funciones mutualistas, adquir!a bienes necesarios para su ben~ 

ficio y por lo general se constituía para monopolizar el trab! 

jo y control de la producci6n. Estos sindicatos eran vigila-

dos estrechamente por el gobierno a través de la iglesia, los

mismos sirvieron para que los artesanos perfeccionaran su ofi

cio. En el siglo XVIII en la ciudad de México existían cin--

cuenta gremios. 

Influyeron en forma decisiva en la vida econ6mica de la-

Nueva España, subsistiendo hasta después de la Independencia-

de México. 

Los logros alcanzados por los trabajadores de nuestro --

pa1s, son el resultado de las luchas sostenidas por alcanzar--
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su reconocimiento como clase social, por parte del Estado y de 

productores e industriales. Dichas conquistas, al término de

la Revoluci6n Mexicana, en la que el obrero participó decidide 

mente, fueron plasmadas en el Artículo 123 de nuestra Constit~ 

ci6n y es en el año de 1931 al promulgarse la Ley Federal del

Trabajo cuando cobran plena vigencia los postulados enarbola-

dos por el Partido Liberal Mexicano de los Hermanos Flores Ma

g6n, como son: reducción de la jornada de trabajo a ocho horas, 

protección del trabajador menor de edad, implantación del sal~ 

rio m!nimo en toda la RepOblica, derecho de asociación, etc~t~ 

ra, etcétera. 

Varias reformas han sufrido, tanto la Constitución como-

la Ley Federal del Trabajo en esta materia. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 es la primera en con-

signar la reglamentaci6n del aprendizaje, por medio de la cual 

todo empresario adquiere la obligación de recibir en sus inste 

laciones cierto nOmero de aprendices que, trabajando bajo las

orientaciones de operarios h~biles, reciben durante la jornada 

laboral los conocimientos del oficio especifico en cada empre

sa. 

Al incluir el aprendizaje en la Ley, el legislador cuidó

de no incorporar la institución con los defectos o con los in

convenientes que tuvo durante su aplicación dentro de los gre

mios, pues nuestra Ley ya incluye una remuneración para el ---
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aprendiz durante su enseñanza; en la etapa gremial, durante m~ 

chos siglos, los aprendices o sus padres ten!an que pagar por

aprender las nociones del oficio, es decir, el gremio funcion! 

ba como escuela particular a quien tiene que cubr!rsele una c~ 

legiatura determinada. 

La institución del aprendizaje funciona con bastante efe~ 

tividad durante 37 años y el 2 de Diciembre de 1969 el Congre

s~ de la Unión, aprueba la Nueva Ley Federal del Trabajo, pu-

blicada el primero de agosto de 1970 en el Diario Oficial de-

la Federación. 

En esta Ley el aprendizaje es substituido por una nueva-

figura jurídica, obligando a los patrones a organizar, perma-

nente o periódicamente, cursos de capacitacidn profesional, de 

conformidad a los planes y programas que elaboren de coman --

acuerdo con los sindicatos o trabajadores. 

Pero adn faltaba algo, institucionalizar la capacitacidn, 

para lo cual es reformada la fraccidn XIII del Artículo 123 -

constitucional, expresando en su texto actual que "Las empre-

sas, cualquiera que sea su actividad, estar&n obligadas a pro

porcionar a sus trabajadores capacitacidn o adiestramiento pa

ra el trabajo. La Ley Reglamentaria determinar.!! los sistemas, 

m!!todos y procedimientos conforme a los cuales los patrones d!!_ 

ber.!!n cumplir con dicha obligación". 
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Esta reforma es publicada en el Diario Oficial el 9 de -

enero de 1978, trayendo como consecuencia las reformas y modi

ficaciones necesarias a la propia Ley, la que es ampliamente-

reglamentada, consignando obligaciones de los patrones, dere-

cho de los obreros as! como sanciones y vigilancia establecí-

das por el Estado. 

Desde tiempo inmemorial la experiencia ha demostrado a 

los patrones que un obrero calificado siempre le dará mayor 

rendimiento que otro cuyas aptitudes estén limitadas. Cuando

en una fábrica el personal está capacitado para el desempeño-

de sus labores cotidianas, necesariamente su actividad se verá 

reflejada en la nceptaci6n del producto que sale del mercado. 

La mayoría de las veces la calidad de los productos obed~ 

ce no tanto a la modernizaci6n de la maquinaria utilizada en-

su fabricación, sino en la habilidad y destreza de los opera-

rios y en los amplios conocimientos que poseen en el manejo y

mantcnimiento de dicha maquinaria. 

En tales circunstancias cuando los patrones se han perca

tado que sus obreros bien capacitados fabrican mejores produc

tos las leyes se hacen inoperantes, pues aun siendo coerciti-

vas y lesivas a la econom!a del patrón, rara vez son aplicadas 

en su contra, pues éste reconoce que su prestigio y el amplio

º 11m1tado mercado de su producto, está en relación directa a

la capacitaci6n de sus obreros. 
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Es as! como, antes que se implantara como una obligaci6n

la capacitaci6n y el adiestramiento de los trabajadores, la m! 

yor1a de los industriales prestigiados, ya estaban con centros 

de adiestramiento en los que con recursos propios preparaban-

su propia mano de obra y actualizaban al personal cuando de -

acuerdo con los avances tecnol6gicos o introducción en la em-

presa de nuevas normas y sistemas de trabajo, se hacían nece-

sarios. 

Es muy sintomático que cuando el gobierno impone sus re-

glamentaciones, automáticamente la burocracia crece exagerada

mente, pues se hace necesario vigilar el cumplimiento de las-

nuevas disposiciones. En el caso de la capacitaci6n y el 

adiestramiento; en función a su implantaci6n específica, la a~ 

ministraci6n va más allá de su propia organización interna, i~ 

poniendo en las empresas y factor!as la creación de comisiones 

mixtas de capacitaci6n integradas por igual nil.mero de trabaja

dores de la empresa y del sindicato titular. En muchos casos

tal designaci6n recae en personas que desconocen todo lo rela

cionado con esta materia, convirtiGndose en parásitos de la e!!} 

presa, pues con el pretextCl de ese nombramiento dejan de real.!_ 

zar sus labores habituales, no reportando ninguna utilidad --

pr~ctica ni tangible y s1 entorpeciendo el buen funcionamiento 

del sistema adoptado por la industria. Desde luego, las acti

vidades relativas normalmente las ejecutan personal et•peciali

zado cuya experiencia le ha costado a la empresa; pero repito, 

las nnevas disposiciones en esta m«teria han permitido que los 
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sindicatos, por amiguismo o compadrazgo, designen como repre-

sentantes dentro de dichas comisiones a personas no id6neas -

para esta f unci6n restándoles la importancia que merece y que

el legislador pretendi6 darle. 

El Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio-

(GATT) es un organismo internacional que regula las relaciones 

comerciales entre los países que lo integran. 

con el objeto de incrementar nuestras exportaciones, en-

centrando mercados para nuestros productos y poder aliviar paf 

cialmente al paso de la deuda externa, M~xico solicit6 en 1986, 

su ingreso a este Organismo, mismo que fue aceptado y el cual

tiene por objeto las negociaciones comercialesrnultilaterales

entre los países miembros, es decir, tener el apoyo de conjun

to para poder negociar ventajosamente en niveles de competiti

vidad y no enfrentar solo esas negociaciones que lo colocarían 

en situaci6n de inferioridad ante un país poderoso. 

Actualmente el GATT está formado por 93 países tanto in-

dustr ializados, como subdesarrollados y su nGmero se ir! incr~ 

mentando con el tiempo ante nuevas solicitudes de ingreso. 

Con el ingreso de nuestro pa!s al GATT, los industriales

se encuentran inmersos en la gran tarea de hacer competitivos

~u~ ~rcJucLos, tanto en calidad como en precio, en el rnercado

internacional. 
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Durante muchos años la industria estuvo sobreprotegida--

por el gobierno con altos subsidios, limitaci6n a las importa

ciones y bajas tasas impositivas lo que propici6 una larga ép~ 

ca de tranquilidad y estancamiento pues con honrosas excepcio

nes el mercado internacional no signific6 ningan atractivo a -

nuestros industriales; dedicán~ose exclusivamente al mercado-

nacional, no muy exigente por cierto o tal vez demasiado con-

formista pues por falta de productos de importaci6n de supues

ta calidad, el consumidor se ten!a que conformar con lo que e~ 

centraba en el mercado. 

Los empresarios por raz6n natural han iniciado la recon-

versi6n industrial, es decir, la modernizaci6n o sustituci6n-

de maquinaria e instrumentos de trabajo, reformas al proceso-

productivo y técnicas modernas de administraci6n, que durante

muchos años fueron las mismas; y en términos generales mejora~ 

do las condiciones laborales en sus empresas para hacerlas más 

productivas y poder competir decorosamente en el mercado inteE 

nacional. 

1.a reconversi6n industrial traerá como consecuencia la c~ 

pacitaci6n y adiestramiento masivo e individual de todos los-

trabajadores al servicio de la industria pGblica y privada y-

posiblemente en corto pl~zo presenciemos nuestra salida de la

crisis, pasando a una estabilidad econ6mica añorada por muchos, 

pues alguien dijo: No hay países subdesarrollados; hay pa!ses

sub-capacitados. 
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Esto quiere decir que como consecuencia de la evoluci6n-

tecnol6gica y econ6mica, la reconversi6n industrial desemboca-

r~ necesariamente en la reconversi6n profesional al transferir 

trabajadores de una actividad a otra o al reacomodar los cua-

dros productivos en las empresas en funci6n a la adquisici6n-

de nuevas maquinarias y herramientas para elevar la productiv! 

dad en calidad y cantidad. 

C) LOS GREMIOS 

Al aparecer los primeros oficios de forjador, alfarero y-

tejedor, progresaron las t~cnicas de fabricaci6n y poco a poco 

se fueron creando las bases del gremio; organizaci6n de artes~ 

nos basada en los principios del gobierno comunal y formados-

por elementos de una misma profesi6n. 

Podemos decir que los gremios eran una corporaci6n forma

da por los maestros, oficiales, aprendices de un mismo oficio

e inspirada en principios de mutualidad.(?) 

Los gremios aparecieron durante la edad media en todos -

los pa!ses de Europa, debido a factores convergentes corno el -

fervor religioso de la 4poca, el intenso desarrollo de la eco-

(7) Gran Piccionario; Selecciones del Reader's Digest; Torno V; 
Editorial Reader's Digest; M4xico, D.F. 1979; p4g. 1705. 
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nomía industrial y mercantil y el florecimiento de las liber-

tades municipales. 

Las modalidades de origen, forma y desarroUo de los. gre

mios cambian de acuerdo a las características de las regiones. 

se inspiraron en general en un principio de mutualidad para 

perfeccionar la industria a la que pertenecían sus miembros y

socorrer a éstos en caso de necesidad. 

Rígidamente reglamentados, los gremios imponían normas e~ 

trictas, y aparecían como entidades cerradas y un tanto estáti 

cas, se apreciaban en ellos tres categor!as: 

l. Aprendices.- Que no percibían salario y eran vestidos y man 

tenidos por los maestros, los cuales se encargaban de la en 

señanza de un arte u oficio a dichos aprendices. 

2. Oficiales.- Asalariados que en ningOn caso trabajan por 

cuenta propia, ya que para ello recibían un salario. 

3. Maestros.- Los cuales se diferenciaban de los anteriores 

por contar con un establecimiento o taller propio. 

Todos los que participaban en un mismo oficio en una loe! 

lidad estaban obligatoriamente asociados, la producción y ven

ta de los productos se hallaba reglamentada. 
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En España la organizaci6n gremial apareci6 en el siglo 

XIII y encontr6 su m~ximo esplendor en los siglos XIV y XV; en 

general el origen del gremio es la cofradra religiosa y estuvo 

enmarcada en los municipios, encargados de reglamentar el tra

bajo, si bien con posterioridad fueron formalmente aprobados-

por los Monarcas o por sus Consejos, su car~cter exclusivista

origin6 conflictos en castilla, donde fueron reconocidos hasta 

el siglo XV. 

La limitaci6n y la rigidez de los gremios, en un momento

de su existencia lleg6 a constituir una traba al desarrollo -

econ6mico. 

El gremio reglamentaba la producci6n, dentro de sus esta

tutos fijaban los salarios de los oficiales y el ndmero de los 

mismos y de los aprendices que lo integraban. Asimismo consti 

tu!a una uni6n para la ayuda recíproca de los agrupados, cada

gremio guardaba celosamente sus secretos de producci6n. Nadie 

tenía derecho a practicar un oficio sin formar parte del gre-

mio correspondiente. 

En la organizaci6n de los oficios existta una jerarquta-

entre los maestros, los oficiales y los aprendices. Los maes

tros llegaron a constituir un·grupo privilegiado; el oficial-

difícilmente llegaba a ser maestro y los aprendices tentan la

obligaci6n <le trabajar gratuitamente o hast~ pagar por traba-

jar (so pretexto de llegar a dominar el oficio), recibiendo a-



23 

cambio los conocimientos y capacitaci6n de algdn oficio o arte 

correspondiente, circunstancia que también le impedfa ascender 

a oficial. Esta instituci6n tuvo gran aceptaci6n durante la-

Edad Media, como se seña16 anteriormente, al grado que en Pa-

rfs a principios del siglo XIV funcionaban 300 gremios de art~ 

sanos. 

Como consecuencia de las dificultades anotadas, los ofi--

ciales, privados de la esperanza de un mejoramiento, se agrupe 

ban en alianzas o cofradías para proteger sus intereses, paule 

tinamente el gremio fue perdiendo poder al paso del tiempo. 

El gremio termin6 prácticamente cuando la libertad de tre 

bajo fue proclamada por la Revoluci6n Francesa y con el Decre

to de las Cortes de Cádiz el 8 de junio de 1813, languidecía a 

partir de ese momento al perder su raz6n de ser, siendo suplan 

tado por las asociaciones obreras llamadas sindicatos y por -

asociaciones patronales en diferentes ámbitos. 

Considero que en él encontramos el primer antecedente de-

la capacitaci6n en el trabajo y para el trabajo. 

Posteriormente surge la figura del Contrato de Aprendiza-

je, el cual tuvo durante el régimen corporativo su mayor auge, 

era obligado para entrar a la corporaci6n, dej6 de ser obliga-

torio con la suspcnsi6n de las corporaciones y la libertad de 

trabajo, quedando anicamcnte disposiciones aisladas. 

\\ 
1 

.\ 
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La Legislaci6n Francesa lo reglament6 nuevamente en la 

Ley del 22 de febrero de 1851, substituida por la del 22 de 

marzo de 1928. 

En el Derecho Alem~n y Austr!aco es desde el siglo pasado 

cuando se procur6 reunir artesanos y pequeños industriales en-

corporaciones y cámaras de comercio, facultadas a reglamentar-

el Contrato de Aprendizaje. 

Hasta la Segunda Guerra Mundial existi6 en Alemania un --

Sistema Mixto que sumaba los conocimientos prácticos a los te~ 

ricos mediante el establecimiento de escuelas técnicas, a las-

cuales concurrían aprendices en las horas libres que ten!an en 

sus labores, 

En el Derecho Español el Contrato de Aprendizaje, aparece 

en la Ley del 17 de junio de 1911 y en las Leyes de.contrato--

de Trabajo de 1914 y 1931. 

Ludovicio Barassi hace notar que segan el Artículo 2134--

del C6digo Civil de Italia, se aplicaban al aprendizaje las r~ 

glas generales del Derecho del Trabajo, en lo que sean compati 

bles. (B) 

(8) De La Cueva Mario; Derecho Mexicano del Trabajo; Tomo I; -
Ed. Porraa; M~xico, D.F.; p~g. 879. 
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Analizando todo lo anteriormente señalado, podemos con---

cluir indicando, que cuanto mlis progresamos, tanto más tenemos 

que aprender, cada nueva generaci6n recibe de la precedente un 

caudal mayor de conocimientos, de informaci6n, de descubrimie~ 

tos, etcétera. Hace doscientos años la gente llegaba con fre-

cuencia a ser profesores cuando apenas tenían 16 años de edad; 

actualmente el trabajo del hombre es de más preparaci6n, ya --

que a esa edad apenas se ingresa a la Preparatoria. 

Antiguamente el trabajo del hombre no era tan complicado

como lo es hoy, por lo cual la gente no ten!a que pasar mucho

tiempo aprendiendo. !9l 

D) LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

Para poder hablar sobre esta época de la historia hay que 

hacer destacar que en Inglaterra fue donde tuvo su origen la--

llamada Revoluci6n Industrial, por lo cual Ashton, T.S. en su

obra La Revol\lci6n Industrial·denomina a dicha naci6n como "T~ 

ller del Mundo". 

La acumulaci6n de dinero, a trav~· del ahorro y el deseo

de ocupar los mencionados ahorros en forma productiva trajo c~ 

(9) Mellin y r.. Sor;al.; C6mo Lleg6 el Hombre a ser Gigante; plig. 
136. 
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mo consecuencia lógica el crecimiento del capital. A princi-

pios del siglo XVIII, los propietarios de las tierras habían-

empleado sus ahorros para su mejor explotación de sus tierras

y un mejor mantenimiento de las mismas, los dueños de las f.:!-

bricas de más mano de obra y los comerciantes en acelerar el-

crecimiento de sus mercados. 

Excluyendo a la agricultura, la mayorJ'.a de los trabajado

res eran contratados por destajo; en la mayoría de las fábri-

cas era costumbre cubrirles una cantidad, con el objeto de sa

tisfacer sus necesidades elementales ya sea semanalmente o 

quincenalmente, y el sueldo de sus ingresos en caso de haber-

los, al cabo de periodos de cinco, seis y hasta doce semanas.

Por ejemplo, en la zona central los mineros se contrataban pa

ra cortar, sacar, e>:traer y entregar el carbón al consumidor,

se les daba parte de sus salarios "s6lo" al venderse el produ~ 

to, y cualquier retraso en el transporte o cierre improvisto-

en el mercado, significaba la pérdida de sus jornales por seme_ 

nas o por meses. 

De esta manera los riesgos de la producción quedaban en-

manos de los m~s desvalidos. Es hasta el fin de la Revolución 

Industrial cuanuo los patrones toman por su cuenta la funci6n

de proveer del capital y soportar los riesgos, y es entonces -

cuando se regulariza el pago de sus salarios. 

En esta época no es en las grandes fábricas o industrias, 
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como por. ejemplo las f1.Uldiciones de metales, las cuales contaban 

con grandes capitales y sobre todo que los propietarios eran-

acomodados, donde prevalec!an las peores condiciones para po-

der desarrollar cualquier trabajo, sino todo lo contrario suc~ 

d!a en las domésticas las que contaban con poco desarrollo. 

Los trabajadores se contrataban por periodos de un año en 

agricultura o en la industria de la cerámica, del hierro, etc~ 

tera. 

Son muchos los autores que describen la forma de trabajar 

en esa época ya que las condiciones no eran las m.!ls apropiadas, 

por citar alguno de estos escritores señalaré lo que menciona

Ashton; "El duro contrato bajo el cual servían les daba cierta 

seguridad de empleo, e incidentemente era una protecci6n para

no ser enrolados en el ejército de la Corona, cuerpo de pobre

reputaci6n al cual se un!an, por propia voluntad, s6lo aque--

llos sin ninguna otra ocupaci6n. Pero, esta seguridad implic~ 

ba la pérdida de toda libertad de movimiento: los mismos esco

ceses y los obreros de las salinas tenían subsistencia asegur~ 

da, pero la Ley y la costumbre los obligaban a trabajar en el

mismo lugar y en la misma ocupaci6n toda su vida. Aun en In-

glaterra, donde tales condiciones de servidumbre habían desap~ 

recido de tiempo atr~s, era dudoso si la suerte del obrero es

pecializado era preferible a la del simple trabajador o teje-

dor semiespecializado quien, si bien con frecuencia carec!a de 

trabajo pod!a libremente cambiar de ocupaci6n y, dentro de los 
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límites fijados por las leyes de residencia, su lugar de trab! 

jo, (10) 

Eran demasiado los problemas que se presentaban en el se~ 

tor industrial, no faltaba el patr6n que usaba pesas o medidas 

falsas·, a cambio de ello ped!an a los trabajadores que devol-

vieran mayor cantidad de telas o clavos. Otros no pagaban a -

tiempo, otros entregaban mercanc!as defectuosas o de baja cali 

dad, 

Pero por su parte los trabajadores también hacían trampas 

para apoderarse indebidamente de la materia prima; a pesar de

las leyes aprobadas por el Parlamento, las cuales fueron expe-

didas en los años de 1703, 1740, 1749 y 1777, dichas leyes te

nían la finalidad de terminar con el robo y la Ley de 1777 co!! 

ced!a al patr6n el derecho de registrar tiendas o viviendas de 

sus empleados. 

En muchas ocasiones los obreros se endeudaban con su pa--

tr6n o prestamista por motivos urgentes tales como enfermeda--

des, muertes o cambio de habitaci6n. El prestamista ten!a la-

facultad de cobrarse por medio de deducciones de salarios fut~ 

ros y si no alcanzaba a cubrirse el adeudo los hijos del obre-

ro deb!an trabajar sin salario. Era una situaci6n muy injusta 

(10) Ashton, T.S.; La Revoluci6n Industrial¡ Ja. Edici6n; Ed.
FCE; M6xico, D.F. 1970¡ p~gs. 59 y 60, 
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porque el trabajador pasaba varias urgencias a las que tenta-

que hacer frente y quedaba aprisionado 16gicamente en deudas-

de por vida. 

Aproximadamente durante los años 1700 a 1760 cuando toda

v!a el capitalismo no hab!a adquirido su madurez se dio un --

gran n<!mero de desempleados formado o compuesto por los limos

neros, bandidos, prostitutas, borrachos, etcétera. 

Es importante destacar los principales inventos de la R~ 

voluci6n Industrial que colaboraron al progreso y al engrand~ 

cimiento de capitales e industrias. 

Es la máquina el instrumento que vino a sustituir la fuet 

za manual del hombre. Esta revoluci6n da inicio con la inven

ci6n de la m~quina de vapor por James Watt, el empleo de dicha 

máquina en la industria algodonera, la cual permiti6 incremen

tar considerablemente y extender hacia todo el pats la produc

ci6n fabril e impuls6 el desarrollo de los centros industria-

les. 

James Hergreaves en el año de 1764 invento la primera hi

ladora de algod6n que sustituta el trabajo de ocho hombres de~ 

plazando a la rueca. 

El maquinismo vino a dar un cambio tanto económico, de c2 

municaci6n y en la propia vida del hombre, llevando a cabo una 



30 

rnodificaci6n en las relaciones de los hombres. En el aspecto

de las comunicaciones el barco de Roberto Fulton, movido por-

las paletas da las ruedas, fue el primero que hizo una trave-

s!a impulsado por el vapor. 

En los ferrocarriles Jorge Stephenson fue el creador de-

la locomotora, las cuales alcanzaban en un principio velocida

des de 25 6 40 kil6metros por hora que era una velocidad cons! 

derable ya que comparado con los coches tirados por caballos-

efectuaban el recorrido anterior en el transcurso de un d!a -

completo. 

Se hizo posible la comunicaci6n a~rea con el invento de-

los hermanos Esteban y Jos~ Montgolfier en 1783 consistente en 

globos de aire caliente. Los hermanos Wilbur y Orville Wright 

usaron los primeros aviones con motor de explosi6n en 1903. 

En la imprenta el vapor ahorr6 mano de obra y en unas --

cuantas horas se realizaba lo que antes se llevaba varios d!as; 

este progreso se vio aumentado por la invenci6n de la rotativa 

que construy6 el francés Marinoni, y el linotipo que ide6 el -

norteamericano Mergenthales. As! se editaron en mayor narnero

libros y peri6dicos y corno resultado 16gico la difusi6n se be

nefici6 enormemente. 

A fines del siglo pasado la electricidad, con los dinamos 

eléctricos perfeccion6 las m~quinas y compiti6 ventajosamente-
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con el vapor, y en la actualidad se ha ido perfeccionando al -

grado de ser vital para el desarrollo industrial. 

otros medios de comunicaci6n importantes son: el telégra

fo ideado por Samuel Morse en 1837; Graham Bell,norteamericano, 

cre6 el teléfono, el cual fue perfeccionado posteriormente por 

Edison; Jacque Daguerre invent6 la fotograf!a en 1838 dcscu--

briendo el modo de fijar las planchas metálicas formadas en la 

cámara obscura; Luis y Augusto Lumiére el cinemat6grafo en el

año de 1894; Carlos Tellier fue el inventor de los frigor!fi-

cos. 

Entre las consecuencias econ6micas de la Revoluci6n Indu~ 

trial se encuentran los grandes cambios en la industria y el-

comercio influyendo notablemente en el incremento de la pobla

ci6n mundial. En el afán de conseguir materias primas y mere~ 

dos las potencias mundiales quisieron extenderse más con el o~ 

jeto de acaparar este campo. 

Con la llegada de la Revoluci6n Industrial se fue hacien

do menos necesaria la mano de obra del trabajador, ya que cra

substituido por máquinas que rcnd!an más. En la industria, en 

las fábricas aument6 la producci6n, pero, empezó a crearse una 

deshumanizaci6n, el trabajador se iba especializando, pero, -

al mismo tiempo se convert!a en esclavo de la m~quina. Se di~ 

taren ordenamientos en favor de las sociedades an6nimas que -

contaban con suficiente capital para levantar grandes fábricas 
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Es una época en la que poco importa la situaci6n del obrero y

rnucho menos su protecci6n. 

Uno de los defectos que trata consigo la fabricaci6n en-

serie fue que la calidad de los artículos disminuyera, pero,-

al mismo tiempo sus precios eran accesibles a la mayor parte-

de la comunidad. 

Gracias al perfeccionamiento de los medios de cornunica--

ci6n, se not6 un gran av~nce en el comercio. •rarnbién la banca 

se desarrolla notablemente porque se encuentra ligada a la in

dustria, ya que en gran parte de ésta se mueve gracias a los-

créditos otorgados por las instituciones bancarias. 

El capitalismo hizo desaparecer los pequeños talleres, -

sustituidos por f~bricas en las que surgieron los capitalistas 

o propietarios y los obreros y los proletarios. Duranteesta

época existieron diversos tipos de capitalistas, tales corno -

banqueros, profesionales, industriales, etcétera, que fueron-

los que acapararon la riqueza, esto les perrniti6 dirigir la p~ 

lítica y lucharon porque el gobierno no dejara de intervenir-

en los asuntos econ6rnicos. 

La primera etapa del maquinismo industrial fue terrible-

para el obrero, víctima de toda clase de explotaciones a cargo 

del sector patronal, que afectaron a la salud, a la moral y a

la instituci6n do la familia, ya que también se vio afectada--
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con la incorporaci6n de la mujer y del menor de edad al traba

jo y trajo como consecuencia su desintegraci6n. 

En el siglo XIX y principios del siglo XX, el capitalismo 

se va extendiendo con gran velocidad. Se sostiene en el libe

ralismo el lema francés "laisser-faire, laisser-passer" (dejar 

hacer, dejar pasar). Lo que trata de indicar dicho pensamien

to es que al dejar al individuo libertad de acci6n segt:ln su c~ 

pacidad e interés se podrá conseguir el interés social. 

A partir de los años 1860-1880 el mundo recibe una divi-

si6n para ser repartido bajo la denominaci6n de las grandes p~ 

tencias, entre las que se encuentran los Estados Unidos de No! 

teamérica, Inglaterra, Francia, Alemania, Jap6n, entre otras. 

Para la Revoluci6n Industrial fue fundamental que existie 

ran hombres capaces de resistir el mayor ntlrnero de horas cont! 

nuas laborando y es el Continente Africano quien se convierte

en una zona proveedora de esclavos los cuales son transporta-

dos a Arn~rica, aproximadamente 100 millones de negros salen de 

su natal Africa. 

Como justificaci6n de lo anterior nos señala Jiméncz Ala! 

c6n: "Mucho se discuti6 acerca de la justificaci6n de este mo

vimiento, sus partidarios hablaban de la "carga del hombre 

blanco" (caracterizada alguna vez coino el hecho de que el hom

bre blanco carga, para llevarlas a sus pa!ses, ls riquezas del 
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hombre de color), de la misi6n civilizadora del europeo y de -

otros elementos del mismo tipo. En el fondo siempre se trata-

ba de una misma cosa; del aumento de ganancias del gran inver-

sionista •••. al hablar de la colonizaci6n de los siglos XV a--

XIX, hay que recordar un primer elemento consistente en que 

los recursos que sirvieron para industrializar a los pa!ses 

hoy desarrollados (acumulación originaria del capital), en 

gran parte fueron sustra!dos los hoy atrasados, impidiendo as! 

el avance de éstos. Y la propia inversión imperialista (incl~ 

yendo gran parte de la llamada ayuda al desarrollo) no es una-

devoluci6n de estas riquezas, sino una forma de apoderarse de-

los nuevos bienes que producen los "atrasados", y de traslada!_ 

los, como ganancia, pago de servicios técnicos, etcétera, a -

los pa!ses imperialistas". (ll) 

De lo anterior podemos deducir que exist!a una descapita

lización de los pa!ses denominados subdesarrollados y una de-

pendencia constante a los imperialistas, los cuales se encarg~ 

ban de fijar mercados, precios, etcétera. 

