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1.- Con independencia de loa problemas eccinómicos 

que afronta en este momento el país, válidamente puedo afiL 

f;\i'lri;t~ que ~l c),~s1nTollo olH;E1rvado durante las últirlli:1s cua--

trc décad~~ nos ha permitido ocupar un lugar destacada en -

al panorama mundial. lle cho•,\ fehacientes de, l p roqr.1~so a lcaJ:i 

zado son, entre otros, loa incrementos regis~rados en l~s -

exportacionr.~tl de ar ti cu los ir.dus trin les, l.i reduce ión en --

10>1 nivides de <.rnalfabeti.smo y el acelerado ritmo de creci-

miento industri.11 (l l. 

El notable desenvolvimiento de nuestra economía, 

que ha significado un,, t<lS<"I media anual da crecimfonto del 

P.N.B. superior al 6% (2). difícilmente podrill ser conside-

radri Ct)n\0 óptimo, toda voz que aún somos un pn is en donde -

es fácil cbservar profunda:; desigualdades pero que aspira a 

su pleno desarrollo. 

Ante esta situoción, el gobierno federal tuvo con, 

(1) ''En 1930 México tenía una economía comparable 
a la de la India. Su producto per-cápita era alrededor de -
70 d6larcs y ahora alcanza más de 700, el 70% de su pobln-
ción económicamente activa estaba dedicada a la agricultura, 
en tanto que actualmente sólo representa el 39.5%: su tasa 
de analfabetismo era del 70% y ahora es del 24%: la mayor -
parte de sus importaciones consistía en bienes de consumo -
y de hecho sólo exportaba materias primas. Cuarenta anos -
después el 85% de sus i~ortaciones está compuesto por bie
nes de producción y el 50'% de sus ventas al exterior, por -
artículos industriales". Confederación de Cámaras Industriª-. 
les de los Estados Unidos Mexicanos, La Industria Mexican.:1, 
1973, Pág. 6. 

(2) Op. Cit. Pág. 6. 
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ciencia de la necesidad de hacer una detenida revisión de -

las políticas observadas en las últimas décadas con el obj! 

to de corregir los desequilibrios estructurales existentes 

y así, iniciar una nueva etapa do desenvolvimiento cuyos -~ 

frutos fueran corrpartidos por toda la población. 

En este orden de ideas, una de las primeras medi-

das adoptadas por ol gobierno federal fue la de adaptar a -

la realidad social y económica la le9ialaci6n laboral (3) -

en virtud de que el Derecho del Trabajo. por ser un vigoro-

so promotor del desarrollo y del bienoatar de los trabajadQ 

res, no podía ponnanecer apartado de las nuevas necesidades 

de la naci6n. 

Sobre el particular, en la expoaici6n de motivos 

de la iniciativa de nueva Ley Federal del Trabajo, se eata-

bleco1 "Nueatra realidad social y económica es muy distinta 

en la actualidad de la que contempló la Ley de 1931: en 

aquol ano ae oebozaba apenas el principio de una era de cr!!. 

cimiento y pr09reao, en t•nto que en nuestros d!aa, el des!_ 

rrollo induatrial y la aqilitud de la• relacione• comercia-

lea. nacionalea e internacionales, han determinado una pro-

(3) Con fecha lo. de abril de 1970 fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación la Nueva. Ley Federal 
del Trabajo vigente, para, entrar en vigor, según el art!c~ 
lo lo. transitorio, el lo. de mayo del mismo ano. 
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blemática nueva que exige una legislación que, al igual que 

su antecesora, constituya un puso más para ayudar al progr~ 

so de la nación y para asegurar al trabajo una participa- -

ción justa en los beneficios de la economía". 

As.í., el nuevo ordenamiento laboral que en térmi--

nos generales conserva el régimen obeervado por el de 1931, 

fue enriquecido con los principios emanados de la doctrina 

y la jurisprudencia al igual que con todas aquellas instit~ 

cienes que otorgaban con exclusividad a los trabajadores de 

la gran industria, beneficios y prestaciones superiores a -

los consignados en el cuerpo legal ahora abrogado (4). 

Destacan en él las disposiciones relativas a la -

determinación de la jornada m.ixima de trabajo, el aguinaldo 

anual, los fondos de ahorro, la prima de antiguedad, la am-

pliación del período de vacaciones y la sustitución del ya 

tradicional contrato de aprendizaje, por los cursos de capa 

citación profesional. 

(4) La incorporaci6n de la jurisprudencia creada 
por las juntas de conciliación y arbitraje as! como la de 
las prestaciones consignadas en los contratos colectivos,
obedeci6 a los siguientes prop6sitos1 a) precisar el alean 
ce de los mandamientos constitucionales y de algunas dispQ. 
siciones de la ley y, b) eliminar la desigualdad que exis
tía entre los trabajadores de la gran industria respecto -
de los de la mediana y pequena. Exposición de Motivos de -
la Iniciativa de nueva Ley Federal del Trabajo, enviada al 
H. congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal, el 9 de 
diciembre de 1968. 
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Acerca de esta reforma en la expoaici6n de moti-

vos de la prealudida ley ee manifiestar "En 11e9undo lu9ar, 

el proyecto suprimió el contrato de aprendizaje, por consi

derar que, tal como ae encontraba re9lamentado1 era una re

miniscencia medieval y porque, en multitud de ocasicnos, era 

un instrumento que permitia, a pretexto de enaenanza, dejar 

de pagar los salarios a loa trabajadores o pagarle• salarios 

reducidos; en cambio ae reco9i6 la tendencia universal en -

favor de curaos de capacitación profesional a cuyo fin, la 

fracción XV consigna la obligación de las enpreaaa de or9a

nizar permanente o periódicamente dichos curaos para sus -

trabajado~ea1 do conformidad con los planee· y programas que 

elaboren la1 autoridades del trabajo, las cuales deberán -

conaultar previamente a laa organizaciones de trabajadores 

y de patrono11 ea indudable que la industria moderna requi~ 

re un per1onal cada vez mejor capacitado, razón por la cual 

101 curaos que se proyectan redundar,n, ante todo, en bene

ficio de laa ellJ>reaas y, aderúa, en favor de los trabajado

rea que podr'n ascender en· loa caaoa de vacante• y puestos 

de nueva creación y obtener ad mejore• ingrHo•". 

Respecto del mal u10 que hicieron alc¡unoa eq:>r•s!. 

rioa de la fic¡ura juridica del aprendizaje, deaeamoa aefta-

lar que condenamos la explotación de aquellos hombrea que, 

no teniendo m4a prq:>iedad que au trabajo, han sido objete -



de una lacer.:inté! privaci6n de los derechol'I que consigna ntie~ 

tra Carta M4gna, fruto del sacrificio de un gran número de -

mexicanos que ofrendaron su vida para hacer realidad la vi-

gcncia de un orden jurídico protector de la clase tr~bajado-

ra. 

Independientemente de lo anterior y en atención a 

la necesidad que hay de intensificar todo tipo de acciones -

para reducfr ol deaerrqJleo y el aubel'f\>leo, incrementar la prQ. 

ductividad y dar una adecuada solución a los problemas deri-

vados del rápido crecimiento demográfico, cabe preguntarse -

si la supresión del mencionado contrato fue una decisión del 

todo acertada. 

2.- Dar respuesta a esta interrogante constituye -

el objeta de esta tesis, toda vez que el aprendi~aje se ha -

distinguido en ol carrpo de la capacitación como uno de sus -

renglones más importantes (5). Para ello, y a fin do escla-

recer el fondo del problema, en este trabajo se presentan --

los ar9'Umentos que se han e>epresado al respecto así como los 

(5) Entendemos por capacitación al igual que lo hi 
zo la Comisión Nacional Tripartita, "Toda acción educativa -
intencionada destinada al desarrollo de las actividades, cong 
cimientos y destreza de las personas para fines de su parti
cipación en las actividades productivas" 1 o sea que es un si 
n6nimo de educación para el trabajo. Comisión Nacional Tri-
partita, Segunda Comisión de Estudio; "Desempleo y Capacita
ción de los Recursos Humanos". Informe del Grupo de Trabajo 
sobre Capacitación de los Recursos Hu.manos. México, 1971. 
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reaultado• y e>eperiencia1 realizadas, limitándonoa por nues

tra parte a enlazar todoa lo• razonamientos, eJll)oniendo en -

lá parte final nuestra convicci6n personal. 

Delimitando así el objeto de nuestro estudio, deb!, 

moa manifestar, prima facie, que nos parece inconveniente la 

supresi6n de una in1tituci6n que la experiencia ha revelado 

como adecuada para lo9rar loa fine• que a travéa de ella pr,1 

tendieron alcanzarse. 

3.- Doctrin~lmente no existe wia opini6n 9enerali-

zada respecto de la naturaleza jurídica de la relación que -

se configura entre el aprendiz y el maestro (6), sin elllbargo, 

es indiscutible que el aprendizaje e1 un sistema de enseftan-

za basado en el beneficio del aprendiz, de la enpresa y con

secuente111ente del pata, que tiene por objeto incorporar al .-

educando al proceso educativo que le pel'l'litir' de•a.rrollarae 

plenamente. 

4.- En este orden de idea•, identificamoa al apren 

dizaje, al igual que lo hizo el mae1tro Mario de la Cueva, -

(6) •i:.a. doctrina extranjera e•t& de acuerdo en que 
el contrato de aprendizaje debe ••tar re9lamentado:por·el 4~ 
recho del trabajo, pero exi1ten diterencia1 de iftl>Ortancia, 
pues en tanto los autores alemane1 sostienen que •• una rel1, 
ción de trabajo con modalidades especial••• afirman loa ea·
critores franceses que es un contrato sui g6nerb que, por -
ciertas analogías que presenta con la relación de trabajo, -
puede y debe ser regulado por el 111111110 eatatuto". M.ario de -
la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo. 1969. TolllO I,. Ug. -
880. 
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en su obra Derecho Mexicano del Trabajo, d.w\t~o del campo -

de J.aa instituciones y norma• del articulo 123 relativas .a 

la previsión social, cuya finalidad esencial ea preparar, -

perfe~cionar y prolongar la relaci6n da trabajo. 
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Por la trascendencia de la institución objeto -

de.este estudio se antoja imprescindible el efectuar una 

profunda y completa revisi6n acerca de su génesis y dcsa-

rrollo, sin embargo en este trabajo nos concretaremos a -

hacer una breve e inacabada exposición del tema, toda vez 

que un an4lisia hiatOrico exhaustivo no arrojarla mayores 

luces sobre el particular, excepto para destacar el per--

fil de su importancia. 

Por otra parte, es del caoo aetlalar que dicho -

estudio, en principio, tendremos que efectuarlo a trav6s 

de la orqani.%aci6n gremial ya que, como mb adelante po--

dr6 observarse, el aprendizaje nace expresamente raglamen 

tado en el seno de la prealudida organización medieval -

( l). 

l.- La edad media ha sido identificada como una 

regresión en la historia de la humanidad (2) donde la fe 

predomino sobre la razOn y la tierra se conatituy6 en - -

fuente de subsistencia y condición de riqueza. 

(l) I<askel, citado por Mario de la cueva, sit6a 
el origen del aprendizaje en la antigua Roma, no obstante 
de que éste no se hallaba expresamente reglamentadó Op. 
Cit. Tomo I, P!g. 878. 

(2) Jes6s Silva Herzog, Historia y Antolog1a 
del Pensamiento Económico, Fondo de Ctlltura Econ6miea. M! 
xico 1939, ~g. 259. 



Bajo este marco, en esa 6poca, se da el régimen 

corporativo. 

A) Alln cuando es imposible reconstruir una 11--

nea directa do deacendoncia y do que los colegios de art,! 

aanos de la antigua Roma tuvieron un car&cter ~s religi,2 

so que profesional, algunos autores aceptan cOftlo origen -

' de loa gremios a loa Collegia Epificurn (3). 

sobte el particular Henxi Pirenne (4) manifiea-

tar "Se ha discutido mucho y ae discute aCin, ahora acerca 

. del orige.n de loa gremioa. Primero ae le buac6, de acuer-

do con la tendencia de loa eruditos1 a principios del ai-

910 XIX, en los collegia y las artH que, bajo el .Imperio 

Romano, agrupaban a loa artesano• de las ciudades. Se su-

pon1a que hab1.an 1obrevivido a laa invaaionea germ6nicaa 

y que el renacimiento econ6mico del siglo XII las hab1a -

hecho revivir. Ninguna prueba, ain embargo se ha podido -

aducir en favor de tal supervivencia en el Norte de loa -

Alpes y lo que se aabe de la completa deaaparici6n de la 

(3) Eric Roll, Historia de las Doctrinas Econ6-
micas, versi6n eapaftola de Daniel Coa1o Villegae y Javier 
M&rque~. Pondo de cultura Econ6mica. M6xico 1942, TOft\o l, 
P,9. 45, 

(4) Historia Econ6mica y Social de la Edad Me•
dia. versi6n E~paftola de Salvador Echavarria. Fondo de 
cultura Econ6mica. M'xico, 1941, P'9•· 176, 177 y 176, 
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vida municipal a partir del siglo IX no nos permite admitir 

lo, solo en lall partes de Italia quo perm<inecieron, en la --

Edad Media primitiva, bajo la adr!linistraci6n bizantina, se-

conservaron algunas trazan do los collegia antiguos. Pero -

este fen6meno es demasiado local y do importancia de~asiado 

minima para que de (;l se derive una institución tan general 

como la de los gremios". 

"El intento de descubrir dicho origen en el dere-

cho sel\orial {Hofrecht) no tuvo mejor éxito. Es muy cierto 

que se encuentran en el contro de los grandes dominios, du-

ranta y después de la 6pocn carolingia, artesanos de diver-

sas clases, reclutados entre los siervos del sefior y que 

trabajaban a su SQrvicio bajo las 6rdenes de los jefes en--

car9ados de vigilar loa. Se ha intentado en vano comprobar • 

que en la 6poca de la formación do las villas, estos artesa 

nos domésticos recibieron la autorización de trabajar para 

el póblico, que algunos hombres libres sr.: unieron a ellos y 
1 

que estas agrupaciones quo al principio eran servílea, se -

convirtieron qradoalmenta en gremios aut6nomosH. 

"r,a mayor parte de los modernos consideran con --

justa razón que la libre asociación proporciona una solu~ -

ci6n más verosirnil del·problema Se ve, en efecto, que los 

trabajadores urbanos constituyeron deede fines del siglo 

XI cofradías (fraternitates, caritates) en las cuales se 
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reuntan las divorsas profesiones. Debieron de adoptar para -

esto, como modelos, las corporaciones mercantiles y las aso

ciaciones religiosas formadas a !rededor do las ig.tesias y de 

los monasterios. Las primeras agrupaciones de artesanos se -

distinguen, en efecto, por sus tendencias piadosas y carita

tivas. Pero deban de haber correspondido al mismo tiempo a -

la necesidad de protección econ6mica, La urgencia de unirse 

unos con otros para resistir a la competencia de los advene

dizos era demasiado apremiante para no imponerse desde los -

or1genes de la vida industrial''. 

"Por importante que haya sido la asociación, no -

bast6, sin embargo, para provocar la constituci6n de los gr~ 

mios. Es preciso conceder un lugar amplio, fuera de ella, al 

papel que en esta formaci6n desempet\aron el o los poderes PA 
blicoa. El carácter reglamentario que hab1a dominado toda la 

le9islaci6n económica del Imperio Romano, no hab1a desapare

cido cuando ésto c:ay6. So le reconoce aun en la época a9r1c_2 

la de la Edad Media, en el control que ejerc1an los reyes y 

los poderes feudales en las pesas y medidas, en la moneda, -

en las alcabalas y los mercados. Cuando los artesanos empezA 

ron a llegar a las nacientes villas, los senorea o los alca.! 

des que ya se hab1an establecido en ellas pretendieron, nat.Y, 

ralmente, someterlos a su autoridad. Tenemos suficiente con,2 
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cimiento de esta situación para percibir qu~ desde 13 prim~ 

ra mitad del siglo XI, detentan cierto derecho d(~ polict.a -

sobre la venta de laa morcancias y sobre el ejercicio de d! 

vers~s profesiones" , 

De la transcripciOn anterior se desprende que e;.·~.!!. 

ciAs ·a la acción del poder local y a la asociación volunta-

ria nace, debidamonte reglamentada en el siglo XI, la orga-

nizaci6n gremial. 

B) Asimismo, de dicha transcripci6n se puede ded~ 

cir que la constitución de las corporaciones. organismos --

que agrupaban a todos los artesanos de la misma profesión y 

oficio (5), obedeci6 a un doble propósito: l) garantizar la 

existencia, calidad y bajo precio de los productos que de--

manda la poblaci6n de las nacientes villas y. 2) prohibir -

el acceso al mercado local a todo individuo ajeno a la com.J:!. 

nidad. 

