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IN1'RODUCION 

La capacitación como instrumento de progreso, ha -

servido al hombre en todo tiempo, en eh· presente trabajo vere

mos los cambios que ha sufrido la capacitación en el devenir -

de, los años, a la vez que observaremos su gran 1mportanc1a y 

sus deficiencias actuales. 

Iniciaremos describiendo históricdmente la apari -

ción y efectos de la capacitación, la manera en que el hombre 

primitivo se sirvió del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

ser un individuo sedentario y ganarle en parte la batalla a la 

naturaleza. Haremos un recorrido rápido por algunas culturas -

fuera de nuestras latitudes pero, regresaremos a nuestro Lerr.i 

torio donde nos detendremos para observar el proceso de capacl 

tación en nuestros pueblos prehispanicos en especial con los -

aztecas, cultura que se preocupó por la impartlción de nuestr 

materia y creó dos escuelas por exigencias sociales que se er 

cargaban de dar el conocimiento y la capacitación en la guert 

tales escuelas fuerón el Calmecac y el Telpochcalli. Avanzando 

veremos la epoca colonial can sus talleres artesandles y la l~ 

bar de los misioneros, ya adentrados pasaremos el la época Lnd~ 

pendiente observando que la importancia de la capacitación no 

desaparece e incluso tiene que ser reglamentada en Jcy. 

En los capítulos dos y tres respectivamente observ~ 



remos con detenimiento el marco jurídico de lacapacitación y la 

forma y función del Sistema Nacional de Capacitación, en el se 

apreciará la fortuna de una buena legislación y las lagunas 

que en particular tiene, situación que propicia algunas def i -

ciencias en la manera de impartir la capacitación, se proponen 

a la vez algunas soluciones que pensamos se pueden llevar a la 

práctica para mejorar la impartición de capacitación sin olvi

dar su complejidad. 

En el punto referente a la necesidad de educar pa

ra obtener una mayor ganancia de la capacitación, hacemos inc~ 

pie en la idea de alfabetizar como punto de partida, pues con 

la educación y aqui coincidimos con Jase Vasconcelos y Alfonso 

Reyes, se logra cualquier meta, incluyendo el desarrollo del -

país en general. Es prioritaria esta situación de alfabetizar

pues esasunto que representa un obstaculo grande para cualquier 

forma de avance y en la capacitación se debe comprender primero 

cuanto es dos más dos, antes de saber que base por altura da -

el area de un cuadrado, sin lo primero no se comprende lo se -

gundo, en si se afirma que el educar es compromiso ineludible

del estado. 

Finalmente observaremos la importancia y vicios -

que pad~ce la inspección del trabajo en la actualidad, citare

mos algunos defectos como los grados de estudio con que alguien 

puede ejercer como inspector y el problema que esto sucita al-

no contarse con personal capaz, para determinar situaciones -

que por derecho deben cumplirse, verbigracia, la capacitación. 



CAPITULO l 

ANTECEDENTES DE LA CAPAClTAClON 

En verdad que el tema de la capacitación es importan

te y p.:::ra nosotros resulta apasionante, pues con este punto se

habla en síntesis d~l aprendizaje del hombre en sus diversos 

aspectos, se habla del conocimiento que a hecho a la especie 

humana la du~ña del planeta. De esta forma en virtud de lo ex-

puesto se intenta con este capitulo, hacer una recopilación ge

neral de los logros humanos más importantes en cuanto al tenia -

que tratamos y, es de esta suerte que nos remontaremos para - -

iniciar nuestro recorrido histórico a la época p~ehistórica, ·

con ello vere .. 1os y apreciaremos la evolución de la capacitacii 

haciendo notar por supuesto su indiscutible importancia en cada 

etapa de nuestra historía. 

1.1.- Históricos. 

Desde los inicios de la actividad del hombre, este -

fue descubriendo una serie de fenómenos que conjuntamente con -

la búsqueda de satisfactores a sus necesidades le permitió acu

mular experiencias y conocimientos, los que fue transmitiendo -

a sus congéneres dando con ello origen al proceso de enseñunza

aprendizaje. 

Esto sólo indica en un punto de vista particulac, que 

si nos atenemos a lo que define el Diccionario como capacita- -

ción y adiestramiento, debemos concluir que en cierta forma es-
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tos dos concePtos se han manejado Uesda que el hombre empezó su 

vida social o de grut>o, ya que par¿~ el Diccionario, capacita- -

ción es o implica habilitar, mientras que adiestramiento signi
(1) 

fica instruir, enseñar o guiar. Así pues; estos conceptos se m~ 

ncjaron desde los inicios de la humanidad, si bien no con la 

concienci~ del concepto, si con la idea de su importancia, ya -

que su pL«Íctica cotidiana resultaba vital para la supervivencia 

del grupo. 