Este sistema capitalista lleva aparejado los elementos de 

su propia destrucci6n; la riqueza desmedida de unos pocos y la 

pobreza de muchos ya que por lógica la riqueza engendra pobre

za. La sobreproducción trajo como consecuencia las crisis ec~ 

nómicas, citando la de 1929, la cual dio como resultado una --

(11) Jiménez, Alarc6n y J.A. Amador; Primer curso de Educación 
Pre-Escolar y Primaria; Ed. SEP; p~gs, 84 y 85. 
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desocupación de más de 30 millones de trabajadores en el mundo. 

A continuación señalamos algunas de las reglas y castigos 

impuestos en una f4brica de algodón cerca de Manchester, cita

do por Mr. y Mrs, Hanunond: 

a) El hilandero que deje abiertas las ventanas pagar! 1 chelín, 

b) El hilandero que deje el bote de aciete fuera de su sitio,

pagar4 1 chelín. 

c) El hilandero que esté sucio durante su trabajo pagar! 1 ch~ 

Hn. 

d) El hilandero que esté enfermo y no puede encontrar otro que 

lo substituya, deberá pagar diariamente 6 chelines, 

Analizando las reglas anteriores, nos demuestra lo injus

to y absurdo que era este sistema por medio del cual le quita

ban al trabajador lo muy poco que ganaba por el más mínimo de~ 

cuido que éste tuviera. cuando un trabajador moría por acci-

dente de trabajo, en rarísimas ocasiones los parientes del 

muerto podían cobrar algo, ya que durante esa época la Ley di~ 

ponía que se tenía que demostrar que la culpa había sido del-

patrón, lo cual era muy difícil de demostrar o probar. Los h!! 

ches mencionados con anterioridad fueron acontecidos durante-

la primera mitad del siglo XIX. 
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Las condiciones de trabajo en las fábricas inglesas, fue

ron de las más injustas, en cambio la situaci6n en los Estados 

Unidos de Norteamérica, por causa de falta de mano de obra y-

la abundancia de terrenos, las condiciones que imperaban eran

diferentes y sobre todo menos severas, por ejemplo, en 1817 la 

factor!a principal de Fall River, tenía el siguiente horario: 

1) El trabajo comenzari!'. a las cinco de la mañana, si la luz lo 

permite. 

2) Media hora para el desayuno de la mañana. 

3) Media hora para el almuerzo a las doce. 

4) Salida del trabajo a las siete y treinta de la noche, 

Podemos deducir de lo señalado con anterioridad que la 

jornada laboral era de trece horas y media diariamente, con lo 

cual el trabajador terminaba agotado, fastidiado por llevar 

una vida en la que se dedicaba a trabajar todo el d!a sin po-

der convivir con la familia, con sus amistades, mucho menos pa 

ra poder descansar, para enfermarse y aan más sin aspirar a m~ 

jorar su vida econ6micamente. 

Por lo que corresponde a los niños y a las mujeres si se

compara con los pocos beneficios que obten!a el hombre, la si

tuaci6n es desventajosa para los primeros, ya que durante la-

~poca los varones ten!an un salario aproximado de 85 centavos

de dólar diariamente, en tanto que las mujeres y los nlños -

percib!an un salario·aproximado de 2 a 4 centavos de dólar por 
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toda la semana. 

Para fortuna de todos los trabajadores la situación ha -

cambiado, en la actualidad los beneficios y las garantías son

mayores, aunque falta mucho por realizar, los logros obtenidos 

tienen por objeto que el trabajador pueda contar con las mejo

res condiciones tanto para él, como para los miembros que int~ 

gran su familia. 
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B) CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN ALGUNOS PAISES 

EUROPEOS. 
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DE AMERICA LATINA. 
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A) CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR MEXICO, EN MATERIA DE 

CAPACITACION 'i ADIESTRAMIENTO 

Antes y durante los inicios de la Revolución Industrial,

los trabajadores eran objeto de una explotación desmedida, so

bretodo en los estados rn.1s industrializados; esto trabajo como 

consecuencia la aparición de compromisos internacionales para

crear leyes que los protegieran. 

Francia e Inglaterra fueron los primeros junto con Alema

nia y suiza, se reunieron hacia 1890 para crear leyes protect~ 

ras que fueron adaptadas como recomendaciones para reglamentar 

o prohibir el trabajo de mujeres y jóvenes, el trabajo domini

cal, el trabajo de niños. 

En 1900, se creó la Asociación Internacional de Legisla-

ción del Trabajo, con sede en Basilea, Suiza. Esta Asociación 

creó una Oficina Internacional del Trabajo, para recopilar, -

traducir y publicar textos de las leyes laborales de distintos 

paises. 

La Asociación convocó a dos conferencias que se efectua-

ron en Berna, Suiza, y donde se aprobaron dos convenios en ---

1906; uno para reglamentar el trabajo nocturno de las mujeres

en la industria y el otro prohibiendo el uso de fósforo blanco 

en la fabricaci6n de cerillos, pues dicha substancia ocasiona

ba una enfermedad on los obreros de esta industria. 
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A estas reuniones asistieron únicamente representantes--

de los gobiernos de los paises convocados. 

Al término de la primera guerra mundial, se reunieron en

Inglaterra, auspiciados por los movimientos obreros de Francia 

y Gran Bretaña, sindicalistas de varios paises donde solicita

ron la integración tripartita para vigilar la aplicación de -

las disposiciones legales acordadas hasta ese momento y para-

que organizara conferencias internacionales para la creación -

de normas laborales. 

Las negociaciones de paz fueron plasmadas en el Tratado-

de Versalles, el cual en su XIII parte establece la fundación

de la Organización Internacional del Trabajo. 112 ) 

Entre las dos guerras la O.I.T., actuó independientemente 

de la Sociedad de las Naciones, estableciendo disposiciones s2 

bre seguridad social, protección de la maternidad, jornada de

ocho horas y hasta 1946 pasó a ser el primer organismo especi~ 

!izado de la Organización de las Naciones Unidas, reconociénd2 

le responsabilidad en las cuestiones sociales y laborales. A~ 

tualmente la integran ciento cuarenta y cinco paises (dato de

mayo de 1984) . 

La Organización Internacional del Trabajo nace en 1919 c2 

mo la culminación de una serie de esfuerzos encaminados a hum~ 

nizar el mundo del trabajo. Desde este momento los derechos -

de los trabajadores dejaron de quedar al manejo particular de

cada estado, pasando a ser el resultado del acuerdo entre los

trabajadores, los patrones y el gobierno. 

México ingresó a la O.I.T. el 12 de Septiembre de 1931, -

es decir, después de haber ingresado a la Sociedad de las Na-

cienes, adquiriendo los derechos y obligaciones de los demás -

miembros. 

(12) convenios de la o.I;T. Ratificados por México; Publica- -
ción de la STPS; Tercera Edición; Ediciones Gubernamenta
les; México, D.F.; pág. 12 
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No obstante, durante la gesti6n del Presidente Plutarco--

El!as Calles (1925), se estableci6 la modalidad de designar 

agregados obreros en la representaci6n diplomática ante los di 

versos pa!ses. El objete qt1e se perseguta era el de estudiar

cuidadosamente el desarrollo social de les pa!ses donde esta--

ban comisionados, para rendir informes oportunos al Gobierno,-

especialmente sobre la legislaci6n del trabajo, previsi6n so--

cial y en general sobre el movimiento obrero y al mismo tiempo, 

establecer relaciones entre esos pa!ses y los miembros de Méxi 

co, debiendo de actuar principalmente ante las organizaciones

que ten!an los Gobiernos para atender los asuntos existentes--

con las relaciones obreras. 

El deseo del Gobierno era, no sólo una fuente de informa-

ci6n para su propio beneficio, sino para dar a conocer a las-

organizaciones obreras del pa!s lo que en esta materia se ha-

era en otras partes, de tal manera que esta labor sirviera de-

orientaci6n en la organizaci6n del trabajo en consecuencia con 

lo que se estaba haciendo en otros lugares. De esta forma el

Gobierno esperaba pod"r atender con m~s eficacia las necesida

des del país, teniendo fuentes de informaci6n que le permitie

ran auxiliar a los trabajadores. En esta época hab!a agrega-

dos obreros en los principales pa!ses Europeos y en América -

del Sur. (1 3l 

(13) Los Presidentes de México Ante la Naci6n; Editado por la
C~mara de Diputados; México, D.F. 1966: Tomo III. 
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La labor de los agregados obreros en el extranjero, revi! 

tió excepcional importancia, procurando el acercamiento entre

los trabajadores de otros países y el nuestro, dando as! oca-

sión al mejor conocimiento de nuestro pueblo en el exterior,-

as! como de sus justas aspiraciones de mejoramiento laboral y

material. 

Atento el Gobierno a la conveniencia de coordinar su le-

gislación con las disposiciones de otras naciones y a fin de-

lograr una firme garantía de permanencia de las conquistas re~ 

lizadas por los trabajadores, envi6 una delegaci6n por primera 

vez a la Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en Gi

nebra en 1933 y designando al efectos dos delegados oficiales, 

uno patronal, uno obrero y un asesor técnico en los términos-

establecidos por el reglamento correspondiente. 

Al mismo tiempo, se comunic6 a la Oficina Internacional-

del Trabajo su adhesi6n a nueve convenciones emanadas de las-

diferentes sesiones de la Conferencia Internacional del Traba

jo, debiendo señalarse especialmente la que se refiere a la e~ 

mienda del Artículo 393 del Tratado de Versalles, que otorga-

mayor representaci6n en el seno de la citada conferencia a los 

gobiernos y a las organizaciones obreras de América. 

El ingreso de nuestro país a la Liga de las Naciones y--

su participaci.6n en la Organizaci6n Internacional del Trabajo

en Ginebra, le impusieron deberes que se tradujeron en una la-



43 

bor de conjunto de casi todos los pa!ses del mundo, encaminada 

a establecer por medio de convenciones y acuerdos internacion~ 

les las nuevas bases de justicia social. 

El primero de septiembre de 1935 el Presidente Lázaro Cá~ 

denas del Río, informaba a la Naci6n: "Se ha logrado una rn~s--

amplia y eficaz colaboraci6n de nuestro gobierno con la Ofici

na Internacional del Trabajo de Ginebra y con la Uni6n Panarne

r icana manteniendo un delegado ante la primera y constantes rQ 

ladones con la segunda, sobre situaciones y recomendaciones--

confirmadas en los acuerdos que se adoptaron en la VII Confe--

rencia Internacional Americana, que aprob6 a propuesta de Méx!_ 

co, la creaci6n del Instituto Interamericano del Trabajo. NUQ 

ve convenciones aprobadas por las Conferencias Internacionales 

de Ginebra han sido ratificadas por nuestro Gobierno, según r~ 

soluciones del Honorable Senado y están en preparaci6n los in

formes para solicitar la ratificaci6n de otras nueve. México

concurri6 por medio de una delegación completa a la XIX Confe

rencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra en julio 

!11 timo". (l4) 

Los convenios al igual que los tratados están sujetos a-

ra tif icaci6n y cuando un Estado ha ratificado un convenio se-

promete a acatar sus disposiciones. Las recomendaciones no rQ 

(14) Los Presidentes de México Ante la Naci6n; Editado por la
Cárnara de Diputados; México, D.F. 1966; Torno IV. 
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quieren de ratificaci6n, generalmente complementan disposicio

nes de algunos convenios, o bien, tratan sobre cuestiones que

no se prestan a obligaci6n formal. su finalidad consiste en-

estimular y orientar la acci6n nacional de determinados aspec

tos laborales. 

Ya sean convenios o recomendaciones, los Gobiernos deben

someter a sus respectivos 6rganos legislativos, para que sur-

tan efectos. Una vez ratificado un convenio por los Gobiernos, 

la O.I.T. debe vigilar su cumplimiento y el Gobierno de ade--

cuarlo a su legislaci6n. Cuando los Convenios o Recomendacio

nes no han sido ratificados, se puede solicitar a los Gobier-

nos, que comuniquen a la O.I.T. en qué grado se han adoptado a 

la legislaci6n o pr~ctica nacional, o que expongan las dificul 

tades que existen para su aplicaci6n. 

El contenido de los Convenios es muy variado, al igual -

que los problemas tratados. Algunos tienen por objeto prote-

ger la ~ibertad sindical, la prohibici6n del trabajo forzado,

la eliminaci6n de discriminaciones en materia de empleo, pro1112. 

ci6n de pleno empleo, condiciones de trabajo, protecci6n de la 

salud, seguridad de los trabajadores y acceso a la fo1·maci611-

profesional que es el tema de nuestro trabajo. 

La o .1.1•. procura ayudar a cada país miembro a integrar-

su legislaciün laboral de acuerdo a sus necesidades y realida

des econ6o,icae. E:; la (tnica instituci6n internacional en la--
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que gobiernos, sindicatos y organizaciones patronales cooperan 

en plano de igualdad para la creaci6n de principios que bus--

quen contribuir al progreso econ6mico y social de cada país,--

as! corno el bienestar de los individuos. Su obra es de prevo~ 

ci6n, intenta con sus estudios y normas evitar conflictos en--

tre los factores de la producci6n, sin embargo, al respetar la 

libre determinaci6n de los pueblos, no puede obligar a ninguno 

de ellos a acatar las disposiciones por ella propuestas. 

Nuestro país ha ratificado sesenta y cinco de los ciento-

cincuenta y ocho convenios adoptados hasta 1984, por la O.I.T. 

Los instrumentos ratificados por México, contienen importantes 

aspectos en la actividad laboral, como son: Condiciones de Tr~ 

bajo, derechos humanos, segu.ridad social, trabajo de mujeres y 

menores, etcétera. ll 5) 

Nuestra Constituci6n concede al Presidente de la Rep~bli-

ca, la facultad de celebrar Tratados con las potencias extran

jeras, en la fracci6n X del Artículo 89, indicando que se deb~ 

r.!n someter a la rcitificaci6n del Congreso Pederal. 

En esta forma el poder legislativo, concurre y se hace e.e_ 

rresponsable con el Presidente del Pa!s al aprobar los Trata-

dos Internacionale6; pues estando integrado el Senado por re--

presentantes de los Estados, es necesaria su participaci6n ---

(15) Convenios de la O.I.T. Ratificados por México; Publica--
ci6n de la STyPS; Tercera Edici6n; México, D.F.; p.!g. 16. 
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pues su aplicaci6n tendrá lugar en todo el territorio nacional. 

Entendemos por Tratado Internacional, el acuerdo habido-

entre dos o más Estados para regular sus relaciones reciprocas 

sobre determinada materia. Las Convenciones Diplomáticas son

también Acuerdos Internacionales, pero que se celebran sin la

solemnidad que caracteriza a los Tratados. 

El Articulo 133 de nuestra Constituci6n expresa que: "Es

ta constituci6n, las Leyes del Congreso de la Uni6n que emanan 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la Rep6blica, 

con aprobaci6n del Senado, serán la Ley Suprema de toda la --

Uni6n11. 

Así pues, en materia laboral el Articulo Sexto de la Ley

Federal del Trabajo, establece que los tratados celebrados y -

aprobados en los t<'!rminos del Artículo 133 Constitucional se-

r<ln aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que ben~ 

ficien al trabajador a partir de la fecha de su vigencia. 

Una de las preocupaciones más significativas de la Orga-

nizaci6n Internacional del Trabajo es la referente a la Capaci 

taci6n y Destreza humana para el manejo de maquinaria. Es así 

como encontramo3 c>l Adiestramiento y Capacitaci6n de los •rrab!!_ 

jadores, prc\'ios a su operaci6n. un ejemplo de ello son los-

convcni.oa n6mero 53 Sobre los Certificados de Capacidad de los 
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Oficiales, 1936; que entr6 en vigor en México en septiembre de 

1940 y otro el namero 62 Sobre las Prescripciones de Seguridad 

(edificaci6n) de 1937, con vigencia en México a partir de ju-

lio de 1942. 

El nGrnero 53, se aplica a todos los buques mercantes ma-

triculados en el Territorio donde se halle en vigor este Conv~ 

nio y que se dediquen a la navegaci6n marítima y se refiere al 

establecimiento de un mínimo de capacidad profesional exigible 

a capitanes, oficiales de puente y maquinistas a bordo de es-

tos barcos. 

El Artículo Tercero de dicho Convenio expresa que estas-

personas, para ejercer funciones inherentes a su puesto deben

poseer un certificado que pruebe su capacidad, expedido o apr~ 

bado por la autoridad pGblica del territorio donde el buque -

est§ matriculado. 

El Artículo Cuarto indica que nadie podr§ recibir un cer

tificado de capacidad entre otros requisitos: b.- Si su expe-

riencia profesional no ha alcanzado el mínimo exigido para su

obtenci6n y c.- Si no ha aprobado los ex§menes correspondien-

tes para tal fin. 

Este Convenio establece sanciones disciplinarias y pena-

les contra las pers~nas que contraten al personal de una embaE 

caci6n que carezcan del documento indicado, contra los mismos-



48 

trabajadores que por medios ilícitos o fraudulentos obtengan-

el certificado respectivo y sobre todo a la persona que permi

ta trabajar a operarios que no cubran el requisito de tener -

certificado. 

El Convenio NGmero 62 indica, que considerando que la in

dustria de la edificación presenta grandes riesgos de acciden

te y que es necesario reducir estos accidentes, en virtud de-

su impacto econ6mico y humano, expresa en su Artículo Trece:-

lo.- Todo conductor de grda o de otro aparato elevador deberá 

estar debidamente calificado para ejercer su trabajo. 

Todos los expertos en la materia, han considerado que la

mejor capacitación es la que se recibe en un medio idóneo y lo 

m!!s cercano a las condiciones reales donde va a ejecutarse el

trabajo cotidianamente. La O.I.T. haciendo eco de estas apre

ciaciones las recoge en el Convenio Ndmero 45.- Sobre el trab~ 

jo subterráneo (Mujeres) 1935, que indica su vigencia en nues

tro país en febrero de 1939 y en el que se prohibe el trabajo

personal de sexo femenino en trabajos subterráneos de las mi-

nas con excepci6n de: 

ArHculo Jo. - La l.egislación Nacional podrli exceptuar de-. 

esta prohibición: Fracci6n e).- A las mujeres que durante sus

estudios realic0n prlícticns en la parte subterránea de la mina, 

a los efectos de la formaci6n profesional. 
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La práctica de la capacitaci6n y el adiestramiento llevan 

implícita la enseñanza de las normas elementales de seguridad, 

para la ejecuci6n de maniobras o manejo de maquinaria durante

la jornada de trabajo. 

El Convenio Número 115.- Relativo a la protecci6n de los

trabajadores contra las radiaciones ionizantes, que entr6 en-

vigor en M~xico el 19 de octubre de 1984, expresa en su Artíc~ 

lo 9o,- "se deberá instruir debidamente a los trabajadores di

rectamente ocupados en trabajos bajo radiaciones, antes y du-

rante su ccupaci6n en tales trabajos, de las preocupaciones -

que deben tornar para su seguridad y para la protecci6n de la-

salud, as! corno de las razones que las motivan': 

En su parte correspondiente el Convenio 134 relativo a la 

Prevenci6n de los Accidentes del Trabajo de la Gente de Mar,-

establece en su Artículo 90.- 1.- La autoridad competente ha-

brá de fomentar y, en la medida que sea apropiado, en virtud-

de las condiciones, nacionales, garantizar la inclusi6n de ac

cidentes y protecci6n de la salud en el trabajo, en los progr~ 

mas de las instituciones de formaci6n profesional para todas-

las categorías y clases de gentes de mar¡ esta instituci6n de

berá formar parte de la enseñanza profesional. 2.- Asimismo-

deberán adoptarse todas las medidas apropiadas y viables para

inforrnar a la gente de mar acerca de los riesgos particulares, 

por eJemplo, mediante avisos oficiales que contengan las co--

rrespondientes instrucciones. 
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El Convenio 152.- Sobre Seguridad e Higiene en los Traba

jadores Portuarios, vigentes en nuestro pa!s a partir del 10-

de febrero de 1983 nos dice en su Art!culo 4o.- La Legislaci6n 

Nacional deberá disponer que se tomen respecto de los trabaja

dores portuarios, medidas conforme a la parte III del presente 

Convenio con miras a: 

c) , - Proporcionar la Información, Formaci6n y Control ne

cesarios para asegurar la protecci6n de los trabajadores con-

tra el riesgo de accidentes o de daño para la salud a causa -

del trabajo o durante 6ste. 

2o. - Las medidas que se tomen para aplicar al presenta 

Convenio deberán comprender; entre otras¡ r).- Fonnaci6n de 

los Trabajadores. 

Otro Convenio importante en esta materia es el convenio-

Namero 155.- Sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Me

dio Ambiente de Trabajo, en vigor a partir del primero de fe-

brero de 1983, en el que en su Art!culo 14 indica: "Deberán -

tomarse medidas a fin d" promover, de la manera conforme a las 

condiciones y a la práctica nacionales, la inclusi6n de las -

cuestiones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo,

en todos los niveles de enseñanza superior t6cnica, m6dica y-

profesional, con objeto de satisfacer las necesidades de form~ 

ci6n de todos los trabajadores", 
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El Art!culo 18 expresa que: Los empleadores deber~n pre-

ver, cuando sea necesario, medidas para hacer frente a situa-

ciones de urgencia y a accidentes, incluidos medios adecuados

para la administración de primeros auxilios. 

Este art!culo obliga a los patrones a efectuar simulacros 

periódicos, de siniestros como incendios o temblores para que

los trabajadores en su oportunidad, sepan cómo actuar, lo que

implica una capacitación permanente y aplicación actualizada-

de técnicas modernas de equipo, primeros auxilios, traslado de 

accidentados, etcdtera. 

El Artículo 19 del mismo Convenio dice: Deber~n adoptarse 

disposiciones a nivel de empresa en virtud de las cuales: d),

Los trabajadores y sus representantes reciban una formaci6n--

apropiada en el ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo. 

Lo más probable es que al seno de la O.I.T., lleguen pro

posiciones para legislar a nivel internacional, sobre asuntos

que ya est~n funcionando satisfactoriamente en los Estados

Miembros que hacen la propuesta o en otras cuya legislación 1~ 

boral se encuentra más avanzada, 

En los casos de los Convenios Narnero 140.- Sobre Licencia 

Pagada de Estudios. 1974 y Namero 142.- Sobre el Desarrollo de 

los Recursos Humanos, 1975, los que entraron en vigor en nues

tro pa!s en febrero de 1978 y junio de 1979 respectivamente. 
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El Convenio 140.- Nos indica que: Tomando nota que el Ar

tículo 26 de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, pr~ 

clama que toda persona tiene derecho a la educaci6n, tomando -

nota de las disposiciones existentes en las Recomendaciones I~ 

ternacionales del Trabajo, en materia de Formaci6n Profesional 

que prevén licencias temporales para los trabajadores, para -

que participen en programas de educaci6n y formaci6n permanen

te en relaci6n con el desarrollo científico y t6cnico exigen -

una regulaci6n adecuada de la licencia con fines de educaci6n

y formaci6n; entre otras consideraciones la O.I.T., adopta es

te Convenio. 

La Licencia Pagada de Estudios, significa, una licencia-

concedida a los trabajadores, con fines educativos, por un pe

riodo determinado, durante las horas de trabajo y con pago de

prestaciones adecuadas. 

El Artículo 2o.- de este Convenio establece que cada mie~ 

bro deberá formular y llevar a cabo una política para fomentar, 

segtln métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacion.1!. 

les, y de ser necesario por etapas, la concesi6n de licencia-

pagada de estudios con fines: 

a).- De formaci6n profesional de todos los niveles. 

b) .- De educ-ad6n general, social o cívica. 

Bl Artículo 3o. nos dice que dicha política deberá tener-
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~or objeto, contribuir, segan modalidades diferentes si fuera

preciso: 

a).- A la adquisici6n, desarrollo y adaptación de las ca

lificaciones profesionales y funcionales y al fomento del em-

pleo y de la seguridad en el ompleo en condiciones de desarro

llo cient!fico y técnico y de cambio económico y estructural¡ 

b) A la promoción humana, social y cultural de los traba

jadores; 

c) A la participaci6n activa y competento de los trabaja

dores y de sus representantes en la vida de la empresa y de la 

comunidad¡ y 

d) De manera general, a favorecer una educación y una fo~ 

mación permanentes y apropiadas que faciliten la adaptación de 

los trabajadores a las exigencias de la vida actual. 

En nuestro pa!s, la Ley Federal del Trabajo del 23 de di

ciembre de 1969, ya recoge esta inquietud en la fracción XIV-

del Art!culo 132 en los siguientes términos: 

Son obligaciones de los patrones: 

XIV.- Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y-

menos de mil trabajadores, los gastos indispensables para sos-



54 

tener en forma decorosa los estudios t~cnicos, industriales o

prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de 

uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de éstos, desig

nado en atenci6n a sus aptitudes, cualidades y dedicaci6n, por 

los mismos trabajadores deber~n sostener tres becarios en las

condiciones señaladas .••• Los becarios que hayan Lerminado sus 

estudios deber~n prestar sus servicios al patr6n que los h~bi~ 

re becado, durante un año por lo menos. 

En el caso específico de la Comisi6n Federal de Electric! 

dad, en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con el en-

tonces Sindicato Nacional de Electricistas Federales, el 2 de

enero de 1957, establece en su cláusula Septuagésima Quinta, -

que: La Comisión hará por su cuenta los gastos indispensables

para sostener en forma decorosa, de acuerdo con la categor1a-

del trabajador, siete becas para su perfeccionamiento en Inst! 

tuciones del Pa!s o extranjeras, que designará el Sindicato.-

El curso de perfoccionamiento no deberá ser mayor de doce me-

ses con objeto de dar oportunidad al mayor nómero posible da-

trabajadores •.•• El trabajador que haya disfrutado de esta -

prerrogativa deberá prestar sus servicios por lo menos durante 

dos años a la Comisi6n. 

Corno se puede observar, pasar!an más de 10 años para quo

la Ley estableci.c::<i esta conquista de los trabajadores electr!_ 

cistas. 
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La Conf ercncia General de la Organizaci6n Internacional-

del Trabajo convocada en Ginebra, por el Consejo Administrati

vo de la Oficina Internacional del Trabajo, congregada el 4 de 

junio de 1975, después de haber decidido adoptar diversas pro

posiciones relativas al desarrollo de los recursos humanos, -

orientaci6n profesional, adopta el Convenio Sobre Desarrollo-

de los Recursos Humanos, 1975 1 el cual en su Artículo lo.- ex

presa que: Todo miembro deberá adoptar y llevar a la pr4ctica

pol!ticas y programas completos y coordinados en el campo de-

la orientaci6n y formaci6n profesionales, estableciendo una e! 

trecha relaci6n entre este campo y el empleo. 

Estas políticas y estos programas deberán aplicarse me--

dian te métodos adoptados a las condiciones nacionales, tendr<tn 

por mira mejorar la aptitud del individuo, de comprender su m~ 

dio de trabajo y el medio social y en influir individual o co

lectivamente sobre 6stos. Deberán alentar y ayudar a todas -

las personas en un plan de igualdad y sin. descriminaci6n al9u

na, a desarrollar y utilizar sus aptitudes para el trabajo en

su propio inter6s y do acuerdo con las aspiraciones, teniendo

presente al mismo tiempo las necesidades de la sociedad. 

El Arttcul.o 20.- del mismo Convenio indica que: Para al-

canzar estos objetivos, todo miembros, deberá establecer y de

sarrollar sistemas abiertos, flexibles y complementarios de--

ensenanza general, técnica y profesional, así como de orienta

ciOn escolar y profesional y de formaci6n profesional, tanto--
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del sistema oficial de enseñanza como fuera de ~ste. (l 61 

En el caso de nuestro pa!s, sistemas de enseñanza abierta 

en alfabetización, enseñanza primaria, secundaria, preparato--

ria y profesional, establecidos en los contratos colectivos de 

las empresas como la Comisión Federal de Electricidad y la com 

pañ!a de Luz y Fuerza del Centro, S.A., en Liquidaci6n. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo en su Artículo 132 indica: 

"Son obligaciones de los patrones: 

Fracción XV. - Organizar permanente o per i6dicamen te cur-

sos o enseñanzas de capacitaci6n profesional o de adiestrarnie~ 

to para sus trabajadores, de conformidad con los planes y pro

gramas qua, de coman acuerdo, elaboren con los sindicatos o --

trabajadores, informando de ellos a la Secretar!a del Trabajo

y Previsión Social, o a las autoridades de trabajo de los Est~ 

dos, y Distrito Federal"., ..• 

Actualmente en nuestro pa!s la capacitación y adiestra--

miento constituyen un sistema completo, obligatorio para patr2_ 

nes y trabajadores y como veremos en el cap!tulo correspondie~ 

te, en la Comisi6n Federal de Electricidad con el apoyo decidi 

do del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Re

pcíblica Mc:dcana, eo viene aplicando desde principios de la d§. 

cada de los sosenln. 