C) Es evidente que al restablecimiento de la vida 

(5) "Numerosos autores sostienen que la corpora-
ci6n estaba integrada por tres grupos de personas 1 maestros, 
compatleros y aprendices. Esta estructura no responde a la -
verdadera realidad, pues debe verse en la corporaciOn una -
unión de pequet'los talleres o pequeflas unidades de producciOn, 
cada una de las cuales es propiedad de un maestro, a cuyas 
Ordenes trabajan uno o mh compaf\eros, llamados también of,! 
ciales, 'I uno o m6u aprendices". Mario de la cueva, obra c,i 
tada, Tomo I, Pág. 10. 
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municipal la importancia de las villas dependiO de loa num,!. 

rouo o no de s\1 población y do que ésta participara en la -

actividad ccon6mica, ya sea industrial o comercialmente. 

Aa1, el primor problema a resolver por las nacientes villas 

fue el relativo a la alimontaci6n. 

Con la finalidad de garantizar la existencia de -

los vi.veres y su a<.k¡uisici6n al menor precio posible, las -

administraciones locales rogularon el mercado de los alirne.n 

tos, poniendo bajo un estricto y severo control tanto al -

campesino como al comprador urbano, al mismo tiempo que com 
batieron incansablemente a los intermediarios. 

Tal fu6 el énfasis que pusieron para evitar el -

acaparamiento y el alza arbitraria de los precios que la r! 

glamontaci6n dicatada sobre el particular ha sido califica

da de inquisitorial y dosp6tica (6). 

La industria por au parto, tambi6n estuvo sujeta 

a una rigurosa legislaci6n. Como es 16gico suponer, ésta -

fu6 más extensa y elaborada que la relativa a la alimenta.-

ci6n. Se formul6 una ley para cada ativiélad industrial y -

sin embargo todas coincidtan en sus aspectos fundarnentalesi 

la misma técnica y horario de trabajo, igualdad en los pre-

(6) Pirenne, obra citada, Plg. 172 
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cios de las mercancias y monto de los sal.arios, nOmero de -

trabajadores y utenuilios de los talleres, etc. 

La sanción para los transgresores de la ley con-

s i.st1a en la cfausura de la negociaci6n, pena que t!lra .iln- -

puesta por los propios artesanos constituidos en corporaci.2 

nea, organismos que gozaban de la potestad do ejercer con -

exclusividad su propio oficio y consecuentemente de prohi-

bir el desarrollo de cualquier actividad indWJtrial a todoa 

aquellos que violaran la regL~montaci6n respectiva o rehUB! 

rana afiliarse a las mencionadas orqanizaciones (7). 

En resumen, se constituyó uú r6gimen monopólico y 

proteccioniata en favor do la industria y el comercio local 

cuya estabilidad ao hallaba sustentada en el aniquilamiento 

de toda iniciativa. 

O) l?or lo que ee refiere a la or9anizaci6n del t!_ 

ller, c6lula fundamental de la corporaciOn (B), os.taba int_!. 

grado por tres grupos de personas que se encontraban liga-

das entre oi por una relaci6n de jeraxqu1a cuya m.ixima autg 

ridad la constitu1an los maestros y a quienes por ser los -

propietarios del centro de trabajo, materia pritna, utenai--

(7) Mario de la Cueva, Op. Cit. Tomo I, Pág. 10. 

(8) Vé•se ,1 inciso b)1 Objeto de las corporaciones. 
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lioe y productos manufacturados, ee les ha identificado como 

verdaderos empresarioo indopcndientos (9), 

Inmediatamente deapuéo, se encontraban los compa~!_ 

roa, aut6nticos trabajadores asalariados, que habiendo term,! 

nado su aprendizaje oetaban on espera de obtener la maestr1a, 

grado dificil de alcanzar, ya que su otorgamiento estaba con 

dicionado a lao exigencias del mercado local y al paqo de --

ciertos derechos cuyo importo estaba por encima dq la capac,! 

dad econOmica de ésto•. 

El grado inferior le correapond1a a los aprendice1 

·que bajo la direcci6n del maestro ae iniciaban en el conoci-

miento de su profesión, toda vez que la ley exi91a una apti-

tud plenamente garantizada. Por ello, el aprendizaje fue uno 

de los actos que ae reglamentaron totalJl\ente bajo el r69imen 

corpo~ativo, aignifi~ndoao por una doble formai l) el poder 

tutelar del mae•tro sobre el aprendiz, y 2) la obligación --

del rnae•tro de en1enar el oficio, inatrucci6n por la ~ue in

variablemente ae exigia una remuneración (lO). A continua- -

ci6n tral'l8cribimoa parte de un contrato de aprendizaje cele-

(9) Henri Pirenne, Op. Cit. P49. 184. 

(lO) Secretaria General de Educaci6n y Propaganda 
del S.T.G.R.M., Compendio de Derecho Mexic::.tno 4el Trabejo, • 
tercera edici6n, México, 1940, Tomo I, volumen 1egundo, '49. 
264. 

1 
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brado en lSSl ante el notario de Lyon, que ilustra lo expue!_ 

to sobre el particular: 

''Pedro Griboll.y, tr.aeatro carpint::iro, al-

quila y arrienda pa1·a s1 y para los au-

yos a Juan Joli'• maestro impriaao:::, a su 

hijo Abraham Gdbolly, aqu1 pre a ente y 

consintiente, para sor:vir a susodicho -

Joly en el arte de la composiciSn de la 

imprenta par.:\ el t€!rmil'\o y tiempo de 

siete a:'los consec•.:tivos •.. Durante cuyo 

tiempo el mancion.ido Joly promete ense-

f'\arle bien y según ea debido, y además 

alimentarle, darle alojamiento y cale--

1'.acci6n honradoa, El aprendiz promete -

servirla con toda lealtad y honradez. -

P. Gribolly promete sostener a su hijo 

en calzado y vestimenta, y arlet~lis se --

compromete a dar a la mujer del susodi-

cho Joly, con motivo de cada fiesta de 

Pascua Florida, un tnje de sarqa" ( ll) 

(ll) Philippe Wolff y Fréderic ~~uro, Historia Ge
neral del Trabajo, dirigida por Louis-Henr¡ Parias, Edi:io-
nes Grijalbo. Barcelona 1965. Tomo IJ:, Pá9. 407. 
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En lo esencial, ae puede decir que el aprendizaje, 

primor grado del taller, se instituy6 como requisito previo 

indispensable para incorporarse a la vida industrial de - --

aquella ópoca. 

E) Varios fueron los hechos cuya concatcnaci6n de-

termin6 en (lltim.1 instancia la ca1da del r6giman corporativo 

de loa cuales podemos sal'\alar, concretamente y en ese orden, 

la estabilizaci6n durante el siglo XIV del movimiento ec:on6-

mico, debido a las calamidades y guerras que azotaron a la -

Ellropa Medieval (peste nogra, guerra de 100 ai'los, etc.)¡ el 

descontento de compafteros y aprendices ante la politica ex--

clusivista adoptatla por las corporaciones durante el mencio-

nado periodo, consistente an guardar para si ln obtención de 

la maestrin, aumentando y prolongando tanto la tasa de los -

derechos exigidos por ese concepto como los aftos de aprendi-

zaje (12): el acelerado desarrollo de poderosas sociedades -

mercantiles, es decir, la aparici6n del capitalismor y, los 

grandes descubrimientos e inventos cuya influencia en las --

instituciones, estructuras y mentalidades de la Europa Occi-

dental la colocaron en una situación completamente nueva que 

(12) "En una palabra, cada gremio de artesanos se 
convert1a poco a poco en una capilla egoista de patrones que 
deseaban transmitir a st:s hijos o a sus yernos la clientela 
desdo entonces inmutable a sus pequei'ios talleres". Henri - -
Pirenne. Op. Cit. P~g. 205. 
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influida en el curso ulterior de la historia. 

El periodo que comprende desde finos del siglo XV a 

mediados del siglo XVIII, ea decir del deecubrimiento de Am! 

rica a la ditusi6n de la 1náquina de vapor en Inglaterra, ha 

sido denomina.do Prerrevoluci6n del Trabajo (13). En su desa

rrollo se verificó la deacompoaici6n del r69imen corporati--

vo, quedando restringida la actividad del taller a labores -

que en la exacta connotaciOn dol término, deben calificarse 

de artesanales. As1, al triunfo del renacimiento, el encuen-

tro de nuevH culturas al igual que el cmpof\o manifiesto de 

la burgues1a mercantil por intensificar el intercambio de me.=. 

canc1as, goner6 nuevas noceeidades y gustos que dieron lugar 

a que surgiera un inter6o por mejorar la calidad de loe pro-

duetos, reducir su precio, pero fundamentalmente, realizar -

su fabricaci6n en mayores cantidades. 

El recrudecimiento que experiment6 ante estas cir-

cunstancias la politica exclusivista adoptada por las corpo-

raciones ved6 el acceso al aprendizaje, al taller mismo, a -

todo aquel individuo ajeno a la familia del maestro. Hecho -

que aunado a las nuevas condicionee que estimulaban la inVe,! 

tiqaci6n provoc6 en algunos caeos, el acercamiento de con1pa-

(13) Philippe Wolff y Fr6deric Mauro, Op, Cit. To
mo II, P'g, 279, 
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~eros y aprendices al trabajo capitalista, en otros, una cr! 

sis de mano de obra. Oospuntaba ya el problema de la suatit}! 

ci6n del hombre por la máquina. 

2.- Fue en Inglaterra, durante la segunda mitad~-

del siglo XVIII, donde la utilizaciOn de la cner91a produoi-

da por el vapor y de los proced.iJnientos mecánicos dieron or_! 

gen a lo que ha dndo en lla1Mrac revoluci6n industrial {14). 

con la mencionada expresión, suele hacerse referen 

cia a una amplia gama de fenómenos de naturaleza diversa que 

describen el proceso de suatituci6n de los pequeftos talleres 

artesana les por las fábr icaa como un fenemteno general. seibi-

tamente rea Hzado. sin embargo, dicha transforn.aci6n s6lo se 

di6 en algunas actividades: lentamente, hubo de efectuarse -

con el transcurso del tiempo. 

(14) ''Esta denominaci6n ha sido difundida en Fran
cia merced a la obra magiatral de Paul Mantoux; quien, hace 
ya más de cincuenta a~os, relato las diversas fases de estas 
metamorfosis en Inglaterra, su pala de origen. Pero la expr_! 
si6n es anterior, y parece remontarse a mediados del siglo -
XIX. Carlos Marx habla mucho de la que 61 llama "die indus-
trielle Revolution" en el primer volumen de el capital, pu-
blicado en 1867, y parece que tom.1 la expresión de John -
Stuart Mill -en los Principles of Political Economy, de - -
1848- o de Federico Engels, en la primera edici6n de la si-
tuaci6n de la clase obrera en Inglaterra, fl!lchada en 1845" • 
Claude Fohlen y Francoio Bédari.ada, Hiatoria General del TrA 
bajo, dirigida por Louis-Henry Parias. Ediciones Grijalbo 
Barcelona 1945. Tomo III, Pág. 9. 
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Al respecto, Cl.aude Fohlon noa dice: 

"Pero no d~bomoa equivocarnos acerca del alcance -

del vocablo 'revoluciOn'. Por supuesto hubo una revolución, 

pero a largo plazo. De hecho la continuidad de la Historia -

no se quebrO. Loa nuevos sistemas laborales mec6nicos tuvie

ron que luchar por imponerse, porque toda novedad despierta 

sospecha en la medida en que con1tituye amenaza para l.u 1i

tuaciones at't¡uiridaa y las coatutnbrH heredada•. Ni 101 mae!. 

troa, ni loa aprendices, ni loa mercadere1 miraban con bue-

nos ojoa l.& aparici6n de las ""quina• s 101 primeros eataban 

amenazados en su po1ici6n social y en 1ua privilegio1, 101 -

obreros tem1an verse privados de trabajo y reducidos a una -

situaci6n de paro. En cuanto a 101 mercaderes, Htaban afec

tados en lo m&a hondo de 1u razOn da 1er1 ¿aca10 no loa ha

r1a deaapueeer el nacimiento de una t6cnica mh complicada? 

La resistencia humana a la revolución indu1trial fue, pue1,~ 

activa y, parcialmente eficaz. Ademh, esta revoluci6n di.ató 

mucho de aer totali alqunoa oficio• •• vieron afectados, pe

ro otros no lo fueron en ab1oluto, conforme a laa nueva• t'g 

nieas. Hiladores y tejedor•• de lana conHrvaron durante mu

cho tiempo 1ua pr,ctiea1 tradicional••· en la1 lr•a• rural•• 

inglesas, trance1a1 o 1ajonaa. Junto a elloa funcionaban hu--

101 o telar•• de algodOn del modelo ni'• reciente. Y cincuen-
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ta o cien anoa deapu6a de la aparición de la famoaa jenny, -

las campeainau aegu1An hilando el lino con el mismo torno de 

hilar de sua predcceaorao. ~fin en Europa Occidental, CUn.!I de 

la revoluci6n industrial, perdu.tarou intactos oiatemaa de 

trabajo aWTamente distintos, sin que hubiera Osmoaia en mu

chos anoa. La completa tranaformación mec!nica de un produc

to determinado fue algo que coat6 reali~ar, y ciertas faeet 

de la elabox:aci6n pexmanecieron manuales. Aa1, con el alqo-

dOn1 1nientraa el hilado se mecanit6 con el invento del huso, 

el peinado siguió haciéndose a mano hasta aproxillladamente 

1840, por no haberse dado con la m!quina adecuada. Lo mismo 

aconteció con la fabricación del acero. El descubrimiento de 

la funcUción partiendo del coque, debido a Darby, hizo poei

ble la utilización r6pida del alto horno con la intervenci6n 

de una mano de obra reducida. En canbio, la producción del -

acero aigui6 siendo una producci6n artesana hasta el invento 

del convertidor Beesemer a mediados del siglo XIX. No hay que 

concebir la revolución induatri11l como una radical traanfor

J11aci6n da lae formas ae trabajo hasta entonces conooidu. A,n 

tea bien, formas antiguas y formas nuevas han coexiatido, se 

han completado, han demostrado ser imprescindibles unas para 

otras. Una ampliac:i6n de ttabajo industrial urbano ha aca- -

rreado casi siempre una nueva difuai6n del trabajo artesano 
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rural; es lo que loa historiadores llaman 'domestic systeJll'" 

(15). 

como ha qued.~do asentado en el párrafo anterior, -

la introducci6n de las máquinas afectó (mica y oxclusivamen-

te l<\s condicionas laborales imperantes en algunas ramas de 

la producci6n, tal y como sucedió P.n la industria textil del 

algodón. Poro· seria un error manifiesto considerar que el --

campo de aplicación del aprendizaje quedó, por tal motivo, -

restringido al trabajo artesano. No, como todo instrumento -

cuya eficacia ha sido plenamente comprobada, se le introdujo 

a lo que podría l.lamanie sector moderno de la producción. 

Para ilustrar la afirmación anterior, basta hacer 

mención al hecho de que "En los tres talleres de la hilande-

ria de ArJ.:wright, en oerbyshire, los dos tercios de los - -

1, 150 obreros empleados eran aprendices. Hacia 1900 se cita-

ban talleres que ten1an una proporción de 55 a 60 aprendices 

por cada doG obreros. En 1816, en la fábrica rural de Samuel 

Greq, de un total de 252 obreros, el 17 por ciento", •• (16). 

Asimismo, es del caso senalar que no obstante la -

(15) Claude Fohlen y Francois Bedariada, Op. cit., 
Págs. 9 y 10. 

( 16) claude Jfohlen y Francois aedariada, Op. cit •• 
Pág. 46. 
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1upre1i6n de que fueron objeto la• oorporacione1 (17), el •• 

aprendi&aje loqrO 1obravivir el advenimi•nto d•l 11btrali1mo. 

en un teatimonio rendido hacia el ano de 1067 por un obr•ro 

tornero del cobre, que at referirse al control polic1aao a -

quo e1taban 1ujeto1 loa trabajador•• trancoaea, 61tu ••· la 

obliqaci6n que tenian de prove•r10 de una cartilla, documen· 

to de identifieaci6n y constancia del comportamiento ob1•rva. 

do en ol trabajo, declaraba1 "de 40, 000 obreroa ulidoa con 

aprendizaje a loa 15 O 16 anoa, no pa1an d• 2,000 loa que ·-

(17) "El parlamento decidió la abrcx¡aci6n del E1t1. 
tuto de lo• aprendicea en lo nlativo a u tejedura de la 11, 
na, en 1809. Alqo 1'1141 tarde, debido a un po1trero •1fuer10 -
do 101 obrero• en pro del rnantonimiento del viejo 1i1tema, • 
ol parlam•nto decidi6 la abolioi6n pura y •imple del Statute 
ot Arti!icera, en nombró de 101 verdadero• 1principiot del -
comercio• que el reinado de Isabel, 1aunqu• 9lorio10 1 , no h.! 
bia conocido. En Francia, el probl•ma 11 pl1nt1ai:. de modo -
diatinto, e iba li9ado a la e1tructura corporativa de la eog 
nomia, codificada por loa edioto1 d• 1591 y 1608, y retor11-
da por laa reglamontacione1 de colbtrt. t.1 id••• de liber-
tad prevalecen, lo mismo que en Inqlaterra, por lo que TUr-· 
9ot, por edicto de febrero do 1776 decidi6 la abolición de • 
la• junta1 eorporativaa, la1 propia• oorporaoionta y la mae¡ 
triar ·, .. 
La 1upro1i6n r••uelta por Tur9ot ltvant6 tn pelo la liga de 
lo1'interoee1 privadoe y eay6 •l minittro con la reforma. •• 
Otro edicto de a901to de 1776 reatab1eei6 •1 1i1t•ma cOt"POr! 
tivo modificando el régimen de ant•• con mejor11 parcial••··· 
A11 de1apareeieron en Francia 111 antiqua1 reqlaMentacion11 
del trabajo ... " Claudo Fohlen y rrancoia aedariada. 
Op. Cit. P'ql. 47 y 48. 



utilizan la cartilla". {18). 