Resulta obvio ahora, decir que cada miembro de ésta -

sociedad primitiva cumplió con su tarea de caza y recolección -

gracias a la capacitación y adiestramiento que recibió de sus -

mayores, ejemplo de ésta situación es la descrita por el maes--

tro Bolafios al referirse a la caza durante el paleolitico: ''La-

vida de los cazadores del paleolítico se desarrolló en el marco 

de la organización familiar, en la que no fue preciso ni se co-

nació otra autoridad distinta de la de los mayores; todos los -

miembros del grupo disponían de los mjsmos derechos; por lo ta~ 

to en las sociedades cazadoras no se reconocian privilegios, ni 

se exigían prestaciones obligatorias. La jefatura del grupo era 

solamente temporal y cesaba cuando se daba por terminada la ac-

tividad a la que se destinaba: así, era usual que el más dies--

tro de los cazadores dirigiera la caza, pero su autoridad desa
( 2) 

al término de la cacería 11
• 

(1) Nuevo Larouse manual ilustrado.Larousse México 1970 p. 15 

(2) BOLAÑOS MARTINBZ,Raúl. Historia Dos.Segunda Edición Kapelusz 
Mexicana. México. 1978. P· 27. 
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El desarrollo de la capacitación y adiestramienLo --

se dió de esta forma durante el perioLlo histórico conocido como 

paleolitico , es decir el capaz, el diestro, transmitía sus co-

nacimientos a los demás en base a ejemplos y prácticas, tal fue 

el caso descrito acerca de la caza, pero hay que recordar que -

el proceso de enseñanza-aprendizaje se d1ó en casi todas las -

actividades y basta recordar tan sÜlo algunas otras actividades 

como el hacer fuego, el saber reconocer frutas benignas, el ---

pintar lo cazado o recolectado para tener inventario,etc., ----

para darse cuenta de que la cuestión de ser capaz o diestro fu~ 

cosa de vida o muerte en esta etapa histór~ca. Así es,en nues--

tro entender, la situación de ser capaz en ~sta epoca se reduce 

a la palabra subsistencia, ya que si no se tenian las habilida-

des y enseñanzas adecuadas, se perecía. 

con la llegada del Neolítico nuevas y grandes trans

formaciones se dierón, tal como lo explica Raúl Bolaños al de--

cir que el "Neolitico representó el primer salto revolucionario 

de la história humana, pues al aprender a cultivar algunas pla~ 

tas y criar animales el hombre empezó a controlar la naturaleza 
(3) 

para hacerla trabajar en su beneficio .•. " Bajo este marco de --

cambios, la capacitación tambien evoluciona, ya que aparte de -

la agricultura, otro fenúmeno de suma 1~portancia apareció y -· 

con -ello se dió t~rmino a la prehistoria iniciando asi la his--

(3) BOLANOS MARTINEZ,Raúl. Historia Dos. Segunda Edición Kape--

luz Mexicana. México. 1978. p.31. 
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toria propiamente dicha, nos referimos claro esta a la escritu-

ra, que en relación a nuestro tema da cambios significativos,--

porque ahora la capacitación contará con una clase en la que se 

dictan teorías, ejemplos y prácticas, ayudándose de esta forma-

a los aprendices a no depender de la presencia del instructor,-

pues ~odian consultar sus notas y libros. 

No debemos olvidar que es en este período que según
( 4 ) 

los historiadores arranca en el año 5000 a.e.donde se desenvuel 

ven culturas c.:u1 .• o la mesopotá1.:ica-que en leyes dictó el código-

de Hamurabi-, la egipcia, cretenc~, fenicia, china y hebrea,---

todas con un común denominador, el gran avance de las ciencias-

matemáticas y astronómicas, pero a la vez con un control rígido 

sobre ell~s, ya que las personas que manejaban éstos conocimie~ 

tos eran los nobles, integro~os por reyes y sacerdct~s, los ---

cuales jugaban su papel social cap~citando a sus dicípulos e --

hijos. para que a una edad adecuada o a la muerte del padre y -

maestro estos hijos tomaran el mando, originandose de ést~ :nodo 

las dinastías. 
Ya adentrados en el período Eneolítico, es decir la-

llegada de los metales, nuevas culturas suryieron con esplendor 

tal es el caso de la p~rsa, romana, bizantina, morisca, etc.,--

pero siguieron guardando los cánones marcarlos por las primeras

cul turas, por lo que la situación de la capacitación se debla de 

seguir practicando así hasta la llegada de la Edad Media, que--

(4) Idem. P·Jl. 
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como todos sabemos inició a la caida de Roma en manos bárbaras; 

En ésta Edad Media surgén las Universidades pero tambien los -

talleres de artesanos con gran fuerza. 

Los talleres además de ser el móvil de aparición de

las f~bricas, tambiin impusieron el sist~ma de maestro-aprendiz 

que para la capacitación será de suma importancia. 

Efectivamente, los talleres artesanales tuvi~rón du

rante la Edad Media de nuestra historia un gran Juge, pero cabe 

mencionar que este auge sólo fue a nivel local del feudo, ya -

que como se sabe, el control del señor feudal fue estricto para 

con sus siervos a los cuales incluso prohibía ~l comercio con--

el exterior y ésta situación provocó una económia agrícola ---

cerrada y consuntiva, en la que poca oprtunidad tuvo el comer-

cío y la industria a nivel grande.<Sl 

Un gran avance se da con ld llegada del humanismo y-

en general con el renacimiento,porque fue en esta etapa de in-

quietud del hombre que se quita del pensamiento la teoloqia y -

Dios mismo, para empezar con la duda metódica tratando de bus-

car la verdad de las cosas.Esta manera de ver el mundo originó

cambios en toda la sociedad y base de esto (ue el comercio, ya

que los constantes descubrimientos generaban a la par un gran-

mercado y un tremendo desarrollo.Es de esta forma que llegamo:·· 

al siglo XVIII, donde se gen~raba el capitalismo y se transfo<-

(S)Ibidem.p.222. 
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man nuevamente las condiciones políticas. económicas e intelec-

tuales. 