(16) Convenios de la O.J.T. Ratificados por México: STyPS: ¡:ñg. 
69 
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La Recomendaci6n Nllmero 117 de la O.I.T. aprobada en ju--

nio de 1962 nos define la Formaci6n Profesional corno toda ac--

ci6n que permita a un individuo adquirir o desarrollar los --

conocimientos necesarios para ocupar un puesto de trabajo o p~ 

ra ser promovido, sea o no por primera vez, en cualquier rarna

de la actividad econ6rnica. (l 7l 

En tales circunstancias es un proceso continuo de trans--

formaci6n, que parto de individuos con un cierto nivel de cap~ 

citaci6n y que los conduce a un nivel rn~s alto, a fin de hacer 

los social y econ6micamente útiles, capaces de aumentar la pro 

ductividad nacional y de elevar por este medio su nivel de vi-

da. 

Es como lo indica la propia Recornendaci6n: "La formaci6n

es un proceso que contint1a durante toda la vida profesional de 

un individuo conforme a sus necesidades individuales y de mie~ 

bro de la comunidad". 

En nuestro pa!s para referirnos a la Formaci6n Profesio-

nal se emplean los t6rminos capacitaci6n y Adiestramiento, co-

rno lo establece nuestra Constituci6n y la Ley Federal del Tra

bajo como lo analizaremos en el Cap!tulo correspondiente. 

(17) Manual de Capacitaoi6n Sindical Sobre Formaci6n Profesio
,, ... ~, ; .. úuulu 3; Eclit<1clo por el Instituto Nacional de Estu
dios del Trabajo; M~xico, D.F. 1976; p~g. 42. 
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B) CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN ALGUNOS PAISES EUROPEOS 

En los países europeos, se le ha otorgado una gran impor

tancia capital a la capacitaci6n y el adiestramiento para el -

trabajo al que determinan de manera general, como formaci6n --

profesional. 

Como el fin de dar satisfacci6n a la demanda de obreros -

capacitados, se ha implementado en todos los países europeos,-

cursos de formaci6n profesional que en la mayoría de los casos 

son impartidos por instituciones especializadas, las cuales 

cuentan con aportaciones econ6micas para su sostenimiento, de 

diversas organizaciones de empleadores, así como parte del Es-

tado. 

En Francia existen normas legales sobre la mencionada ma-

teria, desde el día 16 de julio de 1971, aunque el tema se le-

denomine de manera diferente (Formaci6n Profesional), la cual-

tuvo sus Gltimas reformas en el mes de julio de 1978, con el -

prop6sito de ampliar sus miras y efectos. (l 8) 

Dol d!a 19 al JO de noviembre de 1979, tuvo lugar en las-

ciudades de Turín, Madrid y París, el Coloquio Internacional -

Sobre la Interacci6n Entro el Gobierno y las Organizaciones de 

(18) Tena Morelos, 11dolfo, Aspectos Políticos de la Capacita-
ci6n y Adiestrnmiento; Editorial Coparmex; M!lxico, D.F. -
1979. 
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Empleadores y de Trabajadores en Programas de Formaci6n Profe

sional, organizado por la Organizaci6n Internacional del Trab! 

jo as! como por el Centro Internacional do Perfeccionamiento-

Profesional y Técnico de •rur!n y el centro Internacional de I!_! 

vestigación y de Documentación sobre Formación Profesional --

(CINTEFOR), contando con el apoyo y orientación del subdirec-

tor general de la Organización Internacional del Trabajo. 

A dicho coloquio asistieron algunos pa!ses europeos como

son: España, Francia, Gran Bretaña, Italia y la Reptlblica Fed~ 

ral de Alemania. 

Como fundamento esencial se indic6 que el principio del-

tripartismo significa la participación del gobierno, los em--

pleadores y los trabajadores, en este caso, esta interacción-

se encuentra encaminada a la soluci6n de los problemas que em! 

nan de las relaciones laborales, en la planificación de los r~ 

cursos humanos y en la capacitación profesional de la fuerza -

productiva. 

Podemos señalar sin temor a equivocarnos, que el princi-

pio del tripartismo se encuentra rodeando todas las activida-

des de la Organización rnternaclonal del Trabajo, desde su fu!_! 

dacilln en el Tratado de Versalles en el año de 1919, no sin h! 

ber padecido temporarias crisis a lo largo de la existencia de 

la organización. 
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Jean Vigier, en su car~cter de Director del Centro de Es

tudios Superiores de París, en el año que se realiz6 el colo-

quia, nos indica que el centro de estudios en cuestión, est~ -

dirigido en forma paritaria y es tal vez el mayor de Francia-

dedicado a la Formaci6n Continuada, sin contar a los que depe~ 

den directamente del Estado. El Centro de Estudios Superiores 

Industriales (CESI), tiene dos establecimientos que se dirigen 

a la formaci6n de t~cnicos, mediante la capacitaci6n continua

da de obreros y capataces. 

Al respecto seña16 tres características distintivas del -

Centro, a saber: 

Primera.- Que tiene un consejo de administración compues

to por mitades, por ro presentan tes de las 300 m.1yores empresas 

en Francia y Cll las organizaciones patronales, por una parte,

y de las cinco organizaciones sindicales de los asalariados -

por la otra. El Presidente del Consejo de Administraci6n es -

alternativamente, un representante patronal y un representante 

sindical que cambian cada tres años. 

La participación del Estado esUi asegurada por la presen

cia en el Consejo de Administracidn, de un funcionario que cu!!! 

ple actividades de consulta y de control financiero; ello se -

explica porquo el 45% de los i;ecursos del Centro proviene del

r:stado, para financiar la formaci6n de personas que buscan em

pleo. 
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Segunda.- La Organizaci6n Regional significa que el Cen-

tro está descentralizado de las grandes ciudades francesas, e

incluso en ciudades pequeñas, para que las personas tengan fa

cilidad para recibir la formaci6n. 

Tercera.- En esta característica nos indica que el Centro 

tiene tres tipos de acciones, a saber: 

l.- Acciones de Promoci6n, en las que se parte de lo que

los individuos son, para permitirles acceder a la promoci6n y

transformarse en capataces y en técnicos, sin romper los lazos 

que los unen con su medio de origen, aspecto que resulta de s~ 

ma importancia. 

2.- Acciones de Reconversi6n, para permitir el cambio de

actividad. 

3.- Acciones de Intervenci6n, en las que se realiza a pe

dido de las empresas o de los comités de empresa, para reali-

zar en las misman acciones de formaci6n. 

Estas acciones también son cwnplidas en el exterior, en 

los que se llevan a cabo las mismas acciones que en Francia, -

en relaoi6n a la formaci6n profesional. 

Las empresas en ese pa!s deben dedicar a la formaci6n pr~ 

fesional el 1% de los salarios brutos por año. cuando la em--
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presa no hace bastante al respecto de la cap~citaci6n y adies

tramiento de sus trabajadores, el dinero va directamente al T~ 

soro pGblico, lo que significa que no se dedica a la forma--

ci6n, sino al gasto pGblico. Es realmente un impuesto y no -

hay ningGn control de los empleadores o de los sindicatos so-

bre el dinero no gastado por el Estado. 

El mismo Jean Vigiar nos expresa que existe un acuerdo -

cl~sico, entre la direcci6n de la empresa y el comit~ de empr~ 

sas, por lo que es raro que el plan de formaci6n sea motivo de 

conflicto en una empresa. 

La formaci6n profesional en Francia, est~ organizada de 

maneras diferentes; para los jóvenes, dentro del marco de la -

formaci6n inicial y para jóvenes y adultos ya ocupados, dentro 

del marco de la formación continua. 

La primera forma parte del sistema de enseñanza inicial y 

su responsabilidad recae esencialmente sobre el Estado, que es

qui en en forma fundamental la financia y la coordina, con el 

apoyo de las Comisiones Organizadas de los Niveles Nacional, -

Regional y Local, a las cuales se consulta en cuestiones diri

gidas a prestar el tipo de formación profesional que puede --

ofrecerse a los jóvenes. 

Por el contrario, el otro tipo de formaci6n profesional,

º sea, la cont.i.nu~1, estti organizado dentro del marco del acuc!_ 
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do entre los interlocutores sociales; comprenden a quienes CUJ!! 

plen una actividad profesional; sean o no asalariados y los -

trabajadores que buscan empleo. Ofrece posibilidades de form~ 

ci6n muy variadas y habilita a los j6venes que han dejado la-

educaci6n y desean insertarse en la vida profesional para que

traten de obtener un empleo, 

Aunque algunas personas hablan de que existen modios coe~ 

citivos para llevar adelante la pol!tica de la formaci6n profe 

sional, la misma no se presta, porque el legislador s6lo inte~ 

viene para aprobar acuerdos que al respecto fueron tomados por 

los interactores sociales, por ejemplo, la Ley de 1971, s6lo -

oficializ6 los acuerdos que en el año de 1970 fueron firmados

por los patrones y por los centrales sindicales. 

La Ley de 1971, creó la obligaci6n de las empresas de fi

nanciar la f ormaci6n y el derecho de los trabajadores a gozar

de liecenciaa para tal propósito. 

La educación permanente y la promoci6n social, cobraron -

un fucrt~ im?ulso con la legislación sobro la licencia para la 

Formaci6n, la que aseguraba al trabajador recibir un salario-

mientras se encontraba capacit~ndose para el trabajo. 

En el pa!s de Rumania, la educación de los j6venes es --

obligatoria y se extiendo a lo largo de 12 años, al término de 

los cuales se procede a su incorporación a los programas de 



64 

formaci6n profesional, la cual también es obligatoria, pero -

asegura para los capacitandos el logro inmediato de un puesto

de trabajo relacionado con la capacitaci6n recibida. 

El 80% de los programas de capacitaci6n y adiestramiento

para ei trabajo, o sea, la mayor parte de ellos, se cumple en

las empresas donde la participaci6n es operativa y bipartita,

de la direcci6n de la empresa nacionalizada y de los sindica-

tos. 

Al respecto de lo anteriormente señalado, es prudente se

ñalar que los sindicatos en Rwnania se encuentran organizados

por ramas industriales y agrupan a todos los trabajadores que

integran a la misma, de igual manera que todas las ramas indu~ 

triales integran a su vez la Uni6n General de Sindicatos, 

En lo general, lo asentado al respecto al tema de estudio 

en lo concerniente a Francia, resulta aplicable a casi la tot~ 

lidad de los países que integran la Comunidad Europea de Naci2 

nes. 

Cabe apuntar como final de este punlo, que Lorenzo de Ro

ta, expuso una fuerte crítica en el Coloquio Internacional so

bre interacciones entre el gobierno y las organizaciones de e!'! 

pleadores y de tr..,hajaclores en programas de formaci6n profesiQ 

nal mencionado, el vocablo do uso coman en nuestro país en re

laci6n a la formaci6n profesional, "Adiestramiento", al seña--



lar que en el pa!s de Italia se descubri6 con retardo que los-

11nicos que se adiestran son los animales o las bestias, míen-

tras que los hombres se forman para el trabajo, no es objeto -

del presente trabajo estudiar e investigar la validez o no de

dicho término, por lo que (ÍJlÍcamente he realizado el señala--

miento apuntado. 

C) CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA 

LATINA 

El desarrollo socioecon6rnico de todo pa!s requiere de la

formaci6n continua de los individuos que participan en las ac

tividades productivas, con el propósito de que ejecuten con -

eficacia la labor que desempeñan o van a desempeñar. Median

te esta formación se logran diversos objetivos de desarrollo,

tanto individual corno social, a saber; que la formación profe

sional de los trabajadores a niveles más altos por mayor prepa

ración; tengan la posibilidad de percibir una remunoraci6n o-

salario más elevado, que se traducirá en un mejoramiento de -

sus condiciones de vida; que se disponga del personal necesa-

rio para la introducci6n de nuevas tecnologías; que aumente la 

producción y la productividad; y se obtengan productos de rnlis

calidad. 

En Latinoamérica también, en general, la formación de los 

trabajadores se denomina "Formaci6n Profesional", y es un pro-

65 
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ceso de capacitaci6n de los adolescentes, j6venes o adultos -

que no están realizando estudio en los niveles educativos for

males, durante el cual adquieren conocimientos científicos y -

tecnológicos, habilidades, hábitos y actitudes que, al inte--

grarse, originan formas de conducta apropiadas para el trabajo 

que realizan, es decir, efecteian con 6xito un aprendizaje. 

Para atender esta capacitaci6n se ha constituido en los -

países organismos específicos de forrnaci6n profesional que, -

por su estructura compleja, son verdaderos sistemas, paralelos 

al sistema educativo establecido. En realidad, por su car~c-

ter esencialmente educativo, aunque no esté integrado org~nic~ 

mente al mismo, y entendido éste en su sentido más amplio y no 

puramonte estructural. 

Dentro del sistema de formaci6n profesional se han creado 

los llamados Programas o Cursos de Aprendizaje, que capacitan

ª los adolescentes y j6venes que carecen de formaci6n para el

trabajo, debido a su situaci6n de marginaci6n del sistema edu

cativo, y tienen necesidad de incorporarse a la vida económica. 

La formación profesional en un principio se preocup6 por

la preparaci6n de la mano de obra, comprendiendo por ésta al-

personal que ejecuta directamente el trabajo manual, pero pue~ 

to que en la activi<1ad de pi:oducci6n participan también eleme!!_ 

tos técnicos, de supervisic:ín y dirccd6n, es decir, los llama

dos cuadros medios y superiores, ln formación profesional ha -
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extendido su acci6n a la preparaci6n de estos cuadros. 

La formaci6n profesional, en un sentido estricto, es la -

formaci6n para el trabajo que se da a los adultos que ya están 

realizando una actividad laboral, por ello ocupa un lugar im-

portante en el contexto de la educaci6n de adultos. 

A) Establecimiento de la Formación Profesional en Latino

América 

La relación entre desarrollo socioecon6mico y nivel de -

preparación profesional de los trabajadores empez6 a ser cons!:_ 

derada en Latinoamérica desde la década de los cuarenta, por-

tres países cuya economía se desenvolvió de manera sobresalie~ 

te en esa época, ligada a la Segunda Guerra Mundial; Argentina 

Brasil y Uruguay. Estos países establecieron los primeros or

ganismos o sistemas latinoamericanos de formaci6n profesional. 

Después de un largo periodo de trece años, a fines de la

década de los cinecuenta, la formaui6n profesional se fue ins

tituyendo sucesivamente en los otros países. 

B) Objetivos de la Formación Profesional 

El análisis de los objetivos expresados por los organis-

mos de formaci6n profesional existentes en América Latina, de

muestra que este aspecto no ha recibido la suficiente atenci6n 

¡, por lo tanto, se observa en algunos, un n!Í!nero reducido de

fines, en otros la omisi6n de objetivos importantes, y en gen~ 
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ral la falta de precisi6n en su ex~osici6n. Muchas de las ac

ciones que los diferentes organismos están realizando no en--

cuentran su fundamento en los objetivos expresados, es decir,

se llevan a cabo sin objetivos explícitos. 

El elemento coman a todos los objetivos es que la forma-

ci6n profesional se imparta tanto en los trabajadores adultos

en servicio con fines de adiestramiento, perfeccionamiento o -

especialización, como a los jóvenes para su formaci6n a la que 

se denomina "Capacitación y Adiestramiento". Un organismo men 

ciona como objetivos la capacitación personal desocupado y su~ 

empleado, y la contribuci6n a la reconversión profesional y a

la rehabilitacl6n de trabajador.es para reincorporarlos a la vi 

da del país. 

Lo anterior demuestra, pues, que la fijaci6n de objetivos 

de la formací6n profesional debe ser motivo de mayor atenci6n

por parte de los responsables de este servicio, tomando en --

cuenta su papel en el desarrollo, el tipo de actividades que-

la caracterizan, las tendencias impuestas por los avances tec

nológicos y los cambios sociales, y su proyecci6n hacia el fu

turo. 

C) MODA!,IDADES Dlo fORMACJ ON PHOFESIONAL 

Toda persona c:ue participa en la vida econ6mica activa,--
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es decir, que desemoeña un trabajo remunerado para producir -

bienes o servicios, debe tener preparaci6n para realizar con -

eficacia su actividad laboral. Esta preoaraci6n es proporcio

nada por el sistema educativo formal a partir del nivel de edg 

caci6n media en sus escuelas de enseñanzas tenol6gicas o de -

formaciones diversas, y continuas en el nivel de enseñanza su

perior en todas las ramas que lo constituyen. En los pafses -

que integran Amfr ica La tina, un número elevado de adolescentes 

y j6venes no reciben la formaci6n suficiente para ingresar al

trabajo con un nivel de calificaci6n, debido a muy diversas -

circunstancias (imposibilidad para continuar los estudios, te!:_ 

minaci6n de una educaci6n que no los ha preparado adecuadamen

te, etc~tera), Esta poblaci6n insuficientemente preparada, -

por lo general se incorpora al trabajo a partir de los 14 años 

de edad (la edad var!a según el pa!s), por lo cual es necesa-

rio capacitarla cuando ya estj en servicio, mediante programas 

de formación profesional adecuados a su edad. 

Por otra parte, trabajadores que s! recibieron formaci6n

b.1sica requieren de cursos para perfeccionarse, especializarse 

o actualizarse. Otro grupo que demanda formaci6n profesional

son los trabajadores inde9endientes que desean prepararse a un 

nivel de semic;:ilificaci6n. Como consecuencia de los requeri-

mientos anteriores, la formación profesional presenta diversas 

modalidades. 

Aprendizaje.- Formaci6n que se da a los adolescentea y j~ 
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venes entre los 14 y los lB años de edad (la edad varta seg!ln-

el país), para que ejerzanocupaciones calificadas. Estos suj~ 

tos, carentes de capacitación para el trabajo, se denominan --

"aprendices" y deben estar colocados en una empresa, anterior-

mente un contrato especial y una remuneración inferior al sala 

rio mínimo. El aprendizaje se realiza conforme a un programa-

que comprende conocimientos tócnicos y prácticos, el aprendiz!!. 

je está considerado como el medio más completo de formación --

profesional. 

Adiestramiento.- Formaci6n de trabajadores adultos insuf!_ 

cientemente preparados en la actividad que realizan, con el o!?_ 

jeto de que alcancen el nivel de eficiencia propio de su ocup!!. 

ci6n, es decir, el nivel de calificación. El término de adie~ 

tramiento se utiliza en Brasil, Pera y Venezuela; se emplean--

como sin6nimos de !iste los t!irminos "formaci6n" (Venezuela),--

"complementación" (Colombia) y "calificación" (Per(i). La ----

0. I .T. designa a esta formaci6n con el térjino de "Formación-

de Base", en todas sus publicaciones. (l 9) 

Especialización.- Formación de trabajadores destinados a

reforzar, desarrollar y profundizar los conocimientos y las c~ 

pacidades adquiridas en la formación de base, elevando su ni-

vel hasta la obtenci6n de las calificaciones completas que re-

( 19) Resúmenes CIRt': GENEVE; Volumen No. S; México, D.F.; pág. 
11-1:.. 
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quiere una profesi6n o empleo. 

Perfeccionamiento.- Formaci6n de trabajadores adultos a -

partir de nivel de calificaci6n, para ampliar los conocimien-

tos y habilidades adquiridos en el adiestramiento. El perfec

cionamiento incluye la actualizaci6n, que les permite estar al 

corriente de las innovaciones más recientes de su profesión. 

A medida que la formación profesional se ha ido desenvol

viendo en cada país, se ha diversificado, estableciéndose nue

vas modalidades. Todas las actividades de la formación profe

sional tienden a una promoción del trabajador, a corto o largo 

plazo, por lo que lo preparan para ejercer funciones de mayor

responsabilidad y de nivel jerárquico más alto que las que de

sempeña. 

D) MARCO JURIDICO 

Para tratar este punto es necesario tener presente la si~ 

nificación que en las Constituciones Políticas y los tratados

º convenciones internacionales sobre trabajo tienen en cada -

país o región además no s6lo como una fuente material o formal 

del derecho aplicable a las relaciones laborales. 

Las normas constitucionales están referidas a tres cues-

tiones principales, a saber; Los principios y fundamentos de--
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la educaci6n, las referencias concretas a la formaci6n profe-

sional y las que fijan las grandes directivas en materia de -

trabajo en cuanto le son aplicables. 

Los Principios y Fundamentos de la Educaci6n.- El recono

cimiento expreso de el derecho a la educaci6n aparece con un-

particular énfasis en la mayoría de los textos actuales, como

por ejemplo: Cuba, Artículo 50; Paraguay, Artículo 89; Brasil, 

Artículo 166. Esta idea est~ implícita en otras Constitucio-

nos, y en todo caso, la educaci6n aparece definida como fun--

ci6n primordial de todo:; los Estados. 

Sobre los fines de la educaci6n, suelen estar ampliamente 

expuestos, como por ejemplo, las Constituciones de Guatemala,

Ecuador y Perú se plantea por lo general la idea de que debe-

servir al desarrollo integral de la personalidad. En la Cons

tituci6n de Paraguay se hace una consideraci6n pr~ctica del d~ 

recho de capacitar, en su Artículo 89 en el cual se indica que 

la capacitaci6n es para luchar por la vida, sin mengua del de

sarrollo de las aptitudes espirituales y físicas. 

En otros países como Bolivia, Costa Rica, Guatemala y el

propio Perú, tienen referencias a modalidades de forrnaci6n pr9_ 

fesional, cuba declara la igualdad de condiciones ele c:ducaci6n 

de adultos la en~nficmza técnica y profesional, la capacitaci6n 

laboral y los cun.o:o de ecluc~ci611 s u¡;er ior para los trabajado

res. Bolivia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela, ha 
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cen alusión a que la enseñanza primaria impartida por el Estado 

debe ser gratuita. 

La Constitución de Brasil, contiene en su Artículo 178, -

disposición id~ntica a la contenida en la Fracci6n XIII del -

Artículo 123 de nuestra Carta Magna, en lo relacionado a decr~ 

tar la obligación de las empresas de proveer los servicios de

educación general. En Brasil, el Sistema Nacional de Forma--

ci6n Profesional, instituido por el Decreto 77.362 del primero 

de abril de 1976, tiene como organismo de cabecera, un Consejo 

Federal, el cual es competente para decidir sobre la aproba--

ción de estudios, planes y programas, proyectos y directrices

de la política nacional de formación profesional. 

Por otra parte, como sabemos, cuba ha basado su econom!a

en una forma de p.laneación centralizada y, en cumplimiento a-

ello, la Ley número 1.272 de fecha 6 de junio de 1974, se abre 

con la declaración que expresa que deber~ aplicarse una pol!ti 

ca estatal dnicaMente en materia de capacitación y adiestra--

miento para lograr el mejor desarrollo en su economía nacional, 

además señiila qu<i el Ministerio de Educación tiene responsabi

lidad y autoridad de orientarla y dirigirla. 

Desde el punto de vista filosófico, se advierte en los -

sistemas, Brasileño y Chileno, una confianza bastante grande-

en que la actitud de la empresa privada puede llevarse adelan

te el esfuerzo nacional encaminado a la formación profesional--



de los trabajadores, hasta el punto de aceptar compartir el -

gasto, con la única condición de que los programas proyectados 

resulten de su agrado. 

El Sistema Peruano, no otorga una representación al inte

r~s profesional, dejando todas las responsabilidades destina-

das a la Orientación Técnica en Organismos de Coordinaci6n Ad

ministrativa, bajo la directriz del Ministerio de Educaci6n. 
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En Argentina, la Ley número 12.921 a través de la cual se 

estipula el aprendizaje y trabajo de los menores, que se en--

cuentra muy relacionado con el tema de capacitaci6n y adiestr~ 

miento para el trabajo, en su artículo primero se concede la-

facultad de parte del Estado para la vigilancia, control y di

recci6n del trabajo y aprendizaje de los menores de 14 a 18 -

años de edad, a la Comisión Nac.ional de Aprendizaje y Orienta

ción. 

También expi:esa la mencionada Ley en cuesti6n, facultades 

a dicha Comisi6n en el sentido de cntrcgai:so a los educandos a 

la finalizaci6n de los cursos un certificado especial. La me~ 

cionada Comisi6n podrá por su cuenta o coordinar con Ministe-

rios o Insti tuci.ones, la organizaci6n do colonias, escuclas--

para resolver el problema de men.?ros incapilcitados, deficien-

tes, hu6rf¡¡nos e• 0'11ndonados, bajo un Régimen Mixto de Enseña~ 

za y ProclucciGn ; c'•d orqanizaci6n que permita la intcgr¡¡l ---
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atenci6n; médica, pedagógica, moral y profesional del menor. (20) 

El aprendizaje de un oficio o profesi6n es la adquisici6n 

por medio del estudio, imitaci6n u observaci6n, de los conoci-

mientas funda'!lentales del mismo, para poder desempeñarlo post~ 

riormente con acierto. En mayor o menor grado, todas las act~ 

vidades rec¡uier<'n de un aprendizaje que "racionalmente ordena-

do", permitirá por lo general la formaci6n de trabajadores ex-

pertas, con relevantes ventajas en cuanto a la cualidad y can

tidad del producto obtenido. (2ll 

Con los beneficios que se presentan al contar con un per-

sonal capacitado, los propios industriales no han estado aje--

nos a la necesidad de crear, en sus propios establecimientos,-

escuelas de capacitaci6n y adiestramiento que procuran un mej~ 

ramiento 16gico, de igual forma han emprendido el mismo camino, 

algunas organizaciones gremiales, desgraciadamente sólo se h~-

lelvado a cabo lo anteriormente señalado en algunos países del 

mundo y no en todos como sería lo ideal. 

(20) Linares Quintana; Leyes, Decretos y Resoluciones del Tra
bajo; Volumen I; Buenos Aires, Argentina, 1947; pág. 392 y 
393. 

(21) Mario L.; Tratado de Derecho del Trabajo; Ed. Deveali; -
Tomo II; Buenos Aires, Argentina, 1972. 
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A) LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Y SUS REFORMAS 
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En relaci6n a las modificaciones que en materia de capaci 

taci6n y adiestramiento de los trabajadores se introdujeron en 

nuestra Carta ~lagna, es necesario señalar que en la fracci6n -

XIII del apartado "A" del Artículo 123 Constitucional antes de 

incluirse la capacitaci6n y adiestramiento como garantía so--

cial, nos indicaba: 

Artículo 123.-

Fracci6n XIII.- Además, en esos mismos centros de trabajo, 

cuando su aplicaci6n exceda de doscientos habitantes, de

berá reservarse un espacio de terreno que no será menor-

de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de 

mercados públicos, instalaciones de edificios destinados

ª los servicios municipales y centros recreativos. Que-

dando prohibido en todo centro de trabajo el estableci--

miento de expendios de bebidas embriagantes y casas do -

juegos de a zar. 

Esta fracci6n que indicamos con anterioridad no dej6 de -

existir, ya que fue incluida en la fracci6n XII, en el p~rrafo 

tercero, Quedando de esta manera en la fracc.l6n XIII, el tex

to referente al tema de nuestro trabajo, es decir, a la capac!_ 

t.i.ici6n y uU.ie:strumiento, todo esto conforme a las reformas --

constitucionales publicadas el. 9 de enero de 1978 en el Diario 



Oficial de la Federaci6n. 

Durante el sexenio del Licenciado José L6pez Portillo en

su primer informe de gobierno, se comprometi6 a enviar una in! 

ciativa para la reforma del Artículo 123 Constitucional, con-

el prop6sito de elevar a rango de garantía social el capacitar 

y adiestrar al trabajador, con esto, el entonces presidente de 

nuestro país, reconocía la necesidad que tenía el país de ele

var su economía a través de trabajadores mtis aptos y mejor pr~ 

parados. 

Fue en el año de 1977 en el mes de octubre, cuando el u.

Congreso de la Uni6n recibía la iniciativa de reformar la fra~ 

ci6n XIII, del apartado "A" del Artículo 123 Constitucional. 

En la exposici6n de motivos de la iniciativa en cuesti6n, 

se expresaban entre otros los siguientes: 
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"El Artículo 123 Constitucional es uno de los instrumen-

tos supremos para procurar el equilibrio entre los diferentes

estratos que componen la sociedad mexicana, ya que al elevar a 

rango constitucional y con el carácter de garantía social, noE_ 

mas esenciales de protccci6n y dignificaci6n del trabajo pro-

mueve en niveles ele igualdacl, la concurrencia pacífica y armo

niosa del cupit;, ~ y del tr<óajo. Para hacer factible la pro-

ducci6n de b1c:ic,; J servicios que alienten la economía nacio-

nal 11
• 
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Por otra parte, "La inexistencia de un sistema que esté -

encaminado al perfeccionamiento de las habilidades del trabaj~ 

dor, es uno de los motivos primordiales de que la productivi-

dad sea mínima, esto se acredita por el inadecuado y restringi 

do aprovechamiento de la capacidad instalada en las empresas,-

o por los graves riesgos de trabajo o por la contratación de--

obreros insuficientemente capacitados con maquinaria innovada". 