3.- Por lo quo se refiere a nuoutro pa1s, es eviden 

te que b1.qo la dominnci6n esp.:itlola, el corporativismo se di6 

c:>n la :nisra intensidad y do Jgual m.1nern que on la Europa r~ 

nacontista. 

"Aparecen las pr imoras Ordenanza u Gremiales, las de 

Sederos en 1542 y 1553, las do Bordadores en 1546, las de Ma-

estros de Escuela on 1548. las de Silleros, Guarnicioneros de 

Sillas y Aderezos do caballos en 1549, las de cordoneros y Y.A 

quL11as en 1550, las de Doradores y Pintores y las do Sederol!' 

en 1557, las de Zapateros en 1560 y otras 11\Ss, que se promul-

garon en ai'\os ir..medfatos posteriores'" ( 19). 

De esta forma. se constituyo durante el Virreinato 

un r6girnen monop6lico y protoccionistn en favor de los gre- -

mios existentes, organismos que como ya ae ha mencionado, as-

taban facultados para prohibir el ejercicio de cualquier act! 

vidad industrial a todo aquel individuo que violara la regla~ 

mentaci6n respectiva o rehusara afiliarse a dichas organiza--

cionos. Dicho de otra manera, iniciarse en el conocimiento de 

( 18) e laude Fohlen y rrancoia Bedadada. op. cit., 
Pág, 49. 

(19) oieqo G. LOpez Rosado, curso de Historia Econ6 
mica de México, Textos Universitarios, México, 1973, Pág. llB 
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su profcsit'>n u oficio por medio del aprendizaje. 

Ruspocto de L~ vigencia de la organización gremial, 

L6pez Rouado sefülla: "Lils Cortes Extraordinarias de Cádiz, -

en su seai6n del 8 do junio de 1813, autorizaron la libre e~ 

plotaci6n do la Industria y la libertad para establecer fá.-

brica sin nocosidad de licencia y el ejercicio de cualqtlier 

oficio, sin examen ni tributo o incorporación al gremio res~ 

pectivo. F6lix Ma. calleja, por bando de 7 de enero de 1814, 

di6 a conoc:er a tod ,s los ayuntamientos da la Nueva Espat'\a -

!lsa disposici6n" (20}. 

Ui supresi6n de que fue objeto el régimen corpora

tivo no constituy6 obstáculo alguno tanto para el desarrollo 

del artesanado como del aprendizaje mismo, toda vez que di-

cha supresi6n so circunscribió como ya se ha sei"ialado, al d,!! 

recho exclusivo qua tcmi.ln de explotar determinada industria 

los multicitados organismos gremiales. 

No obstante lo anterior, la importancia del artes~ 

nado y lógicamente del aprendizaje, paulatinamente fue decr~ 

ciendo conforme se experimentaba la industrialización del -

pa1s, decadencia que en ningún momento significó su desapar! 

ci6n o inexistencia. 

(20) Diego G. López R09ado. Op. cit. Pág. 118. 
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En apoyo de la aaoveración anterior, resulta indi~ 

pensable sena.lar la presencia de la inatituciOn objeto de ª.! 

te estudio, ya sea en lo individual o unido al artesanado, -

en los programas do la Junta do Fomento de Artesanos y del -

Circulo de Obreros, organismos constituidos en los anos de -

1043 y 1872 respectivamente, as1 como en el manifiesto de la 

Gran confederaciOn de la Asociación de Trabajadores de los -

Estados Unidos Moxicanos, redactado el 17 de abril de 1076 -

(21) • 

En el programa del organismo mencionado en primer 

término se sei'lalaban, entre otros objetivos, el de defender

se de la invasiOn de manufactureros extranjeros y contribuir 

a la creación de escuelas de ensenanza elemental para sus -

miembros, incluyendo las de artes y oficios. 

Por lo que se refiere al del Circulo de Obreros, se 

expresaba como objetivo fundamental proteger a la clase tra

bajadora contra los abusos de loa capitalistas y maestros de 

talleres. 

En lo que respecta al manifieato de la Gran confe

deración de la Asociación de Trabajadores de loa Estados unJ¡ 

des Mexicanos, se sefmlaba como meta principal, ls relativa 

(21} Diego G. L6pez Rosado. Op. Cit. P'9•· 204 y -
205. 
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al establecimiento de talleres en los cuales se proporciona

ra trabajo al ;.,rtcsano, con independencia del particular y -

del capitalista, para ponerlo a cubierto de la miseria. 

El desarrollo observado por las fábricas durante -

la época porfirir.ta provoc6 graves problemas al artesanado -

puesto que éste ya no se encor1traba en condiciones de compe

tir con aquéllas, circunstancia que origino el cierre de un 

número considerable de talleres cuyos miembros pasaron a en~ 

groaar las fil.ns del proletariado. 

t.a ya dificil situad6n en que se hallaba la clase 

trabajadora durante el referido per1odo, se agudizó conforme 

se desarrollaban las actividades industriales, lo cual i.mpul 

s6 a obreros y artesanos a unirse en defensa de eus intere

ses y luchar por mejorar el pésimo estado en que se encontr!!_ 

ban. As~ se empez6 a mencionar el derecho de huelga y la re

voluciOn social. 

Al triunfo del movimiento armado de 1910, Don ve-

nustiano Carranza, por decreto del 22 de septiembre de 1916, 

convocó al pueblo mexicano para la elección de diputados -·

constituyentes que, reunidos en la ciudad de Querátaro, ·· ini

ciaran la elaboraci6n de un documento constitucional a par--
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tir del lo. de diciembre del re(erido ano {22). 

Como se ha afirmado en repetidas ocasiones, la di~ 

cusion del articulo quinto del proyecto de constltucL6n pre

sentado por Venustiano Carranza, tuvo como feliz conclusi6n 

el establecimiento de las garantías sociales en el código -

fundamental do la nación, trascendental y progreDista reali-

zaci6n de la Revolución Mexicana. 

"El 11 de enero de 1917 ya se había dado lectura -

para su discmsión al artículo 73 del proyecto de Carranza, -

•m cuya fracci6n X se facultaba al congreso de la Unión para 

legislar en toda la República sobre minería, comercio, insti 

tucionea de crédito y trabajo, reafirmando con ello los de--

cretos de 29 de enero de 1915 y lS de septiembre de 1916. --

Turnado a comisi6n el proyecto de artículo, fue presentado -

cuatro días más tarde con una modificación substancial, con-

sistente en no reconocer al congreso de la unión la facultad 

exclusiva de dictar disposiciones en materia de trabajo para 

toda la federación, 

La redacción definitiva de la fracci6n X del artt-

culo 73 aprobada por el constituyente, fue la siguiente: 

(22) comité Mixto para el Estudio de la Reducción 
de la Jornada de Trabajo, Informe del Grupo de Estudio No. l; 
Evolución de la Jornada de Trabajo en México, México, 1973. -
Pág, 24. 
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Articulo 73.- El congreso tiene facultad1 

X.- Para legislar en toda la Rep6blica sobre mine-

r1a, comercio e instituciones de crédito y pa-

ra establecer el banco Cmico" (23). 

De esta manera, de 1917 a 1929 se promulgaron apr~ 

ximadamente noventa codificaciones: "algunas r<'!glamentaban -

los 'l'ribuna les de Trabajo, otras establec1an los Departamen-

tos de Trabajo y Previsión Social, otras más codificaban las 

disposiciones sobre indemnizaciones por accidentes sufridos 

en el trabajo, trabajo agr1cola, trabajo minero, etc." (24), 

Por lo que se refiere al aprendizaje, hacia los --

a~os de 1928-1930, se hallaba reglamentado en dieciseis le--

gislaciones (25) como excepci6n, entre ellas, pr§cticamente 

no exist1.a ninguna diferencia de fondo que amerite mayor co-

mentado. 

I.a falta de uniformidad de criterio y la constante 

violaci6n de las normas del trabajo pusieron de manifiesto -

la necesidad de federalizar las disposiciones laborales. Al 

(23) Comité Mixto para el Estudio de la Reducción 
de la Jornada de Trabajo. Op. Cit. Pág. 39 

(24) Comité Mixto para el Estudio de la Reducción 
de la Jornada de Trabajo. Op. Cit. Pág. 40. 

(25) Secretaria de Industria, comercio y Trabajo.
Departamento del Trabajo, Legislaci6n del Trabajo de los - -
Estados Unidos Mexicanos, Talleres Gráficos de la Nación, M! 
xico, 1928 
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efecto, previos los trámites de ley, el d1a 6 de septiembre -

de 1929 aparoci6 publicada en el Diario Oficiul de la Federa-

ci6n, la reforme de la fracción X dal mencionado articulo 73 

constitucional, por la que se facultaba al congreso de la 

Unión para legislar en toda la Rep6blica Mexicana en materia 

de trabajo, (26) 

De conformidad con lo anterior, el entonc~s Presi--

dente de la Repablica, Ing. Pascual Ort1z Rubio, envi6 el 22 

de mayo de 1931 a la c~mara de Diputados el proyecto de C6di-

go Federal de Trabajo conocido como Proyecto de Código de Tr!_ 

bajo de la secretaria de Industria, Comercio y Trabajo. 

"En la exposición de motivos el titular del ejecut! 

vo sef'lalaba como inaplazable la expedición de u.na ley para --

que les trabajadores y empresarios conocieran de manera ine--

quivoca las normas que deb1an regir sus relaciones. cuales--

quiera que sean las desventajas con las dell\Ss normas que ri-

gen la actividad social, .deda el ejecutivo, es indiscutible 

que la norma escrita es la ónica que consigue la seguridad y 

la certeza de una situación para cada cual y esa seguridad es 

en s1 misma un inapreciable bien cultural'' (27) 

(26) Comité Mixto para el Estudio de la Reducción -
de la Jornada de Trabajo. Op. Cit. P~gs. 45 y 46. 

(21) comit6 Mixto para el Estudio de la Reducci6n -
de la Jornada de Trabajo. Op. Cit. Págs. 46 y 47. 
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En lo referente al aprendizaje -al trabajo prestado 

en el taller- a la pcque~a industria, a la industria a dorniel 

lio y, a la indus~ria familiar se manifestaba: 

"Se dedica un capitulo especial a la pcquoi\a -

industria, a la industria a domicilio y a la 

industria familiar, en el que se procura no -

poner cargas excesivas a la primera, que tiene 

iropo~tancia en un pa1s como el nuestro, en --

que la gran industria no ha alcanzado, ni con 

mucho, su desarrollo pleno: se asimila a los 

trabajadores que prestan trabajo a domicilio, 

a los trabajadores que lo prostan en el ta- -

ller, para evitar que aean victimas de explo-

taci6n por parte de sus patronea, y por ülti-

mo, se substrae, cano se ha hecho en todas --

partes, la industria familiar a la legisla- -

ci6n del trabajo, dejando solamente en pie P! 

ra ella aqu6llaa disposiciones relativas a la 

'hic¡iene y seguridad de los talleres" (28) 

Por las razones arriba indicadas, la prealudida in~ 

(28) Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Fe
deral del Trabajo,' enviada al H. congreso de la Uni6n por el. 
EjeC\Jtivo Federal. México, 12 de marzo de 1931. 
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tituci6n form6 parte del texto de la Ley Federal del Trabajo 

de 1931, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

d1a 28 da agosto del referido ano. 

Ley e InatituciOn. como ya se ha ~xpresado, tuvi_! 

ron una vigencia de 39 anos. 



LA CAPACITACION EN LA INDUSTRIA 

CAPITULO lll 

l.- La fracción '/:!11 del articulo 132 de 
la Ley Federal del Trabajo. 

A) Aplicaci6n y problemas. 

B) Sujetoa y posibilidades de capaci
taci6n. 

2.- Infraestructura existente y caren
cias de la capacitación en y para 
el trabajo. 

A) Sistema educativo tecnol69ico 

B) Organismos descentralizados o 'de -
participaci6n estatal, sector ohr~ 
ro y empresarial. 

C) Ley Federal del Trabajo. 
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l.- con fecha lo, do mayo de 1970, entró en vigor 

p..:>r ,lispo::ii d6n mqirosn de tlll l'lrt1culo lo. transitorio la -

nueva Ley Federal del Trab~jo. 

COl!lo ya se ha mencionado al citado ordenamiento -

leg~l lo informan, enti:e otras importantes disposiciones, -

la que establece la obligación patronal do "organizar perm.!! 

nente o periódicamente cursos o enseílanz~s de capacitación 

profosional o do adiostramiento p~re sus trabajadores, de -

conformidad con los planes y progr~mas que, de común ~cuer

do, el~boren con los sindicatos o tr~bajadores, info1111ando 

de ello a la Secretaria del Trabajo y Pr~visi6n Social, o a 

las autoridades de trabajo de los Estados, Te=ritorios y -

Distrito Federal. Estos podr~n implant~rse en cada empresa 

o para v~rias, en uno o varios establecimientos o departa-

mentas o secciones de los mismos, por personal propio o por 

profesores técnicos especialmente contratados, o por condu2 

to de ~scuelas o instituciones especializadas o por alguna 

otra modalidad. Las autoridades del trabajo vigilarán la -

ejecuci6n de los c.'1.lrsos o enseftanzas". 

Del texto de la disposici6n transcrita, se advie! 

te la existencia de una amplia gama de posibilidades confo! 

me a las cuales las empresas debe'n dar el debido cumplimien 

to a la precitada obligación laboral. 
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Do lM fórmulas que hnn sido utilizadas por la in-

dt1stria, el licenciado Humberto Escoto ill. Oirect:or do la -

con federación du Cámaras rudustrialos de los Estados Unidos 

Mexicanos (CO~CAMIN) sof\aln las siguientes: 

lo.- Sistemas da capacitaci6n para grupos de empr~ 

sas,ya sea por rama o actividad industrial o incluso en algu-

nas ocasiones por regi6n {proy~cto del centro de Capacita- -

ci6n Toluca-LertTl!'l), en el que un conjunto de empresas trata -

de resolver su problema de capacitación en forma colectiva. 

2o.- Sistemas de capacitación a nivel empresa, cada 

compaf\1a en lo individual resuelve su problema, 

Dentro de las dos posibilidades anteriores encontr!!. 

mos los a iguientes casos r 

a).- capacitación establecida por contrato-ley que 

so imparte a toda la rama industrial. 

b) .- capacitaci6n que imparte una asociaci6n priv! 

da a las empresas que agrupa. 

c).- Capacitación impartida por una rama industrial 

en coordinaci6n con la secretaria de Educaci6n 

( l) Hurnberto Ea coto Ochoa, "Análisis de las Expe-
riencias de Capacitación en las Empresas", Ponencia present!!_ 
da a la consideración del Primer Seminario Nacional de capa
citación sindical en Formación Profesional • .México, 1975. M!!, 
nual de capacitación Sindical sobre Formación Profesional. -
C.'.:'.M. INET. ARMO, México, 1976, secci6n ·rerc:era, Módulo 6. 
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Pública u otras instituciones docentes.-

d) .- capacitaciOn a través de un centro tnanej~ 

do y costeado por la empresa. 

e) • - capacita e iOn financiada por la empresa, -

pero impartida por instituciones que no -

pertenecen a la empresa. 

f).- CApacitaciOn con el personal y en las in!. 

ta la e iones de la empresa. 

Desde luego es posible la combinación de varias de 

eatas fórmulas en una empresa • 

A continuaci6n se detallan cada una de las opcio-

nea antes mencionadas: 

a) Sistema de capacitaci6n,eetablecido en el 

Contrato-Ley de una industria, por medio de 

un instituto que es el encargado de adies--

trar, entrenar y capacitar al personal de -

una rama industrial determinada. Este ea el 

caso del contrato colectivo de trabajo de -

las industr:ias Azucarera, Alcoholera y Sim! 

lares de ·1a República Mexicana que en su --

cláusula XII, establece1 "El sector patro--

nal :reconoce la conveniencia de que se est!, 

blezca un instituto de capacitación, para -
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obreros calificados y para hijos do los tr!_ 

bajadorcs con proyección posterior para cjJ. 

datarios y sus hijos. Este instituto dooo -

constituir un plan piloto, con la coopera-

ci6n de la industria y la pouiblo particip!, 

ci6n de la comisión Nacional de la Indua- -

tria Azucarera, creada por Decreto Presiden 

cial y de la secretaria dol Trabajo y PrevJ: 

si6n social. El Sector Obrero y el Patronal 

celebrarán pláticas de inmediato, para rea

lizar las gestiones necesarias, a efecto de 

que este instituto pueda estar en operación 

en U!\ plazo no mayor de seis meses. Igual-

mente, deberán programar las reglamentacio

nes del mismo" . 

b) Sistema de capacitación que desarrolla una 

asociación privada industrial en forma in

dependiente, con objeto de capacitar al 

personal de una rama o región en la que g,!, 

neralmente hay escasez de personal eapeci,! 