Es un hecho que a finales del siglo XVIII Europa su-

fre una gran transformación debido dl perfeccionismo de la tec-

nica, tanto en la agricultura corno en la industria, porque es -

este aspecto el que dará paso a la Revolución Industrial en el-

mundo. La maestra Amalia López Reyes afirma "Los gr~mio~ medi~-

vales y el trabajo doméstico fuerón sustituidos por las fabri-

cas". (6) 

Inglaterra fue el país elegido por la historia para-

la aparición de la Revolución Industrial y así lo explica 

Amalia López al decir "Reunia las condiciones para ello, corno -

eran: materias primas de sus co~onias, comerciantes adinerados-

que invirtierón en mdquinas, reservas de materia prima corno hi~ 

rro y carbÓn, flota mercante, mercados de sus colonias en -

América y Asia etc." {7) 

De las primeras industrias en ser m2canlzadas est~ -

la textil, debido al gran requerimiento que ten!a la lana y el-

algodón y tal fue que para fines del siglo XV!ll, estos produc
( 8) 

tos alcanzarán un valor anual de cincuenta millones de libras. 

De los inventos dignos de m2ncionarse por el cambio-

(6) LOPEZ REYES, Amalia. Nuestro Mundo Tres. Compañia Editorial 
Continental. México. 1977, p.11 

(7) Idem. 
(8) Idem. 
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radical que dierón a la sociedad, estan la lanzddora volante y-

el telar de Samuel Crompton que como se demostró en la práctica 

hacia el trabajo de doscientas hilanderas¡ la hiladora mecánica 

que inventó J~mes Hargreaves con el nombre de Jenny; Eli Whi~-

ney inventó la despepi tadora m~·cánica que separaba automdt Lea--

mente las semillas del algodón¡ Edmundo Cartwriyht inventó un -

telar movido por vapor que permitía a un obrero hacer el traba-

jo de cuarenta¡ James \latt instaló en un telar pdra algodón la

primera maquina de vapor!
9

l 

La u1áquina de vapor tambit:n mejoró el tra11 .. porte ·-- · 

cuando Robert Fulton inventó el primer barco de vapor y Jorge -

Stephenson fabricó la primera locomotora que en orden, sustitu-

yer6n a el barco d~ vela y la diligencia. E1\ el aspecto ayrico-

la se invent6 la segadora mecánica, la trilladora, etc. 

Es indudable la serie de cambios significativos que-

dió esta revolución y esto afecto en ~ran medida las relaciones 

entre patrones y trabajadores, así como la relación de éstos --

con el aprendiz. 

Estos cambios r~pP.rcutierón en la relación aurero- -

patrón, por el simple hecho de que dichos otJ.-,;ros tuvicrón que-

ser despedidos por la aparición de las fábricas automatizadas--

y paralelamente el aprenJiz tuvo el problem..i de dejar o dar te!, 

mino a su capacitación en equis labor porque los conocimientos-

adquiridos ahora resultaban absoletos y, en este sentido tuvo -

(9) Ibidem. p.12. 
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que capacitarse con dedicación en el uso de una máquina que re~ 

!izaba el trabajo que él en un tieMpo efectuó. 

Siendo desde luego un problema complejo, los trabaj~ 

dores en su desesperación llegarón al sabotaje y el gobierno -

por su parte amenazó y aplicó la pena de muerte a quien si----

guiera estas conductas. 

Bajo este marco de hechos incluyendo ~qui el mo- - -

vimiento cartista, los patrones tuvierón que optar por suedarse 

con los trabajadores de mejor disposición y debi~o al cambio en 

el proceso de producción, los elegidos por el pttrón tuvieron -

que ser capacitados en el manejo de las máquinas que ahora te-

nia la industria. 

Es de ésta forma que la Revolución Industrial afectó 

el proceso de la capacitación, ya que las necesidades lo hicie

ron más complejo. 

Oc esta manera que sin duda es muy rápida, pero re-

cuerdese que no es un trabajo netamente histórico el presente,

se ha dado un repaso a la historia siguiendo la huella de la -

capacitación en el devenir humano. Ahora veremos lo que ocurrió 

en nuestro país. 

Las referencias hist5ricas en cuanto al ~receso de -

capacitación en México, se remontan a la época prehispánica, -

pasando por la colonia y lle~ando a las notas más importantes -

en la etapa independiente de nuestro país. 

Siguiendo un orden cronológico la primera época que

tocaremos será la prehispánica. Para su estudio nos remontare--
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mes a la era en que llegan a nue~tro Continente los primeros p~ 

bladores, que según los historiadores ocurre hace aprox1madame~ 
( 10) 

te 25000 años, siendo el grado de desarrollo de estos primeros-

pobladores de carácter paleolítico, es decir, se depende en - -

gran medida de los más diestros y capaces para cazar. 