En otra parte de la exposici6n de motivos señala: 

''Se estima procedente destacar que la capacitación y la-

formación profesional guardan muy estrecha relaci6n con la fo~ 

maci6n del individuo, que busca mejorar su condici6n y propi-

ciar cambios econ6micos; aspectos que deben quedar dentro de-

la esfera que es propia del Articulo 123 Constitucional, cuya-

reforma se promueve con la plena conciencia de que el progreso 

futuro y la conservaci6n de la paz social dependen, en gran m~ 

dida, de la participaci6n de las grandes mayorías en los proc~ 

sos productivos". 

La finalidad de la reforma constitucional es de consagrar 

una garantía social en favor de los trabajadores y con la par

ticularidad de beneficiar a los empresarios mediante la obten

ción de mejores niveles de calidad y de aprovechamiento de sus 

bienes de activo fijo. 

Reformar el apartado ",\" del Artículo 123 Constitucional-

ESTA TESIS Nll DEBE 
SWR DE LA BIBLIOTECA 
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es imperativo en las condiciones actuales del texto legal vi--

gente; m•xime que el Apartado "B" del citado Artículo, en el--

cual se agrupan las normas que regulan las relaciones entre el 

Estado y sus trabajadores, establece ya la obligaci6n de aquel, 

de crear y sostener Escuelas de Administración Pública en be--

neficio de sus trabajadores, obligación cuyo cumplimiento re--

dunda en favor de la colectividad, al mejorarse la atención --

que se brinda al particular en sus relaciones con el Poder Pú-

blico y reducirse el gasto público directo, porque se pueden--

alcanzar idánticos resultados con el concurso de un número de

personal burocr•tico. (22 l 

Esta iniciativa una vez estudiada, fue aceptada y aproba-

da por el U. Congreso de la Unión, lo cual fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1978, quedan-

do de la siguiente forma: 

Artículo 123.- ......•. 

Fracción XIII.- "Las empresas, cualquiera que sea su acti 

viclad, están obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 

capacitaci6n y adiestramiento para el trabajo. La Ley --

reglamentaria determinar~ los sistemas, métodos y procedi 

mientas conforme a los cuales los patrones deberán cum---

plir con dich~ obligaci6n'. 

(22) Prcsidrn1ci• ~e la Rcodblica Mexicana del Gobierno Mexica
no; Editado""' la ciím1'·.1 de ni.putadas; ;·léxico, D.F. 197"1. 
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La reforma de la fracci6n XIII de nuestra Constituci6n --

consagr6 la obligac16n patronal de capacitar y adiestrar a los 

trabajadores, conforme a los sistemas, métodos y procedimien--

tos que determine la Ley reglamentaria, esto es, la Ley Fede-

ral del Trabajo. 123 ) 

Cabe señalar que la fracci6n XIII del artículo 123 Const~ 

tucional que señaló con anterioridad y que sigue vigente, no--

hace distinci6n alguna entre la pequeña, mediana y grande cm--

presa, por lo que se concluye que nuestra Carta Ma,;na considc-

ra que las mismas necesidades y características existen tanto-

en una como en otra, cosa que considero absurda ya que cada 

una de ellas tiene sus propios problemas y resoluciones, lo 

que las hace distinguirse entre sí. 

Por lo que considero que el texto del artículo 123 frac-

ci6n XIII de la Constitución Mexicana debe quedar de la sigui~ 

te forma: 

"La pequeña, mediana y grande empresa, cualquiera que sea 

su actividad, est~n obligadas a proporcionar a sus trabajado-

res, capaci taci6n y adiestramiento, para el trabajo, de acuer-

do a sus necesidades y características. La Ley determinará -

los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales--

(23) Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
abril de 1978. 
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los patrones deber~n cumplir con dicha obligaci6n. 

También fue reformada la fracci6n XXXI , donde se estable

ce como competencia exclusiva de las autoridades fedorales el

conocimiento y la aplicaci6n de las disposiciones de trabajo -

en lo tocante al cumplimiento de la obligaci6n patronal de ca

pacitar y adiestrar a sus trabajadores, así como en materia de 

seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

Para concluir con este punto señalaremos que es claro que 

el beneficio de los trabajadores obtenido en virtud del Dere-

cho Constitucional a la Capacitaci6n y al Adiestramiento, red.!:_ 

tuará en un beneficio gen8ral del país, al poder llevar a la -

práctica el ejercicio del derecho otorgado a los trabajadores, 

que es deber del gobierno, los empresarios y los sindicatos. 

B) LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

Durante el régimen presidencial del Ingeniero Pascual Or

tiz Rubio, fue emitido el ordenamiento laboral de 1931, el 

cual pr<weía en su Título Tercero el llamado Contrato de Apre!2_ 

dizaje que viene a ser una de las formas de capacitaci6n para

el trabajo. 

El aprencl i.:::· _;..., ma·¡e~·rt o form ·1 de. educar y de e:1scñar, es 

un Jwcho, t'S clcc ir, pertenece al mundo de la Sociología. Po--
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trans,tiUr de una ~encraci6n a las nuevas el acervo práctico--

de la cl•eica econ~mla, capital-trabajo-organizaci6n, y en la-

que juaga, el segundo (trctbajo), el papel más importante a de§_ 

tacado, no obstante, el alto desarrollo de la técnica, del ma

:¡uil'.i5<..c y de la planificación. í24 l 

El Art1culo 218 de la ¡,ey en cuestión nos definía al Con-

trato de Aprendizaje en los siguientes términos: "El contrato-

de Aprendizaje es aquél en virtud del cual una de las partes--

se compromete a prestar sus servicios a otra, recibiendo en --

cambio ensehanza en un arte u oficio y la retdbuci6n conveni-

da 11
• 

U;.y que dejar sentado que el aprendizaje nace en los cen-

tres de trabajo, especialmente; como eminentemente práctico, --

tanto que se realizaba, la mayoría de las veces, sin ccnoci---

miento te6ricc alguno, con s6lo seguir las pr~cticas estableci 

das, los movimientos que se requerían para la ejecuci6n del -

trabajo y adquirir velocidad y habilidad hasta donde la posibi 

lidad de hacerlo lo permitía a cada quien. 
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Este ordenamiento laboral, en el t1tulc que se indica, .-

constaba de catorce articules, que comprendían desde el menci~ 

(24) J. Jesús Castorena; Manual de Derecho Obrero; Derechos R~ 
servados; p.1g. XV; 1984. 
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nado con anterioridad, hasta el art[culo 231, en el que se in

dicaban las diversas modalidades de tal contrato, así como lo

refcrentc a su reglamentación, que a la letra sefinlaban: 

l\rt. 219.- 1n contrato de aprendizaje en el que interven

ga algGn menor, se ccl.,brar.1 en los términos que el art[

culo 20 establece para el contrato individual de trabajo. 

Es decir, que los mayores de 16 años tenían capacidad pl~ 

na para celebrar contratos de trabajo, mientras que los mayo-

res de 14 y menores de 16 años necesitaban la autorización de

sus padres o tutores. 

l\rt. 220.- El contrato de aprendizaje deberá contener la

escala y tiempo de enseñanza del arte, oficio o ptl:lfesi6n 

objeto del contrato, y la retribución que corresponda al

aprendiz por sus servicios en cada uno de los periodos de 

aprendizaje. 

Esta innovaci6n de la retribución al aprendiz, dcstierra

la práctica gremial de que el aprendiz tcnra que p~gar su ens~ 

ñanza en el taller. 

Art. 221.- Es obligatorio para patrones y trabajadores,-

admit.ir en c.>.~" empresa aprendices, en niímcro no menor -

del cinco pu-.: ciento de la totdlidad de los trabajadores

da cnclA pro[eci6n u oficio qu•· en ella prestan sus servi-
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cios. Si hubiera menos de veinte trabajadores del oficio 

que se trata, podrá haber, no obstante, un aprendiz. Di

chos aprendices gozarán de todos los derechos y obligaci~ 

nes, sin excepción, que para los demás de su clase esta-

clece este Título. Tendrán preferencia para ser ocupados 

como aprendices los hijos de los trabajadores sindicaliz~ 

dos de la negociación. 

El hijo a través de la retribución indicada, venía a niv~ 

lar el presupuesto familiar. 

Art. 222.·- Son obligaciones del aprendiz: 

I.- Prestar personalmente, con todo cuidado y aplicación, 

el "rabajo convenido, de acuerdo con las instrucciones--

del maestro o del patrón; 

II.- Obedecer las órdenes del maestro o patrón en el de-

sempeño del trabajo que se esté aprendiendo. 

III.- Observar buenas costumbres y guardar al patrón, al

maestro, y a sus familiares, respeto y consideración; 

IV.- cuidar de los materiales y herramientas del patrón o 

maestro, evitando cualquier daño a que estén expuestos; 

v.- Guardar absoluta reserva respecto a la vida privada-

de su patrón, maestro o familiares de éstos; y 

VI.- Procurar la mayor econom1a para el oatr6n o maestre

en el desempeño del trabajo. 

Es decir, además del aprendizaje en s1, el aprendiz tenía 
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las obligaciones propias de un trabajador. 

Art. 224.- Son obligaciones del maestro o patr6n, en su--

caso, para con el aprendiz: 

I.- Proporcionarle enseñanza en el oficio o arte que aspl 

ra a aprender. 

II.- Pagarle una retribución pecuniaria o suministrarle--

alimentaci6n, vestidos, o una y otras cosas; 

III.- Guardarle la debida consideraci6n, absteniéndose de 

maltratarlo de palabra u obra; 

IV.- Al concluir el aprendizaje, en los oficios no cali-

ficados, darle un testimonio escrito acerca de sus conoci 

mientos y aptitudes, y 

V.- Concluido el aprendizaje, preferirlo en las vacantes

que hubiere. 

En el artículo 223 y 224, se indicaban las obligaciones--

que debían ejecutar tanto patrones o maestros, como aprendices, 

las cuales se pueden considerar como cl~usulas de un contrato. 

Art. 225.- El patr6n o maestro pueden despedir al apren-

diz sin responsabilidad: 

I.- Por faltas graves de consideraci6n y respeto a él o-

a su familia; y 

II.- Por incapacidad manifiesta del aprendiz para el arte 

u oficio de que se trate. 

La Ley de 1931 s6lo consideraba estas dos causas, como m~ 
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tivos para la rescisión del contrato de aprendizaje sin respo~ 

sabilidad para el patrón. 

Art. 226.- El aprendiz puede justificadamente separarse -

del trabajo por violación de las obligaciones que imponen 

al patr6n o maestro el art!culo 224. 

En este caso y en el de despido injustificado, el apren-

diz tiene derecho a un mes y medio de indemnización. 

Esta disposición consideraba al aprendiz como trabajador

al mencionar la indemnizaci6n por despido injustificado, pero

de igual forma es una violaci6n a la Constituci6n, ya que si-

se le consideraba como un trabajador, debía tener los mismos-

derechos que los demás trabajadores. 

Art. 227.- Los aprendices de oficios calificados serán--

examinados cada año o en cualquier tiempo que lo solici-

ten, por un jurado mixto de peritos obreros y patrones,-

presidido por un representante que designe el Inspector-

del Trabajo. Tratándose de aprendizaje mar!timo, presidi 

rá el Capitán del Puerto. 

El jurado resolverá a mayor!a de votos, y, en su caso,--

certificará por escrito, que el examinado tiene la apti-

tud necesaria para trabajar en la rama de su aprendizaje. 

Art. 228.- En el trabajo mar!timo, los aprendices tendrán 
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derecho a que se les suministre alimentación y alojamien

to a bordo, si éstos se proporcionan a los demás tripula~ 

tes, 

Art. 229.- El tiempo de enseñanza de los aprendices para

rnarinos, serán los que fijen los reglamentos de marina. 

Art. 230.- Los aprendices en los barcos no estarán subor

dinados a determinada persona a bordo, sino en general, a 

sus superiores jerárquicos, y harán las faenas que por su 

carácter les correspondan en la distribuci6n de las labo-

res. 

Art. 231.- En el trabajo rnar!timo y en el ferrocarrilero

no se admitirán aprendices menores de dieciseis años. 

La ley de 1931 regul6 el aprendizaje corno un contrato, es 

decir, lo concibió corno el resultado de un acuerdo de volunta

des por el que una de las partes, el aprendiz, se obliga a --

prestar sus servicios personales en un arte u oficio y la otra, 

el patr6n, a pagar una retribución por el trabajo que se ejec~ 

ta. La primera obligaci6n se descomponía en prestar el traba

jo con todo cuidado y aplicación, ajustándose a las instrucci~ 

nes del maestro o del patr6n, la segunda en observar las 6rde

nes del mismo, maestro o patr6n, en guardarles respeto y consi 

deraci6n, el ser rcGervado en cuanto a su vida privada, y por

parte del patr6n, darle alimentos o vestido o ambos y e~pedír-
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constancia de aprendizaje, a ellas se agregaban las básicas --

del contrato de trabajo; obedecer 6rdenes, observar buenas CO! 

tumbres, cuidar de los bienes de trabajo, pa0ar un salario, -

preferirlo para ocupar las vacantes. <
25 i 

En los días en que la Ley fue promulgada el término de -

maestro había sido sustituido por el de patrón, pero se alude

ª un experto práctico en la ejecuci6n del trabajo, al imponer-

al maestro y al patrón no sólo una forma de trato considerado-

para el aprendiz, el haber añadido que se abstendrá de darle--

mal trato, de palabra o de obra, indudablemente se refiere a--

convivencia familiar derivada de asociar el maestro al apren--

diz, en su hogar. 

El resto de las obligaciones, ya enunciadas, corresponden 

a las propias de un contrato de trabajo. No es aventurado de

cir que el aprendiz y el patrón, salvo los rasgos apuntados, -

quedan sometidos al régimen jur!dico de la empresa, constitui

do por la Ley, el reglamento interior de trabajo y el pacto o-

pactos colectivos. M~s todavra, el contrato de aprendizaje se 

concibió como un contrato de trabajo, al que se le asignaron-

los efectos de aprender y enseñar. 

(251 Castorena, J. Jesós; Manual de Derecho Obrero; Sexta Edi
ci6n; México, D.F. 1974; pág. XXI. 
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C} LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970 

Fue en el año de 1970, cuando se elaboró el nuevo ordena

miento en materia laboral, el cual vino a abrogar el de 1931,

el nuevo ordenamiento en su capitulado suprimi6 el Contrato de 

Aprendizaje, dicho contrato estaba consignado en la Ley ante-

rior, señalando en la exposici6n de motivos como causa princi

pal de tal supresi6n, que tal controversia se sujetaba a que-

el mencionado Contrato de Aprendizaje servía de excusa al sec

tor patronal para no pagar a sus trabajadores, o bien, pagar-

les una cantidad más que mínima, aduciendo que se les estaba-

capacitando profesionalmente para el desempeño de una profe--

si6n o empleo. 

El ordenamiento de 1970, nos expresaba en su Título cuar

to, Capítulo Primero, como obligaciones a cargo de los patro-

nes, la educaci6n que indiscutiblemente viene a ser parte de -

otra forma de capacitar y cita ya, como obligación específica, 

la de proporcionar la formaci6n profesional a sus trabajadores, 

al indicar en su articulo 132 lo siguiente: 

Articulo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

Fracci6n XII.- Establecer y sostener las escuelas "Art!c~ 

lo 123 Constitucional", de conformidad con lo que dispon

gan las Leyes y la Secretaría de Educaci6n Pdblica. (Es-

tas escuelas son para los hijos de los trabajadores). 
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Fracci6n XIII.- Colaborar con las Autoridades del Trabajo 

y de Educaci6n de conformidad con las Leyes y reglamentos, 

a fin de lograr la alfabetizaci6n de los trabajadores. 

(Por medio de la alfabetización de los trabajadores se o~ 

tiene un personal más capacitado). 

rracci6n XIV.- Hacer por su cuenta, cuando empleen más de 

cien y menos de mil trabajadores, los gastos indispensa-

bles para sostener en forma decorosa los estudios técni-

cos, industriales o prácticos, en centros especiales, na

cionales o extranjeros, de uno de sus trabajadores o de -

uno de sus hijos de ~stos, designado en atenci6n a sus ª2 

titudes, cualidades y dedicaci6n, por los mismos trabaja

dores y el patrón. Cuando tengan a sus servicios más de

mil trabajadores deberán sostener tres becarios en las -

condiciones señaladas. El patrón s6lo podrá cancelar la

beca cuando sea reprobado el becario en el curso de un -

año o cuando observe mala conducta; pero en estos casos-

será substituido por otro. Los becarios que hayan termi

nado sus estudios deberán prestar sus servicios al patr6n 

que los hubiese becad.o, durante un año por lo menos; 

(Se señala como obligación a cargo del sector patronal el 

becar a trabajadores o a uno de sus hijos de éstos, con la fi

nalidad de capacitarlos a fin de tener un personal lo suficie~ 

temente capacitado). 

Fracci6n XV.- Organizar permanente o peri6dicarnente cur--
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sos o enseñanzas de capacitaci6n profesional o de adies-

tramiento para sus trabajadores, de conformidad con los-

planes y programas que, de coman acuerdo, elaboren con 

los sindicatos o trabajadores, informando de ello a la s~ 

cretar!a del Trabajo y Previsi6n Social, o a las autorid~ 

des del Trabajo de los Estados, Territorios y Distrito F~ 

deral. Estos podrán implantarse en cada empresa o para-

varias, en uno o varios establecimientos o departamentos

º secciones de los mismos, por personal propio o por pro

fesores técnicos especialmente contratados, o por conduc

to de escuelas o institutos especializados o por alguna-

otra modalidad. Las autoridades del trabajo vigilar&n la 

ejecuci6n de los cursos o enseñanzas. 

(Esta es la fracci6n que fundamenta la obligaci6n de los

patrones de capacitar y adiestrar a los trabajadores, adem&s,

de dar informe sobre los programas y planes de capacitaci6n y

aidestramiento a las autoridades de trabajo). 

Además que la Ley que comento, la capacitaci6n y adiestr~ 

miento, para ser efectivos, tenían que ser motivados tanto pa

trones como trabajadores, porque para los primeros significaba 

contar con un personal mejor preparado para la elaboraci6n de

sus productos o la prestaci6n de sus servicios. Y para los s~ 

gundos significaba un logro porque el escalaf6n ciego, dio pa

so a la aptitud y capacidad del trabajador, frente a la misma

antigiledad, ya que ascendería el más capaz, aunque en la reali 

dad en la mayoría de las empresas no se aplica la intenci6n --
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que quiso otorgar el legislador, ya sea porque predomina el -

compadrazgo, el amiguismo, el familiarismo, etcétera. 

Con esta iniciativa de Ley, que contenía la obligacidn P! 

trona! de Capacitacidn y Adiestramiento para los Trabajadores, 

el sector oatronal sostuvo que en cuanto en programas de capa

ci tacidn y adiestramiento (Artículo 132; fraccidn XV) que::lar!an 

regulados conforme a lo propuesto por la representacidn empre

sarial, incluidos en el Capítulo III Bis del Título Cuarto. 

Es por esto que el objeto de la capacitacidn y adiestra-

miento de los trabajadores, era crear alicientes para los ca-

pacitados, era absolutamente indispensable para el bienestar-

econdmico y social de la clase trabajadora y para el desarro-

llo del país. 

El espíritu de la Ley Federal del Trabajo de 1970 en rnat~ 

ria de capacitacidn y adiestramiento se entiende en el sentido 

de procurar para el trabajador mejores niveles de vida y bien

estar a trav~s del mejor desempeño laboral, y para el empresa

rio la obtencidn de mayores niveles de productividad y para 81!1. 

boa la reduccidn del riesgo de trabajo. 

D) REFO~S DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1978 

Nuestro Gobierno Federal califica al estudio corno un ele-
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mento de apoyo a pol!ticas implantadas sobre capacitaci6n y -

adiestramiento, las que se encuentran vertidas en la Ley Fede

ral del Trabajo a partir del lo. de Mayo de 1978. Dichas re-

formas en esta materia establec!an, por una parte, la obliga-

ci6n para el empresario de otorgar la capacitaci6n y adiestra

miento de sus trabajadores con la finalidad de actualizar y 

perfeccionar sus conocimientos y habilidades, las cuales se r~ 

flejar!an en una mejor productividad. 

una vez que el trabajador ha recibido el curso de capaci

taci6n y adiestramiento, estar& preparado para una nueva vaca~ 

te o puesto de nueva creaci6n, para prevenir riesgos de traba

jo, para aumentar la productividad, para recibir un mejor sal! 

rio, y en general para mejorar la mayor!a de sus aptitudes. 

El 7 de abril de 1978, se realiz6 un periodo extraordina

rio de sesiones convocado al efecto, el titular del poder eje

cutivo de aquel entonces, present6 la iniciativa de reformas y 

adiciones a la Ley Federal del Trabajo y una vez aprobada por

el Congreso, el Presidente de la Repdblica la promulg6, dichas 

reformas y adiciones a la Ley fueron publicadas en el Diario-

Oficial de la Federaci6n el d!a 28 de abril de 1978, y entr6-

en vigor como ya es costllllbre cuando se trata de implantar re

formas sociales, el lo. de Mayo de 1978. 

La modificaci6n incluye dos grandes cap!tuloa, en el pri

mero se reforman los siguientes artículos: 3¡ 25; 1321 159; --
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180; 391; 412; 504; 512; 523; 526; 527; 528; 529; 537; 538; --

876; 887. 

Y el segundo lo adiciona con el Capítulo III Bis del Tít~ 

lo Cuarto, que comprende los artículos 153-A al 153-X y los ªE 

tículos 512-A y 539-A al 539-F. Y es precisamente en el Art!

culo 153-F en donde se ve ya el objeto de la capacitacidn y el 

adiestramiento. 

Art. 153 F.- La capacitacidn y el adiestramiento deber4n

tener por objeto: 

I.- Actualizar y perfeccionar los conocimientos

y habilidades del trabajador en su actividad, 

as! como proporcionarle informacidn sobre la 

ampliacidn de nueva tecnología en ella. 

II .- Preparar al trabajador para ocupar una vacarr 

te o puesto de nueva creacidn. 

III .- Prevenir riesgos de trabajo. 

IV.- Incrementar la productividad; y 

v.- En general, mejorar aptitudes del trabajador. 

Primera Reforma.- La adicidn del Artículo Jo. de la Ley-

para indicar que es de inter~s social promover y vigilar la C! 

pacitacidn y el adiestramiento de los trabajadores. 

Segunda Reforma.- La modificacidn del Artículo 25 relati

vo al contenido necesario de los contratos individuales de tr! 
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bajo, los cuales deberán contener también, al tenor de la nue

va fracci6n VIII, la indicaci6n de que los trabajadores serán

capacitados y adiestrados en los términos de los planes y pro

gramas establecidos o que se establezcan en las empresas, con

forme a lo dispuesto en la Ley. 

Tercera Reforma.- La simplificaci6n de la fracci6n XV del 

Art!culo 132, para establecer, sencillamente, que los patrones 

están obligados a proporcionar capacitaci6n y adiestramiento a 

sus trabajadores, en los términos del Cap!tulo III Bis, del Tf 

tulo Cuarto. 

cuarta Reforma.- La modificaci6n del Art!culo 159, rela-

cionado con los derechos de antigiledad y ascenso, y que se re

estructura para dar entrada al concepto de "Cobertura EscalafQ 

naria" de las vacantes y de los nuevos puestos de creaci6n --

cuando ello sea posible, estableciendo que de no haber trabaj~ 

dores aptos en la empresa para estos puestos nuevos y de no -

existir estipulaci6n en contrario en los contratos colectivos

de trabajo, el patr6n podrá contratarlos libremente. 

Quinta Reforma.- Adaptacidn del cap!tulo relacionado con

el trabajador menor de edad a las nuevas reglas sobre la capa

citacidn y adiestramiento, Art!culo 180. 

Sexta Reforma.- La modificaci6n de las reglas concernien

tes a los contratos colectivos de trabajo y a los contratos --



Ley, para incluir, como contenido necesario de los mismos, las 

cláusulas relativas a la formaci6n profesional, Artículo 391. 

Séptima Reforma.- La inclusi6n como servicio social del-

Servicio Nacional del Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento,-

quedaría a cargo de la unidad Coordinadora del Empleo, capaci

taci6n y Adiestramiento (hoy, Direcci6n General de Capacita--

ci6n y Productividad), organismo descentralizado dependiente-

de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social. 

Otras Reformas.- Se advierte en el mismo Decreto que se-

introducen importantes reformas en materia de riesgos profesi~ 

nales, competencia de las autoridades federales y sanciones,-

cambiándose de manera particular en el a1timo capítulo del ré

gimen de multas específicas por otro sistema que multiplica al 

salario m!nimo general por las veces que, a juicio del legisl! 

dor amerite la conducta ilícita. 

El Capítulo III Bis está integrado por veinticuatro art1-

culos nuevos del 153-A al 153-X, los cuales determinan obliga

ciones y derechos de los patrones y de los trabajadores en la

materia, fijan las reglas básicas a la capacitaci6n y adiestr! 

miento. La intervenci6n de las autoridades federales y el re! 

paldo orgánico del sistema, mediante la participaci6n de las -

empresas interesadas, Comisiones Mixtas de Empresa y su Con--

trol a través de la Direcci6n Generdl de Capacitaci6n y Produ~ 

tividad. 

97 
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"Los art!culos adicionados en otros cap!tulos de la Ley-

determinan la competencia federal en materia de capacitaci6n y 

adiestramiento sin perjuicio del auxilio que habr&n de brinda~ 

les las autoridades locales y la creaci6n de Consejos Consult~ 

vos Tripartitas, que apoyar!an a la Direcci6n General de Capa

citaci6n y Productividad, tanto a nivel federal como local". 

Los objetivos trazados por el titular del Poder Ejecutivo 

en 1978 sobre la innovaci6n constitucional de la capacitaci6n

y adiestramiento se pueden resumir de la siguiente forma, en-

base a la exposici6n de motivos de la iniciativa presentada a

la C&mara de Diputados; 

Primero.- Se considera obligaci6n por parte de la sociedad el

otorgarle a cada hombre, lqs medios que p~edan gara~ 

tizar su vida, su salud y su nivel decoroso de bien

estar para el trabajador y para los suyos, a cambio

de su trabajo. 

Segundo.- Los procesos tecnol6gicos son eminentemente pereced~ 

ros, su transitoriedad es notable; se est& ante un-

proceso de aceleraci6n constante en la modificaci6n

de la tecnolog!a, circunstancia que parad6jicamente, 

es el elemento subyacente de muchos problemas de la

econom!a nacional al no contarse con un sistema que

permi ta al individuo y que le otorgue, aptitud para

operar los nuevos mecanismos y aparatos que la cien-



99 

cia moderna crea de modo incesante y µarticipar con

s6lida eficacia en los procedimientos de reciente di 

seña. 

Tercero.- La carencia de un sistema destinado al perfecciona-

miento de la habilidad del trabajador es una causa-

de baja productividad por el inadecuado y restringi

do aprovechamiento de la capacidad instalada en la-

empresa, as! como de graves riesgos de trabajo y el

contacto de obreros insuficientemente capacitados -

con maquinaria innovada. 

Cuarta.- La capacitaci6n y la formaci6n profesional guardan -

muy estrecha relaci6n con la formaci6n del individuo 

que buscan mejorar su condición y propiciar cambios

econ6micos, aspecto que debe quedar dentro de la es

fera que es propia del Artículo 123 Constitucional,

cuya reforma se promueve con la plena convicción pr~ 

greso futuro y la consagraci6n de la paz social de-

penden, en gran medida, de la participación efectiva 

de las grandes mayorías en los procesos productivos. 

Quinta.- La reforma constitucional tiene la finalidad de con

sagrar una garantía social en favor de los trabajad~ 

res y la particularidad de beneficiar a los empresa

rios mediante la obtenci6n de mejores niveles de ca

lidad y de aprovechamiento de sus bienes de activo--
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fijo. 

Es inaplazable la necesidad de reformar el Artículo-

123 Constitucional, para elevar a nivel de garantía

social el derecho obrero a la capacitaci6n y a la -

formaci6n profesional y contemplar la obligaci6n pa

tronal de contribuir a hacer efectiva dicha garantía. 

E) AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA VIGILANCIA EN LAS EMPRESAS CON 

RESPECTO A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

1.- Sistema Nacional de Caoacitacion y Adiestramiento 

Este sistema es el conjunto de 6rganos de participaci6n -

que se interrelacionan para atender las necesidades de capaci

taci6n y adiestramiento. 