!izado. Como ejemplo, la Asociación civil 

de Artes Gráficas y la UniOn de Industria

les Litógrafos de México, A. c., &ost:ienen 
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una eacueln con L.l .finalidad esenda l de C2, 

pacitar a cierto tipo de trabajadores de e~ 

';a rama. 

e) capacitación impartiña por una rama indus-

trial en coordinación con el Gobierno Fede

ral (especialmente la Secretar1a de Educa-- . 

ci6n Pública), para efecto de aprovechar -

las instalaciones disponibles en el sistema 

de educación formal y lograr concordancia -

entre las cnseflanzns de los planteles y las 

necesidades de la industria. Para ésto se e~ 

tablece un intercambio de información entre 

la secretaria de Educación Püblic:a y la Asg, 

ci.acl6n Industrial para formular los progt"lt 

mas de estudios. En estos casos la indus- -

tria ayuda además con maquinaria, l1erramien 

tas y equipo de los talleres donde se real_!~ 

zan las prácticas. Oe esta forma se han 11!!, 

vado a cabo experiencias realizadas entre -

la Cámara de Transportes y el CECATI número 

14: la Industria del Vestido de Monterrey y 

el CECATI número 12; y, la Cámara Regiona~ 

de la Industria de curtiduria de Jalisco --
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con la Universidad del prealudido Estado. 

d) Capacitación en la empresa a través de un -

Centro de Cilpacitaci6n, Entrenamiento y - -

Adiestramiento fundado, manejado y costeado 

por ella. como es obvio, estamos aqu1 ante 

un sistema que solo puede realizarse en las 

grandes industrias con alta capacidad econ~ 

mica, esto es, empresas como la volkswagen, 

Veh1culos Automotores Mexicanos, Hojaüita y 

Lámina,' Nestl6, cervecer1a Moctezuma, etc. 

e) capacitación financiada por la compa~ia, P! 

ro en ln cual el aprendizaje se imparte por 

instituciones no pertenecientes a ella, sino 

en organismos dedicados a la capacitación. 

En este sistema intervienen instituciones -

como ARMO, el centro Nacional de Prod\1ctiv_!: 

dad y otros institutos Tecnológicos, Pdbli

cos .y Privados. El adiestramiento es impar

tido generalmente por oficio, a través de -

cursos de especializaci6n1 as1 tenemos, Las 

Truchas, Pefia colorada, Fertilizantes Fosf.s 

tados del ISMO, Novelty Sales, etc. 

f) capacitaci6n a nivel de empresa que se rea-
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liz¡i en forma práctica, aprovt~..:hando el pe_;: 

sonal y sus inatalacioncs y que es el sist~ 

rra más com(mmento utilizado en nueatro me--

dio. 

Acerca de este ültimo sistema en necesario sel'lalar 

la fonna en que ha sido reglamentado n trav6s de la contrat~ 

ciOn colectiva on las industrias, entre ollas la automotriz, 

eléctrica, qui.mica, textil, papelera, minera, cinematográfi

ca, metal mecánica, etc. En tal virtud, a continuaci6n se: -

transcri.ben tres clausulados tipo, mismos que son utilizados 

en los contratos colectivos de Lla rarr.ns industriales arriba 

mencionadas; el I y el II ro<Jtilan la capacitación para ingr~ 

so y el III la capacitaci6n para ascenso, hte generalmente 

complementa a los dos sistemas anteriores. 

I 

PRIMEP.A.- "La empresa cooperará a la formación pr_2 

fesional de los trabajadores, de acuerdo con lo que estable

ce la Fracci6n XV del Articulo 132 de la Ley, y para ello tE 

dos los trabajadores de nuevo ingreso se someterán a un pe-

riodo de capacitaci6n, adiestramiento y entrenamiento, de 6 

meses¡ en cuyo término adquirirán los conocimientos, expe- -

riencia y habilidad necesarias para poder ser considerados -

::orno trabajadores calificados". 
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SE\iliNílA .- "Durante el periodo d(I 6 mcaea de capaci. 

tación y i'\<lit~alr<1mi<~nto a que se rnflcre 1~stn el:'tusula, el -

trubn jador será adscrito P'>r la emprcs<l a cua lqllicr función, 

traba jo o activid•~d. a6n cuando porJt"f1 ser aa ignado a una so

la función o trabajo especifico. I.'l cnpacitaci6n, adiestra-

miento y entrenamiento, estará sujeta a las siguientes re-

glns: 

a) En el dtado periodo de capacitaci6n, adiestra

miento y entrenamiento, el tra~1jador pondrá todo su empano 

y voluntad para a~uirir loa conocimientos, experiencia y -

destreza en el trabajo y obaervurá buena conducta. En conse

cuencia, si durante el transcurso del citado periodo de ca~ 

citación (en cualquier tiempo del mismo) el trabajador no d~ 

muestra su empeí'lo y aptitudes para el trabajo, no ha progre

sado en su capacitaci6n o su conducta no ha sido satisfacto

ria, terminará la relación contractual de trabajo sin respo,n 

sabilidad alguna para la empresa. 

b) En cualquier tiempo. durante el periodo de ca~ 

citación, el trabajador podrá ser examinado en cuanto hace -

al progreso en su capacitaci6n y aptitudes para el trabajo, 

respecto del ~Jal se estfi capacitando, y si mediante el exa

men respectivo se llega a la conclusión de que no ha puesto 

empefio en su capacitaci6n, ·ni ha progresado. se estará lo e.!. 
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tnblecido ~n el i~ciso anterior, 

e) Al concluir el tórmino de vigencia pactado, o -

sea, al concluir los seis !l'o'Jses estnblecidos cQ!lo duración -

parn la cap11citaci6n, tormituu.--á la relación contractual clo -

trab..1jo sin responsabilidad nlguna para la empresa, de acuc.r 

do con lo dispuesto por la Fracción !II del Articulo 53 de -

la Ley Fedoral del Trabajo, ya qua el ünico compromiso que -

ha lH.k¡uirido la empresa es el de proveer a la capacitaciOn, 

adiestramiento y entrenamiento del trabajador''. 

TERCER.'\.- "Independientemente de lo pactado en la . 

cl!usula anterior, al concluir los seis meses de vigencia -

del per1odo de ca.pacítaci6n, el trabajador tendrá preferencia, 

según lo establecen los articulas 154, 155 y siguientes de la 

Ley Federal del Trabajo, para Ber contratado, ya sea por obra 

determinada, por tiempo determinado o por tiempo indetermina

do, si hubiera posibilidad para ello, existiere vacante y no 

se afectan derechos de esca 1af6n de algún otro trabajador". 

rI 

PRIMERA.- "Con excepción de lo dispuesto en la clá~ 

sula siguiente, todos los trabajadores que ingresen al servi

cio de la Empresa se sujetarán previamente a un periodo de -

adiestramiento, en los términos de este contrato r:olectivo", 
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SEGUNDA.- ''Cuando el traba jlldor tenga conocimiento 

y experiencia bien ar.redita<los en su oficio o especialidad, -

la E~presa lo cont~atarA e~imiéndolo dul &diestramiento, pero 

q1,.;edanclo en todo caso sujeto a U:1 t6rmino de prueba si la corr 

ducta o los servicios del trnbaJador no son satisfactorios, -

la Empresa sin responsabilidad nlguna podrá dar por terminada 

la prueba sin contratar al trabajador". 

Tl::RCETU\ .- "Todo trabajador de nuevo ingreso estará 

sujeto a un periodo de adiestramiento de cuatro meses, duran

te el cual recibirá laa enscnan~as y adiestramiento necesario 

p<Jra el dcsempef\o oficicntc del puesto en el cual se est:á ca

pacitando. El adiestramiento y capacitación será proporciona

do por los t6cnicos, supervisoras o jefes correspondientes y 

eventualmcntu por instructores especializados". 

CUl\RTJ\.- "r..a Empresa, renpecto a los trabajadores 

de nuevo ingreso en adiestramiento, se obliga a: 

a) Proporcionarlen la ense~anza y capacitación que 

se requieran en la especialidad correspondiente. 

b) Pagarles la retribuci6n señalada en el tabula-

dor que forma parte de este contrato colectivo. 

e) Guardarles la debida consideraci6n. 

d) Ocuparlos en el puesto respectivo al concluir 

satisfactoriamente el periodo de adiestramiento y el de pru~ 
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e) Reconocerles su antiguedad dcade la fecha de in 

g1·esc, al adquirir la pli:int.:i. 

Los trabaJadorca do nuovo ingreso en adiestramien

to se obligan a: 

n} Pres ta r sus sorv ic ioa a la Empresa. 

b) Poner el empct'lo y apl ic1:1c i6n necosarios pura su 

mejor adiestramiento. 

e) Cumplir las instrucciones, enserlanzas y consejos 

de loa supervisores e instructores bajo cuyas órdenes se en--

cuentren. 

di Efectuar los estudios necesarios para su eficaz 

capacitación. 

e) Observar buenas costumbres y guardar a los reprji 

aentantes de la Empresa, instructores, jefes y aupervisores a 

cuyas 6rdenes se encuentren, el respeto y conuideraci6n debi

dos, así como a sus compai\orca de traba jo. 

f) Cuidar las máquinas, materiales y herramientas, 

evitando cualquier dano a que cst¡n expuestos". 

QUINTA.- "En cualqui.er momento durante el período ~ 

de adiestramiento si su aprovechamiento no es satisfactorio o 

si falta a las obligaciones establecidas, el trabajador causs 

rá baja sin responsabilidad para la Empresa". 

SEXTA.- ''Tenninado el per:ícdo de adiestramiento, el 



trabaJ~dor pasará a un periodo de prueba hasta por treinta -

oí~s. percibiendo en ese caso el salario definitivo asigñado 

al puesto. Durante el periodo de prueba al trabajador no re

cibirá ayuda o aaesoria alguna de parte de sus jefes o de sus 

compafieros de trabajo, a fin da que pueda dereoutrar que ya -

est6 plenamente capacitado para desempenar el puesto a que -

aspira", 

"Si durante el período de pru iba ésta no fuere sa

tisfactoria, el trabajador causará baja sin responsabilidad 

para la Empresa. Si el resultado de la prueba fuere satisfas:, 

toria, el trabajador continuará prestando sus servicios en -

el puesto para el que fue capacitado, como trabajador de plan 

ta". 

III 

PRIMERA.- "La Empres11 se obliga a capacitar a sus -

trabaJadores en lo& términos de la fracci6n XV del Articulo -

1J2 de la Ley". 

"Los planes y programas de capacitación serán elabQ. 

rados por una Comisión Mixta forroada por dos representantes de 

la Empresa y dos representantes del Sindicato". 

SEGUNDA.- "Todo trabajador de planta antes de ocu-

par con carácter de.finitivo un puesto de mayor remuneración -

al de su planta, deberá haberse sometido a una capacitación y 
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entrer.am1ento hasta de ciento •reinte d1as. Durante el entre

namiento, el trabajador recibirá enaef'\anza y capacitación -

que le serSn proporcionadas tanto por el porsonal de confian 

za de la Empresa, como por los trabajadores sindicalizados -

que conozcan el pueuto: en consecuencia, éstos están obliga

dos a colaborar en caos entrenamientos y capacitaci6n y a ob~ 

decer las 6rdenes de la Empresa relacionadas con la onse~an

za y capacitaci6n de sus compa!'leros''. 

TERCERA.- ~La Empresa irá dando la capacitación a 

los trabajadores de planta a que se refiere esta cláusula 

conforme las necesidades del trabajo se lo permitan, pero en 

teda caso tendrán preferencín para ser capacitados en puea-

tos superiores, los trabajadores ~s antiguos en el puesto -

inmediato inferior. En caso de igualdad do antiguedad en el 

puesto, se preferirá al trabajador con mayor número de d1as 

efectivamente trabajados en el af'\o inmediato anterior". 

CUARTA. - "La Empresa queda facultada para en cual

quier momento, regresar al trabajador a su puesto original -

si la marcha del entrenamiento no es satisfactoria a juicio 

de ella. Después d~ transcurridos los primeros sesenta dias 

de entrenarnL ~to, el trabajador en cualquier momento, si se 

considera plenamente capacitado, tiene derecho a pedir 1ue -

se dé por concluido el entrenamiento y se de principio a la 
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prueba", 

QUINTA.- "El Sindicato ootará informado do la marcha 

de la capacitaci6n de los trabajadores a que ao refiere la - -

cláusula inmediata anterior. P<1r1:1 tal efocto, el personal de -

conf ian~a bajo cuyo control so encuentre la capacitaci6n y - -

adiestramiento del trabajador de planta, deberá informar la -

marcha de los miamos, cada quince días, a la Delegaci6n 1\dmi-

nistrativa de la Unidad y tanto el Sindicato como el trabaja-

dar tendrán derecho a ver eaoa informas quincenalmente, si aa! 

lo desean". 

SEXTA.- "Terminadoa saati.sfactoriamente la capacita

ci6n y el entrenamiento, ya uea porque concluy6 el término de 

los mismos sin que lü Empresa regresara al trabajador a su pue~ 

to de origen o porque este haya manifestado por escrito tener 

adquiridos los conocimientos y habilidades necesarios comenza

rá el trabajador un periodo de prueba hasta de treinta d1aa, -

dentro del cual si sus servicios no son satisfactorios a jui-

cio de la Empresa, el trabajador regresará a nu puesto y sala

rio de origen, Dentro de este término de prueba, el trabajador 

recibirá asesoría o enseftanza alguna por parte de loa jefes o 

de los trabajadores, a fin de que el trabajador compruebe que 

puede realizar eficientemente el trabajo". 

SEPTI.MA .- "Terminado satisfactoriamente el periodo 
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diJ prueba a que se refiere ln cl.'iusula inmcdiatu anterior, el 

trnbajador ragrasar5 a BU puaste y salarlo de origen y la Em

prlHHl ontregará i.:n certific11do de cnpacitaci6n pan desempef'\ar 

el puesto en que fue en trenado, en el <.:ual sf~ indicará el --

grado da aprovechamiento". 

OCTAVA.- "Cuando un trabajador en capacitación, por 

orden de la Empresa, a ~rnma l ra ns itor lamento la responsabili-

dad del puesto en que aa está capacitando, percibirá al sala

rio correnpondiente, sin perjuicio de la temporalidad del mo

vimiento y do que, a ln terminación del misino, continúe su en 

trenamiento y capacitaci6n". 

NOVEN!\. - "Las vacantes serán definitivas o tempora-

les". 

"Serán temporales si se trata de puestos de nueva -

creaci6n que tengan el carácter de temporales, eventuales o -

por obra determinada y las que dejen los trabajadores de plan 

ta de modo temporal, debido a permisos, enfermedades, vacacig 

nes. despidos en trámite, para dcHrnmpef\o de cargos públicos, -

etc, en los t¡rminos de este contrato". 

"Cuando la Empresa vaya a cubrir una vacante tempo

ral o definitiva y hubiere varios trabajadores con certifica

do de capacitaci6n, deberá preterir, para otorgar el ascenso 

respectivo, al trabajador más eficiente y que tenga mayor nú-
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en caso de ig\1aldad de e fici.encin y de aa iduidad se pre úlr i

d al trabajador mfls antiguo". 

A) Los sistemas anteriormente daocritos, con algu

nas variantes, como yn se dijo, se encuentran en caai todas 

las ramas industriales y tienen por objeto implementar el 

adiestramiento establecido en la Ley Federal del Trabajo. 

"La capacitac i6n en la empresa ti.ene como ventajas 

que las herramienta5, m6quinas e instalaciones que requicr~ 

el proceso tecnol6gico ast&n en la propia planta. En ellas -

el obrero inicia su aprendizi?lje, se perfecciona y se especi.!!_ 

liza; por otra parte, el esfuerzo, el interés, al tiempo y -

el costo que r<: .. -quiere ol adiestramiento en planta son a l'::a-~ 

mente aprovechables debido al &mhito en que ésto se verifica, 

Se aprende en el trabajo mismo, lo que implica para el obre

ro una garant1a de continuidad en la utilización de los nue

vos conocimientos". ( 2) 

De conformidad con lo anterior, debe mencionarse -

también que la implementación de los programas citados, trae 

consigo, tanto en lo particular como en lo general, algunos 

problemas. 