Como se recordará cuando vimos el desarrollo del - -

hombre paleolítico en Asia y el viejo Continente, se dijo que -

esta sociedaá se sustentaba en la caza y la recolección, siendo 

en este aspecto muy importante la capacitación de los indivi- -

duos, ya que si no tenian una adecuada preparación se parecia,-

pues bien es de supon~rse que el hombre que llegó a estas tie--

rras con esta cultura estuvo en similar s1tuac1ón de saber ser-

capaz para poder subsistir y no es, si no hasta el año 2000 - -
( 11) 

a.c., aproximadamente, que la situación cambio. 

A partir de la fecha señalada, se comienza a prácti-

car la agricultura y esto provocó una serie de cambios muy im--

portantes, dándose en cada grupo étnico instalado en nuestro t~ 

rritorio un rasgo distintivo que provoca la aparición de las 

culturas preclásicas del periodo prehispinico. Recuerdese quF -

a partir del año 2000 a.c. los historiadores han dividido la 

época prehispánica en los periodos siguientes: Prec!Ssico, Cl~

sico, Posclásico e HistÓrico.< 12 > 

(10) BOLA~OS MARTINEZ, Raúl. Historia Patria. Kapelusz Me~icana 
México. 1975 p.4 

(ll) Ibidem. p.25 

(12) Idem. 
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Sin lugar a dudas la cultura más importante y reprE_ 

sentativa del preclásico fue la Olmeca, tal es su importancia
( 13) 

que se le considera como la cultura madre, y es que sus apor-

taciones se dieron en todos los aspectos sociales y culturales 

tiene esta cultura en su haber, el inicio de la escritura y el 

cálculo calendárico, además la escultura de tipo monumental 

que se aprecia en la Venta y Tres Zapotes, también se destaca

ron en la creación de textiles, lapidaria y cerámica~l 4 ) 

Teniendo presente nuestro interes en la capacita- -

ción el proceso de desarrollo de esta fue muy riguroso, porqu~ 

se atendía a reglas sociales para su transmisión y en este sen 

tido fue un privilegio, ya que dependiendo de la clase soci~l

se recibían conocimientos, así por ejemplo los artesanos ense-

ñaban su oficio a los hijos y jovenes de la misma clase, mien-

tras los sacerdotes hacían lo mismo pero con la gran diferen--

cia y ventaja de que ellos manejaban el conocimiento científi-

co y era el que enseñaban a los de su clase. 

Es de hacer notar que en esta etapa histórica de el 

Preclásico no existía una clase militar fuerte, siendo el con
( 15) 

trol político de una teocracia que se afianzara por alla del -

(13) BOLA~OS MARTINEZ, Raúl. Historia Patria. Kapelusz Mexica
na Mixico. 1975 p.45 

(14) BOLA~OS MARTINEZ, Raúl. ob. cit. p.44 

(15) Ibidem p.35 
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del año O,)ustamente este aspecto polit1co de el despotismo te~ 

crático es el que d1ó el no1i1bre de clásico al siyu1ente periodo 

de nuestra historia. 

El periodo clásico inicia según se dijo en el año 
( 16) 

cero y dura hasta el siglo X de nuestra era. En esta época sur-

gen culturas tan importantes como la teot1huacana, maya y tol--

teca, siendo su régimen teocrát1co,s1endo de e~ta suerte la ca-

pacitación una parte de la vida, marcada por la clase social a-

la que pertenecia. 

Terminado el periodo de esplendor de la cultura tol-

teca se inicia el último periodo prehisp~nico que es el Poscl3-

sico, el cambio significativo de este periodo, es la ascención
( 17) 

de los militares al poder, dejando a un lado en sentido literal 

a los sacerdotes, ya que si bien estos perdierón poder político 

en el manejo de impuestos o tributos,no ocurrió lo ~1smo con su 

poder espiritual, ya que en en este punto conservarán su in 

fluencia con el pueblo y con los mis1nos yobernates militares 

que ejercian el poder de Estado, t1ay que agregar que en ocas10-

nes los gobernantes tuvierón la dualidad de ser militares pero-

a la vez sacerdotes, es pues, esta la razón por la que decimo8-

que !Os sacerdotes quedarán a un lado y no afirmamos que fueron 

desplazados totalmente. 

Este periodo tendrá para la capacitación nuevos e in 

{16)BO!.ANOS MAH1'1NEZ,Raúl. ob. Clt. p. 25. 

(17) lbidem. p.91 
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teresantes avances, ya que el mdnejo de las escuelas fue de los 

militares y sacerdotes significando esto la i·npartición de dos-

tipos distintos de conocimientos y mayor complejidad. Esta com-

plejidad es la razón por la que nos detendremos un poco más con 

los pueblos de esta época. 

Para estudiar a estos pueblos surgidos en el posclá-

sico será necesario ver su origen. El maestro Bolaños dice que-

el origen de los pueblos establecidos en el centro del pais du-

rante esta etapa, se encuentra en las migraciones chichimecas -

provenientes del nor~e del pais y por eso explica que "Los pri-

meros grupos chichimecas que invadierón el centro •!e México en
( 18) 

el siglo XIII fue el pameotomi comandado por Xólotl". Este pri-

mer grupo se instaló en Tenayuca, lugar que ofrece las condici~ 

nes adecuadas para el desarrollo de una ciudad que con el tiem-

po fue la capital de un gran imperio, el chichimeca. 