Su fundamento legal se encuentra, por un lado, en el ArtI 

culo 123 Constitucional; en el Artículo 539 y en el capítulo -

III Bis de la Ley Federal del Trabajo y, por otro lado, en las 

caracter!sticas tanto del aparato productivo y de la mano de -

obra, como de las limitaciones existentes y los recursos disp~ 

nibles. 

La supresi6n del Contrato de Aprendizaje en el año de 

1970, motivada en que el mismo, se hab!a constituido en un in~ 
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trumento de explotación para el trabajador como lo señalé en-

su oportunidad, señala el inicio de una etapa de investigación 

y análisis en la Secretar!a del Trabajo y Previsión Social, c~ 

mo paso previo a la elaboración de un proyecto nacional en ma

teria de formación profesional de los trabajadores. 

En tal sentido, se llevaron a cabo los estudios e investi 

gaciones en el ámbito nacional y se efectuaron análisis compa

rativos de las experiencias realizadas en este aspecto en otros 

pa!ses. 

Los resultados de las actividades desarrolladas en esta-

etapa condujeron a planear la necesidad de emprender acciones

globales, mediante la implantación de una estructura que esta

bleciera una estrecha relación entre todos los aspectos que i~ 

ciden en el proceso de capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores y procurara la investigación activa y comprometi

da de los factores productivos. 

Conforme a ello, se elaboró el planteamiento técnico del

Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento y posterior

mente se promovieron las reformas constitucionales y legales-

que constituir!an el fundamento jur!dico necesario para el es

tablecimiento del mismo, dichos preceptos legales fueron indi

cados en su oportunidad en este trabajo. 

El Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento está 
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integrado por cuatro subsistemas en los que intervienen los -

factores productivos, de tal manera que exist!a una participa

ci6n constante y suficiente, por parte de los sectores pablico, 

privado y social, dichos subsistemas son: 

1.- Consejo Consultivo de Empleo, Capacitaci6n y Adiestr~ 

miento, que es un 6rgano asesor de la Secretar!a del-

Trabajo y Previsi6n Social y cuyo ámbito de acci6n --

son las empresas de jurisdicci6n federal. 

2.- Comités Nacionales, que tienen el carácter de 6rganos 

auxiliares. 

3.- Consejos Consultivos Estatales, que son 6rganos ases2 

res auxiliares, cuyo ámbito de acci6n son las empre-

sas de jurisdicci6n local. 

4.- Comisiones Mixtas, que constituyen la unidad esencial 

del Sistema Nacional, al interior de cada centro de -

trabajo, en tanto 6rgano de participaci6n directa de

los sectores privado y social. 

La estructura interna de cada uno de los subsistemas, qa

rantiia como verdaderos espacios de participaci6n, donde los-

representantes de trabajadores y patrones, encuentran la posi

bilidad de atender directamente sus necesidades de capacita--

ci6n y adiestramiento. 
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Existen muchas opiniones con respecto a los métodos, me-

dios, recursos, técnicas y procedimientos a seleccionar y a a~ 

pliar, en cada centro de trabajo, de acuerdo a sus necesidades 

y caracter!sticas. 

El Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento, pr~ 

vé diversos mecanismos operativos; 

- Planes y Programas Espec!ficos por Empresa. 

- Adhesión a Sistemas Generales 

- Planes Comunes. 

- Instructores Externos. 

- Instituciones Capacitadoras. 

- Capacitación y Adiestramiento, dentro de la empresa y -

fuera de la empresa. 

Para el adecuado funcionamiento del Sistema, es necesario 

la realimentación constante, por tanto, a través de los órga-

nos participativos, es posible determinar el impacto de las ªf 

cienes, evaluar los resultados, detectar desviaciones y deter

minar acciones modificadoras o reorientadoras. 

La Secretar!a del Trabajo y Previsión Social, a trav~s de 

la Dirección General de Capacitación y Productividad es la In! 

tituci6n encargada, a nivel nacional, de regular, organizar y

supervisar la capacitación y adiestramiento de los trabajado--

res. 
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De esta manera, la participaci6n de los sectores pGblico, 

privado y social se conjuga para llevar a cabo la tarea de de

sarrollo humano y social, que implican las acciones de capaci

taci6n y adiestramiento. 

2.- Direcci6n General de Capacitaci6n y Productividad 

Con motivo de la desaparici6n de la unidad Coordinadora-

del Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento, se emiti6 el Decre

to por medio del cual se reforma y adiciona la Ley Federal del 

Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 30 

de diciembre de 1983, en el que se otorgan todas las faculta-

des que tenía la Unidad citada, a la Secretaría del Trabajo y

Previsi6n Social, quien ejecuta todas las relativas al tema en 

cuesti6n, a través de la Direcci6n General de Capacitaci6n y -

Productividad. 

La UCECA era la unidad administrativa encargada del des-

pacho de loe asuntos relativos al empleo, la capacitaci6n y el 

adiestramiento y de ejercer las atribuciones que en estas ma-

terias, le encomendaba la Ley a la Secretar!a del Trabajo y -

Previei6n Social. 

En el Diario Oficial de la Federaci6n del 5 de junio de -

1978, fue publicado el reglamento de la citada UCECA, dentro-

de sus funciones y objetivos estaban las siguientes: 



1.- Estudiar y promover la generaci6n de empleos. 

2.- Promover y supervisar la colocaci6n de los trabajadores. . 
J.- Organizar, promover y supervisar la capacitaci6n y eladie~ 

tramiento de los trabajadores. 

4.- Crear las oportunidades de empleo que permitan observar a

la fuerza de trabajo del país, garantizando el derecho al-

trabajo. 

S.- Entregar las constancias de habilidad laborales, 

6.- Elevar la productividad mediante la capacitaci6n y adies--

tramiento. 

Cabe aclarar que algunos tratadistas sostienen que en la-

realidad la multicitada Unidad no pudo llevar a cabo los fines 

para los cuales fue creada. 

La creaci6n de la Direcci6n General de Capacitaci6n y Pr2 

ductividad; también y de acuerdo con las reformas a la Ley Fe

deral del Trabajo, publicadas en el Diario Oficial de la Fede

raci6n, como ya señalamos, el 30 de diciembre de 1983, se lle-

varen a cabo modificaciones estructurales que permitieron que

las funciones asignadas a la Unidad Coordinadora de Empleo, C~ 

pacitaci6n y Adiestramiento (UCECAI, fuesen desempeñadas en 

forma directa por la Secretaria del Trabajo y Previsidn Social, 

con la consecuente disoluci6n de la UCECA. 

A lo cual el maestro Nestor de Buen Tono, en su obra,. De

recho del Trabajo nos indica: 

10~ 
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"Mediante decreto del 21 de diciembre de 1983, publicado

en el Diario Oficial del 30 de diciembre del mismo año, se re-

formó y adicionó la Ley Federal del Trabajo en lo relativo a--

las reglas de capacitación y adiestramiento, se reformaron los 

artículos 153-K; 153 fracción II; 153-Q fracci6n IV; 153-T; --

153-V; primer p4rrafo del Cap!tulo III Bis del T!tulo Cuarto y 

del Título Once; Capítulo IV; los artículos 538, 539 primer P! 
rrafo; 539-C; 539-D y 539-E". 

No obstante de lo abundante de la reforma, el resultado -

fue elemental; la supresión de la Unidad Coordinadora del Em-

pleo, Capacitación y Adiestramiento (UCECA), organismos desee~ 

tralizado desaparece y las funciones espec!ficas de UCECA pa-

san a la Dirección de Capacitación y Productividad sin cambios" 

(26) 

Esto mismo, se desprende de lo previsto en el nuevo texto 

del Artículo 538, que indica: 

"El Servicio Nacional de Empleo, CapacitaciéSn y Adiestra

miento estar4 a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n 

Social por conducto de las Unidades Administrativas de la mis-

ma, a las que competen las funciones correspondientes en los-

términos de su Reglamento Interior". 

(26) Nestor de Buen L,; Derecho del Trabajo¡ Tomo II; Sexta -
Edición actualizada, Ed. Porraa; México, D.F.; p4g. 285-
286. 
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La nueva Direcci6n General de Capacitaci6n y Productivi-

dad aparece en el Articulo Jo. del Reglamento Interior de la-

secretaria del Trabajo y Previsi6n Social publicado en el Dia

rio Oficial de la Federación el 4 de marzo de 19BJ, que a la-

letra dice: 

Articulo Jo.- El Secretario del Ramo, para el estudio, -

planeaci6n y despacho de los asuntos que competen a la Secret!! 

da del Trabajo y Previsi6n Social contar.4 con las siguientes

unidades adJllinistrativas: 

Direcci6n General de Capacitaci6n y 

Productividad. 

En la misma fecha y en el mismo Diario Oficial, en el Ar

ticulo 16 señala en 15 puntos lo que le corresponde realizar a 

la Direcci6n General de Capacitaci6n y Productividad, y que a

la letra señala: 

Articulo 16.- Corresponde a la Direcci6n General de Capa

citaci6n y Productividad, en coordinaci6n con la Unidad coordi 

nadara del Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento: 

I.- Normar, promover, supervisar y asesorar la capacita--
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ci6n y adiestramiento de lo• trabajadores; 

II.- Cuidar de la oportuna constituci6n y el correcto fun 

cionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitaci6n y -

Adiestramientoi 

III.- Estudiar, y en su caso expedir convocatorias para-

integrar Comitfs Nacionalee de Capacitaci6n y Adiestra--

miento, en aquellas ramas industriales o actividades en -

que lo juzgue conveniente, así como fijar las bases rela

tivas a la integraci6n, organizaci6n y funcionamiento de

dichos comit•s. 

IV.- Estudiar, y en au caso, elaborar en relaci6n con ca

da rama industrial o actividad, los criterio• generales-

que señalen los requisitos que deben observar loa planes

y programas de capacitaci6n y adiestramiento, oyendo la-

opini6n del citado Comit• Nacional de Capacitaci6n y 

Adiestramiento que corresponda; 

v.- Autorizar y registrar, en 101 t€rmino• de la• dispos! 

ciones aplicables, a las instituciones o escuela• que de

seen impartir capacitaci6n y adiestramiento a los trabaj! 

dores, supervisar su correcto desempeño y, en •u caso, r~ 

vocar la autorizaci6n y cancelar el registro concedido; 

VI.- Aprobar, modificar o rechazar, segdn el caso, los --
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planes Y programas de caracitaci6n y adiestramiento que -

los patrones p1:c·sent:?c1 y llevar los registros correspon-

dientes; 

VII.- Formular, revisar y autorizar el establecimiento de 

sistemas generales que permitan capacitar y adiestrar a-

los trabajadores, conforme al procedimiento de adhesi6n -

convencional establecido por la Ley¡ 

VIII.- Practicar los exámenes de suficiencia a los capaci 

tados y a los trabajadores, de conformidad con las dispo

siciones legales aplicables¡ 

IX.- Dictaminar sobre las sanciones que deban imponerse -

por infracciones a las normas contenidas en el Capítulo-

Tercero Bis del T!tulo cuarto de la Ley Federal del Trab! 

jo¡ 

x.- Establecer en coordinaci6n con la Secretaría de EdUC! 

ci6n PGblica para implantar planes y programas sobre cap! 

citaci6n y adiestramiento para el trabajo y, en su caso,

para la expedici6n de certificados conforme a lo dispues

to en la Ley Federal del Trabajo, en los ordenamientos 

educativos y demás disposiciones en vigor; 

XI.- Llevar registros actualizados de constancias relati

vas a trabajadores capacitados y adiestrados, por cada --
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una de las ramas industriales o actividades. 

XII.- Realizar programas de investigaci6n de la producti

vidad, vinculado a los objetivos nacionales de desarrollo 

econ6mico y social, as1 como promover la investigaci6n de 

sus elementos en los sectores püblico, privado y social,

e investigar las causas y elementos que inciden en la pr~ 

ductividad, as! como para lograr la justa distribuci6n de 

los beneficios que se obtengan; 

XIII.- Promover y divulgar el conocimiento y la aplica--

ci6n de métodos y sistemas de organizaci6n y administra-

ci6n mediante la capacitaci6n y desarrollo personal, que

requer!an las actividades agropecuarias, industriales y-

de servicios de los sectores püblico, social y privado; 

XIV.- Desarrollar y promover la aplicaci6n de tecnolog!as 

adecuadas a las necesidades espec!ficas de cada grupo, -

sector o regi6n; y 

XV.- En general llevar a cabo todas aquellas funciones 

que la Ley encomienda a la Secretar!a, que sean afines a

las señaladas en las fracciones que anteceden. 

Corno se puede constatar, la diferencia que existe entre-

la Direcci6n General de Capacitaci6n y Productividad y la des! 

parecida Unidad Coordinadora de Empleo, Capacitaci6n y Adies--



tramiento, es que la primera ya no tiene a su cargo el estudio 

del Empleo, para lo cual fue creada la Dirección General del-

Empleo, es decir, que la función que ven!a desempeñando la --

UCECA, ahora la realizan dos Direcciones, la de Capacitación y 

Productividad y la General del Empleo; cabe preguntarse si en

e;to consiste la simplificaci6n administrativo o burocrática,

º bien, si el objeto es el de complicar aún más al sector pa-

tronal la existencia, ya que si era dif!cil concebir la exis-

tencia de la multicitada Unidad Coordinadora de Empleo, Capa-

citaci6n y Adiestramiento, lo es más aún la existencia de las

mencionadas Direcciones. 

Comentario especial merece la fracción V del Art!culo 16-

del Reglamento señalado anteriormente, pues concede a la Seer~ 

tar!a del Trabajo y Previsión Social una funci6n específica de 

la Secretaría de Educación Pública, la cual es la encargada 
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del control y vigilancia de los centros educativos del pa!s,-

considero que la Secretaría del Trabajo no tiene la capacidad

para desempeñar la función de autorizar y registrar, en los -

t~rminos de las disposiciones aplicables, a las instituciones

º escuelas que deseen impartir capacitación y adiestramiento-

a los trabajadores, supervisar su perfecto desempeño y, en su

caso, revocar la autorizaci6n y cancelar el registro concedido, 

ya que tendrá que establecer toda una división escolar dentro

de la misma Secretaría, que ya existe en la Secretaría de Edu

cación Pública. 

Claro que de acuerdo con la fracci6n X del mismo Reglame~ 
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to, señala la coordinación de ambas Secretarías se hace neces~ 

ria para todo lo concerniente en esta labor, 

Al suscrito, por experiencia, le consta que en la Direc-

ción General de Capacitación y Productividad, a casi años de 

su creación, no ha obtenido los resultados deseados, ya que di 

cha Dirección cuenta con un excesivo nWnero de personal impre

parado, que ni ellos mismos saben a verdad cierta cu~l fue la

finalidad primordial de la creación de la multicitada Direc--

ción, esto a modo de comentario, ya que considero que la capa

citación y adiestramiento debería empezar por sus propios em-

pleados. 

3.- Comités Nacionales de Capacitación y Adiestramiento 

Los Comit~s Nacionales son órganos auxiliares de la Seer~ 

tar!a del Trabajo y Previsión Social, establecidos para apoyar 

y orientar a las empresas de cada una de las ramas o activida

des industriales, en la resolución de sus necesidades de capa

citación y adiestramiento y constituyen uno de los elementos-

del Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento. 

El fundamento legal de los Comités en cuesti6n se encuen

tra establecido en el primer párrafo del Artículo 153-K de'la

Ley Laboral que a la letra señala: 
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Artículo 153-K.- La Secretaría del Trabajo y Previsión -

Social podrá convocar a los patrones, sindicatos y trabajado-

res libres que formen parte de las mismas industrias o activi

dades, para constituir Comités Nacionales de capacitaci6n y -

Adiestramiento de tales ramas industriales o actividades, los

cuales tendrán el car~cter de 6rganos auxiliares de la propia

Secretar!a. 

Cada Comité está formado por igual n(imero de representan

tes de trabajadores y patrones. Dichos representantes, propi~ 

tarios y suplentes, son convocados por la misma Secretaría, a

través de las confederaciones obreras y patronales correspon-

dientes. As! las conferencias designan aquellas personas que

han de integrar el Comité respectivo. 

En base a esta estructura, supuestamente, todos y cada -

uno de los Comités representan un espacio donde la participa-

ción es el factor m~s importante en la resolución de los pro-

blemas en materia de capacitación y adiestramiento. 

Por lo que es 16gico que el éxito de cada una de las ac-

ciones que emprenden como grupo de trabajo, dependen de que 

esa participaci6n sea realmente constante y comprometida. 

La tarea que asumen los integrantes del Comité Nacional,

se traduce en una serie de objetivos. Entre otros: 
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1.- Proponer planes y programas de capacitaci6n y adiestramie~ 

to, con base a la identificaci6n de las necesidades específi-

cas de la rama o actividad econ6mica a la que pertenecen. 

2.- Facilitar el cumplimiento de la obligaci6n patronal en ma

teria de capacitaci6n y adiestramiento, a través de la comuni

caciC:ln eficiente y oportuna con sus representados, 

3.- Proporcionar la aplicaci6n de las metodologías y mecanis-

mos más adecuados a su actividad econ6mica, con base en sus n~ 

cesidades y características particulares. 

4.- coadyuvar en forma sistemática a incrementar la productiv! 

dad de la rama o de la actividad a la que pertenecen, a través 

de la capacitaci6n y adiestramiento. 

Enseguida enunciaré algunas de las funciones más signifi

cativas que cada Comité desarrolla, para el cumplimiento de -

los objetivos señalados anteriormente: 

a.- Proponen a la secretaría del Trabajo y Previsi6n So-

cial, a trav~s de la Direcci6n General de Capacitaci6n y

Productividad, los requisitos que deben observar los pro

gramas de capacitaci6n y adiestramiento de cada rama. 

b.- Precisan la estructura ocupacional, incluyendo los 

respectivos análisis de puestos, correspondientes a la -
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rama. 

c.- Recopilan informaci6n suficiente sobre los conocimie~ 

tos y habilidades necesarios para el desempeño de dichos

puestos u ocupaciones, de tal manera que los planes y pr~ 

gramas respondan a necesidades reales. 

d.- Define la problem~tica a enfrentar en la instrumenta

ci6n de las acciones de capacitaci6n y adiestramiento. 

e.- solicitan a la Direcci6n General de Capacitaci6n y -

Productividad asesor!a y apoyo para facilitar el cumplí-

miento de sus objetivos. 

f.- Gestionan el registro de las constancias de habilida

des laborales de los trabajadores. 

g.- Constituyen unidades de apoyo o comisiones especiali

zadas para cumplir con sus objetivos. 

h.- Fomentan la integraci6n y funcionamiento de las Comi

siones Mixtas en las empresas correspondientes a cada ra

ma. 

A la fecha se han constituido, entre otros, los siguien-

tes Comités Nacionales: 



·· Aceites y Grasas Vegetales. 

- Automotriz. 

- Cementara. 

- Cinematográfica. 

- Hotelera. 

- Madera Básica. 

- Metalargica y Siderargica. 

- Minera. 

- Petroqu!mica Secundaria. 

- Qu!mica. 

- Radio y Televisidn. 

- Restaurantera. 

- Servicio Telefdnico. 

- Tabacalera. 

- Textil. 

- Vidriera. 

116 

- Transporte Carretero, empresas que actaen en virtud de

. un contrato o concesidn real. (271 

- Eléctrica. 

Las facultades que le son otorgadas a los Comités Nacio-

nales las establece el mismo art!culo 153-K en seis fracciones. 

A saber: 

(27) Diario Oficial de la Federacidn del 24 de mayo de 1979. 
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I.- Participar en la determinaci6n de los requerimientos

de capacitaci6n y adiestramiento de las ramas o activida

des respectivas¡ 

II.- Colaborar en la elaboraci6n del Catálogo Nacional de 

Ocupaciones y en la de estudios sobre las caracter!sticas 

de la maquinaria y equipo en existencia y uso en las ra-

mas o actividades correspondientes; 

III.- Proponer sistemas de capacitaci6n y adiestramiento

para y en el trabajo, en relaci6n con las ramas industri~ 

les o actividades correspondientes. 

IV.- Formular recomendaciones espec!ficas de planes Y pr~ 

gramas de capacitación y adiestramiento. 

v.- Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y 

adiestramiento en la productividad dentro de las ramas in 

dustriales o actividades espec!ficas de que se trate; y 

VI.- Gestionar ante la autoridad laboral el registro de -

las constancias relativas o conocimientos o habilidades-

de los trabajadores que hayan satisfecho los requisitos-

legales exigidos para tal efecto. 

Los Comités Nacionales es un ejemplo de la excesiva esfe

ra burocrática, es decir, es un órgano auxiliar de la Secreta-
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r!a del Trabajo que en realidad debe desaparecer de nuestro -

ordenamiento laboral, ya que dentro de sus funciones está la -

de dar resoluci6n a las necesidades de capacitaci6n y adiestr~ 

miento, as! como de orientar y apoyar la productividad de la -

empresa, funciones que en un momento dado pueden ser desempeñ~ 

das de igual forma por las Comisiones Mixtas, 

De igual manera considero que de ser necesario su existe~ 

cia de estos Comités, debertan ser denominados de otra forma,

ya que sus funciones en realidad no son a nivel nacional, como 

su nombre lo indica, incluso las seis fracciones que integran

el art!culo 153-K que es el fundamento legal de dichos Comités, 

s6lo la fracci6n II utiliza la palabra nacional. 

4.- Comisiones Mixtas de Capacitaci6n y Adiestramiento 

Estas Comisiones deben ser creadas en todas y cada una de 

las empresas que se encuentren funcionando dentro del pa!s, 

son consideradas como las células fundamentales de todo el si! 

tema que a nivel nacional se encuentra destinado a lograr la-

capacitaci6n y el adiestramiento de los trabajadores, en tal-

virtud, es la pieza más importante. 

Su fundamento legal se encuentra localizado en las refor

mas Constitucionales decretadas el 27 de diciembre de 1977 y-

publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n el d!a 9 de-

enero de 1978, lo cual provoc6 que se reformara la Ley Federal 
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del Trabajo, siendo a través de dichas reformas que se implan

tó el sistema destinado a la capacitación y al adiestramiento

de los trabajadores, es decir, a la formación profesional de -

los trabajadores, en que se realiza el señalamiento de la ere~ 

ción obligatoria para las empresas, de las Comisiones Mixtas-

de Capacitación y Adiestramiento. 

Encontramos dentro del Cap!tulo III-Bis, del Titulo Cuar-

to de nuestro ordenamiento laboral, en su Artículo 153-I se e~ 

presa: "En cada empresa se constituirán Comisiones Mixtas de -

Capacitación y Adiestramiento, integradas por igual namero de

representantes de los trabajadores y del patrón, las cuales v~ 

gilarán la instrumentación y operación del sistema y de los 

procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y 

adiestramiento de los trabajadores y seguir~n las medidas ten-

dientes a perfeccionarlos; todo esto conforme a las necesida--

des de los trabajadores y de las empresas. 

Por su parte, el Artículo 153-J señala lo siguiente: "Las 

autoridades laborales cuidar5n que las Comisiones Mixtas de C~ 

pacitación y Adiestramiento se integran y funcionan oportuna y 

normalmente, vigilando el cumplimiento de la obligación patro

nal de capacitar y adiestrar a los trabajadores. 

Finalmente, el Artículo 153-0, nos indica: "En las empre

sas en que no rija contrato colectivo de trabajo, deber~n som~ 

ter a la aprobación de la Secretaría del Trabajo y Previsión--
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Social, dentro de los primeros 60 días de los años impares, 

los planes y programas de capacitaci6n y adiestramiento que,-

de coman acuerdo con los trabajadores, hayan decidido implan-

tar. Igualmente, deber~n informar respecto a la constituci6n

y bases generales a que se sujetará el funcionamiento de las-

Comisiones Mixtas de Capacitaci6n y Adiestramiento. 

De lo señalado anteriormente, se debe concluir que las c~ 

misiones Mixtas de Capacitaci6n y Adiestramiento actGan y fue

ron creadas teniendo total apoyo en la Ley Federal del Trabajo 

e incluso que encuentra apego en nuestro Pacto Federal, toda-

vez que, la reforma constitucional a que se hace menci6n con-

anterioridad, se realiz6 a fin de poder im9lementar el progra

ma de capacitaci6n y adiestramiento, y como ya se indic6, la-

base de dicho programa son las Comisiones Mixtas de Capacita-

ci6n y Adiestramiento, que son creadas de conformidad con lo-

preceptuado en el Artículo 153-I, transcrito con anterioridad. 

En el Capítulo III-Bis, del Título cuarto de la Ley Fede

ral del Trabajo, señala también la forma en que son organiza-

das las ya citadas Comisiones, al indicar en el Artículo 153-I 

que ser~n integradas en forma paritaria por los interactores-

sociales. 

Al respecto, con fecha 20 de septiembre de 1979, siendo-

Secretario del Trabajo y Previsi6n Social, el Licenciado Pedro 

ojeda Paullada, se emiti6 una guía orientadora para la integr~ 
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ci6n y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitaci6n 

y Adiestramiento se integran preferentemente conforme a los si 

guientes lineamientos: 

1.- En empresas que cuenten con un número no mayor de 20-

trabajadores, por un representante de los trabajado-

res y otro del patr6n. 

2.- En empresas que cuenten con 21 trabajadores a 100, -

por tres representantes de los trabajadores y otros-

tantos del patr6n. 

3.- En empresas con m~s de 100 trabajadores, por 5 repre

sentantes de los trabajadores y 5 representantes del

patr6n. 

Con objeto de proporcionar un eficaz funcionamiento de -

las Comisiones Mixtas de Capacitaci6n y Adiestramiento, consti 

tuidas en las diversas empresas, se han incluido en las respe~ 

tivas bases generales de integraci6n y funcionamiento, entre -

otras, estipulaciones podemos señalar las siguientes: 

Primera.- La Comisi6n designar~ de entre los representan

tes propietarios, un presidente y un secretario de actas. 

Segunda.- r.a Comisi6n celebrar~ una sesi6n ordinaria men-

sual. 
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Tercera.- Los acuerdos de la Comisión se tomar~n oor mav~ 

r!a de votos. 

Cuarta.- Respecto a las funciones de la Comisión, no se-

procedió a su estudio, por tratarse rl~ un tema aplio, y de di~ 

cusión. 

En atención a las atribuciones de vigilancia con que cue~ 

tan las Comisiones Mixtas de Capacitaci6n y Adiestramiento, en 

relaci6n con la instrumentaci6n, operaci6n y procedimiento de

capacitaci6n y adiestramiento de los trabajadores, los repre-

sentantes de ellas no podr~n fungir como de caoacitaci6n inte~ 

nos, cuando se trate de empresas que cuenten con m~s de 20 tr~ 

bajadores. 

También hay que hacer menci6n a la forma 01.4197, de fe-

cha 11 de agosto de 1978, diciendo que es suplida por la forma 

UCECA-1, dicha forma deber~ llenarse por quintuplicado y sirve 

para informar a las autoridades laborales, acerca de la crea-

ción en una determinada empresa, de la Comisi6n Mixta de Capa

citaci6n y Adiestramiento. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 153-I 

de la Ley Federal del Trabajo, es necesario tomar considera--

ci6n el tipo de relaci6n contractual, el namero de estableci-

mientos de la empresa en que se van a implementar las Comisio

nes Mixtas de Capacitaci6n y Adiestramiento y las ~reas adrni--
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nistrativas y técnicas con que se cuenta en esa emoresa. 

La opci6n para integrar en cada emoresa una o m4s Comisi2 

nes Mixtas de Capacitaci6n y Adiestramiento, debe atender en-

tre otras cosas, a: 

a.- Si la empresa tiene contrato colectivo celebrado con

un sindicato o varios. 

b.- Si la empresa funciona en un solo establecimiento, o

cuenta con varios establecimientos y una matriz, 

c.- Cuando el nlimero de trabajadores de confianza sea si~ 

nificativo respecto de los sindicalizados. 

En los casos en que se integre una sola Comisi6n Mixta P2 

drA garantizarse su funcionamiento, si en forma interna se --

crean subcomisiones o en su caso enlaces con cada una de las--

4reas de funcionamiento de la empresa, o con cada uno de los-

establecimientos que la componen. 

5.- Consejos Consultivos y Comités Estatales 

Los Consejos Consultivos son órganos auxiliares de la Se

cretaría del Trabajo y Previsión Social, en materia de capaci

tación y adiestramiento. 
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Constituyen uno de los cuatro subsistemas que conforman-

el Sistema Nacional de Capacitaci6n y Adiestramiento. Cada -

Consejo est~ presidido por el Gobernador de la entidad e inte

grado por representantes de la Secretaría del Trabajo y Previ

si6n Social, Secretaría de Educaci6n Ptiblica e Instituto Mexi

cano del Seguro Social, así como por tres representantes de -

las organizaciones de trabajadores y tres de las organizacio-

nes patronales, en cada entidad. 