(2) Humberto Escoto Ochoa. Op. Cit. Sección Tercera,; 
M6dulo 6. 
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En lo individual, enunciativamente, se senalan los 

siguientes: 

a) 1,a capacitaci.6n establecida por contrato-ley --

ocas ioni'I la concentraci.6n de la capa e i tac i6n de toda una ra-

ma industrial en un solo instituto y puedo traer como conse-

cuencia qu~ el entrenamiento o adiestramiento no correspon--

dan exactarn~nto a laa necesidades particulares de cada emprJ! 

sa, especialmente en lag rama~ industriales en que existe ~-

gran di.versidad entre las empresa11. 

b) Por otra parto, la localizaci6n fisica del ina-

tituto provoca problomas de traslado a y de los trabajadores, 

ya que uxiste gran dispers16n nn la ubicaci6n de las facto--

rias del ramo. 

e) Por lo que se refiere a la capacitaci6n que im-

parte una asociación industrial privada a laa empresas que • 

agrupa, asi como a la que es desarrollada coordinadamente --

por una rama industr iü y la Secretaria de Educaci6n Pública, 

conviene apuntar que ambas fót·mulaa tienen ur. nivel de gene-

ralidad que va más all5 de la empresa y son experiencias que 

hasta la fecha han exigido, casi siempre, concentraci6n geo-

gráfica y homogeníüdad dentro de la rama industrial. 

d) Acerca de la capacítaci6n en la empresa que es 

impartida a través de un Centro de Capacitaci6n, Entrenamie.l.!. 
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se reiter~ qu~ as un sistem3 que solo puede realizarse en 

laa gr.:llH'h~~; industrit1s c(in alta cap<i.ci.d;1d ücon6mica, euto es, 

vrr.pr•~sas como li1 \11.)lJi.1,wagen, Vuhic\llos /\ut..~11nctorcs Hexicanos, 

ñltcs Hornos de Mi'ixi.co, !l'->juli1t:a y Lánuna, Neatlé, Cervece-

ri::. »loctezurtHI, etc. 

f\ nivel t;r<meral, entt·e los principales problemas -

se hallan los siguientes: 

a) l.oti que so rofi.onrn al grado da dificultad para 

detectar e identificar las noceaidades de capacitaci6n en la 

empresa debido a la falta de pornonül especializado para --

ello. 

b) Los rel.'ltivos a ln im¡x)r;i.bilidad de evaluar la 

capacitaci6n impnrtidil que derivan fundilmentalmente de la -

ausenci.a de iin periodo dt) prueba, laguna de la ley que en • 

la realidad industrial. en las medianas y grandes empresas, 

ha sido colmada, como puede obscrvan.ie en loe clausulados ti 

po antes tranacritos a través de la contrataci6n colectiva, 

6sto es, se vive de hecho, 

e) Los existentes para motivar al personal toda -

vez que se otorga un ~scaso r.econocimiento a la efectividad 

del aprendizaje sistemático en relación con otros factores -

tales como antiguedad, lealtad a la empresa y voluntad para el 
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trabajo, Dicho de otro modo, el sistema de ascensos por anti 

guedad que contempla la Ley Federal d~l Tr&bajo vigente es -

injusto, tanto para los trabajadores como para las empresas 

pues condena a aquéllos a la mediocridad y hace nulatorio -

cualquier esfuerzo para incrementar la productividad, No hay 

pues, rat6n de justicia alguna para conceder mayor derecho -

para el ascenso al mero transcurso del tiempo qua al esfuer

zo y dedicación para capacitarse. 

La afirmación anterior no significa que la antiqu~ 

dad no debe ser premiada, que en realidad ya lo está con la 

pri.zna correspondiente y mayores vacaciones, Bien podr1a pen

aarae en otro tipo de recompensas, pero no con aacenaoa que 

entorpecen el deaarrollo del pata. 

Sobre el particular ea necesario seftalar que el 

conceder prioridad a la capacidad sobre la antiguedad no ss 

rta ajeno a nueetro derecho positivo ni a la práctica segui

da desde hace ya cerca de 40 anos por el Gobierno Federal en 

las relaciones laborales con -ua propios trabajadores. En 

efecto, desáe la promulgación del Estatuto de loa Trabajado~ 

res al Servicio de loe Poderes da la Uni6n, el 27 de septiom 

bre de 1939, el legislador concedi6 primacta a la eficiencia 

o aptitltdea del trabajador sobre la antiguedad en el aervi-

cio, al·establecer en el art1culo 41, fracci6n I de dicho o~ 
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denamiento que "loA ascensos se concederán tomando on cuenta 

la eficiencia de los candidatos, au antlgm1dad y au poRición 

ideológica". 

La Ley promulgada el 4 de abril de 1941, que abro

gó al fstatuto antes mencionado, vino a confirmar dicho cri

terio escalafonario al preceptuar en su artículo 41, fracc~ón 

l, inciso e) que "los ascensos se concederán •••• tomando en -

cuenta, en primar término la eficiencia de los candidatos -

acreditados en un concurso entre el personal de la categorla 

inferior i nmed ia ta •••• " 

Todo lo anterior fue ratificado por decreto del 21 

de octubre de 1960, por ul que el Congreso creó el apartado 

B del articulo 123, al disponer en la fracci6n VIII del cita 

do apartado quo ·•los trabajadores gozarán de derechos de es

calaf6n, a fin de que los ascensos se otorguen en funci6n de 

los conocL'llientos, aptitudes y antiguedad", 

En este orden de ideas, la ley reglamentaria co- -

rrespondlente reiteró en su articulo 43, la preferencia a -

los conocimientos y aptitudes sobre la antiguedad. Asl, en -

los numerales 50 y 51 se previene que "las vacantes se otor

garán a los trabajadores de la categoría inmediata inferior 

que acrediten mejores derechos en la valoración y califica-

ción de los factores escalafonarios", especificándose como -
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factoi·es cscalafonarios, en ese orden, loo conoc1.111ientos. la 

aptitud y la antiguedad. 

d) r'inal.mcnto. resulta indispensable sen.alar que el 

problema fundamental rooido en el tamano de las empresas, ya 

que de un total dft 229, 490 registradas en al INFONAVIT hasta 

el mes de abril del un.o pr6ximo pasado, el 78% empleaban hasta 

10 trabajadoras, ttl 16'/'., de 10 a SO y el 3% de 50 a 100 traba-

)adorea p) . 

Al respecto cabe preguntarse qué esfuerzo en el cam 

po de la capacitaci6n pueden realizar negociacionca con menos 

de 10 trabajadores, que representan, como ya se ha ael'\alado -

el 7f:!% de la industria nacionel. 

B) Ahora bien, de los motivos expuestos por el le--

gislat:lor rcapecto de la Fracci6n m del articitlo 132 de la ~-

Ley Federal del Trabajo vigente. asi como el propio texto de 

esta diaposición, ae desprende quo el universo de personas --

susceptibles de ser capacitadas lo constituyen con exclusivi-

dad, aquéllas que est~n empleadas, es decir, "fue concebida -

como una f6rmula extraescolar cuyo propósito fundamental es -

dotar al personal de los ceptros de trabajo.de los conocimien 

tos, habilidades y destrezas que non necesarias para desempe-

{3) 1Nl:'ONAV1T, Subdirecci6n Financien. Depto. de -
Aportaciones. México 1976. 



fiar su labor y quti, al propií> tiempo, le permitan mantenerse 

actualizl\do ante el reto del creciente dosarrollo tecnológi

co" {4). 

Pnro las posibilidades do r.apacitaci6n ya enumera

das por la Comisión Nacional Tripartita, son mayorea1 asi t,!! 

nemos: 

l.- !,a destinada a la aupcraci6n de las cualidades 

de las personas empleadas. 

2.- La dirig.ida a personas aubocupadas o desocupa-

das. 

J.- Aquélla cuyo propósito ea readaptar la pobla-

ci6n activa quo ha sido desplazada do su omploo. 

4.- La .dostinada a personas que aún no forman par-

te de la población ccon6micamonte activa: 

a) De proingreso al trabajo. 

b) De carácter escolarizado. 

Respecto do las posibilidades antes transcritas, es 

evidente que aolo a una do ellas, a la primera, hace referen

cia nuéstra ley laboral y quo la realidad ha puesto de mani-

fiesto la necesidad de su complomentaci6n (5) toda vez que el 

{4) Humbarto !-~scoto Ochoa, Op. Cit. Secci6n Tercera," 
Módulo 6. 

(5) Ver Págs. de la 39 a 47. 
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s isam:. cont\i~;nado i.lT\ la fracc i6n >.'V del ard.cuto U2 do ta 

L~y Fcdot«ll d.:il Trabajo vigente es tan poco oper.:it i.va qu,1 :.JQ 

lo algunas empresas, princi~.::ilmente l.as de gran capacidad 

econ6rnica, han podirto dar cumplimiento a la obligación prece.e 

tuada en el citado numeral. 

2.- Poro concretemos qué tenemos y qué nos hace 

falta ya que la capacitación, a nivel empresa, constituye s.~ 

lo una parta del gran probletra de la educación para et trab_! 

jo da todoa los recurnos humanos del país. 

A) Se cuenta con un sistema de educación tecno.L6q.1 

ca que ofrece fuera de los centros do trabajo capacitación, 

ésta la ofrece el Estado por medio de: 

A nivel posprimario o de preingreao al trabajo 

(obrero aapociAlizado). Con 27 Centros de Cap,!! 

citación para ol Trabajo lndustr1al, ocho en -

el Distrito Federal y 19 en dist1ntaa ciudades 

del pa!s, dependientes de ta Oirecci6n General 

de Educación Tecnológica Industrial de la Se-" 

cretaría de Educación Pública. En esos centros 

se imparten 39 especialidades y reciben el no.m 

bre genérico de CEC/\TI. La filosofía de los -

centros se resume an la frase "Ensef\ar a Tra~ 

jar". Ahí et estudiante recibe una educaciói: -
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f undamon t ;\ lmt~n t ,, en el t<\ 11 er con unn d ur LIC l6n 

d~ 1000 <I l.200 11or<.1i> d11rantc 10 mNll~s. 

Desde ·~ l 1u10 de l'J64 en que c9r.rn6 l.a pr imcra gen.§ 

ración de los CECATI, hasta el ilf\O de 197 4 se hnn expedido -

un total de l06,8l.5 constancias do t~rmina~i6n a ot1·os tan--

tos jóvenes que cumplieron el periodo de capacitaci6n co~re~ 

pondiente (6). 

"El significado social de éstos es el. da proporci.Q 

nar al educando una capac itac i6n tecnol6g ica en algún oficio, 

que se traduce en la multiplicación da su poder productivo -

como pequeño empresario o bien como obrero en proceso da ca-

lificaci6n, El significado ocon6mico es que al proporcionar-

le a la industria mano de obra iniciada en el proceso da ca-

lificaci6n y especializaci6n, y al mejorar La destreza de --

los trabajadores en servicio, S1.l promueve y se favorece al -

desarr~ollo industrial: a través de eatos incentivos, las ein--

presas tienen mayores ontradaa pues se les al1orran recursos 

que habrán de c;astar par.a capacitar en planta a su propio --

personal. Estos centro~ se originaron en la V Asamblea Plen~ 

ria del consejo Nacional Técnico de la Educación el 21 de n~ 

(6) Subsecretaría de Educación Media, Técnica y S.!:! 
perior. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. 
Boletín de información, Centros de Educación para el Trabajo 
Industrial, México, 1975, 
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viembre de 1962 y no inauguraron los diez primeros el lo. de 

agos':.O de 1963. Las fuentes do financiamiento en la etapa 

inicial Cl':lrrcspondi6 on un 60.2% al Gobierno Fodoral: loa qg 

biernos do loa estados y munir::i¡lios aportai·on un 11. 6%: los 

particulares y sindicatos contribuyeron con el 4. 7%. En for-

ma especial sobrasalo la Fundación Mary Street Jenlds, aso--

ciaci6n fil.antrópica quien aportó 18 tnillones de pesos. Des,!! 

fortunadarnonte la cooperación no ha sido en forma sostenida 

y falta mayor vinculación de estos centros educativos con --

los centros do producción para adecuar sus programas de cap.f! 

c itac i6n a las naces idades de la industria 11
• (7) 

A nivel do educación secundaria, se cuenta con 

158 escuelas tecnol6gicas industrialos y come!', 

ciales, en 98 ciudades donde se estudian 33 OJ! 

pecialidades. En estas escuelas se imparte el 

ciclo do educación modia básica en tres años -

con cursos de capacitación para ol trabajo u -

opciones tecnológicas para los od11candos, de -

manara que al término de sus estudios, el est~ 

diante puede optar por continuar estudios sup~ 

(7) Comitá Mixto para el Estudio de la Reducción de 
la Jornada de Trabajo, Informe Bipartita del Grupo de Estudio 
No. 6, Jornada de Trabajo, Educación y Capacitación, México, 
1973, Págs. 12 y 13. 
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r iores o incor.pornrsc activamente en la produ_s 

ciOn y en otros aspectos de la econom1a, dada 

su capacitaci6n elemental y aus actitudes posl 

tivns acquiridaa hacia el trabajo. (8) 

En 89 localidades t1 trav6s do 91 Centros de E!, 

tudios Ch~nttficos y 1'er:~ol6gicos y centros de 

Estudios Tecn•1l6gicon, ósto es, n nivel técni-

cos medios que se supone son los mils interesan 

tes para las empresas, se imparten 29 especia-

lidades. En el semestre que terminó durante el 

mes de junio pr6ximo pasado, egresaron aproxi-

rnadamente 4,400, contando solo aqu6llos de los 

Centros Cient1ficos y Tecnológicos del inte--

rior de la República; 1.045 en electromecánica¡ 

906 laboratoristas, 479 técnicos en electr6ni-

ca y 228 en m&¡uinas de combustión interna pa-

ra mencionar solo los que representan un por-

centaje de consideración, (9) 

(8) Direcci6n General de Educación TecnolOgica In
dustrial. Bolet1n de información, Escuelas Tecnol6gicas In-
dustria1es del D. F. y Forfmean. Mé:x:ico 1975. 

(9) Direcci6n General de Educaci6n Tecnológica In
dustrial. Boletin de Inforrnaci6n. Centros de Estudios Cient,! 
ficos y Tecno16gicos. México 1975. 
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A nivol ingenier1a so cuenta con Jl inatitu•-

toa tecnol69icoa loc1lizado1 en 31 diatintae 

poblacionee donde ae imparten diez diferentes 

e1pecializaciona1, ademas claro ••t', de la -

labor quo an ••t• campo d•aarrollan el In1ti

tuto Polit6anico Nacional, 111 univ•r1idad11 

eatatale1 y la Univer1id1d Nacional Autónoma 

de M•xico, (10) 

Da •at• 1i1t1ma de eduaaoión t1cnol69ica e;reaan 0.1 

da ano, da1do nivtl po1primario ha1t1 ol grado de liaanoiatu

ra, un ndmero conaidarabl• da 11tudi1nt11 para tortal•c•r la 

e1tructura de 111 empr1111, Sin em):)arqo, la txparilnaia ha dJ. 

mo1tr1do que 11t1 c1p1ait1ci6n re1ulta aara y poao 1dtcu1d1 -

a 111 n1c11idade1 de la indu1tri1, Ello, en atención a lo •l.! , 

vado d•l coito da equipamiento y a la impo1il>ilid1d d• dotar, 

con la oportunidad que d•manda el de11rrollo t•o~ol6gioo, d• 

mlquil\11 y herramienta• a 101 pl1nt1l11 oduoativo1. 

con la tinalidad d• 1coroar11 d• la mejor manara P.2 

1.ibl• al tondo d• 01t11 au11tion11, •1 aobi•rno r1d1r1l • tr.1 

v61 da la sooretat1a do Eduoaci6n PQblioa y la conl1d1r1oi6n 

de camaraa Indu1tri1lna do 101 m1t1do1 Unido1 MtXiaano1 ini•• 

ci1ron1 hacia el ano da 1970, un movinli•nto do vinculaoi6n •n 

(10) Sub1aor1t1r11 du mducaci6n Media, ~6onic1 y 8,\&' 
perior, Diroooi6n 01neral d• lduo1ci6n 8up1tior, 1i1oaof1a, • 
Obj1tivo1, M•t••· M6xico, 197~. 
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tre el sistema educativo nacional y el aparato productivo del 

pa1s, para aumentar el conocimiento de necesidades mutuas que 

cullllin6 con la creaci6~1 del Plan Escuela-Industria que mb 

tarde, con la adhesión de la confeclenciOn Nacional de las C! 

maras de Comercio y la l\sociaci6n do Banqueros do México, en 

el segundo bimestre do 1971, se donominar1a Plan Escuela-Em--

presa. (11) 

El Plan Escuela-Empresa fue disenado con objeto de 

que los empresarios nupicran el tipo o número de profesionis-

tas, t6cnicos y obrcroa calificados que est~ produciendo el -

sistema educativo y, a su vez, que las entidades docentes co-

nazcan los requerimientos de las empresas para poder normar -

su actividad. 