El poder chichimeca poco a poco se fue mermando con-

la llegada de otros pueblos también provenientes del norte y de 

origen chichimeca, de entre esos grupos que llegarán al centra

se cuenta a los tepanecas, xochimilcas, acolhuas y 2ztecaJf 9
> __ 

pueblos.que tendrán en común para su desarrollo, la guerra, ra

zón esta última por la que la capacitación se dirigió a forjar-

militares, principalmente. 

(18)BOLANOS MARTINEZ, Raúl. Historia Patria.Kapelusz Mexicana. 
México. 1975, p. 130. 

(19)Ibidem. p. 136. 
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La historia ha comprobado a lo largo del tiempo,que 

los poderosos algGn dia caen y, el caso del joven imperio ch1 

chimeca no fue la excepción a la regla, después de casi dos --

siglos de dominio, los tepanecas se sublevarán y acometierón 

en una guerra fraticida a los chichirnecas,el maestro Bola~os -

al describir estos hechos se atiene a los escritos del histo--

riador de Alba y dice:"La lucha duró diez años, al cabo de los 

cuales el jefe chichimeca venció al señor de azcapotzalco,al--

que por su condición de parentesco perdonó, pero sólo para que 

éste aprovechara la ocasión para reorganizar rápidJmente sus -
(20) 

ejercitos •.. ".Después de esto los tepanecas derrotó al chichi-

meca IxtlilxochiLl y no le perdonó la vida. 

La domínac1ón Tepaneca duró poco relativamente, ya-

que el pueblo aiteca, se leva11tó en armas en 1427 y tras un --

afio de intensa lucha en 1428 obtuvierón la vlctoria, imponien-

dose asi un nuevo imperio en el valle de México, el azteca. 

El surgimiento del imperio Azteca trajo aparejadas-

varías consecuencias, haciendose notar la capacitación y adie~ 

tramiento forzoso a los jovenes en el manejo de las armas.Esto 

era claro está, necesario para un Estado que basó su dominio -

en el poderio militar y por esta razón la educación de los az-

tecas fue muy estricta, dirigiendose a la consolidación del --

Estado militar teocrático que existía. 

(20)BOLAflos MARTIN~Z. Raúl. ob. cit. p. 133. 
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En la sociedad azteca al nacer un niño en el seno de 

de la familia, se le recibía con una serie de ritos tendientes-

a hac~rlo un hombre de provecho y se le educaba de acuerdo a su 
(21) 

sexo, ya que se dividían las labores del hogar para mujeres y -

el trabajo pesado para los hombres, todo esto hasta los catorce 

años, asi había una etapa del joven que el maestro Bolaños llana 
( 22) 

doméstica. Terminada esta etapa ya se era un hombre en esta so-

ciedad, se conocían las labores del padre y la regencia de los-

dioses, pero fa~taba una etapa más que era importantísima, nos-

referimos a la escolar. 

El ingreso a las llamadas escuelas aztecas se hacíü-

una vez terminada la doméstica, y dos instituciones fueron las-

encargadas de recibir a los jovenes para capacitarlos, estati --

fueron el Calmecac y el Tepochcalli. 

Había tantas escuelas como calpullis existían en la-

ciudad, con la diferencia de que el Cnlmecac era sólo para los-

nobles y el Telpochcalli para los plebeyos.El jóv~n al entrar a 

estas escuelas tenia como principal objetivo el salir diestro -
( 23) 

en el manejo de la5 armas, es decir capacitado en tácticas mill 

tares. 

La capacitación en la guerra consistía en enseñar 

primeramente e1 manejo del arco, el cuchillo y el macuahuitl(p~ 

rra), para el manejo de estos instrumento~ se les entregabd un

(2llBOLANOS MARTINEZ,Raúl. Historia Patria.Kapelusz Mexicana. 
México. 1775.p. 155 

(22)Idem. 
(23)BOLA~OS MARTINEZ, Raúl. ob. cit. p.155 
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arma de utileria mojada en tinte rojo en las pJrtes en que de--

bían hacer contacto con el enemigo, así por ejemplo, ~l ma~3 --

huitl al golpear al contrario dejaba una marca que se multipl1-

caba tantas veces como lo tocaran a uno, por eso al final del -

combate ficticio, el instructor de los muchachos se daba cuenta 

de quien era el más capaz de acuerdo al número de onarcas que --

tuvieran en el cuerpo. Con el arco s~ sequ1~ la clásica instruE 

ción de tiro al blanco, de esta form~ De imp<lrtía una capacita-

ción completa de acuerdo a las características d~ cada arma. 

Esto que vimos se refiere a Tenochtiltlan, pero hubo 

otros centros que impartieron capacitación en el Valle de ~5x1-

co que por supuesto fueron importantes, tal es el ~aso de Tezc~ 

co, que en estos menesteres se piensa sobrepasó a la capital --

azteca. 