Sus objetivos consisten en coadyuvar al incremento de~la

productividad en las empresas y al mejoramiento de los niveles 

de vida de los trabajadores localmente. 

Apoyar la realizaci6n de los programas de desarrollo eco

n6mico y social del gobierno estatal. 

Dentro de sus funciones se encuentra la de asesorar a la

Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social en los aspectos de -

integraci6n y funcionamiento de las Comisiones Mixtas y en la

implantaci6n de programas de caoacitaci6n y adiestramiento en

las empresas. 

Coordinar y concertar acciones con organizaciones, insti

tuciones y organismos locales de trabaiadores y emolearlores -

para la realizaci6n de sus planes y programas. 

Para su operaci6n, pueden estar organizados a través de--
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grupos bipartitos de trabajo, denominados Comités Estatales de 

Capacitaci6n y Adiestramiento. 

Los Comités Estatales se integran con representantes de-

trabajadores y patrones de una misma actividad econ6mica, oor

convocatoria emitida por el Gobierno del Estado en su calidad

de Presidente del Consejo Consultivo Estatal. 

Apoyan a las empresas de jurisdicci6n local en la olanea

ci6n, ejecuci6n y control de acciones de capacitaci6n, adies-

tramiento y productividad. Facilitan la soluci6n de los pro-

blemas y proponen alternativas para la satisfacci6n de las ne

cesidades que las empresas presentan en materia de capaci taci6n

y adiestramiento. 

Dentro de sus funciones est~n entre otras: 

a.- Identificar los puestos de trabajo que manifiesten -

una necesidad de capacitaci6n y adiestramiento en la

rama de actividad a la que pertenezcan, 

b.- Proponer al Consejo Consultivo el establecimiento de

programas de capacitaci6n y adiestramiento. 

c.- Plantear la elaboraci6n de estudios que determinen la 

repercusi6n de la capacitaci6n en la productividad de 

las empresas, entre las m~s importantes. 
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Los Consejos Consultivos y Comités Estatales, con apoyo-

de la Dirección General de Capacitación y Productividad, ofre

cen: 

Asesor!a para la organizaci6n de la Capacitaci6n a ni-

vel estatal por rama de actividad econ6mica. 

- Orientación sobre trámites y criterios administrativos. 

F) SANCIONES 

La Ley Federal del Trabajo ha reglamentado las sanciones

que se le impondrán a los patrones que no cumplan con lo esta

blecido sobre la capacitación y adiestramiento. Para lo cual

mencionaré algunos art!culos de la Ley en cuesti6n. 

Art!culo 153-s.- Cuando el patr6n no dé cumplimiento a la 

obligaci6n de presentar ante la Secretaría del Trabajo y Previ 

si6n Social los planes y programas de capacitaci6n y adiestra

miento, dentro del plazo que corresponda, en los términos de -

los art!culos 153-N y 153-0, o cuando presentados dichos pla-

nes y programas, no los lleve a la practica, será sancionado-

conforme a lo dispuesto en la fracción IV del Art!culo 878 de

esta Ley, sin perjuicio de que, en cualquiera de los casos, la 

propia Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el-

patrón cumpla con la obligación de que se trate. 
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Art!culo 153-N.- Dentro de los quince d!as siguientes a-

la celebraci6n, revisi6n o pr6rroga del contrato colectivo, -

los patrones deber~n presentar ante la Secretar!a del Trabajo

y Previsi6n Social, para su aprobaci6n, los planes y programas 

de capacitaci6n y adiestramiento que se haya acordado estable

cer, o en su caso, las modificaciones que se hayan convenido-

acerca de planes y programas ya implantados con aprobaci6n de

la autoridad laboral. 

Artículo 153-o.- En las emoresas que no rija contrato co

lectivo de trabajo, deberán someter a la aprobaci6n de la se-

cretar!a del Trabajo y Previsi6n Social, dentro de los prime-

ros sesenta d!as de los años impares, los planes y programas-

de capacitaci6n y adiestramiento que, de coman acuerdo con los 

trabajadores, hayan decidido implantar. Igualmente deberán i~ 

formar respecto de la constituci6n y bases generales a que se

sujetarA el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capaci

taci6n y Adiestramiento, 

Artículo 994.- Se impondrá multa cuantificada en los tér

minos del Artículo 992 por el equivalente: 

Fracci6n IV.- De 15 a 365 veces el salario mínimo general 

el patr6n que no cumpla con lo dis0uesto por la fracci6n XV -

del Artículo 132 (Prooorcionar capacitaci6n y adiestramiento a 

sus trabajadores, en los términos del Capítulo III-Bis de este 

T!tulol. La multa se duplicará, si la irregularidad no es su~ 
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sanada dentro del plazo que se conceda para ello. 

El plazo que fija el Artículo 153-N, como ya señalamos -

es de quince días después de la celebraci6n, revisi6n o pr6rr~ 

ga del contrato colectivo del trabajo, plazo que a mi parecer

es demasiado corto, puesto que en dicho término es sumamente-

difícil discutir y presentar ante la Secretaría del Trabajo y

Previsi6n Social, los planes y proaramas de capacitaci6n y --

adiestramiento que se vayan a implantar dentro de la emoresa. 

Por otro lado el Artículo 153-S, nos expresa que la Seer~ 

taría del Trabajo y Previsi6n Social, adem~s de aplicar las 

sanciones respectivas, podr~ adoptar las medidas que estime 

conveni~ntes o pertinentes para el patr6n que no cumpla con la 

obligaci6n d~ capacitar y adiestrar al personal, dejando con -

esto, una gran libertad de acci6n a la propia Secretaría del -

Trabajo, pues en realidad no se pueden observar las medidas 

que adoptar, y la pregunta que surge es si; ¿Dichas medidas 

son las rn~s adecuadas? y ¿Pueden derivar graves violaciones a

las garantías individuales, a través de un intervencionismo 

del Estado no previsto por la Ley?. 

En atenci6n a la sanci6n pecunaria que establece la Ley-

Federal del Trabajo en su Artículo 994 Fracci6n IV, nos señala 

que se impondr~ corno se indic6 anteriormente al transcribir el 

artículo en cuesti6n, una multa que va de 15 a 365 veces el s~ 

lario mínimo general, al dueño de la empresa que no cumpla con 
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lo establecido en el Artículo 132 fracci6n XV de la Ley Labo-

ral. Dicha multa puede ser duplicada si la violaci6n cometida 

a la fracci6n señalada con anterioridad no es subsanada dentro 

del plazo que la propia Ley concede al oatr6n cara ello. 

La multa será tornando corno base el cSlculo de la cuota -

diaria del salario rn!nirno general vigente en el lugar y tiernoo 

en que se realice la violaci6n correspondiente. Es precisarne~ 

te en la multa pecunaria donde considero que existe el error-

más notorio por parte de las autoridades y de la propia Ley L~ 

boral, ya que, corno señal~ anteriormente, no hay distinci6n al 

guna entre la pequeña, mediana y grande empresa y sobre todo -

no realiz6 o mejor dicho, no torn6 en cuenta la economía de ca

da una de las empresas, para poder paqar la sanci6n en cues--

ti6n, ya que no es lo mismo la Ford Motors Cornpany, que una p~ 

queña fábrica de alfileres, entre las cuales existe una dife-

rencia enorme. 

Mientras que la primera cuenta con todo lo necesario para 

poder desempeñarse dentro del campo de la industria, ya sea -

que se trate de maquinaria, poder adquisitivo, productividad e 

incluso hasta poder pagar en un momento dado una sanci6n pecu

naria como la que señala la Ley Federal del Trabajo por no C\l!!l 

plir con los programas de capacitaci6n y adiestramiento para -

el trabajador o cuando dicha multa se duplica por reincidir,-

es pagada sin que la empresa sea lesionada gravemente en su -

economía. 
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En cambio la segunda empresa, que señalé corno ejemplo, -

si se le impusiera la misma multa, su poder adquisitivo es to

talmente diferente a la primera empresa y las consecuencias s~ 

rían demasiado desastrosas, al grado que muchos de los propie

tarios prefieren cerrar sus pequeñas ern0resas que pagar las -

elevadas rnultaá" que se les imponen, ya que oara ellos es difí

cil cubrir todos los requisitos burocr~ticos que exige la Ley. 

concluyendo este punto, señalaré que es necesario modifi

car este tipo de sanciones, para lo cual debe tornarse en cuen

ta al patr6n desde el punto de vista particular y no general,

de igual manera, considero que lo que se necesita es concienti 

zar al patr6n, pero no por medio de multas que al fin de cuen

ta lo Gnico que traen aparejado es el soborno, la injusticia y 

en ocasiones la violaci6n de la propia Ley al no llevarse a -

cabo lo dispuesto por ésta. 

Por lo cual el art!culo 992 fracci6n IV tiene que ser mo

dificado, para lo cual insisto, debe tornarse en cuenta al oa-

tr6n y a la empresa en forma particular y no general, para 

ello propongo que el citado art!culo quede de la siguiente ma-

nera: 

Artículo 992. 

1).1.- De 15 a 365 veces el salario mínimo general en base-

al capital en giro de cada empresa en particular, al pa--
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trón que no cumpla con lo dispuesto por la fracci6n XV -

del artículo 132 de esta Ley. La multa se duplicará, si

la irregularidad no es subsanada dentro del Plazo que se

concede para ello. 

Comentario especial merece el Artículo 153-S el que se -

transcribi6 íntegramente al principio de este inciso, y el --

cual en sus ttltimos renglones nos indica: 

"no los lleve a la práctica será sancionado conforme a lo 

dispuesto en la fracci6n IV del art!culo 878 de esta Ley". 

Nuestro ordenamiento laboral comete un error al indicar-

nos que en caso de incumplimiento o cuando no se lleve a cabo

dichos planes y programas, serán sancionados conforme al art!

culo B7B fracci6n IV, ya que dicho artículo se refiere a la 

etapa de demanda y excepciones, mientras que la fracci6n IV 

del citado artículo no menciona, es más, ni siquiera utiliza-

la palabra sanci6n. 

Por lo que el texto del artículo 153-S en su rtltimo p&rr~ 

fo debe ser'modificado, tomando en cuenta lo que nos señala el 

artículo 1002 de la misma Ley que a la letra nos indica: 

"De conformidad con lo que establece el artículo 992, por 

violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en es

te Cap!tulo o en alguna otra disposici6n de esta Ley, se-
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¡mpondrá al infractor multa por el equivalente de 3 a 365 

veces el salario mínimo general, tomando en consideraci6n 

la gravedad de la falta y las circunstancias del caso". 

Y si a eso aunamos que el presente trabajo tiene como f i

nalidad la inconformidad respecto a la aplicaci6n de las mul-~ 

tas, por no tomar en cuenta nuestra Ley laboral las caractcrí~ 

ticas propias de la pequeña, mediana y grande empresa, consi-

dcro que el artículo en cuesti6n debe ser modificado lo antes

posible, para lo cual propongo que quede de la siguiente forma: 

Artículo 153-s.- cuando el patr6n no d~ cumplimiento a -

la obligaci6n de presentar ante la Secretaría del Trabajo 

y Previsi6n Social los planes y programas de capacitaci6n 

y adiestramiento dentro del plazo que corresponda, en los 

t~rminos de los artículos 153-N y 153-0, o cuando presen

tados dichos planes y programas, no se lleve a la prácti

ca, será sancionado conforme a lo dispuesto en el artícu

lo 1002 de esta Ley, tomando como base para dicha sanci6n 

el capital en giro y las características propias de cada

emprcsa, sin perjuicio de que, en cualquiera de los dos-

casos, la propia Secretaría adopte las medidas pertinen-

tes para que el patr6n cumpla con la obligaci6n de que se 

trata. 



C A P I T U L O IV 

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN LA COMISION 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

A) CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES 

EN LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

B) CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, 
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A) CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN LA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

El Estado moderno persigue sus fines a través de diversas 

formas de constitución. En el caso de México est& constituido 

nuestro Gobierno en tres Poderes, a saber:. el Ejecutivo, el L~ 

gislativo y el Judicial, esta división no es muy exacta, pues

el Estado a través de los tres poderes ejerce las tres funci2 

nes que su denominación señala. El Gobierno desarrolla sus -

funciones sin que haya realmente una separación material abso

luta entre sus funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, 

ya que en algunos casos el Poder Legislativo realiza funciones 

administrativas y en otras ejerce funciones judiciales, por -

ejemplo: Cuando el Congreso se erige en Tribunal para desafo-

rar a un senador o a un diputado realizando en este caso fun-

ciones de Juez; en otras ocasiones tiene funciones de car&cter 

administrativo (ejecutivas) como cuando designa a sus emplea-

dos, expide circulares para el funcionamiento interno de las -

C&maras, etcétera. 

Una de las funciones principales del Estado es la de sa-

tisfacer las necesidades de los gobernados, las cuales deben -

ser de car&cter general y que se deben atender en forma conti

nua y permanente. La administración pública para atender los

pedimentos del pueblo ha creado diversas entidades que se en-

cargan de la atención de los servicios públicos. 

Independientemente de las formas pol1ticas de organiza---
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ci6n que adopta el Estado, el Poder Ejecutivo, para cumplir -

con sus funciones se organiza simult4neamente en forma centra

lizada y descentralizada. 

En nuestro pats el régimen de centralización se encuentra 

a cargo del Poder Ejecutivo bajo la titularidad del Presidente 

de la RepOblica y tiene la particularidad de que todos los ór

ganos que la forman est4n ligados por una relaci6n jerárquica. 

Como autoridad administrativa el Presidente constituye el Jefe 

de la Administracl6n .. Pública Federal. 

El objeto de la descentralización obedece a que ésta se -

descarga de algunas de sus labores encomendando su ejecución a 

ciertos organismos, 

La descentralización adopta tre~ modalidades diferentes -

que son: Descentralizaci6n por Región, Descentralización por -

Servicio y Descentralizaci6n por Colaboración, 

La descentralización por Colaboración tiene por objeto -

que el E3tado autorice a organizaciones privadas, a solicitud

de las mismas, su intervención para que participen, mediante -

la vigilancia respectiva, en el ejercicio de la funci6n admi-

nistrativa, su diferencia con los otros dos tipos de descentr! 

lización consiste en que al mismo tiempo que desarrollan su a~ 

tividad en interés del Estado, la misma la ejecutan en nombre

propio, por ejemplo: Las C4maras de Comercio e Industria, Aso-
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ciaciones Agrícolas y Escuelas Particulares. 

De estos tres grupos nos interesa el de la Descentraliza

ci6n por Servicio ya que dentro de este grupo se encuentra lo

calizada la Comisi6n Federal de Electricidad, 

Tradicionalmente para que haya Administraci6n Descentra!! 

zada se requiere la existencia de una personalidad jurídica e~ 

pecial y de un patrimonio propio, amén de cierta autonomía té~ 

nica y org~nica. 

Los organismos descentralizados proporcionan servicios c~ 

lectivos que satisfacen necesidades vitales para la sociedad,

son organizados en forma calificada con objeto de que los ser

vicios pGblicos que suministran estén a cargo de personas con

una preparaci6n técnica especializada que garantice un funcio

namiento eficiente. 

Dichos organismos tienen entre otras las siguientes cara~ 

ter!sticas: 

1,- Gozan de personalidad jurídica. 

2.- Tienen un patrimonio propio que les permite la autonomía -

necesaria, formado por bienes, ca?itale~, concesiones o d~ 

rechos que le suministra inicialmente el Gobierno Federal. 

3.- Son manejados por técnicos especializados en la materia. 

4.- Proporcionan servicios pGblicos, 
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s.- Dependen directamente del Ejecutivo, quien tiene las atri

buciones necesarias para designar a sus altos funcionarios, 

por ejemplo, Ferrocarriles Nacionales de México, Petr6leos 

Mexicanos, Guanos y Fertilizantes de México, Conasupo, Co

misi6n Federal de Electricidad, entre otros. 

Para tener una idea de lo que se entiende por Servicio PQ 

blico, voy a mencionar las definiciones que han adoptado algu

nos tratadistas. El Licenciado Gabino Fraga expresa: "Servi-

cio PGblico es una actividad destinada a satisfacer una necesi 

dad colectiva de car4cter material, econ6mico o cultural me--

diante prestaciones concretas o individualizadas sujetas a un

régimen jur!dico que les imponga adecuaci6n, regularidad y uni 

formidad". 

El Licenciado Andrés Serra Rojas nos dice: "El Servicio-

PGblico es una empresa creada y controlada por los gobernantes 

para asegurar de una manera permanente y regular, a falta de -

iniciativa privada suficientemente eficaz, la satisfacci6n de

necesidades colectivas de car4cter material, econ6mico y cult~ 

ral que se consideren esenciales y sujetas a un r~gimen de De

recho PGblico", 

El Semanario Judicial de la Federaci6n Tomo XX p4gina ---

1251 nos dice: "Servicio Pdblico es un servicio t~cnico prest! 

do al pdblico, de una manera regular y continua, para la sati! 

facci6n de orden pdblico y por una organizaci6n pGblica". 
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Asimismo, la Ley Org!nica del Departamento del Distrito -

Federal publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 29- • 

de diciembre de 1978, nos expresa en su Art!culo 23: •se en---

tiende por Servicio Público la actividad organizada que se rea 

lice conforme a las Leyes o Reglamentos vigentes en el Distri

to Federal, con el fin de satisfacer en forma continua, unifor 

me, regular y permanente, necesidades de car!cter colectivo, -

la prestaci6n de estos servicios es de interés público", (281 

Concretando dir€ que Servicio Público es una actividad -

realizada por una instituci6n pública, sin fines de lucro, pa

ra satisfacer necesidades de la colectividad, uniformidad y --

permanencia. 

En 1934.- El Congreso de la Uni6n autoriza al Presidente

de la República General Alberto L. Rodr!guez a crear la Comi-

si6n Federal de Electricidad dictando el decreto el 19 de ene-

ro de 1934 en el que se consignan las siguientes actividades: 

l.- Estudiar la planeaci6n del sistema nacional de electrific~ 

ci6n, 

2.- Realizar toda clase de operaciones realizadas con genera--

ciOn, transmisiOn y distribuci6n de energía el€ctrica, in

clusive la adquisici6n de bienes muebles, acciones y valo-

(28) Andr~s Serra Rojas, Derecho Administrativo1 Editorial Po
rrúa; 12 Edici6n1 M€xico, D.F.; p~g. 271. 
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res relativos a la misma industria. 

3,- Organizar empresas eléctircas regionales y locales semi--

oficiales que tengan por objeto producir, transmitir y di~ 

tribuir energ!a eléctrica a precios equitativos, 

4,- Organizar cooperativas de consumidores de energ!a eléctri

ca, para procurar el abastecimiento en las condiciones m~s 

favorables. 

Esta Comisi6n como su nombre lo indica fu~ constituida 

por el Secretario de la Economía Nacional como presiden!e y 

seis miembros, dos designados por el Ejecutivo Federal, tres-

por los consumidores de energ!a eléctrica, a saber: Agriculto

res, Industriales y Organizadores de consumidores y uno por -

los Gobiernos de los Estados, 

Por decreto del 15 de abril de 1937, el General L~zaro -

C~rdenas orden6 se aumentara un miembro a la Comisi6n que se-

r!a designado por el Gobierno del Distrito y Territorios Feder_! 

les. 

Posteriormente el 14 de agosto de 1937, el General L4zaro 

C~rdenas promulga en la Ciudad de M~rida, la Ley que en su Ar

t!culo V le da la Comisi6n Federal de Electricidad el car4cter 

de social que perdura hasta nuestros d!as en los siguientes 

t~rminos: "Tendr~ por objeto organizar y dirigir un sistema n_! 

cional de generaci6n, transmisi6n y distribuci6n de energ!a 

eléctrica, basada en principios técnicos y econ6micos, sin pr~ 
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p6sitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo m! 

nimo el mayor rendimiento posible en beneficio de los intere-

ses generales". 

Esta Ley la crea como dependencia oficial, integrada por

tres miembros, a saber: el Secretario de la Economía Nacional, 

como presidente¡ un vocal ejecutivo y un vocal secretario, no~ 

brados por el Ejecutivo Nacional, 

Durante la adrninistraci6n del Licenciado Miguel AlernSn v., 
el 14 de enero de 1949, es promulgado el Decreto Presidencial

en el que se confiere a la Comisi6n Federal de Electricidad su 

carScter de Organismo Pablico Descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, estableciendo las bases para su 

funcionamiento y señalando sus objetivos. 

1.- Estudiar la planeaci6n del Sistema Nacional de Electrific! 

ci6n y las bases de su funcionamiento. 

2.- Ejecutar obras relacionadas con la generaci6n, transrnisi6n 

y distribuci6n de energ!a el~ctrica. 

3.- Adquirir instalaciones de las mencionadas, as! corno vale-

res y acciones relativos a la industria el~ctrica. 

4.- Participar en sociedades o individuos y en la forrnaci6ri de 

empresas que se dediquen a la generaci6n, transmisi6n y 

distribuci6n de energ!a el~ctrica, 

s.- Participar en sociedades que tengan por o~jeto la fabrica

ci6n de aparatos y materiales utilizables en equipos el~c-. 
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trices de toda clase, 

6.- Organizar Cooperativas de Consumidores de energ!a el€ctri

ca, para procurar el abastecimiento y las condiciones m~s

favorables a los usuarios, 

7.- Intervenir en las actividades de electrificaci6n que im--

planten instituciones oficiales o semi-oficiales. 

8.- Efectuar las operaciones y realizar todos los actos y con

tratos necesarios para el cumplimiento de estos prop6sitos, 

Un paso trascendental dado por los reg!menes de la revol~ 

ci6n, lo constituye el hecho de la nacionalizaci6n de la induE 

tria el€ctrica efectuada el 27 de septiembre de 1960, mediante 

la cual todas las empresas extranjeras privadas que se dedica

ban al negocio de la industria el€ctrica fueron adquiridas por 

nuestro gobierno, como consecuencia de una adici6n al p4rrafo

VI del Artículo 27 Constitucional propuesto por el Licenciado

Adolfo L6pez•Mateos, que dice: "Corresponde exclusivamente a -

la Naci6n generar, conducir, transformar, distribuir y abaste

cer energía el€ctrica que tenga por objeto la prestaci6n de -

servicio p~blico; en esta materia no se otorgar4n concesiones

ª los particulares y la Naci6n aprovechará los bienes y recur

sos naturales que se requieran para dichos fines". (Decreto -

del 23 de diciembre de 1960), 

El 14 de agosto de 1967 durante el r€gimen del Licenciado 

Gustavo D!az Ordaz, se dicta el acuerdo mediante el cual se -

procede a la disoluci6n y ·liquidaci6n de 19 empresas que ve---
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n!an funcionando como filiales de la Comisi6n Federal de Elec

tricidad y es as! como a partir de esa fecha se puede hablar -

de la Industria El~ctrica Nacionalizada integrada. 

El 10 de diciembre de 1975, el Ejecutivo de la Uni6n expi 

de el Decreto por el cual se crea la Ley del Servicio Pablico

de Energ!a El~ctrica, derogando aquel decreto del 11 de enero

de 1949 en el que se establec!an las bases para el funciona--

miento de la Comisi6n Federal de Electricidad. 

Esta Ley, vigente en la actualidad, dispone que le corre~ 

pande a la Naci6n, en exclusividad, generar, conducir, trans-

formar, distribuir Y.abastecer energ!a el~ctrica que tenga por 

objeto la prestaci6n de servicio pablico a trav~s de la Comi-

si6n Federal de Electricidad. 

Una de las modalidades que introduce es la participaci6n

del sindicato en la administraci6n de la empresa por medio de

su inclusi6n en la Junta de Gobierno, integrada por el Secret! 

rio de Hacienda y Cr~dito Pablico, de Agricultura y Recursos-

Hidráulicos, de Programaci6n y Presupuesto y de Energ!a, Minas 

e Industria Paráestatal¡ siendo este a1timo su presidente, as! 

como tres trabajadores electricistas sindicalizados de planta, 

que corresponderán a las 4reas de planeaci6n, construcci6n y-

operaci6n, cada integrante de la Junta de Gobierno nombrar4 a

su respectivo suplente. 
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Entre sus facultades, expresa esta Ley, la Junta de Go--

bierno deberá 1 

Articulo 12. Fracci6n VIII.- Aprobar, en su caso, el pro

grama de adiestramiento, capacitaci6n y desarrollo de recursos 

humanos que proponga el Director. 

Dicha Ley le dedica !ntegrarnente el Cap!tulo Tercero, de

la Participaci6n y Capacitaci6n de los Trabajadores, a esta me 

teria, para tal efecto, el Art!culo 17 autoriza la creaci6n de 

Comisiones Mixtas de Operaci6n Industrial, que funcionarán en

tre otros, para los siguientes motivos: Estudiarán preferente

mente los problemas de capacitaci6n y adiestramiento de los -

trabajadores, de productividad y de responsabilidad y seguri-

dad en el trabajo. 

Establece la obligaci6n para la Cornisi6n Federal de Elec

tricidad de, "Art!culo 19.- Promover el adiestramiento t~cnico 

y la capacitaci6n profesional a sus trabajadores, a fin de me

jorar sus conocimientos, la productividad, la responsabilidad

y la seguridad en el trabajo". 

La electricidad es un fen6rneno que fue descubierto y do-

mesticado por el hombre para su aprovechamiento, es una forma

de energ!a, de empleo c6modo, por lo fácil de su transporta--

ci6n ¡ es susceptible de transformars·e en otras clases de ener

g!a, corno son la mecánica, qu!mica, calor, luz, circunstancia-
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por lo cual sus aplicaciones industriales y domésticas son mOl 

tiples. 

Etimol6gicamente la palabra electricidad viene del griego 

elektron que significa ámbar, materia dura y quebradiza que -

tiene la propiedad de atraer objetos ligeros cuando se frota,

fue la primera manifestaci6n de electricidad que conoci6 el -

hombre (585, a.c.), su descubrimiento se atribuye a Tales de -

Milete. 

Este es el producto que maneja la Comisi6n Federal de 

Electricidad, el cual reviste características especiales y ab

solutamente diferente al de cualquier otra industria de tipo -

extractivo o de transformaci6n. Dichas características son: 

A.- Instantaneidad.-

B.- Peligrosidad.-

El producto que maneja se consume ca

si en el mismo momento que se produce, 

sin importar distancias, fronteras, -

usos y posiciones geográficas. No es 

susceptible de almacenaje. 

Es altamente peligroso para la vida -

humana, en cualquiera de sus fases de 

producci6n, transformaci6n, transmi-

si6n, distribuci6n y consumo1 se de-

ben extremar los cuidados para que -

tan to el vendedor como los comprado--
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res lo sepan manejar y utilizar en con

diciones de m~xima seguridad. 

C.- Beneficio Público.-La electricidad representa la satisfac

ci6n de necesidades de inmediata aten-

ci6n colectiva, por lo tanto la conti-

nuidad del abastecimiento permanente, -

es fundamental para garantizar los bie

nes y vidas indirectamente relacionados 

con su uso. 

El desarrollo de la industria el~ctrica en M~xico que a-

principios de siglo obedeci6 tan s6lo a la necesidad de que la 

misma coadyuvara y sostuviera a industria de car~cter extracti 

vo, ha llegado a nuestro tiempo al punto m~s alto, como sost~n 

de toda la industria nacional. 

Despu~s de cincuenta años de continuidad en sus labores -

por parte del Estado, se ha podido llegar a una capacidad ins

talada, que se hubiese antojado inalcanzable, hace unos cuan-

tos años. 

Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo redoblado del gobieE 

no y pueblo mexicano, aGn se est~ lejos de satisfacer las nec~ 

sidades actuales de la poblaci6n y las que en el futuro surjan, 

de acuerdo con el !ndice demogr~fico de nuestro pa!s, uno de -

los mayores del mundo. 
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En este orden, se ha logrado una planeaci6n nacional de -

sus recursos materiales, pero debe confesarse que la escasez -

de la mano de obra calificada por una parte y el continuo ava~ 

ce de la ciencia y de la técnica aplicada a la electricidad,-

la ponen en difícil situaci6n para poder subvenir a las necesi 

dades de obreros, técnicos y profesinales que operen y manten

gan sus instalaciones. 

Esta urgencia, que en el momento actual y para el futuro, 

tienen los hombres encargados de la direcci6n de esta vital i~ 

dustria, no puede detenerse tan s6lo en el trazo de magníficos 

planes, sin que necesite recabar las ideas y las experiencias

adecuadas de quienes directamente encaran estos problemas en -

la practica, de otra suerte no sera posible encontrar una sol~ 

ci6n adecuada al problema. 

Pero aan mas, se considera que la didactica aplicada al -

trabajo, no debe detenerse tan s6lo en el rendimiento econ6mi

co del trabajador, pues aan sin desconocer su enorme importan

cia, ademas, la resoluci6n de sus problemas de orden social, -

moral y pol!tico. 