"La pol1tica a seguir para el logro de sus objeti--

vos fue definida conjuntamente por la secretaria da Educaci6n 

Póblica y l& Confederación de Ctunaraa Industriales a través -

de los 20 puntos q11e a continuación se transcriben". (12) 

l.- Visitas mensuales por grupos de 25 alumnos a -

instalaciones empresariales de la localidad --

(ll) Secretar1a de Educación P6blica, Confederación 
de cámaras Industriales de los Entados Unidos Mexicanos, or
gano de Difusi6n del Plan Nacional Escuela-Empresa, Afio II -
No. 9, México, 1976. Págs. l y 2. 

(12) Secretaria de Educación Pública, Confederación 
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Plan 
Escuela-Empresa, M~xico 1973, P~gs. 3 y 9. 
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dondo éstudicn. 

2 .- lntci.rcambios regionales est\ldiantiles y de pr,g 

feaorus. 

3.- Pr&cticas do ~studiantcs en las eMpresas. 

4.- Di(usi6n de bocas: intercambios y viajes de e.! 

tudio al extranjero en varios niveles de esco

laridad. 

5 .- Cursos de actualización para maestros. como eE_ 

plaados hu6npedcs dentro de las empresas. 

6.- Visitas de maestros a empresas. 

7.- Visitus de empresarios a escuelas. 

8.- Pláticas, curaos y se~inarios de empresarios -

en las escuelas. 

9.- cursen de adiestramiento y capacitación de pe~ 

sonal de las empresas, en los locales de las -

escuelas. 

10.- cursos en las empresas con instructores de las 

escuelas. 

11~- Investigación aplicada en institutos tecnol6g.!. 

cos regionales, auspiciada por las empresas. 

12.- Informe y difusión por parte de las empresas a 

los institutos de educaci6n superior de su lo

calidad, cuando adquieran nuevos equipos o in-



corporcn L6cnica,.i nuevas <.!ll i;mt proceaoa. 

13 .- crcaci.6n do C1r9anünnor:. de apoyo a las inatitu

cioncu educativas talos como cmnit6s asoaores 1 

patronatos, etc. 

14 .- Considoraci6n proforonte en lo~¡ programas de -

becas a tr.abnjadores o hijos de los mismos em

pleados para las empresas incorporadas al Plan. 

lS .- Pilmoteca y hemeroteca técnicas. 

16.- Elaboración de catálogos do necesidades de ma

no de obra t.6cnicn u diversoa niveles, 

17.- colobraci6n de convenios ocupacionales de adie.!!, 

tramiento. Contacto con laa bolsas de trabajo -

existentes • 

18.- Establecimiento de convenios de investigación 

entre las empresas y los centros de enseñanza. 

19.- Desarrollo de acciones de auxilio t6cnico entre 

la empresa y la escuela y viceversa, para una -

mejor utilizaci6n de las instalaciones que am-

bas posean. 

20.- Asesoria técnica diversa a la mediana y pequena 

industria. 

El Plan, con vigencia en todo el Territorio Nacional, 

afilia actualmente a 4,165 empresas que reciben anualJnente en 
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¡¡us 1.Hltllblccimfontos h vio ita de lll7, 784 11lumnos de t1sc\1c--

las del siatcina tradicional de onm!t1anzn media y tecnológicas 

(13). Por lo que se refiere ~l afio de 1976, la inversi6n --

del sector empresarial a(m no ha sido debidamente cuantific~ 

da, pero se h.- estimedo en un monto minimo que asciende a --

$9' 889, 200 ,00, suma que no ha a ido precisada por b natural,!! 

za do las variaciones ccon6mic~s que se han venido sucedien-

do. (14) 

De esa misma fonna, para cubrir parte del costo do 

esta programa al Gobierno Federel aporta, con c~rgo al pres~ 

puesto de la Secretarla de Educaci6n P<lblica la suma de -

$1'815,000.00. {15) 

A la luz de los 20 puntos antes transcritos y ~e -

los logros alcanzados puede decirse que el Plan Escuela-Empr~ 

sa permite a artesanos, pcquefias, medianas y grandes empre--

sas, un cabal aprovechamiento de su planta instPlada en ser-

vicio de b educaci6n ocupacional y presenta a las autorid21-

!13) Fuente: Confederación de Cámaras Industriales. 
Departamento Plan Escuela-Empresa. México 1977. 

(14) Fuente: confederación de cfimar~s Industriales. 
Departamento Plan Escuel~-Empresa. México 1977. 

(15) Fuente: confederación de cámaras Industriales. 
Departamento Plan Escuela-Empresa. M6xico 1977. 
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des educativas la por.ibilidad do 11so integral o interuiivo de -

s\: equipo, instal11c: iones, personal y expt~riencil' para que sean 

tri'tnsferidos 11 la población económicamente activa toda vez que 

por su conducto se ofact6a unn verdadera orientación voc~cio--

nl'll; so actualizan profl.lsores y obrt:roa; so complementan y po-

nen on pr&ctica loa conocimiontos teóricos adquiridos en l& e!. 

cuela: y, se adocúan los planes de estudio, diseno de talleres 

y esquemas de propar!'ci.t'.m de los estudiantes en bs escuelas, 

a las necesidades de les diferentes ramao de la actividad ec2 

n6mic;, • ( 16 J 

B) En lo que se refiero a la capacitación que ofre-

ccn algunos organismos desccntrn lizados o de participación e!_ 

tatal cabe hacer monci6n de la hbor que desarrolla "El Inst_! 

tituto Mexicano del P~tr61eo, dependiente de PEMEX que tiene, 

dentro de sus funciones de apoyo, la responsabilidad de mejo-

rar los result11dos del trabajo de la empresa de e:ia institu--

ci6n, a travós de la superación t6cnics de los ocho mil sete-

cientos -datos a diciembre de 1973- profesionistas que labo--

ran en la industria petrolera del pa1s" (17) 

Por otro lado, l~ Compafiia de Luz y Fuer~a del cen-

(16) Secretaria de Educación P~blica, confederaci6n 
de c~1nar1's Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Op. 
Cit. P&g. 7. 

(17) Secretaria del Tr~bajo y Previsión Social, Re
seña L~boral, Mfucico 1973, Volumen 8, P~g. 11. 
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:r~ ~uenta con la Escuela Ticnica del Sindicato Mexicano de -

E!e.:-tncistas. En t~lL~, que tiene un cupo de novecientos - -

al\.lmnoa, so capacita a les trabajadores y a los familiares de 

éstos, que así lo aolicitan. (18) 

El ISSSTE, de conformidad con el Plan de refo:tllla ag 

ministrativo que se cst~ llevando a cabo en las dependencias 

oficiales, ha venido impartiendo una serie de cursos tendien-

tes a elevar la educaci6n administrativa de los empleados pú-

blicos. Estos cursos tienen por objeto elevar la productivi-

dad de la burocracia mexicana. (19) 

El lMSS, por su parte, a través de los centros de -

Adiestramiento Técnico y Capacitaci6n para el Trabajo depen--

diente de las Delegaciones existentes en el interior de la 

República también participan en él desarrollo de loa recursow 

_humanos. En dichos centros se imparten cuarenta y tres aspe--

cialidades y tienen como objetivo fundamental "preparar la rnA 

no de obra que demandan los trabajadores y coadyuvar, por es-

tos medios, a combatir el desempleo y subempleo y lograr su -

(18) Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, Re
sena Laboral, México 1973, Vol\lmen a. Pág. 11. 

(19) secretaria dpl Trabajo y Previsión Social, Re
sena Laboral, México 1973 1 Volumen 8. Pág. 11. 
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incorpcraci6n al régimen de seguridad social". (20) 

De manoril es pee .i a 1, dob(J hacerse mene i6n de la ca--

pacitJci6n que ofrece el Servicio Rápido de Adiestramiento --

d~~ Milno de Obra p;ir11 111 Industria (ARMO), institución creada 

por el Gobierno Federal con la cooperación de la Organizaci6n 

de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del 

Traba]o, sus finalidades son: 

•Adiestrar y p~rfeccionar supervisores e instruc-

toros para qua realicen programas de adiestramien. 

to técnico dü los obreros do las empresas. 

Aumontar 101.1 conocimientos y las habilidades prá~ 

ticaa de los trabajadores, para elevar la calidad 

de la mano de obra, 

Preparar el rnaterial de ensei'lanza que oe necesite 

para la mejor y más rápida capacitaci6n de los --

obreros. 

Investigar, promover, organizar y controlar pro-~ 

gramas de adiestramiento de la mano de obra. 

Proporcionar servicio11 de consulta en materia de 

(20) Gloria González Salazar. Problemas de la Mano 
de Obra en México. Instituto de Investigaciones Económicas. 
U,N.A,M. México 1971. Págs. 132 y 133, 
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adiestramiento'' (21) 

Por su parte, el sector obrero ofrece educaci6n a -

los trabajudores por modio del lnstituto dependiente de la Con 

íederaci6n de Trabajadores do México. (22) 

Asimismo, el Centro Nacional de Productividad y la 

Confederación Patrona 1 de la Hepública Mexicana coadyuvan en 

la capacitación de los cuadros medios y directivos de las em-

presas. 123) 

La capacitación en la empresa, como ya se ha dicho 

se iltiparte fundamentalmente en las grandes induatr ias con al-

ta capacidad econ6mica. Por ello, la capacitaci6n de los obr~ 

ros de la mediana y peguena empresa, cuando se proporciona, -

se imparte en los centros que para tal efecto ha instituido -

el estado. El sector privado tiene entre otros centros de ca-

pacitaci6n, el de la Companta Nestlé, BANCOMER, Volkswagen, -

Hojalata y Lámina, s. A., Cervecería Moctezuma, etc. 

C) Tonemos una nue•rn Ley Federal del Trabajo que, -

(21) Gloria González Salazar. Op. Cit. Págs. l~S, -
149 y 150. 

(22) Comité Mixto para el Estudio de la Reducción -
de la Jornada de Trabajo, Informe Bipartita del Grupo de Est.Y, 
dio No. 6. Op, Cit. Pág. 18. 

(23) comité Mixto para el Estudio de la Reducci6n -
de la Jornada de Trabajo, Informe Bipartita del Grupo de Est_y_ 
dio No. 6. Op. Cit. Pág. 18. 
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como ya se ha expresado, substituyó el contrato de aprendiza~ 

je que regulaba la Ley de 1931 en sus numerales 218 a 231 

inclusiva, por la obligación patronal de organizar cursos de 

capacitación profesional. 

Sobre el particular, en la exposi.ci6n de motivos la 

prealudida Ley se manifiesta: 

••. hEl proyecto suprimi6 el contrato de aprendizaje, 

por consipcrar que, tal como se encontraba reglamentado, era 

una reminiscencia medieval y porque, en multitud de ocasiones, 

era un instrumento que permitía, a pretexto de enseftanza, de-

3ar de pagar los salarios a los trabajadores o pagarles sala

d.os reducidos t en cambio se recogió la tendencia universal -

e~ favor de cursos de capacitación profesional a cuyo fin, la 

fracción XV consigna la obligación de las empresas de organi

zar permanente o periódicamente dichos cursos para sus trabaj~ 

dores, de conformidad con los planes y proqramas que elaboren 

las autoridades del trabajo, las cuales deberán consultar pr~ 

viamente a las organizaciones de trabajadores y de patronos.," 

Del párrafo transcrito se advierten con claridad 

las razonen que tuvo el legislador para substituir el tradi-

cional contrato de aprendizaje: 1) desterrar cualquier vesti-

gio medieval óe la Ley y, 2) eliminar y suprimir las injusti-
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l.• Es indiscutible, como sa manifiesta an la expo

sici6n de motivos de la nueva Ley Federal dol 'l'rabajo que en 

loA términos en que EHl hallal:w regulado el contrato de apren

dizaje, fueron cometidos diveraos abusos ya que la Ley de 1931, 

en el rubro correspondi<rnte, no hacia ninguna pr~Jvención res

pecto del arte u oficio a ensef"iar, esto ca, identificaci6n dt:l 

la materia objeto del contrator de la duración máxima del -

aprendizaje, y, de la retr ibuci6n minima a percibir por el -

aprendiz. 

En este orden de ideas, si el hecho generador de la 

reforma que se comenta lo constituyó como ya se ha expresado, 

el mal uso de que fue objeto el contrato de aprendizaje debido 

a su deficiente reglamentación, la acción l6gica, prudente y 

necesaria a tomar sobre el particular, era regular adecuada

mente la multicitada figura juridica y nunca decretar su su

presi6n. 

2.- El sistema que consigna el articulo 132 frac-

ci6n XV es tan poco operativo que solo algunas empresas, pri.u 

cipalrnente las de gran capacidad econ6mica han podido dar, a 

elevados costos, cumplimiento a la obligación preceptuada en 

la citada disposici6n. Dicho de otro modo, el mandato logal -

que nos ocupa no ha tenido durante su vigencia una realizaci6n 

satisfactoria. Hecho atribuible, sin duda alguna, a la incaPS, 
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cidad manifiosta da máe del 7<Ylb de las empresas del pa1s pa

ra dedicar loa recursos que supone la organizaci6n de los prQ. 

y~ctados cursos, 

En efecto, según datos del INFONAVlT al mes de abril 

del a~o pr6ximo pasado, exiat1a un total de 229,498 empresas 

afiliadas a dicho organismo, de las cuales el 78% empleaban ~ 

a menos de 10 trabajadores. 

A la luz de los datos arriba citados, cabe pregun-

tarse qué esfuerzo en el campo de la capacitaci6n pueden rea

lizar negociaciones con 10 trabajadores o menos, identifica-

das como pequena empresa, Asimismo, qué posibilidades de cap~ 

citarse tienen los trabajadores que laboran en estoa estable

cimientos, una vez que ha aido suprimido el contrato de apren 

dizaje. 

E:n resumen, para que el sector empresarial partici

pe de manera generalizuda, como es su obligaci6n, en la form2 

ci6n, capacitaci6n y adiestramiento de los recursos humanos, 

resulta indispensable adecuar a la realidad social y económi

ca del p~is el capitulo correspondiente del C6digo Laboral. -

Para ello, deben identificarse plenamente dos situaciones di

ferentes: la de las artesanías, pequenos establecimientos co

merciales o talleres de servicio y la de la gran empresa. 

Por otra parte, conviene recordar que en los térmi-
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noH de lo d1spuoRto pot el nrtlrulo 126 frncci6n Il de la --

J,oy F1.~der,1l del Trabajo (k 1931 quo mií~> i"!dclantli ue transcrJ:. 

be, en su oportunüfad, fuoron celebrados prolíficamente los 

de11ominados "cont.ratos a prueba", dado que el citado artícu-

lo permitía estipular como causa de terminación de cualquier 

contrato de trabajo, entre otras, el que, el trabajador no - . 

demostrara ;:i satisfacción del patrón, su aptitud para el tri!. 

bajo. 

Articulo 126.- El contrato de trabajo terminará: 

II.- Por las causas estipuladas expresamente en él: 

De igual forma que en el caso del aprendizaje, el-

legislador de 1970 decidió suprimir la disposici6n antes 

transcrita. 

Respecto de las razones que se tuvieron para decr~ 

tar dicha supresión, el maestro Mario de la cueva se~ala: 

"porque era una reminiscencia civilista del contrato de 

arrendamiento de servicios, y porque era contraria al princ! 

pio de la estabilidad •.• " (25). 

A los argumentos antes mencionados, debe swnarse -

el relativo al mal uso de que fué objeto por parte de algu--

nos empresarios la citada norma. 

(25) Mario de la cueva, El Nuevo Derecho Mexicano
del Trabajo. 1977. Pág. 250 
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No obstante lo anterior, debe subrayarse que la au

sencia de un período o contrato de prueba tanto en la ley la

boral ahora ~brogada como en la vigente, constituy6 y consti

tuya una laguua en nuestro régimen laboral que, en su oportu

nidad, ha sido colmada a travás de la norma contenida en la -

fracci6n Il del articulo 126 ya citada y, bajo el régimen del 

nuevo código laboral, de la contrataci6n colectiva, corno pue

de observarse en los clausulados tipo transcritos en el capi

tulo IlI de este trabajo. 

Es indudable, pues la realidad as1 lo demuestra, la 

necesidad de incluir en la ley laboral, previos loa trámites 

correspondientes, un pertodo o contrato probatorio de aptitud 

o destreza de los trabajadores, para el afecto de hacer más -

l69ico y coherente el sistema de formación y capacitación - -

obrera. Pero sobre todo, porque en la hip6tesis del articulo 

47 fracci6n I de la nueva ley, resulta imposible comprobar la 

capacidad y eficiencia de cualquier trabajador. 

Articulo 47.- Son causas de rescici6n de la rela- -

ci6n de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: 

I. Engaftarlo el trabajador o en su caso, el sindic~ 

to que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados 

falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador e~ 

pacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de 



74 

rescisión dejarfi de tener efu~to despu6s de treinta dias de 

prestar ous servicios el lr&bajador. 