Tezcoco capital acolhua, fue parte de la Triple Co.-

federaci6n del Anahuac y refiri~ndose a ella el maestro Alfr~.·:: 

López Austín toma los datos de Juan Bautista Pomar, pdra contaE 

nos del Calmecac lo siguiente: ''Los nobles tenían prictic~s pa-

ra bien gobernar, para resolver en justicia los pr0ce3os lnga--

les, para manejar diestramente las armas, para jugar a la pelo-

ta y para cantar y bailar. También registra que procuraban los-

nobles el aprendizaje de artes y oficios, e11trl~ ~os qu~ mencio-

na la pintura, el tallado de madera, el labrddo de piedra~ f1-

nas, la carpintería, la cantería y la i"stroloqía". l 24 ) 

(24) LOPEZ AUST!N, Alfredo. La Educación d.; los antiguos Nahuas 
2. Secretaría de Educación ?ública. México. 1985. p.57 
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O~ estas escuelas Ciro Gonz~lez di~e: ''Se les dedi-

caba entonces a tener constantemente aseado el santuario de los 

Dioses, a perpetuar el fuego sagrado, a hacer penitencias mds o 

menos severas según la edad, y a recoger leña en los montes pa-

ra la provisión de los templos. A la caida de la ~arde se reu--

nían los adecuados en el cuicacalco o casa de canto, donde se -

ejercitaban en el arte del canto y del baile. La educación para 

la guerra, la belicosidad, el manejo de las armas y sobre todo-

el endurecimiento del soldado para soportar toda clase de camp~ 

ñas, fue la principal finalidad de estas escuelas•. 125 ) 

Esta manera de capacitar en las armas, arte,ciencia 

y teología subsistió hasta la llegada de los españoles y la po~ 

terior conquista de 1521, sin embargo esta cultura dejó algo de 

influencia en nuestro pueblo. 

Con la conquista se inicia el periodo colonial en -

nuestro país, pero la importancia de la capacitación no dismin~ 

yó y se siguió prácticando aunque con otros tintes debido a la-

nueva mentalidad dominante. 

La forma de impartir capacitación en estos tiempos-

coloniales, fue de una manera directa, en donde una persona o -

personas con mayor experiencia en un talle~, iniciaban a los 

aprendices en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siguiendo el 

método de observación y práctica en determinada labor. 

Raúl Bolaños explica que los iniciadores de este m! 

todo en la colonia fueron los misioneros y dice ºLos frailes 

(25) GONZALEZ BLACKALLER, Ciro. Síntesis de Historia de M~xico. 
Editorial Herrero, S.A. Mixico. 1967. p. 125. 
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misioneros venidos a Nueva Espa~a se preocuparon tdmb1en de la 

educación de los naturales, para lo cual creacor1 nu1ncrosas es-

cuelas •.• 11 

El mismo maestro recuerda con interés a las siguie~ 

tes órdenes; franciscanos, dominicos, agustinos. jesuitas, ca~ 

melitas, mercedarios, etc., cada una de estati 6raenes se d1s--

tinguia por sus reglas y votos, pero t~nian en comGn el inte--

rés de enseñar el evangelio. El método para enseñarlo era el -

siguiente, se le enseñaba al indio un oficio capacitándolo y de 

esta forma se evitaba un poco el abuso que se hacia de él. Mi-

entras se le capacitaba en el oficio se le iba dando el evang~ 

lio poco a poco, asi, al final de un curso, el natural como --

ellos lo llamaban, sabia un oficio y la doctrina. 

Los franciscanos fueron los primeros en lleqar a M-ª. 

xico en 1523 encabezados por Juan de Aora, Juan de Tecto, y 

Pedro de Gante, fue precisamente este último el que instaló Ja 
(26) 

primera escuela para indios en Tezcoco, en donde se enseño la-

fé, canto, música y a escribir y leer. También en 1526 estabJ.. 
( 27) --

ció el Colegio d~ San José de Belen, la cual Llegó a contar -· 

con m&s de mil alumnos a los que por supuLsto tambi~n se les 

enseño a leer y escribir además de un oficio. 

Otros franciscanos importantes por su labor capaci-

tadora para con los indios fueron P. 'l'oribio de Denavente {Mo-

tolinia y F. Martín de Coruña. 

(26) BOLAÑOS MARTINEZ, Raúl.llistoria Patría.Kapelusz Mexicana. 
México. 1975 p.255 

(27) Ididcm. p.262 
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Los dominicos es otra orden que llega en 1528, bajo 
( 28) 

el mando de F. Tomás de Ortíz, dedicanCo en sus escuelas espe-

cial atención a la predica, pero igualmente enseñando al indio 

un oficio. 

Los agustinos llegarán en 1533 y fueron la orden de 

mayor éxito en México, por lo que se refiere al aspecto econo

mice y educacional de los indios. Enseñarbn el evangelio con 

ahinco y capacitaron en artes y nuevas formas de cultivar la -
(29) 

tierra. 

Por lo que respecta a las otras órdenes, su labor -

fue importante, pero no de tanto impacto como las mencion~das. 

Los jesuitas, más bien fueron elitistas y su labor educacional 

la dedicaron a los nobles de la corte, por lo cual la enseñan-

za de oficios manuales la descuidaron. 

Dando un salto a la vida mundana ajena a la eclesi-

ástica en la colonia se desarrolla la· instituci6n de la enco-

mienda. La c~dula Real que la crea decia que era 1'La asigna- -

ci6n de un determinado número de indígenas a un español para 

que los protegiera, los catequizara y los enseñara a vivir en
( 30) 

orden, a cambio de un trabajo o tributo'', la encomienda i1ílpli-

caba pues, obligaciones para las partes involucradas, pero por 

la corrupción de algunos españoles, esta institución se suspen 
(31) 

dio e~ 1720. 