La competencia t~cnica es algo que solamente se adquiere

por medio de una enseñanza adecuada y bien orientada ya que -

anicamente el trabajador competente y responsable puede contri 

buir definitivamente ~l adelanto de la empresa donde labore. -

La responsabilidad de esta enseñanza puede recaer en diversos-
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organismos ya sea que se llamen universidades, institutos t~c

nicos, centros de capacitaci6n, escuelas de artes y oficios o

simplemente secciones de entrenamiento de una empresa espec!fi 

ca. 

En el sector el~ctrico, se puede analizar cuál ser!a el -

organismo que preparará convenientemente a sus trabajadores p~ 

rala industria en sus diferentes aspectos de construcci6n,ex

plotaci6n, conservaci6n, venta, distribuci6n y planeaci6n. A

fin de dejar perfectamente claro que la necesidad de la indus

tria el~ctrica es absolutamente diferente de cualquier otra de 

tipo extractiva o de transformaci6n; 

Una vez analizado el producto que se maneja, investigue-

mas qui~n debe emprender la tarea de preparar convenientemente 

al personal de la empresa. Evidentemente que en las Universi

dades y Tecno16gicos y en todas las demás instituciones educa

tivas, no lo podrán hacer puesto que si bien en esos centros -

se pueden adquirir conocimientos te6ricos y prácticos en cier

ta clase o escala, hay otras actividades que son de enseñanza

pr4ctica en maniobras o en ejecuciones que suponen la existen

cia de equipo real. 

En otros aspectos tambi~n existen diferencias notables en 

las prácticas contables y administrativas de una empresa manu

facturera, de una empresa de transportes, de una minera y de -

una empresa de energ!a el~ctrica. 
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Es de suma importancia insistir en las diferencias que ya 

hemos citado anteriormente de esta industria y las dem~s, as!

como de su problema de enseñanza en relaci6n a problemas de en 

señanza de otras actividades. Pongamos el siguiente ejemplo;

para cursar la carrera de medicina es innegable y nadie lo di~ 

cutiría que la Universidad o la Escuela de Medicina debe con-

tar bien sea con un Hospital a su cargo o del libre acceso de

sus estudiantes a fin de que se practique en cuerpos humanos -

todo lo enseñado en las aulas, Trat~ndose de la electricidad

no se puede decir que existe ninguna escuela que cuente con -

las instalaciones reales para su enseñanza o de las activida-

des afines; vemos pues que el problema es de su exclusividad y 

que nadie m~s que la misma debe hacer lo posible por solucio-

narlo. 

Toda empresa para realizar sus actividades dispone de --

tres tipos de recursos: materiales (maquinaria .. e instalacionesL 

financieros o econ6micos y humanos (mano de obra y tecnolog1a). 

Hata ahora ha sido tradicional que las empresas destinen una -

parte del presupuesto para mantener en buenas condiciones los

recursos materiales y los recursos financieros, inclusive se-

han determinado Indices para: 

a).- Mantenimiento de equipo. 

b),- Conservaci6n de instalaciones. 

el.- Depreciaci6n de equipo. 

di.- Depreciaci6n de capi.tal. 
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e),- Reservas para retiro y reemplazos, etcétera. 

Y que si se invierte en una empresa una cantidad menor al 

m!nimo establecido en cada giro de negocio, no se da un buen -

mantenimiento y a la larga a su reposici6n es m~s costosa, En 

forma semejante debe invertirse una cantidad m!nima para la 

buena conservaci6n de los recursos humanos y que si se destina 

menos de ese m!nimo, con el tiempo su conservaci6n y reposi--

ci6n será más onerosa para la empresa. 

En el caso de las empresas eléctricas de Servicio POblico · 

que tienen programas de desarrollo de recursos humanos establ~ 

cidos desde hace 15 6 20 años, han determinado que es necesa-

rio invertir para este prop6sito el 0.6% de sus gastos de ex-

plotaci6n, o el 1.5% de su n6mina, En el caso de la industria 

eléctrica de nuestro pa!s al formular el presupuesto anual pa

ra el desarrollo de sus recursos humanos, se han aplicado in-

distintamente los dos criterios, puesto que las cifras son se

mejantes. 

En la Comisi6n Federal de Electricidad este presupuesto -

se invierte fundamentalmente en: 

1.- Capacitaci6n y adiestramiento para trabajadores anivel op~ 

rativo en centros de capacitaci6n específicos o en los pr2 

pios centros de trabajo, 

2.- Impartici6nde curso de actualizaci6n para profesionistas. 
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3.- Becas para trabajadores en estudio de posgrado y maestr!as. 

4.- Sistemas de enseñanza abierta. 

5,- Becas a sus trabajadores y sus hijos para estudios de se-

cundaria hasta profesional. 

6.- Pr~cticas profesionales o servicio social a estudiantes y

egresados de escuelas de enseñanza superior. 

Durante varios años la Comisi6n Federal de Electricidad-

tuvo que recurrir a f~bricas y proveedores del extranjero y -

del país para dar preparaci6n a sus t~cnicos, mediante conve-

nios para compra de materiales y equipos. Muchos ingenieros 

fueron becados para el mismo fin en Estados Unidos, Francia, -

Italia e Inglaterra, 

Al aumentar las instalaciones este procedimiento se consi 

der6 demasiado oneroso pues cada día aumentaban las necesida-

des de personal, fue así como en el año de 1954 se conviene -

con el entonces Sindicato Nacional de Electricistas, Similares 

y Conexos de la RepGblica (convenio III/59/541 que ~ste acepte 

dentro de cualquier divisi6n, sistema o planta propiedad de la 

Comisi6n Federal de Electricidad, en la que tenga la titulari

dad del contrato colectivo de trabajo, la admisi6n de personal 

de confianza en entrenamiento, en la inteligencia que ~sta se

limitaba normalmente a una persona en cada una de las ramas: -

Mec~nica, El~ctrica y Civil, con excepci6n de los puestos de -

jefe de turno en entrenamiento, en los cuales se admitían has

ta dos personas, el ingreso de dicho personal s6lo se efectua-
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ba cuando as! lo requerían las labores probables en el centro

de trabajo. 

Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad convino en

aceptar dentro de sus sitemas y planes en operación al perso-

nal eventual que juzgará necesario someter a un entrenamiento

adecuado en plazas de base, para ocuparlo en forma definitiva

con posterioridad ya fuera en el centro de trabajo en el que -

realizaba el entrenamiento o en cualquiera otra. 

El nGmero de trabajadores que para este efecto ingresaba

ª los sistemas y planes, no tendr!a más limitación que la que

señalaban las necesidades probables, pero la Comisión Federal

de Electricidad se obliga a mantener ocupadas un mínimo de 6-

plazas en cada una de las siguientes categorías: 

Para plantas disel en la de operador, para plantas hidrá_!! 

licas en la de operador y tablerista, para plantas termoel~ctr!_ 

cas fogonero y maquinista, as! como dos en el punto de mecáni

co de mantenimiento, 

En el caso de la Comisi6n Federal de Electricidad determi 

nará el traslado de un trabajador entrenado a un centro de tr~ 

bajo distinto de aquel en que realiz6 su entrenamiento, le cu

briría el importe de 1 os g a s tos correspondientes as! como

los que originará el transporte de los miembros de su familia. 
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El sindicato se oblig6 a proporcionar el personal necesa

rio para su entrenamiento dentro de un plazo que no exced!a de 

cinco d!as a partir de la fecha de solicitud de Comisi6n Fede

ral de Electricidad. 

Los salarios que se fijaron al personal de base en entre

namiento fueron de un 80% de los correspondientes a la catego

r!a que desempeñaban de acuerdo con el tabulador de la planta

º sistema donde recibieron su entrenamiento. Desde luego, la

Comisi6n no se obligaba a contratar definitivamente a estos -

trabajadores cuando se pon!a de manifiesto su incapacidad para 

ocupar las plazas de nueva creaci6n. 

Estos trabajadores quedaban afectos a la aplicaci6n del -

contrato colectivo de trabajo correspondiente percibiendo to-

das las prestaciones laborales con excepci6n del fondo de aho

rro. Bajo este r~gimen se capacit6 todo el personal de las -

plantas que se construyeron en los años de 1954 a 1960. 

A fines de 1956, se adopta un Sistema Mixto de Capacita-

ci6n rnterna y Externa, es decir, se contrata personal para e~ 

trenamiento en las propias instalaciones y convienen la Comi-

si6n y el Sindicato en becar a sus trabajadores en los t~rmi-

nos siguientes: (tomado.del contrato de oficinas centrales de-

1957). 

Septuag'5sima Quinta,- Becas.- La Comisi6n had por su ---
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cuenta los gastos indispensables para sostener en forma decor2 

sa, de acuerdo con la categoría del trabajador, siete becas p~ 

ra su perfeccionamiento en instituciones del país o extranje-

ras, que designará el sindicato. El curso de perfeccionamien

to no deberá ser mayor de doce meses con objeto de dar oportu

nidad al mayor nGmero posible de trabajadores. Las becas debe 

rán concederse a trabajadores que est~ri relacionados con la I~ 

geniería El~ctrica, Civil, Mecánica, Contabilidad y Tarifas y

se darán de coman acuerdo con el sindicato. El trabajador que 

haya disfrutado de esta prerrogativa deberá prestar sus servi

cios por lo menos durante dos años a la Comisi6n. 

El sindicato aprovecha racionalmente esta conquista y lo

gra preparar grupos de ingenieros y t~cnicos que durante mucho 

tiempo fueron los pilares de la Comisi6n Federal de Electrici

dad. 

En el año de 1958, se convoc6 al primer concurso nacional 

de capacitaci6n y eficacia de los trabajadores de la Comisi6n

Federal de Electricidad en las ramas de liniero, fogonero, ma

quinista, tablerista y operador de planta; este evento propi-

ci6 la autocapacitaci6n de los trabajadores para competir dec2 

rosamente, en muchos de los casos fueron asesorados por sus j~ 

fes inmediatos para su preparaci6n. Los resultados fueron po

sitivos y a los triunfadore§ les fueron otorgadas becas de es

pecializaci6n de nuestro pa!s y del extranjero donde aplicaron 

sus conocimientos, mismos que les permitieron superarse y ocu-
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par puestos de mayor responsabilidad. 

Conociendo a las autoridades de aquella ~poca, los resul

tados obtenidos en Francia en el ramo de la Capacitaci6n Obre

ra de la Industria El~ctrica, los gobiernos de M~xico y Fran-

cia los que estuvieron representados de una parte por la Coop~ 

raci6n T~cnica Francesa del Ministerio de Asuntos Extranjeros, 

con la aprobaci6n de la Direcci6n General de Electricidad de-

Francia y los servicios de la Embajada Francesa en M~xico y -

por nuestro país la Comisi6n Federal de Electricidad y la Com

pañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. acordaron establecer en 

M~xico, el Instituto Franco Mexicano de Capacitaci6n Profesio

nal de Electricidad, A.C., el lo. de julio de 1959, entre --

otros para los siguientes objetivos: 

a).- Establecer corrientes recíprocas de informaci6n entre los 

participantes con el objeto de llegar a una realizaci6n-

precisa respecto a la formaci6n y al perfeccionamiento -

profesionales en la industria el~ctrica (producci6n,tran~ 

misi6n, transformaci6n y distribuci6n de electricidad); 

b).- Adaptar a las necesidades mexicanas los cursos, proceso -

de entrenamientos met6dicos, tecnol6gicos y prácticos, -

así como los equipos pedag6gicos realizados y aplicados -

por "Electrícitc de France" para la formaci6n y perfecci2 

namiento de su personal; 
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c}.- Intensificar intercambios entre M~xico y Francia de expe

riencias, conocimientos y de personal id6neo en cualquier 

nivel para favorecer la realizaci6n de los objetos t~cni

cos y pedag6gicos antes señalados; 

Al crearse el Instituto, la Gerencia General de Operaci6n, 

de quien depend!a la secci6n de adiestramiento, inici6 una in-

tensa actividad y se capacitaron 100 instructores que presta-

ban sus servicios como superintendentes de zonas y sistemas, -

en las 10 divisiones de operaci6n, que a su vez en los propios 

centros de trabajo impart!an conferencias de informaci6n a los 

trabajadores sobre temas de fen6menos el~ctricos con equipos -

diseñados y fabricados por el Instituto. 

La secci6n de adiestramiento contaba con cinco ingenieros 

instructores que recibieron tambi~n capacitaci6n en el Instit~ 

to y a su vez prepararon a 98 instructores por lo que se lleg6 

a contar con 203 ingenieros en todo el pa!s que se dedicaron a 

esta actividad. 

Este sistema de enseñanza se impart!a en los centros de -

trabajo donde se adaptaron locales especiales para tal fin, 

dio muy buenos resultados pues se logr6 una !ntima relaci6n e~ 

tre el jefe que ten!a a su cargo a los trabajadores y ~ste, ºÉ 

teni~ndose respeto; camarader!a, sentido de responsabilidad -

en equipo y buena disposici6n para el trabajo, no obstante, -

que las sesiones se realizaban en tiempo libre de los trabaja-
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dores y en forma absolutamente voluntaria. 

En el año de 1962, se desarroll6 otro concurso de capaci

taci6n del personal, introduci~ndo ramas administrativas came

las de t3quimecan6frafas y auxiliares de contabilidad, En es

te evento resultan triunfadores en las ramas de celador, oper~ 

dar de planta disel y taquimecan6grafa, tres trabajadores del

Sistema Montemorelos-Linares de la Divis6n Golfo Norte y la G~ 

rencia General de Operaci6n considera justo, que adem~s de los 

premios individuales otorgados a los trabajadores, se estable! 

ca en la Ciudad de Montemorelos el primer Centro de Capacita-

ci6n de la Comisi6n Federal de Electricidad, 

Es inagurado en agosto de 1963 y se inician sus activida

des con un grupo de 30 trabajadores y un programa de cuatro s~ 

manas dedicado en tiempo completo y exclusivamente para linie

res y celadores. 

De las experiencias obtenidas en Montemorelos, al siguie~ 

te año en la Ciudad de M~xico se establece otro Centro de Cap! 

citaci6n que empieza a funcionar en enero de 1964 e inicialme~ 

te se preparan en ~l 12 jefes de turno, 12 ayudantes de super

intendentes de sistema, 2 superintendentes de plantas hidr!uli 

cas y 2 superintendentes en comunicaciones el~ctricas. 

Posteriormente se dedica exclusivamente para capacitar li 

nieros y celadores, aplicando los mismos programas de Montemo-
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relos, su cupo es de 40 trabajadores. 

Paralelamente a estas actividades la Gerencia General de

Operaci6n dicta instrucciones a las Divisiones para que los -

responsables directos de las instalaciones o sus ayudantes im

partan conocimiento en los centros de trabajo, por especialid~ 

des en cada una de las ramas; esta forma de enseñanza directa, 

permiti6 a los superintendientes conocer a sus subordinados,-

cre4ndose a la vez una conciencia de grupo, 

En el año de 1964, se reorganiza internamente la Comisi6n 

Federal de Electricidad y la Secci6n de Adiestramiento, pasa a 

formar parte del Departamento Administrativo y de Trabajo, ubl 

c4ndola dentro de la Oficina de Administraci6n y Servicios. 

En el sur de Veracruz en un lugar denominado Huazuntl4n,

se localiz6 un campamento con 16 casas en buenas condiciones y 

una bodega muy amplia que la Gerencia General de Operaci6n te

n!a en desuso pues las plantas de la antigua compañ!a fueron -

sacadas del servicio y el personal fue reacomodado dentro de -

la Divisi6n Oriente, desalojado este campamento. 

Con una baja inversi6n es remozado y adaptado este lugar

y en 1968 se establece el Centro de Capacitaci6n de Huazuntl4n 

con una capacidad de sesenta trabajadores, 

En este momento los tres centros de capacitaci6n trabajan 
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coordinadamente unificando criterios y programas, se reGnen p~ 

ri6dicarnente para intercambiar ideas y se llegan a capacitar -

poco má:s de mil trabajadores X>r áño. en los cursos. de electricidad b! 

sica y mantenimiento de 11neas energizadas, 

A principios de 1969, se crea experimentalmente la Ofici~ 

na de Capacitaci6n y Adiestramiento, dependiendo directamente

de la Oficialía Mayor y a partir de dicha fecha todas las exp~ 

riencias acumuladas en el pasado encuentran su continuidad y -

aplicaci6n en esta Oficina ya que contar~ con un patrimonio -

propio y los recursos que le son entregados por el Departamen

to Administrativo. 

Nace entre otras como una necesidad urgente de actualizar 

los conocimientos de los trabajadores de la industria el~ctri

ca que ventan prestando sus servicios en las empresas el@ctri

cas que se incorporaron a la Comisi6n Federal de Electricidad, 

operando inicialmente por la iniciativa privada y que tenía di 

ferentes niveles de preparaci6n, pretendi~ndose promover su c~ 

pacidad uniforme de acuerdo con los niveles de trabajo que re

quería la Comisi6n Federal de Electricidad, sus objetivos pri~ 

cipales fueron: 

a),- Capacitar el personal administrativo y t@cnico que se re

quiera para el desarrollo de la electrificaci6n en M~xico. 

b).- Planear, coordinar, ejecutar y supervisar los programas-

necesarios de Capacitaci6n y Adiestramiento del personal-
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a todos los niveles y en todas sus especialidades, 

c).- Actualizar los conocimientos del personal para que pueda

ejecutar su trabajo con mayor facilidad y eficacia; 

d).- Capacitar al personal que habr~ de hacer frente a la ex-

pansi6n de la industria el~ctrica en los pr6ximos años t~ 

mando como base la necesidad estimada de duplicar la cap~ 

cidad instalada cada ocho años aproximadamente. 

e).- Capacitar y adiestrar al personal para atender la incorp~ 

raci6n de nuevas formas, procedimientos y t~cnicas de ge

neraci6n, transmisi6n, distribuci6n y administraci6n de -

la energ!a el~ctrica. 

A fin de cumplir con todas las nuevas disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo, que en su Art!culo 132 fracci6n XV e! 

tablece la implantaci6n de la Capacitaci6n para los trabajado

res en la empresa, se estructura un Programa Nacional de Capa

citaci6n, Adiestramiento y Desarrollo del Personal de la Indu! 

tria El~ctrica, en el que participaron desde el m~s modesto de 

los trabajadores hasta sus altos dirigentes, comprendiendo las 

diferentes especialidades del personal con funciones t~cnicas

y personal con funciones administrativas y que debido a la dis

persi6n de las ~reas de trabajo se desarroll6 a escala nacio-

nal, con los objetivos, políticas, procedimientos y recursos e! 

tablecidos por las Autoridades de la Comisi6n Federal de Elec

tricidad. 

Para tal efecto se sigui6 el criterio de impartir con re-
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cursos propios; instructores e instalaciones, aquellos cursos

relacionados con actividades específicas de la industria el~c

trica como son el tendido de líneas de transmisi6n y distribu

ci6n, la operaci6n de plantas el~ctricas y el mantenimiento de 

líneas energizadas y se canalizaron los recursos y actividades 

de tipo general hacia las instituciones educativas y organis-

mos que se dedican al desarrollo del personal como son: cursos 

de contabilidad, física, matem!ticas, control de almacenes, -

idiomas, administraci6n por objetivos, presupuestos, mesas re

dondas y congresos nacionales e internacionales. 

La Impulsora que m!s tarde se llam6 Industrial El~ctrica

Mexicana tenía establecido un sistema de capacitaci6n para pe! 

sonal obrero que consistía en unidades m6viles que se traslad! 

ban al centro de trabajo por periodos de 8 a 10 días; este pr2 

ceso era demasiado lento pues las instalaciones que tenta la-

compañía estaban diseminadas en el Territorio Nacional desde -

Tijuana hasta M~rida •. 

Al nacionalizarse la industria el~ctrica, no obstante los 

diferentes intereses de car4cter sindical, todos los trabajad2 

res de las compañías incorporadas participaron en el proceso -

de capacitación ya sea asistiendo a los centros de adiestra--

miento o interviniendo en los cursos programados. 

El 10 de diciembre de 1971 es creado el Departamento para 

el Desarrollo de los Recursos Humanos, el documento por el cual 
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se establece, les asigna las siguientes funciones; planeaci6n, 

programaci6n, organizaci6n, evaluaci6n y supervisi6n de las ªf 

tividades relativas a Capacitaci6n, Adiestramiento y Desarro-

llo del personal de las diversas ~reas y niveles de trabajo de 

Oficinas Nacionales y Divisionales de la Comisi6n Federal de -

Electricidad, dependiendo directamente de la Oficial!a Mayor, 

Entre otras el Departamento ten!a a su cargo las siguien

tes actividades: 

1.- Programaci6n de cursos especiales t~cnicos o administrati

vos para las diferentes ~reas de trabajo, 

2,- Organizaci6n de seminarios para ejecutivos de la institu-

ci6n, 

3,- Enlace con instituciones educativas del pa!s o del extran

jero para recopilaci6n de informes de programas, planes de 

estudios, requisitos, facilidades y oportunidades para el

personal, 

En t~rminos generales se le adscriben todas las activida

des que desempeñaba la antigua Oficina de Capacitaci6n, tales

como: otorgamiento de becas para hijos de trabajadores, becas

para estudios de pos-grado, establecimiento y control de las -

Escuelas Art!culo 123 Constitucional, funcionamiento de cen--

tros de educaci6n b~sica para adultos, control y administra--

ci6n de centros de capacitaci6n. 
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A fines de mayo de 1973, los encargados y los responsa--

bles de la Capacitaci6n en la Cornisi6n Federal de Electricidad, 

efectaan una reuni6n para fijar las políticas a seguir en esta 

materia. 

Se llega a la conclusi6n de que se hace necesario descen

tralizar de las actividades de aprendizaje, adiestramiento y -

capacitaci6n para que se realicen fundamentalmente en los pro

pios centros de trabajo y as! cumplir con las exigencias de -

una Empresa de Servicio Pablico corno ésta, la que es un medio

para satisfacer una necesidad colectiva en forma regular, efi

ciente y continua, mediante una técnic~ adecuada. 

A partir de esa fecha, el Departamento de Recursos Huma-

nos delega ciertas actividades específicas, a unas entidades -

creadas exprofeso en las Divisiones de Operaci6n y que se den~ 

rninarán'Unidades Divisionales de Capacitaci6n, el convenio me

diante el cual se crean dichas unidades, establece que estar~n 

integradas; por un jefe de unidad, un representante sindical -

divisional, asi corno el narnero de trabajadores de base y de -

confianza que requieran para su funcionamiento. 

Esta distribuci6n de funciones convenida permite a la em

presa cumplir eficientemente con los programas establecidos y

con las disposiciones dictadas por las autoridades laborales.

En la misma reuni6n a la que se ha hecho referencia, se acord6, 

sin la pretensi6n de modificar acepciones gramaticales de los-
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diccionarios, pero con el afán de no tener problemas de semán

tica y con objeto de establecer una comunicaci6n efectiva, se

conviene en adoptar la terminología siguiente: 

Aprendizaje.- Proceso durante el cual se conocen las lab~ 

res correspondientes a un puesto específico, en un tiempo dado, 

el cual implica una aptitud para modificar la conducta del in

dividuo que se somete a ~ste. 

Informaci6n.- Acci6n que permite establecer una comunica

ci6n a fin de dar a conocer, enseñar, o advertir a una persona, 

los objetivos generales y la organizaci6n de la empresa, as! -

como su ubicaci6n y objetivos del puesto que desempeña o dese~ 

peñará dentro de la misma. 

Capacitaci6n.- Proceso al que se somete a una persona me

diante recursos extraescolares, para proporcionarle los conoci 

mientes te6ricos y prácticos adecuados que tienden a lograr -

una mayor eficacia en labores especializadas a distintos nive

les, 

Adiestramiento.- Proceso para proporcionarle a una perso

na la habilidad o destreza necesaria para adecuarlo a tareas -

específicas, como son el operadpr o manipular equipos, 

Entrenamiento.- Proceso para desarrollar la facultad o h~ 

bilidad de una persona en una o varias actividades específicas, 
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cuando se dispone previamente de los conocimientos te6ricos n~ 

cesarios. 

Desarrollo,- Labores tendientes a proporcionarle a una -

persona recursos para poder desempeñar actividades dentro del

trabajo principalmente para prop6sitos de promoci6n, reubica-

ci6n, o por creaci6n de nuevas actividades, técnicas o funcio-

nes. 

En el año de 1981, se restauran los cuadros administrati

vos de la capacitaci6n, desaparece el Departamento de Recursos 

Humanos y lo viene a sustituir la Unidad de Capacitaci6n y De

sarrollo, dependiendo de la Gerencia General Administrativa, -

la que se hace cargo de todas las actividades del departamento 

y localmente continGan funcionando las Unidades de Capacita--

ci6n y Recursos Humanos. 

Para ser congruente con las disposiciones de la Ley Fede

ral del Trabajo se crean las Comisiones Mixtas de Capacitaci6n 

en los centros de trabajo y se establece la Comisi6n Nacional

Mixta de Recursos Humanos y Productividad, la que de acuerdo -

con la Cl&usula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor

tiene las siguientes atribuciones: 

1,- Dictar a la Unidad Central de Capacitaci6n y Desarrollo -

las disposiciones y lineamientos para normar, planear, or

ganizar, evaluar y coordinar la capacitaci6n de los traba-
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jadores de la Comisi6n Federal de Electricidad. 

2,- Vigilar el estricto cumplimiento de los programas anuales, 

evaluar los resultados obtenidos y establecer directrices 

y políticas en la materia. 

3,- Estudiar y recomendar los periodos de adiestramiento a que 

se sujetar~n los trabajadores de acuerdo con las necesida

des específicas de cada caso, 

4,- Estudiar los avances obtenidos a trav~s de la capacitaci6n 

e informar los resultados obtenidoR, 

El 27 de septiembre de 1060, es considerado el día de la

nacionalizaci6n de la Industria El~ctrica, pues el Gobierno Fe 

deral, anuncia la adquisici6n de todas las empresas particula

res que se dedicaban, mediante concesi6n, a la generaci6n y -

venta de energía el~ctrica, la mayoríadeellas de capital ex-

tranjero. 

Por lo que se refiere a la Mexican Light Power Co., el G2 

bierno adquiri6 el 90% de las acciones que constituían su pa-

trimonio, cambiando su nombre por el de Compañía de Luz y Fue! 

za del Centro, S.A., la cual tiene a su cargo el suministro de 

este preciado fluido en el Distrito Federal y los Estados de -

México, Hidalgo, Morelos y parte de Puebla, 
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Esta compañ!a y sus filiales actualmente esUn autoriza-

das a realizar los actos necesarios tendientes a la disoluci6n 

y liquidaci6n; desde luego la Comisi6n Federal de Electricidad 

se encarga de vigilar su funcionamiento designando los princi

pales funcionarios de su administraci6n. 

No obstante lo anterior, en virtud de su estructura jur!

dica y en atenci6n a que las relaciones obrero-patronales se-

encuentran establecidas con el Sindicato Mexicano de Electri-

cistas, han conservado cierta autonom!a. 

Con el objeto de lograr en el futuro una integraci6n to-

tal evitando dispendios y gastos innecesarios, se han ido apli 

cando paulatinamente m~todos y sistemas de trabajo similares -

en ambas empresas. 

La Comisi6n Federal de Electricidad y la Compañ!a de Luz

y Fuerza del Centro a trav~s de las Oltimas revisiones de Con

trato Colectivo de Trabajo junto con los sindicatos han trata

do de llegar a una compensaci6n y unif icaci6n de ambos estatu

tos, encontrando en ambos organismos laborales, una amplia c2 

laboraci6n para tal fin. 

En materia de Capacitaci6n y Adiestramiento existe mucha

similitud en el clausulado, obedeciendo fundamentalmente a las 

reformas Constitucionales y a la Ley del 28 de abril de 1978. 
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De acuerdo con lo expresado en este Cap!tulo, podemos can 

cluir que la Comisi6n Federal de Electricidad, en atenci6n a-

sus funciones espectf icas y a la peligrosidad del producto que 

maneja, tuvo la necesidad de implantar programas de capacita-

ci6n y adiestramiento mucho antes que la Ley estableciera esta 

obligaci6n a los patrones. 

Desde principios de la dácada de los cincuenta ha venido

aplicando diferentes sistemas de capacitaci6n y adiestramiento, 

pero siempre en cada uno de ellos introduciendo mejoras sustan

ciales, para poder proporcionar en las mejores condiciones el

Servicio Pablico de Energ!a El~ctrica. 

Bl CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

En su oportunidad manifestamos que la Comisi6n Federal de 

Electricidad fue creada por Decreto Presidencial el 14 de ago! 

to, es decir, hace cincuenta años. Durante sus inicios era -

una Instituci6n dependiente de la entonces Comisi6n Nacional -

de Irrigaci6n, del Gobierno Federal, por lo que consecuentemen 

te el Sindicato, dependía de la Federaci6n de Sindicatos al -

Servicio del Estado y las relaciones de trabajo se reg!an por

el Estatuto Jur!dico de los Trabajadores al Servicio del Esta

do. 