El derecho de asc0nso de los trabajadores se haya 

regulado en la Ley Federal del Trabajo vigente por los art! 

culos 154 y 159 que establecen: 

Artículo 154. Si no existe contrato colectivo o 

el celebrado no contiene la cláusula de admisión a que se -

refiere el párrafo primero del artículo 395, los patrones -

estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias 

a loa trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, 

a quienes les hayan servido satiaf actoriamente por mayor 

tiempo, y a los sindicalizados respecto de quienes no lo 

estén. 

Se entiende por sindicalizado a todo trabajador -

que se encuentre agremiado a cualquier organización sindi-

cal legalmente constituida. 

Artículo 159.- Las vacantes definitivas o por una 

duración mayor de treinta días o cuando se cree un puesto -

nuevo, serán cubiertos por el trabajador más antiguo de la

categor ia inmediata inferior de la respectiva profesión u -

oficio. Si concurren dos o más trabajadores de la misma an

tiguedad, será preferido el más capaz. 

Si el patrón cumplió la obligación prevista en el 

artículo 132, fracción XV, el trabajador al que corresponda 
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el puesto deber~ acreditar que posee los conocimientos y la -

aptitud necesarios para deaempeftarlo. En los contratos colee-

tivos se establecer~ el procedimiento para que el trabajador 

compruebe !os conocimientos y aptitudes, bien con el certifi-

cado que se le hubiese extendido al terminar los cursos o en-

sefianzas de capacitación o adieatrllll\iento, con el certificado 

de algún instituto o escuela de capacitación, por medio de un 

examen o de un periodo de prueba no mayor de treinta d1as, 

por varios de eatos procedimientos, o por alguna otra modali-

dad que se convenga. Si el resultado de la prueba o pruebas 

no es favorable al trabajador, ser& llamado el que le siga en 

antiguedad. En los mismos contratos colectivos se establecer& 

la manera de cubrir las vacantes cuando no exista dcnt:.-o de -

la empresa ningún trabajador con los conocimientos y aptitu--

des necesarios para desempe~ar el puesto. 

De la simple lectura de los numerales transcritos -

se desprende que el sistema escalafonario a que hace referen-

cia la Ley Laboral del Trabajo vigente se funda en las dos CE 

rrientes que sobre el derecho de ascenso existen al respecto: 

la que toma en consideración de manera exclusiva la antique--

dad, que se conoce con el nombre de escalaf6n ciego, y la que 

sostiene que las vacantes que ocurran en la empresa deben c•J-

brirse única y exclusivamente con el personal más capacitado. 



76 

Al respecto, en la exposici6n de motivos de la ini 

ciativa do Ley Federal del Trabajo, enviada al Congreso de -

la t.:n t6n por el titular del Poder Ejf'!cut ivo Federal, ee est!!_ 

blecu: 

"Uno de los problemas que ha preocupado a las em-

presas y a loa trabajadores, relacionado con los derechos de 

antiguedad, so refiere a la manera como deben cubrirse las -

vacantes que ocurran en la empresa, Puede decirse que exis-

ten dos sistemas generales y en cierta medida opuestos: el -

pri.mero se conoce con el nombre de escalafón ciego, pues to

:r:a en consid~?ración, de manera exclusiva, la antiguedad1 el 

segundo ae conoce con el nombre de ascenso por capacidad y 

se caracteriza porque se desentiende de la antiguedad para -

considerar en forma también exclusiva, la capacidad. El pri

mero tiene el inconveniente de que anula, en términos genera 

les, la iniciativa de los trabajadores, ya que saben que pu~ 

de serles suficiente el transcurso del tiempo para obtener -

los ascensos: pero el segundo desconoce los a~os de trabajo 

y los servicios prestados a la empresa, lo que conduce a una 

injusticia, toda vez que es posible que un trabajador que ha 

servido quince o veinte a~os a una empresa se vea postergado, 

no obstante que es apto para desempenar el nuevo puesto, por 

un trabajador de ingreso reciente que posee mayores conocí--
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roientos. El proyecto so coloca en una posici6n intermedia: -

se parte del principio dn que la antiguedad es la base de los 

1!5C<?nsos prno, Hi la empres", ,, lo que eatii obligadil según se 

explicó en un capítulo anterior, organiza los cursos de capa-

citación para ous trabajadores, aqu6l a quien Le corresponda-

el ascenso deberá demostrar su capacidnd para el puesto nuevo 

y si no lo hace, no tendrá derecho al ascenso". 

si bien es cierto que deude un punto de vista for--

mal la ley observa una posición intermedia entre las dos co--

rrientes eac~lafonarias ya mencionadas, también lo es el he--

cho de que materialmente, en La realidad industrial, rige el-

sistema denominado escalafón ciego, Hecho atribuible, como -

ya se ha expresado, a la incapacidad económica de más del 70% 

de las empres¡¡a d•:il paÍ5 para dar cumplimiento a la obliga- -

ción contenida en la fracción XV del Articulo 132 de la lay ·~ 

laboral vigente. Es más, aún en aquéllas empresas que han ca-

pacitado a su personal, rige el criterio de conceder los 

ascensoa por antiguedad dado que el trabajador a quien le co-

rresponde el ascenso, al más antiguo, única y exclusivamente 

debe demostrar su aptitud para desernpefiar el nuevo puesto, --

nunca ser el más capaz. 
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Ya en otra parte del presente trabajo se hizo menci6n 

a que el sistema escalafonario que se comenta es injusto tanto

para los trabajadores como p11ra laa empresas pues aniquila la -

iniciativ,'l de aquollcs y hace nugatorio cualquier esfuerzo para 

incrementar la productividad. Asimismo, que el conceder prior! 

dad a la capacidad sobre la antiguedad no ser!a ajeno a nuestro 

derecho positivo ni a la prictica seguida desda hace ya cerca de 

40 arios por el Gobierno Federal en laa relaciones laborales con 

sus propios trabajadores. En efecto, desde la promulgnci6n del 

Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la -

Uni6n, el 27 d':! septiembre de 1938, hasta la fecha, el criterio 

escalafonario adoptado por la Federaci6n concecle primada a la

eficiencia o aptitudes de los trabajadores sobre la antiguedad

en el servicio. 

Al respecto conviene recordar, lo preceptuado por el

ipartado B del art!culo 123 constitucional creado por decreto -

del Congreso de la Uni6n, del 21 de octubre de 1960, que en su

fracción VIII dispone: "Los trabajadores gozarán de derechos de 

escalafón a fin de que los ~scensoa ee otorguen en funci6n de -

los conocimientos, aptitudes y antiguedad. En igualdad de con

diciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de

ingreso en su familia". 



En cumpli.miento de la disposición constitucional 

tr!'lnscrit~. ln ley reglrmontnrir correspondiente en Vigor, 

establece en s11 mmwral !:iO: 

Son factores cscalufonarios: 

I . Los ccmoc imiontos 

11. La aptitud 

I!I. La ant iguedad; y 

IV. La disciplina y puntualidad 

La contradicci6n existente entre los apartados - -

;.. y Il del arttculo 123 constitucional, us1 como el imperativo 

de mejorar la calidad y cantidad de nuestra producci6n, ponen 

de manifiesto la necesidad de unificar criterios. 

Una vez qua se ha hecl10 mención, aunque a grandes -

razgos, do los mocanismos e instrumentos de que se dispone P.!!. 

ra atender la fonnaci6n de los recursos humanos del pa1a, de

bo mencionarse qu6 es lo quo nos hace falta. 

lo. - Se necesita hacer m6s lógica y operativa la O_,E 

ganizaci6n del sistema educativo tecnol6gico, ya que en la 

a.ct\1alidad la relaci6n aproximada de egresados a nivel inge-

nieria y de técnico calificado es de 2:1 (26). Para ello, re

sulta indispensable crear, en su caso, cinco veces m~s centros 

de capacitación para el trabajo industrial que institutos tec-

(26) Gerhard Heintze. Op. Cit. , P6g. 6. 
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nol6gicos regionales. 

2o.- Asimismo, resulta imprescindible fortalecer y 

ampliar loa mecanismos dt~ vincuLaci6n exLstontes entre el -

sistema educativo nacional y al aparato productivo del pais 

para aumontar ol conocimiento de necoaidados mutuas y, de e!_ 

ta manera, sa adecúon lo~ planes de estudio, diseno de tall.2, 

rea y esquemas de preparaci6n de los estudiantes a las necc

s idades da las diferentes ramas do la actividad económica. 

3o.- So requiere, también, de una figura jurídica 

del contrato do aprendizaje, que permita proporcionar al tr!. 

bajador los conocL~iantos y habilidades necesarios para el -

desompa~o de algún puesto espGcializado, o bien, la enseftan

za de un oficio. 

como ya sa ha sai'lalado, dicho contrato ha sido im

plementado a través de la contratación colectiva, esto es, -

se vive de hecho an casi todas las ramas industriales, entre 

ellas la petrcx¡u1rnica, textil, automotriz, cinernatogrfifica, 

papel, etc. Por esta razón, su inclusi6n en el Código Labo-

ral no debe representar problema alguno. 

4o.- Por otra parte, la Ley debe ser provi~ta de -

un mecanismo que permita evaluar eficazmente la capacitación 

impartida. Para tal efecto, debe preverse la existencia de -

un contrato que se podria denominar de prueba. Dicho contra-
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to a diferencia del de aprendizaje debe tener por objeto que 

el trabajndor demuestre que posee los conocimientos y habilJ:. 

dados necuaarioa para al deocmpefto eficiente del puesto res

p~)ctivo y no el adquirir tl'll<is califict1ciones. Al respecto 

cabt? aonahr que al igual que el aprendizaje este periodo ha 

sido implem1mtado a trtiv6s de la negociación colectiva. 

5.- En este orden de ideas y con el propósito de -

estiJnular ~l trabajador n capacitarse, se juz9n indispensa-

blo ln refonna do la Ley F'ederlll del Trabajo, concretamente 

del aistema cacalnfonario, que, como se ha aeftalado, contra

dice el texto y sentido de nuestro sistema constitucional 

por lo quo so refiere al apartado B del Articulo 123 y su 

Ley Orgímica que reconocen justa prioridad a la eficiencia -

y capacidad sobro la antiguodad en el servicio. 



RECOMENDACIO?IES '( CONV EN ros DE U\ o. I. T. EN 

MATERIA DE CAPACITACION O FORW\CION PROF~SION~L 

Sumario: 

CAPITULO IV 

l.- Recomendaciones 

2 .- Convenios 



Desde sn crn11ci.'.:in, uno do los objetivos pr imordia-

les do la Orqnnizaci6n Intornncional del Trabajo, contenido 

~rn el profimhulo de su conntituci6n, h<i sido la fijación de -

normas concernicmtD.s a la cnueflanu1 profesional y t6cnica, -

procur<indo ?.ll'H.~gurar el acceso cfo los trabajadores a ocupaci2 

nes en que puedan tener 111 satis fa ce i6rt do utilizar. de la m!:. 

jor forma posible nus habilidades y conocimientos y contri--

bu ir <11 máximo al bienc11tar común. 

con ose c.:;;piritu, la Conferencia Internacional del 

Trabajo, órgano supremo de la O.I.T., ha adoptado tanto en -

un t;mhito 9i:noral como par.l rarnas eapecificas de la activi--

dad laboral 12 recomendaciones y :2 convenios, que se refieren 

de manera especial a la formaci6n profesional (l). 

A continuación se listan en orden de su adopción, 

los instrumentos internacionales arriba mencionados. 

l.- Enscftanza profesional {agricultura), 1921, re-

comendací6n ( 2) . 

{l) El Convenio 82 Pol1tica Social (territorios no 
metropolitanos) y el 107 Poblaciones Indigenas y Tribuales -
asS. como el lli PoHtica Social (normas y objetivos b&sicos), 
al igual que las recomendaciones 104 Poblaciones Indigenas y 
'I'd.buales, 110 Plantaciones, 136 Programas Especiales para -
los Jóvenes, y 139 Empleo Gente de Mar, tratan, aunque no ª.! 
pecificamentc, el tema de la formación profesional. 

{2} En atenci6n al tema objeto de estudio de este -
trabajo, las recomendaciones adoptadas especificamente para la 
agricultura y gente de mar, no serán comentadas 
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2.- Enseftanza profesional {odificaci6n), 1937, rec2 

mendaci6n. 

3.- Fonnaci6n profesional, 1939, roccmendaci6n. 

4.- Aprandizajt;, 1939, rocomendaci6n. 

5.- Formación profesional de la gente de mar, 1946, 

recom1.1ndaci6n. 

6.- Formación profesional (adultos), 1950, recomen 

daci6n. 

7,- Formación profosion~l (agricultura), 1956, rec2 

mendaci6n. 

8.- Formación profesional, 1962, rucomendaci6n. 

9.- Programas espaciales para los jóvenes. 1970, r~ 

conmndilci6n. 

10.- Formación profesional (gente de mar), 1970, r.P~ 

comendaci6n. 

ci6n. 

11.- Licencia pagada de estudios, 1974, convenio. 

12.- Licencia pagada de estudios, 1974, recomenda--

13.- Desarrollo de los tecuraos humanos, 1975, rec2 

mendaci6n. 

14.- Desarrollo de los recursos humanos, 1975, con-

venio. 

Dentro del rubro recomencl.aciones, se encuentran las 

siguientes: 



al Recomnndaci6n 56, sobre la enseí'\anza profosional 

(edificaci6n), at!.opcada por la cont'erencia Internacional del 

Trabajo, c~lnbrada en la ciudad da Ginebra, Suiza, en 1937. -

ll través do esto documento, la Conferencia General de la O.I.T., 

recomienda que en loa programas de las escuelas técnicas y -

profesl.onales, referentes a la industria de la edificación, -

se inatruya teOr.icn y prácticamente a los trabajadoras de es

ta rama dl! la act.ividad cc6nomica, en todas aquellas cuestio

nes relativao, entre otran, a los materiales utilizados en la 

construcci6n de los andnmiajea y acarea de los principios de 

la conatn1cci6n y consei:vrici6n de loa mismos, para el efecto 

de evitar, dentro d<; lo pos ilJl11, lis realización de accidentes, 

b) Recomendación 57, o obro 111 formaci6n profesional. 

adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo. cele-

brada en la ciudad de Ginebra, Suüa, en 1939. Su objeto lo -

constituye el establecimiento de una organización eficaz para 

la formación profesional que beneficie a loa trabajadores, em 

pleadorea y la comunidad en general. Para el logro de dicho 

objr:itivo, se se1'alt1 en la recomendación que se comenta como -

requisito previo indispcnsabl1~, la coordinación efectiva en-

tre las diferentes i.nstit\Jciones tanto públicas como privadas 

que, on cada pa1o, se ocupen de la formación profesional en -

todos sus niveles -enseñanza obligatoria, técnica y profesio-



nal- para 1.!l efecto do que los pl:..:>grarnas d<-: estudio, disel'lo -

do talleres y esquemas da preparación de los educandos, se -

realicen :rn función da los intercsea profesionales, cultura-

les y mor1\les del trabajador, al igual que de las necesidades 

de mano do obra de las empresas y del intorés general econ6mi 

coy social. 

e) Rocomendaci6n 60, sobre aprendizaje, adoptada -

con b1rnc en las consíderacionea que m.!ia adelante se transcri

ben, en el año do 1939, por la Conferencia General de la Org.! 

nizaci6n Internacíonal del Trabajo: 

"Consid(~r<':lndo que entra loa distintos modos de 

formación profesional, el aprendizaje plantea 

problemas especiales, principalmente por el -

hecho de efectuarse en las empresas y entra-

nar relaciones contractuales entre el maestro 

de aprendizaje y el aprendiz: 

"Considerando que la eficacia del aprendizaje' 

depende en gran parte de la definición exacta 

y de la observancia de las condiciones que r.!, 

gen el aprendizaje, y especialmente de las r!_ 

lativa!l a los derechos y obligaciones recipr.2, 

cos del maestro de aprendizaje y del aprendiz". 

De conformidad con la parte considerativa transcri~ 
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ta, resulta 16gic•.:i qun el instrumento que se comenta propor~ 

cione tina d1~finici6n dol aprondi.zajc. 

"Aprendizaje es t:<Jdo sistema en virtud del cual 

el empleador se obliga, por contrato, a emplear 

a un joven trabajador y a enaeftarlc o a hacer -

q\rn ae lé enseno metódicamente un oficio, medill,n 

te un periodo previamente fijado, en ol trans-

curso del cual el aprendiz est& obligado a tra

bajar al servicio de dicho empleador". 

En esto orden do ideas es asimismo evidentl'! que la 

recomendación 60, h11ga especial. referencia respecto de los -

métodos y condiciones en que ha de desarrollarse el aprendi· 

zajc, que ne refieren concretamente, a las calificaciones m! 

nimas que debe reunir el maestro de aprendizaje, a los dere

chos y obligaciones tanto dol maestro como del aprendiz, as1 

como a los requisitos a cumplir por los jóvenes qt1e deseen -

formarne a trav6s de esta Hqura juridica. A estos e factos, 

indicativarnonte so sei'lalan entro otros aspectos a observar -

en la reglamentación del. aprendizaje los que a continuación 

se indican q1ic, como ha quedado debidamente asentado en el 

capitulo que antecede, la Ley Federal del Trabajo de 1931 no 

contemplaba. 