(28) SOLANOS MARTINEZ, Raúl. cit. p.255 
(29) BOLA~OS MAHTINEZ, Raúl.Historia Patria.Kapelusz Mexicana. 

México. 1975. p.255 
(30) Ibidem. p. 223 
(31) BOLAÑOS MARTINEZ, Raúl.cit. p.223 
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En lo tocante al trabajo industrial el maestro Bol~ 

ños lo refiere de la siguiente forma: 11 El esp.3;)ol introdujo --

dos formas de producción industrial, la primera a través del -

taller artesano con las caracteristicas que cc11ia en Europa a-

finales de Edad Media, en el que tanto los trabajadores como 

la producción quedaron bajo el riyuroso control del gremio. En 

estos talleres los trabajadores estaban sujetos a tres jerar--

quias, maestro, oficial y aprendiz, imponiéndotie severas candi 
(32) 

cienes para alcanzar el reconocimiento de maestro •.. '' 

Las condiciones desfavorables para los clases popu-

lares de la colonia originaro11 el movimiento independentista -

en 1810, el cual fue guiado por los criollos intelectuales de

la época. 

Alcanzada la independencia total en 1821, el nuevo-

gobierno se dió d la tarea de crear mejores leyes que estuvie-

ran en concordia con la cealidad nacional. 

La labor legislativa inicia su historia en 1822 - -

cuando se instala el 24 de febrero el primee conyrcso constil~ 
(33) 

yente, ya sin la dominación española. La labor legislativa va-

a ser prolífica en muchos campos y para la capacitación pasa--

rán casi cincuenta años sin que se le contemple en ley. 

En 1870 encontramos ya nuestros pr 1met·oz anteceden-

( 32) BOLAflOS MAWl'!NoZ, Raúl. Historia Patria. Kapelusi Mexicand. 
México. 1975. p.224. 

(33) GONZALEZ BLACXALLER, Cico.Sintesis de Historia da México. 

Editorial tterrero, S.A. México. 19&7. p.289 
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tes en la ley ·acerca de la capacitación, nos referimos al Códi 

go Civil de este año, que en sus preceptos regula el contrato-

de aprendizaje. Siguen en orden de aparición como antecedentes 

el Código Civil de 1884, la Ley Federal del Trabajo de 1931 y-

1970, las reformas a la Constitución de 1978 y 1963. 

Al llegar ~ este renglón es deseo del autor que se-

tenga una visión o bosquejo del proceso de evolución que ha --

seguido la capacitación a traves de la historia. Los ordena---

mientas señalados en el final de este capitulo serán tratados-

en los puntos siguientes. 

l. 2. - Legales. 

En este apartado como su nombre lo indica nos con--

centraremos únicamente en los aspectos legales que se han he--

cho en relación a la capacitación y, por esa razón pasemos a -

ver el Código Civil de 1670 y 1664. 

1.2.l.- El código civil de 1670 y 1664.- El cóai,o-

Civil de 1670 vigente en el D.F.,yen el territorio de Baja Ca-

lifornia,establecia dentro de su ti:ulo XIII denominado "Del -
(34) 

contrato de obras o Prestación de Servicios",un capítulo espe-

cial para el contrato de aprendizaje. 

Este Código regula el presente contrato diciendo --

que puede ser celebrado por menores o mayores de edad ante dos 

testigos,se le calificará de nulo sino se fija el tiempo de --

(34) Codigo Civil de 1670. 
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aprendizaje. Se señalarán además las circunstancias y época en-

que el aprendiz comenzará a ter1er retribución, entre tanto die~ 

el Código, la retribución se compensa con la enseñanz~:s) 
El Código también contempla los casos de terminación 

de la relación y de despido. Como se observa si se consulta es-

ta ley, curiosamente no define el contrato tratado y en algunos 

supuestos equipara al aprendiz con el sirviente, fundamentdlme!l 

te en lo que se refiere a las cauuas de justificación para el--

despido o para la separación del aprendiz. 

El Código Civil de 1884, recoye integramente el con-

trato de aprendizaje del Código Civil üntes mencionado. l1npor--

tante es hacer notar que tanto el Código de 1870 como este de--

1884 no contemplan inicialmente el pago para el aprendiz, sino

que este podÍ3 determinarse can posterioridad, mientras tanto 

se consideraba compensado con la enseñanza proporcionada. 

1.2.2.- Ley f'ederal del 1'rabajo d" 1931 y 1970.- Es-

tas leyes aparecen en dos marcos distintos respecto de la si---

tuación del país, la primera surge recién terminado el conflic-

to armado dela revolución de los cristcros, mientras que la se-

gunda nace en una nación ya estable que busca su desarrollo,de-

bido a esto cada una de estas leyes tendrán un tinte de acuerdo 

a las circunstancias c1\ que nacen. 

De la ley de 1931 podemoti decir, que con la apari---

ción de los derechos sociales en favor de la clase trdbujadord-

que recoge la carta fundamental del país, yrdcias a la decidid~ 

(35)1dem. 
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participación' de diputados constituyentes extraidos de las fi--

las de los obreros se da una nue~a concepción al contrato de --

trabajo; ya no se contempla como un acto de comercio sino que-

se le considera como un acto de dignle:lad y respeto para quien -

lo presta y debiendose efectuar en condiciones que aseguren la-

vida,la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador-

y su familia. 