En el Decreto Presidencial mencionado se le dio a la Comi 
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si6n Federal de Electricidad el carácter social que ha conser

vado hasta estos momentos, expresando: "Tendrá por objeto org~ 

nizar y dirigir un Sistema Nacional de Generaci6n, Transmisi6n 

y Distribuci6n de Energía Eléctrica, basado en principios téc

nicos y econ6micos, sin prop6sitos de lucro y con la finalidad 

de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible -

en beneficio de los intereses generales". 

Una Ley que fue determinante para la ubicaci6n de esta 

instituci6n en la administraci6n pGblica fue la Ley Para el 

Control, por parte del Gobierno Federal de los Organismos Des

centralizados y Empresas de Participaci6n.Estatal publicado el 

31 de diciembre de 1947, la que define a los organismos desee~ 

tralizados como: "Las personas morales creadas por el Estado -

mediante Leyes expedidas por el Congreso de la Uni6n o por el

Ejecutivo Federal en ejercicio de sus facultades administrati

vas, cualquiera que sea la forma jur!dica que adopten y siem-

pre que, además, satisfagan alguno de los siguientes requisi-

tos: que sus recursos hayan sido o sean suministrados en su t~ 

talidad o en parte por el Gobierno Federal y que su objeto y-

funciones propias impliquen una atribuci6n técnica especializ~ 

da para la adecuada prestaci6n de un servicio pGblico o social, 

explotaci6n de recursos naturales o la obtenci6n de recursos -

destinados a fines de asistencia social". 

En virtud de este antecedente, el 14 de enero de 1949, es 

promulgado un Decreto Presidencial en el que se confiere a la-
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Comisi6n Federal de Electricidad su carácter de Organismo Prt-

blico Descentralizado con personalidad jur!dica y patrimonios

propios. 

Simultáneamente el sindicato Nacional de Electricistas,-

Similares y Conexos de la Repablica Mexicana, ven!a luchando-

por separarse de la Federación, pues sus dirigentes considera

ban que su posici6n deberla ubicarse dentro del movimiento --

obrero ya que las caracter!sticas de su organización eran las

de un sindicato de tipo industrial y no de un organismo de ti

po burocrático, después de varios planteamientos de lucha in-

tergremial 109r6 su separaci6n y su incorporación al seno de-

la Confederación de Trabajadores de México (C.T.M.I. 

Por consiguiente de acuerdo con el Art!culo 123 de la --

Constituci6n y la Ley Federal del Trabajo, en vigor, ten!a el

derecho y la obligación tanto empresa como sindicato de cele-

brar un contrato colectivo de trabajo. 

De acuerdo con el Art!culo 386 de la Ley Federal del Tra

bajo: Contrato Colectivo de Trabajo es el convenio celebrado-

entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios-

patrones, con objeto de establecer las condiciones segdn las -

cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o esta

blecimientos. 

Congruente con lo establecido en la Ley de 1931, en aque-
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lla época, desde el primer contrato colectivo de trabajo se -

estableci6 en el clausulado la obligaci6n de crear un venero-

de mano de obra calificada a través de la instituci6n del apr~ 

dizaje, precisando los requisitos de admisi6n dentro de los -

cuales se les daba preferencia absoluta a los hijos de los tr! 

bajadores; ser mayores de 16 años; haber terminado su instruc

ci6n primaria; presentar certificado de buena conducta suscri

to por el Director de la ~ltima escuela a que hubiere asistido, 

o por dos personas de reconocida honradez y someterse a un ex! 

men médico. 

El periodo de aprendizaje era de un año, pudiéndose pro-

rrogar otro año ~s; durante estos lapsos pod!a ocupar la va-

cante que surgiera, si aprobaba el examen de conocimientos y-

en caso de no existir vacantes ser!an dados de baja para ser-

sustituidos por otra persona de las mismas características, -

circunstancia que nunca se present6, pues como la empresa est! 

ba en expansi6n, toda esta mano de obra era incorporada oport~ 

namente al servicio activo. 

En términos generales las disposiciones contractuales en

esta materia eran las mismas que consignaba la Ley Federal del 

Trabajo en vigor; se les cubría el salario mínimo vigente en -

el lugar de su adscripci6n y se les asignaban algunas presta-

cienes que disfrutaban los trabajadores de base, corno servicio 

médico, fondo de ahorro, vacaciones y ropa de trabajo. 
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De acuerdo con la Ley de 1931 el nllmero de aprendices era 

proporcional al número de trabajadores sindicalizados en serv! 

cío, en el año de 1957 el Contrato Colectivo establec!a en su

c14usula vigésima, doce plazas de aprendiz para Gficinas Naci~ 

nales y cada centro de trabajo en el pa!s en su Contrato Cole~ 

tivo tenía una cl4usula similar consignando el ndmero de pla-

zas de esta categoría. 

Desde luego que en las revisiones de Contrato Colectivo-

se negociaban todas las prestaciones establecidas en la Ley y

algunas m4s, pero s6lo nos ocuparemos de las referentes a la-

Materia de Capacitaci6n y Adiestramiento. 

Adicionalmente y como precursor de disposiciones que apa

recen en la Ley actual, este contrato colectivo ya señalaba -

que en cuanto a las plazas de técnicos, los ingenieros deb!an

acreditar su car4cter de profesionistas en los términos de la

Ley de Profesiones en vigor y someterse a un periodo de adies

tramiento durante treinta d!as (Cl4usula Vigésima Quinta, par

te II, inciso B. Contrato Colectivo 1957). 

Otra obligaci6n para la Comisi6n era la de formar biblio

tecas en cada centro de trabajo destinadas a instruir a los -

trabajadores y ampliar sus conocimientos y dotarlas de todos-

aquellos textos que estuvieran afines a las labores que desa-

rrolla la Comisi6n Federal de Electricidad. 
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Por lo que respecta a las becas, ya dijimos que la comi-

si6n tenía la obligaci6n de hacer por su cuenta los gastos in

dispensables para sostener en forma decorosa, y de acuerdo con 

la categoría del trabajador, un ntlmero determinado de becas p~ 

ra su perfeccionamiento en instituciones del país o extranje-

ras que designara el Sindicato, 

Al desaparecer la institución del aprendizaje y ser susti 

tuida por la obligación patronal de dar capacitación a los tr~ 

bajadores de acuerdo con la fracci6n XV del Artículo 132 de la 

Ley Federal del Trabajo, aprobada por el Congreso de la Uni6n

el 23 de diciembre de 1969, el clausulado correspondiente del

Contrato Colectivo de Trabajo tambi~n fue modificado y el que

rige actualmente establece un Capítulo especial, en el Título

Segundo; Del Trabajo y la Organizaci6n Industrial; Capítulo -

Tercero denominado De la Productividad, el cual contiene las-

cláusulas de la 23 a la 28 inclusive y que se refieren a la c~ 

pacitaci6n y adiestramiento. 

Independientemente de lo anterior, encontramos en el cuer 

po del contrato diferentes disposiciones relacionadas con la-

materia en forma reiterativa, como son: 

Cláusula 20.- Medios de Protecci6n y de Trabajo.- Frac--

ci6n IV.- incisos 6 y 7. 

Inciso 6.- El Departamento de Seguridad e Higiene en el--
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Trabajo, programar& en forma permanente y obligatoria,--

para que sean proporcionados por conducto de la Unidad de 

Capacitaci6n y Recursos Humanos que corresponda, cursos-

de capacitaci6n a los trabajadores sobre manejo y utiliz~ 

ci6n del equipo y medios de protecci6n. 

Inciso 7.- Los trabajadores tienen la obligaci6n de parti 

cipar en los cursos de capacitaci6n sobre seguridad e hi

giene que la Cornisi6n Federal de Electricidad y el SUTERM 

acuerden, asimismo en las pl&ticas que sobre el terna de-

terminen y realicen las Comisiones de Seguridad e Higiene. 

Cláusula 41.- Trabajadores Eventuales de Construcci6n. -

En su primera parte establece la obligaci6n para el personal-

tGcnico especializado al servicio de los proveedores, cuya in

tervenci6n se deriva exclusivamente de supervisar la instala-

ci6n de maquinaria adquirida por la Cornisi6n Federal de Elec-

tricidad, de capacitar a t~cnicos y a trabajadores de la Corni

si6n en la operaci6n y manejo de dicha maquinaria. 

Una consecuencia muy saludable en las relaciones labora-

les, producto de la aplicaci6n de disposiciones sobre capacit~ 

ci6n y adiestramiento es la soluci6n a problemas constantes -

que se presentaban en los movimientos escalafonarios de la em

presa, pues de acuerdo al Contrato; la cl4usula 42 indica que

el escalaf6n constituye un sistema de prornoci6n para trabajad~ 

res titulares de puestos de base sindicali2ados; pues en igua~. 
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dad de circunstancia, de antigUedad, en el puesto y en la ero-

presa, siempre ser4 promovido el que mediante examen demuestre 

mayor capacidad y competencia. 

Incluso, la misma cl4usula en su inciso V expresa que el

trabajador propuesto para una vacante, que exhiba el certific~ 

do, crédito o constancia que le hubiesen extendido al terminar 

sus cursos o enseñanzas de capacitación de algdn Instituto o-

Escuela de Capacitación reconocida oficialmente o de la Unidad 

de Capacitación y Recursos Huinanos que corresponda: ser~ exirni 

do del periodo de prueba de treinta d!as h4biles, adem~s en el 

caso de que un trabajador fuese rechazado durante el periodo-

de prueba por notoria incapacidad, no perder4 el derecho a ser 

propuesto en nuevas oportunidades, previa capacitación. (Misma 

cl4usula, fracción IX). 

Ya hemos establecido que no se concibe un buen sistema de 

trabajo, sin un m!nimo de medidas preventivas de seguridad e -

higiene y la creación de los organismos establecidos por la 

Ley para vigilar su cumplimiento y que en consecuencia ello 

trae aparejado la realización de programas y cursos de capaci

tación para evitar accidentes y siniestros que traigan result.!!_ 

dos funestos para el equipo y los trabajadores1 el Contrato c2 

lectivo 1986-1988, es suficientemente explícito en los siguie~ 

tes términos: 

Cl4usula 54.- Comisiones de Seguridad e Higiene.- La Comi 



175 

si6n Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, est4 inte-

grada por un nllmero igual de representantes de la Comisi6n y-

del sindicato y tiene a su cargo el establecimiento de las po

l!ticas generales en esta materia. Asimismo, existen Comisio

nes Divisionales y Comisiones de las Coordinadoras Ejecutivas

de Construcci6n y Comisiones Locales de Seguridad e Higiene en 

cada centro de trabajo, en tal virtud las partes as! represen-
\ 

tadas en estos cuerpos mixtos, toman entre otras la acci6n del 

inciso Jo.- Instrumentar los curaos necesarios para capacitar

en forma obligatoria al personal responsable del Sistema Inst! 

tucional de Seguridad e Higiene a fin de dar cumplimiento a 

las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Reglamento G~ 

neral de Seguridad e Higiene en el Trabajo y del Presente Con-

trato. 

Todas las actividades laborales representan en menor o m~ 

yor grado, riesgos de ejecuci6n, el manejo de la electricidad

por su alta peligrosidad, con excepci6n de las labores admini! 

trativas, es un riesgo permanente en sus distintas etapas de -

producción, transmisi6n, transformaci6n, distribuci6n y consu-

mo. 

La Comisión y el Sindicato, conscientes de su peligrosi-

dad, extreman sus medidas disponiendo en la cl4usula 55.- Pre

venci6n de Riesgos.~ Para evitar los riesgos de trabajo y pre

servar la vida y salud ocupacional de los trabajadores, as! c2 

mo la conservaci6n de los bienes de Comisi6n Federal de Elec--
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tricidad, ésta •••••••••• realizar4 programas de adiestramiento

entre los trabajadores para capacitarlos en el control de si-

niestros, atenci6n de accidentados y en general en la preven-

ci6n de riesgos de trabajo. 

También la cl4usula 56 referente a Primeros Auxilios, di

ce: "la Comisi6n Federal de Electricidad instalar4 o dotar4 de 

botiquines equipados con medicamentos y material de curaci6n-

necesarios para primeros auxilios •••.•••• los botiquines qued! 

r4n al cuidado de trabajadores debidamente ADIESTRADOS para -

atender emergencias. La Comisi6n Federal de Electricidad cap! 

citar4 a los encargados de los botiquines y enfermer!a que se

r4n responsables de su conservaci6n y uso correcto •••.•• ". 

Pasaremos al Cap!tulo III de la Productividad, específico 

del Sistema Institucional de Capacitaci6n en la Comisi6n Fede

ral de Electricidad, por lo cual en la cláusula 23 las partes

consideran que a través del incremento de la productividad en

el trabajo, será posible alcanzar un desarrollo estable en la

Industr ia Eléctrica Nacionalizada, y que por lo tanto recono-

cen que es derecho y obligaci6n de ambas partes, conjugar sus

esfuerzos para capacitar a los trabajadores y fomentar el adie! 

tramiento en todas sus formas, hasta conformar un sistema de-

capacitaci6n adecuado a las necesidades de la Comisi6n y a las 

labores y funciones de sus trabajadores. 

c.F.E. y SUTERM formularán de manera conjunta y permanen-
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te programas de capacitaci6n y adiestramiento para el trabajo, 

que cubran los requerimientos de la rama de actividad y zonas

de trabajo¡ los cuales se impartir~n preferentemente por los-

propios especialistas del sector el~ctrico y sus jubilados y-

en los casos que se requiera, se reucrrir4 a instituciones ed~ 

cativas nacionales para la instrumentaci6n de programas de ca

pacitaci6n y adiestramiento. 

La Cl,usula 24 nos indica que corresponde a la Unidad Ce~ 

tral de Capacitaci6n y Desarrollo en coordinaci6n con el -~--

SUTERM, normar, planear, organizar, evaluar y coordinar, la C! 

pacitaci6n y el adiestramiento de los trabajadores de la Comi

si6n, conforme a las disposiciones y lineamientos que señale-

la Comisi6n Nacional Mixta de Recursos Humanos y Productividad. 

En realidad, no tiene caso que la Unidad de Capacitaci6n se -

coordine con el SUTERM, si tiene que acatar las disposiciones

y lineamientos que le marque la Comisi6n Mixta, donde forzosa

mente está representado el Sindicato¡ esta misma cláusula dis

pone que serán responsables de la capacit.ici6n y adiestramien

to, en Oficinas Nacionales, la Unidad de Capacitaci6n y Recur

sos Humanos, en los dem4s centros de trabajo las Unidades de -

Capacitaci6n y Recursos Humanos adscritas a las Divisiones de

Distribuci6n, para vigilar el cumplimiento de todos los progr! 

mas anuales, evaluar resultados y establecer directrices y po

líticas de acuerdo con el Reglamento Sobre Capacitaci6n y 

Adiestramiento, intervendrá la Comisi6n Nacional Mixta de Re-

cursos Humanos y Productividad. Todas las Unidades de Capaci-
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taci6n cuentan con capacidad ejecutiva y con todo el respaldo

de autoridades sindicales y empresariales. La Comisi6n Fede-

ral de Electricidad asignar4 las partidas presupuestales sufi

cientes para estas actividades. 

En la fracci6n primera de la Cl4usula 24, indiscriminada

mente indica que son objeto de adiestramiento todas las activ~ 

dades que los trabajadores realicen en la Industria Eléctrica

Nacionalizada, y de su texto se desprende que el término "Adie! 

tra~iento", lo utilizan exclusivamente para promociones, esta

bleciendo su duraci6n, salario que percibir4 el trabajador, 

señalando que en algunas 4reas de trabajo el capacitamiento se 

impartir4 por ramas de actividad aprovechando las instalacio-

nes existentes en los centros de trabajo, as! como los centros 

de capacitaci6n que existan. El ndmero de trabajadores en pr~ 

paraci6n de uno por cada cincuenta trabajadores de base o fra~ 

ci6n de ellos, en cada centro de trabajo. 

Los periodos de adiestramiento ser4n fijados por las par

tes de acuerdo con las necesidades espec!ficas de cada caso.-

Una modalidad muy importante que se debe destacar es que al 

adiestrador se le otorga como incentivo, una cantidad igual a

la diferencia de salario del puesto de base del trabajador y-

del puesto objeto del curso, durante el tiempo que dure éste, 

El segundo apartado de la Cl4usula 24 se refiere a la ca

pacitaci6n expresando que la Unidad Central de Capacitaci6n y-



179 

Desarrollo, conforme a los lineamientos que le marque la Comi

si6n Mixta Nacional de Recursos Humanos y Productividad, es el 

6rgano normativo, encargado de fijar y transmitir las pol!ti-

cas, normas y procedimientos que rijan la capacitaci6n de los

trabajadores de la Comisi6n Federal de Electricidad, as! come

de emplear,. organizar, dirigir y controlar la formulación y -

operación de los programas y actividades de preparaci6n, apro

vechamiento del m4ximo de los recursos presupuestales y las -

instalaciones, como Centros de Capacitaci6n y Escuelas Ubica-

das en las diferentes &reas de Comisi6n Federal de Electrici-

dad. 

La educaci6n se impartir4 por ramas de actividad y son -

las Unidades de Capacitaci6n y Recursos Humanos las que debe-

r4n cuantificar las necesidades de especializarse, formular y

supervisar los programas y presupuestos correspondientes, eva

luar los resultados, integrar y formar el plantel de instruct2 

res y recopilar y actualizar el material, equipo did4ctico y-

dem4s recursos requeridos para atender esta labor. 

En el mismo apartado de esta cl4usula, se establecen las

modalidadea por las cuales deber& realizarse la capacitación,

como son: A tiempo completo por parte de Comisión Federal de -

Electricidad cuando se trate de actualizaci6n, aplicación de -

nuevos mdtodos y especialización. A tiempo compartido, en que 

los trabajadores aportan el 50% del tiempo de los programas,-

cuando la capacitación se realiza en los centros de trabajo,--
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la Comisi6n Federal de Electricidad aporta el otro 50\ del 

tiempo dentro de la jornada y en caso de requerirse tiempo ad! 

cional, ser& pagado a los trabajadores como tiempo ordinario.

Los trabajadores también pueden recibir capacitaci6n fuera del 

pa!s; en este caso el trabajador recibir~ su salario completo

y se convendr& respecto a transporte, hospedaje y alimentaci6n, 

as! como la duraci6n de los programas, A tiempo completo por

parte de los trabajadores, cuando se trate de programas de in

terl!s personal. 

Otro rengl6n muy importante, es el de establecer de acuer 

do con las necesidades de la industria, cursos de regulariza-

ci6n de estudios de educaci6n primaria, secundaria y preparat~ 

ria, as! como programas de titulaci6n para qw los trabajadores~. 

tengan los certificados respectivos. Los trabajadores que re~ 

licen actividades de instructores les cubrir&n incentivos adi

cionales a su salario. 

La Cl&usula 25 consigna que los trabajadores de base y de 

confianza que sean jubilados de acuerdo con las estipulaciones 

del Contrato, podr&n ser contratados como instructores y con-

sultores de adiestramiento, capacitaci6n y seguridad industrial, 

previo acuerdo entre las partes y con el consentimiento de los 

interesados. 

La vieja cláusula de dotar de bibliotecas a los centros-

de trabajo, actualmente establece que la Comisi6n se obliga a-
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entregar anualmente a cada secci6n sindical, la cantidad de -

$ 220.00 por cada puesto de base, para la instrucci6n de técni 

cas de electricidad y de otras afines para los trabajadores y

sus hijos formando bibliotecas sindicales con estas aportacio

nes (Clausula 26}. 

La Cl4usula 27 consigna el otorgamiento por parte de la 

Comisi6n Federal de Electricidad de siete mil becas para los -

hijos de los trabajadores para realizar estudios secundarios,

prevocacionales, preparatorios, vocacionales y profesionales y 

cursos completos de capacitaci6n en centros tecnol6gicos. Uno 

de los requisitos para disfrutar de una beca es que en secund~ 

ria o equivalente y preparatoria o equivalente la calificaci6n 

m!nima debe de ser de ocho y de siete en estudios profesiona-

les. 

En cuanto al elemento humano con capacidad técnica, la i~ 

dustria se ha nutrido con los egresados de las diferentes ins

tituciones educativas del pa!s, universidades y tecnol6gicos -

que de acuerdo con el añejo reglamento de la Ley de la Indus-

tria Eléctrica, del 11 de septiembre de 1945, los concesiona-

rios y permisionarios del Servicio PGblico de Energía Eléctri

ca, tenían la obligaci6n de recibir en sus instalaciones, a -

alumnos de las escuelas para que hagan sus pr4cticas sobre los 

diversos aspectos de la industria eléctrica. Al nacionalizar

se la industria y recibir la Comisi6n Federal de Electricidad

las instalaciones de las empresas particulares, se subrog6 en-
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esta obligaci6n, por disposici6n del Artículo Quinto transito

rio de la Ley del Servicio Pdblico de Energ!a Eléctrica. El-

Contrato Colectivo de Trabajo en vigor recoge estas inquietu-

des y las plasma en la Cláusula 28 en los términos siguientes: 

Las partes convienen en promover programas de prácticas profe

sionales en el trabajo de la Industria Eléctrica Nacionalizada, 

para estudiantes avanzados de las carreras técnicas y profesi~ 

nales relacionadas con las actividades que desarrolla la Comi

sidn Federal de Electricidad y cuyos planes de estudio satisf~ 

gan sus requerimientos científicos y tecnol6gicos. 

En el inciso II de la misma Cláusula 28, señala: "En este 

programa sdlo podrán participar los hijos de los trabajadores

y de los jubilados, siempre que demuestren calificaciones con

promedio superior a ocho o su equivalente y ofrezcan testimo-

nio de buena conducta•. 

Desde luego que en este aspecto, las partes se olvidan--

que la Ley impon!a la obligacidn a los concesionarios y permi-· 

sionarios y que la comisidn se subrog6 a esta obligacidn, par

lo que la misma subsiste y la oportunidad de realizar pr&cti-

cas es para todos los estudiantes del país y no sdlo para los

hijos de los trabajadores y de los jubilados como lo expresa-

el Contrato, a mayor abundamiento, los requerimientos de la I~ 

dustria sobrepasan cnta estipulacidn, ya que sdlo unos cuantos 

estudiantes estar!an en posibilidades de realizar sus pr4cti-

cas profesionales y en su oportunidad estar en aptitudes de i~ 
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corporarse al trabajo activo en la industria; con toda seguri

dad en la pr~ctica esta disposición tiene la flexibilidad que

el morrento requiere. 

Pocos Contratos Colectivos de Trabajo pueden superar al-

que hemos dedicado nuestras observaciones, pues sólo con sur!_ 

ca contenido en oportunidades de Capacitación y Adiestramiento 

puede contarse con una planta de trabajo eficiente. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- De lo indicado en el presente trabajo, podemos lle

gar a la conclusi6n que la capacitaci6n y adiestra

miento de la fuerza productiva, no es de ninguna m! 

nera un concepto nuevo, ya que como señalamos, la-

mayoría de los pa!ses del mundo han procurado a tr! 

v~s de su historia, que los trabajadores que compo

nen la mano de obra, 'tengan la destreza necesaria y 

fundamental, con la finRlidad que sus labores resul 

ten de mayor eficacia, tanto en el reflejo de la C! 

lidad excelente de loa productos manufacturados por 

ellos o servicios prestados, como un mayor volumen

de producci6n. 

SEGUNDA.- Para lograr mejor eficacia en la capacitac~6n y --

adiestramiento de loa trabajadores, considero que -

ea conveniente ejercer un mayor control de laa ins

tituciones que se dedican a esta materia, para que

na se dispersen esfuerzos, ni se actde.en forma ai! 

lada, logrando una coordinaci6n de m~todoa y recur

sos para beneficio de los que participan en este -

proceso, Dicho control debe realizarl¿ la Secreta

ría del Trabajo y Previsi6n social, 

TERCERA.- En el sector el~ctrico los recursos humanos necesa

rios se reclutan fundamentalmente de las instituci2 
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nes técnicas educativas del pare, por lo que se ha

ce necesario capacitarlos al ingresar a la comisión 

Federal de Electricidad, lo que demuestra que los-

planes educativos tienen que actualizarse, con el-

objeto de que al incorporarse el personal al traba

jo no haya necesidad de capacitarlos y con ello ah~ 

rrar tiempo, y abatir costos. 

Una opción para contar con mano de obra calificada

y oportuna serla estimular y cooperar en los cen~-

tros técnicos escolares de las distintas regiones-

del pa!s, para establecer conjuntamente programas-

de capacitaci6n que preparen a trabajadores en mano 

de obra requerida en la industria en el menor tiem

po posible y de acuerdo con las necesidades locales, 

como los que existen actualmente en el I.P.N. y ---

U.N.A.M. 

Dada la diversidad de requerimiento de mano de obra 

en la industria, es necesario una estricta relación 

escuela-industria para poder precisar dichos reque

rimientos, Es conveniente que la industria tenga-

sus propios centros de capacitación, para aquellas

actividades espec!ficas de la misma, con objeto de

actualizar peri6dicamente a los trabajadores que lo 

requieran de acuerdo con los avances tecnológicos. 
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Nuestro ordenamiento laboral debe añadir un artícu

lo en el Capítulo III Bis, en el que se estipule -

que las empresas tanto centralizadas corno descentr~ 

lizadas con experiencia en capacitaci6n y adiestra

miento dentro de su rama, tengan la obligaci6n de-

proporcionar cursos gratuitos en dicha materia, apo~ 

tando sus conocimientos, experiencias, rnoderniza--

ci6n tecnol6gica, etcétera, a las demás empresas,-. 

con el objeto de que éstas sean estimuladas en todo 

lo concerniente a esta materia. 

SEPTIMA.- Algunas empresas se han marginado a la obligaci6n-

de cumplir con los requisitos que exige la Ley en-

materia de capacitaci6n y adiestramiento del traba

jador, mientras que otras que han cumplido co.n di-

chos requisitos, no han obtenido los resultados --

pr&cticos que se esperaba, encontr&ndose que los -

trabajadores carecen de los conocimientos tanto 

pr!cticos como te6ricos requeridos para el buen de

sempeño de las labores que le son encomendadas. 

OCTAVA.- En la Industria Paraestatal, se deben celebrar con

venios de asistencia técnica y te6rica recíproca -

entre Pérnex, Ferrocarriles Nacionales, Siderdrgica

Nacional, el Metro, y otras en las que la energía-

eléctrica es de uso candn, para poder intercarnbiar

conocirnientos y experiencias a través de seminarios, 
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conferencias y mesas redondas•. trasmitiendo las ex

periencias adquiridas a los trabajadores del sector 

ell!ctrico. 

La Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social a tra

vés de la Direcci6n General de Capacitaci6n y Pro-

ductividad tiene la atribuci6n de autorizar y regi~ 

trar instituciones o escuelas que imparten capacit~ 

ci6n y adiestramiento a los trabajadores, adem4s,-

en su caso revocar la autorizaci6n y cancelar el r~ 

gistro concedido, lo que resulta ser incongruente-

ya que la Secretaría del Trabajo es incompetente,-

puesto que es una funci6n específica de la Secreta

ría de.Educaci6n Pablica, segan el Artículo 38 de-

la Ley Org4nica de la Adrninistraci6n Pablica Fede-

ral. Por lo que debe ser reformada la fracci6n V-

del Artículo 16 del Reglamento Interior de la Seer~ 

tar!a del Trabajo. 

Las multas excesivas, los trámites burocr4ticos y-

el exceso de requisitos legales, traen corno conse-

cuencia que las empresas pequeñas y algunas media-

nas se vean en la necesidad de cerrar dichas empre

sas y junto con ellas fuentes de trabajo para los-

trabajadores, esto como resultado que la Ley al im

poner multas elevadas no hace distinci6n alguna de

lo que es la pequeña, mediana y grande industria,--
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por lo que sugiero en todo caso se tome como base-

para sancionarlas el capital en giro de cada caso-

particular. 

ONCEAVA.- Es necesario la existencia de un 6rgano auxiliar a

la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social que 

tenga como finalidad estudiar los problemas, pla--

near, coordinar, ejecutar y supervisar los progra-

mas de capacitaci6n y adiestramiento de los trabaj! 

dores, as! como de seguridad en el trabajo, para -

que posteriormente éste mismo dé resoluci6n a los -

problemas que se presenten a nivel nacional sobre-

esta materia, este organismo puede substituir a los 

Comités Nacionales de Capacitaci6n y Adiestramiento. 

DOCEAVA.- Es necesario que nuestro ordenamiento laboral esti

pule sanciones a los organismos encargados de pro-

mulgar la capacitaci6n y adiestramiento, dichas sarr 

cianea pueden ser amonestaciones, suspensiones o irr 
cluso como lo hace la Ley con los patrones irresporr 

sables que dejan de cwnplir en esta materia, con -

multa de 15 a 365 veces el salario mínimo general,

en caso de que dichos organismos no cumplan con sus 

objetivos. 
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