Un periodo previamente fijado para ensenar el arte 
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u oficio objeto del contrato; identificación de la materia o~ 

jeto del convenio: rom\lneraci6n mtnima del. aprendiz: ex~menes 

al terminar el aprendizaje, cnlif icacionoa exigidas en dichos 

e:dmenes: etc. 

e) Rccomcndaci6n 8fJ, formación profesional de los -

a:!·..:l::,:>s Z'..ln i;¡cbsi6n de los l.nv61idos, adoptada por la conf2, 

rencia General de la O.I.T., on la ci\ldad do Ginebra, Suiza, 

en 1950. 

Como sn nombre lo indica, el objetivo de esta reco-

mondaci6n es la fo:rmaci6n profesional de los adultos desemple~ 

dos e invfilidos v1ct imaa de la guerra. Para ello, se recomien 

da a todo~; lc.1s paises Miembros la util:!.zaci6n de los recursos 

existentes des tinados con exclusividad a la formación de los 

menores, la creación de medios especiales o la combinación de 

ambos mótodos, esto es, capacitación a desarrollarse en la e~ 

presa o fuera de ella, que compronde dasde la instrucción in,! 

cial y la complementaria hasta el perfeccionamiento para lo--

grar el asconso. 

con independencia de los recursos que sean utiliza-

dos en la mencionada formación, se señala espec1ficamente la 

necesidad de que estos se organicen de tal forma que tengan -

debidamente en cuenta las circunstancias nacionales, las nec~ 

sidades de las diferentes ramas de la actividad económica y -
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loe inta.r:e.:ics du lou t.r"bajadores con objeto de asegurar un -

empleo al personal capacitado, 

Fina1;iwnl\,, se recomienda que eri la elaboración de 

los programas d" er;tudio l'.'füspectivos, participen las autorid_! 

doa 9ubcrnam<:mtn lo;¡, as '1 como los organismos de empleadores y 

do traba )adores, cuando dichas organizaciones existan. 

<!) Rccomendaci6n 117, sobre formaci6n profesional, -

adoptada por la conferend.ll General de la Organización Inter

nacional del. 'rrahajo, ce.lobrada on la ciudad de Ginebra Suiza, 

en el ~tio de 1%2. Dictadf'I expresamente con la finl!llidad de -

reemplaznr la rocomond11ci6n sobre lR formación profesional, -

l939t la .recomt~ndacl6n sobre el aprendizaje, 1939, y la reco

mendación eob.rn l.a formación profesional (adultos). 1950. 

Si.1 objeto es la roaliznci6n de lll formaci6n profeoi_2 

nal, destinada a preparar o readaptar a una persona para que -

obtenga un empleo o bien, para que sea promovida: formaci6n -

que comprcndt.J la erwct'l.anza general, profesional y t6cnic:a nec2_ 

aaria pnnt esos finen, con e.xcepci6n de la formación relativa 

a pueatou de dir(~cción supere.ores al grado de capataz, aai co

rno a la formación de la gente de mar, y la concerniente a la • 

agricultura. 

La rocomcndaci6n que nos ocupa que en términos gene

rales conserva el régimen observado por los ordenamientos abr,2 
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gados, fue enriquecida con nuevos temas no contemplados por -

dichas recomendacionco. 

D0sta.:ar1 por nu importancia lo1,; relativos a la oric.!l 

taci6n profeBional y el zisesoramiento on materia de empleo an-

tes de elegir o inicinrse en determinada profesión u oficio: a 

la elaboración de prograrn1H1 de fCJrmaci6n para cada profesión u 

oficio, tomando debidamente en cm:intn las capacidades y conoc_i 

mientes profcsionalee y las medidas d0 seguridad o higiene que 

impliquen las diferentes ocupaciones; y, a la fonnaci6n acele-

rada con objeto de contribuir a la Datiaf.acci6n de necesidadeo 

u;·gent<rn de m;mo d<! obt•a fo1--madn y acelerar el desarrollo de la 

industrialización. 

f) F.ecornondaci6n Uó, sobre los pro9nm11a especiales 

para los jóvenes, adoptada an 1970 por la Conferencia General 

de la Organización !nternacional del Trabajo, celebrada en la 

ciudad de Ginebra, Suiza. 

Aplicable a los programas especiales que tengan por 

objeto permitir que los jóvenes participen en actividades deo-

tinadas al desarrollo eco:.6mico y social y aó:¡uieran la educa-

ci6n, calificaciones y experiencia que faciliten posteriormen-

::e su actividad econ6mica estable y fomenten su integraci6n en 

la sociedad. 

Para estos efectos, se entiende por programas espe--
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ciales aque lloa que respondan a las necesidades de empleo y -

formación d<l ,j6veneu aún no resueltas por loa programas naci2 

nales existentes de cdu-::aci6n o de formación profesional o -

por las 09ortunidades normales en el me.rcado del empleo. 

Respecte de la realización de los citados programas, 

se recomienda se lleven a cabo d.:ntro del marco de los planes 

nacionales de desarrollo, donde estos existan, y en especial, 

como patte inter:p:nnte tanto de los planeo y programas de re-

cursos humanos orientados haci.& ol logro del empleo pleno y -

productivo, como do los programas regulares de educación y de 

formación de j6venes. 

En lo que ae refiere a las finalidades concretas de 

los multicitadoa planos, destaca por su importancia la relatl 

va a proporcionar a los jóvenes con deficiencias educativas o 

de otra 1ndole la educación, conocimientos y h6bitos de trab~ 

jo necesarion para una activid¡~d económica, util y remunerad,2 

ra y para integrarse en la sociedad. 

g) Recomendación 148; sobre la licencie pagada de -

estudios, adoptada por la Conferencia General de la Organiza

ción lnternacional del '1'rabajo, en la ciudad de Ginebra. Sui

za, en el año de 1974. Se~ala la conveniencia de que cada - -

Miembro formule y lleve a cabo una pol1tica que fomente, se-

gún métodos apropiados a las condiciones y pr&cticas naciona-
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les, y de ser necesario por etapas, la concesión de licencias 

pa9ftd1rn Jo entudio para el efocto de que la formación profe-

s ional se realice nn todos l'.lUEl niveles: educación general, .sg 

cial o c1vica, y la educación sindical. Esta comprende la ag 

quisici6n, desarrollo y adaptación de las calificaciones pro

!esíonales y funcionales y el fomento dol empleo y la seguri

dad en el trabajo en condiciones de desarrollo cientifico y -

técnico y de cambio económico y estructural. 

Por otra parte, se sennla que el financiamiento de

la licencia pagada de estudios debe efoctuarae en forma regu

lar y adecuada con la participuci6n de los empleadores, coles_ 

tiva o individualmente: lan autoridades p(t.blicas y las insti

tuciones o centros educativos y de formación y las organiza-

ciones de trabajadoras y de empleadores, de acuerdo a sus re!. 

pectivas responsabilidades, 

h} RecomendaciOn 150, Desarrollo de loa Recursos H~ 

manos, adoptada por la conferencia General de le Organización 

Internacional del •rrabajo, en la ciudad de Ginebra, Suiza, en 

el afio de 1975. con aplicaci6n a la orientación y formaci6n

profesional de los j6venes y adultos, y respecto de todas las 

esferas de la vida económica, social y cultural, y de todos -

los niveles de calificaci6n profeaionel y de responsabilidad. 

su objeto es descubrir y desarrollar las aptitudes humanas P.! 

ra una vida productiva y satisfactoria y, en uni6n con las -· 
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diforenteB forn,;19 de <'.lducaci6n, mejorar las aptitudes indiv,!. 

dualen para compr:(mder individual o cole et ivamente c."Uanto 

concierne a las condicioMa de trabajo y al medio social, e 

influir en ellos. 

Dé conformidad con lo anterior, se recomienda n --

loa Miembros, adoptar y llevar a la pr6ct ica pol1t icaa y pr_2 

gramas complotos y coordinados en el campo de la orientación 

y forrnaci6n profosionales, que guarden una estL·ccha relación 

con el t!mpleo, en particular con los servicios pCiblicos del-

c:r<pleo. 

La presente recomendación reemplaza por disposi- -

ci6n expreaa de su apartado XV, la recomendación sobre form_! 

ci6n profesional, 1962 y, la recom1!ndaci6n sobre programas -

especiales para los j6vanes, 1970, 

Dentro de la aegunda categoria, convenios, se en-

cuentran el 140, lic(incia pagada de estudios y e 1 142, des a-

rrollo de loa recursos humanos (3). 

a) convenio 140, sobre la licencia pagada de est~ 

dios, emanado da la quincuagéGima novena reunión de la Conf~ 

rencia Gtmeral de la Organización Internacional del Trabajo, 

celebrada en la ciudad de Ginebra, Suiza, en el ano de 1974. 

(3) Al roes de enero de 1977, el Gobierno Mexicano 
no habia ratificado dichos convenios. Oficina de la O.I,T.
en Méicico. 
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Este pncto internacional obliga a loa Miembros que 

lo ::atif iqucn a for111ular y ilovar o cabo una pol:ttica para -

fomentar, seqún métodoo apropiadoi, a las condiciones y prác

ticas nacionaloa, y de ser necesario por etapas, la conce- -

si6n da licencia pagada de ostudio, para el efecto de que la 

formaci6n profori ional ne realice en todos sus niveles, educ!. 

ci6n genor.al, oocial ó civica; y. la educación sindical. 

Acerca del contenido de la formación profesional -

ésta cccnprende, en loa t&rminof; dul in:;trumento que se comen, 

ta, la adquisición, desarrollo y adaptación de las califica

ciones profesionales y funcionalcn y c;l fomento del empleo y 

la seguridad en el mismo, en condicionas da desarrollo cien

t1fico y técnico y de cambio oconcmico y estructural. Enten

di~ndose el término licencia pagada de estudio, la concesión 

a los trabajadores de una licencia, con fines educativos, 

por un periodo det<~rrninado, dlrante laa horas de trabajo y 

con pago de prestad.oneo econ6micas adecuadas, 

convenio 142, sobre Desarrollo de los recursos hu

manos, adoptado por la Conferencia General de la Organiza~ -

ci6n Internacional del Trabajo, en la ciudad de Ginebra, .su.!, 

za, en 1975. Su ratificación obliga a los Miembros a estruc

turar y llevar a la pr~ctica políticas y programas completos 

y coordinados en el campo de la orientaci6n y formación pro-



94 

feaionalt'.rn, establcciendo una estrecha relación entre este -

campo y el amplco, en pL1rticular mediante los servicios pú-

blicos del cmpfoo. 

Las reforidas poHtic<is y programas deben tener 

por objeto mcjonn: la aptitud del Lndividuo de ccxnprender 

irn medio de trabajo y el modio social y de influir, indivi-

dual o colcc1:ivainentc, t>Obrc éstos. 

Para alcanznr los objot .. ivofi a.rriba mencionados, t2 

do Miomllro dob(lr!Í. c~itablccc:r y desarrollar sistemas abiertos, 

flexibles y compkmcntar ios de cnsofiaru:a general, técnica y 

profeafonal, ad. cai10 de orientación escolar y profesional y 

de formación profos ional. tanto dentro del sis tema oficial -

de cnsef\anz.a corno fuera de éste. 
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CONCLUSIONES 

CAPITULO, V 



l.~ El sistnma que consigna la fracción XV del artJ. 

culo 132 de la Ley Federal dal TrabaJo, no ha tenido durante 

su vigencia una rnalizaci6n satisfactoria debido a la incap~ 

cidad da la mayor parte de las empresas del país para dedi-

car los recursc.1s qu{• supe ne la orqanizac i6n de los cur!los a 

que hace referencia el citado precepto legal. 

2 .- La a u sene ia de un período o contra to de prueba 

tanto an la ley laboral ahora abrogada como en la vigente, -

constituyó y constituya una laguna en nuestro r6gimen jur!d! 

co labox:al que, en su oportunidad, ha sido colmada a través

de la norma co11tenid<l en la fracción 1I del articulo 126 de 

la ley de 1931 y, baJo el régimen del nuevo c6digo L.aboral, -

de la contratación colectiva, como ha quedado debidamente -

asentado en el capitulo Ill de este trabajo. 

3 .- El sistema eacalafonario a que h.ace roferencia

la ley laboral en vigor roaulta injusto tanto pan los trab.!!, 

jadores como para las empresas además de que contradice el -

texto y sentido de nuestro sistema constitucional por lo que 

so refiere al apartado B del Artlculo 123 y su Ley Orgánica

que reconocen JUsta prioridad a la eficiencia y capacidad S.Q 

bre la antiguedad en el servicio. 

4.- Del sistema de educación tecnológico egresan ca 

da ano, desde nivel pospri.rnario hasta el grado de licenciat~ 



r<l, un núm,!rv considerable de estudi.:intos para fortalecer· 1a-

est ructur<1 de las omprerrns. Sin embargo, la experiencia ha dft 

mostrado qua asta formaci6n profesional resulta cara y poco -

adecuada a las necesidades de la industria. Ello, en atención 

a lo elevado del costo dal ~quipamianto y a la imposibilidad-

:~ ::c~ar, con l<i oportunidad que demanda el desarrollo tecno-

légico, de las máquinas y herramientas a los planteles educa-

A ti vos. 

~; 5.- De conformidad con lo anterior, se juzga necesa-

rio la adición do la Ley Federal del Trabajo con una figura -

Jurídica, del contr3to de aprendizaje o capacitaci6n profesi2 

na l, 1.1e9ún su objeto, qlle permita proporcionar al trabajador-

los conocimientos y habilidades necesarios para el desempeno-

de algGn puesto especializado, o bien, la qnsenanza de un of! 

cio. Dicho contrate debe sar debidamente reglamentado para 

evitar que en aras de una supuesta preparaci6n profesional so 

cometan cualqui.er tipo de abusos en perjuicio de la clase obr.!! 

ra. 

Como ya se ha expresado, el referido contrato ha si-

do implementado a través de la contrataci6n colectiva, esto -

es, se vive de ht:1cho en casi todas las ramas industriales, en 

lre ellas la petroquí.mica, textil, automotriz, cinematográfi-

ca, papel, etc. Por esta n1zón, su inclusi6n en el C6diqo Li'I-
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boral no debe representar probloma alguno. 

6.- Aaimiamo, la ley debe sor provista de un maca·

niamo que permita ovalu~r eficazmente la capacitación impar

tida. Para tal efocto, débe pr,iverse la existencia de un con 

trato quo Be podr1a denominar de pruoba. Este contrato a di

ferencia del de 1'prcndizaje debe tener por objeto que el t.rA 

bajador demuestre que posee los conocimientos y hab.Uidades

necesariaa para ol desernpef'io oficiente del pueato respectivo 

y no el adquirir tales calificaciones. Al respecto cabe sen~ 

lar que al igual q110 el apronditajo este per1odo ha sido iln· 

plementado a través de la nogociaci6n colectiva. 

7.- En esto orden de ideas y con el prop6sito de et 

timular al trabajador a capacitarse, se juzga indispensable

la reforma de la Ley Federal del Trabajo, concretamente del

sistema escalafonario que, como se ha se~alado, resulta in-

justo tanto para loo trabajadores como para las empresas ad.u. 

más de que contradice el texto y sentidÓ de nuestro sistema• 

constitucional por lo que se refiere al apartado B del Arti

culo 123. 

a.- Por otra parte, se necesita hacer más 16gica y. 

operativa l~ organizaci6n del siotema educativo tecnol6gico, 

ya que en la actualidad la relaci6n aproximada de egresados

ª nivel ingeniería y de técnico calificado ee de 2:1. Para -
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ello, resulta indiaponsablc crear, en su caso, cinco vecea -

más centros de capacitaci6n para el trabnjo industrial que -

institutos tecnológicos ru~ionalos. 

9.- Asimismo, resulta il"lprescl.ndible fortalecer y 

a:::pliar loa mecanismos de vinculación exi.stentes entre el 

sistema educativo nacional y el aparato productivo del pa1s 

para aumentar el conocimiento de neceaidados mutuas y, de e~ 

ta manera, ae adac6on los planea de estudio, diseno de tall! 

res y esquemas de preparación de los estudiantes a las nece

sid~des de las diferentes ramas de la actividad econOmica, i!! 

terrelación que permitir& disponer de un sistema nacional de 

formaci6n profesional que responda a las necesidades económi

cas y a las posibilidades del empleo. 

10.- Finalmente, debe recordarse que la capacitación 

profesional no es un fin en ai misma, sino un medio para desa

rrollar las aptit11des y capacidades del individuo, un importan 

te paliativo del desempleo y un eficaz instrumento para incre

mentar la productividad. Por ello, la formación de los trabaj_! 

dores corresponde tanto a ha a\1tor idades como a los factores 

de la producción. De esta manera, en la estructuración de las 

soluciones apuntadas, deben concurrir conjuntamente con el es

tado, las organizaciones de trabajadores y empleadores y brin

dar su asesoria y consejo sin sostener reivindicaciones de ses 
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tor o clase para dar adecuada y justa solución al problema de 

la capacitación obrera. 
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