En esta virtud el contrato de aprendizaje pasa del -

ámbito civil al ámbito laboral, estableciéndose en la Ley Fe--

deral del Trabajo de 1931 su regulación.Este ordenamiento de---

fine dicho contrato en el articulo 218 como • Aquel en virtud -

del cual una de las partes,se compromete a prestar sus servi---

cios personales a la otra, recibiendo en ca.nbio ensefianza en un 
( 36) 

arte u oficio y la retribución convenida", situacion interesan-

te es la señalada por la ley al decir que es obligación de los-

patrones y trabajadores admitir en cada empresa, aprendices ~n

un número no menor del 5% de la totalidad de los trabajadores -

de cada profesión y oficio que existierán en los centros de tr~ 

bajo, además tendrán preferencia los hijos de los trabajadores-

sindicalizados pensamos que esto era bueno, pues el padre de --

familia evitaba la vagancia y la mal vivencia de sus hijos. Por 

lo demás el aprendiz tenía la obligación de asimilar y compor-

tarse y, el patrón pagar o bien dar alimentos y vestido. 

un cambio drástico da la Ley ~·ederal del '!'raba jo de-

(36)Ley Federal del Trabajo de 1931. 
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1970, con su dparició se suprime el contrato de aprendizaje e~ 

tablecíendose en cambio en l.;. fracción XV del articulo 132 ld·~

obligación de los patrones consistente en "Organizar permanent!:: 

mente o periódicamente cursos o enseñanzJs de Cdpacitac1ón pro

fesional o de adiestramiento para sus trabajadores, informdndo

de ello a la Secretaría del Trabajo y Previsión social, o a las 

autoridades Gel trabajo de los Estados, territorios y Distrito

Federal", sin embargo, esta obligación salvo honrosas excepcio

nes no se cumplía, fundametalmente por la f~lta de un sistema -

que señalara los pasos o procedimientos que deberían seyuirse-

para cumplir con esta obligación, amijn de que ~i bien existia -

una sanción de tipo pecunario para el caso de pat~ones infrac-

tores,esta no tuvo ninguna aplicación. 

1.2.3.- Reformas y Adiciones a la Constitución Poli

tica de los Estados Unidos Mexicanos del 9 de enero de 1976 y a 

la Ley Federal del Yrabajo del 28 de abril de 197ij.- Con la fe

cha de 9 de enero de 1978 se refor, .. a y adiciona el apartado "A" 

del articulo l2J, contemplandose en la fracción XllI,la obliga

ción por parte de las empresas de proporcionar a sus traba:ja--

dores capacítación y adiestramiento,de conformiddd con los sis

temas,métodos y pcocedimientos que se estableticon t!n la le'y re

glamentaria y fedecalizandose la ap1Jcaci6n dd ld ley en esta-

materia de acuerdo a lo establ~cido por la fcaccí6n XXXI. Se -

hace notar que la fecha de la pGblicaci6n en el Diario Oficial

de la Federación de estas nuevas di~posícione~ es el 9 de ene,v 

y su entrada en vigor fue a pñrtir del dio siyuientc. 
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A consecuencia de lo antes mencionado la Ley Fede

ral del Trabajo tuvo que ser reformada y adicionada, esto ocu

rre en el mismo año de reformas a la Constitución. Con el pro

posito de hacer congruente la nueva garantía que establecía la 

Constitución en favor de los trabajadores, se hizo necesario -

que en la ley reglamentaria se establecierán los sistemas y 

métodos o procedimientos conforme a los cuales los patrones d~ 

berían capacitar y adiestrar a sus trabajadores, en estas cir

cunstancias el 28 de abril de 1978 se publicarón en el Diario 

Oficial dela Federación las reformas y adiciones a la Ley Fed~ 

ral del Trabajo, destacandose el contenido del nuevo Capitulo 

111 Bis, toda vez que este contiene los pasos que deberían -

dar los patrones para el cumplimiento de esta obligación dan

do nacimiento a lo que ahora se conoce como Sistema Nacional -

de Capacitación y Adiestramiento y al organismo encargado de -

la vigilancia y organización del mismo, la Unidad Coordinadora 

del Empleo Capacitación y Adiestramiento UCECA). 

1.2.4. Reformas a la Ley Federal del Trabajo del -

30 de diciembre de 1983. 

Mediante esta reforma el Servicio Nacional del Em

pleo, Capacitación y Adiestramiento, deja de estar a cargo de 

la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacitación y Adiestrami

ento (UCECA), centralizando dichas funciones en favor de la -

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es así de esta man~ 

ra que desaparece la UCECA como un organismo desconcentrado de 

la mencionada secretaría y surge de la reglamentación interna 
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de esta Última, la Dirección General de Cdpac1tac1ón y f'roduct.!. 

vidad. 
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CAPITULO 11 

ASPECTOS GENERALES DE LA CAPACITACION 

Al abordar los aspectos generales de la capacita--

ción en este capítulo se entra ya de lleno,al tema que nos o--

cupa y compete, trataremos pues, el tema de manera actual, he-

mos dejado atras la cuestión histórica paru ver y estudiar el-

derecho positivo que rige, con sus defectos y virtudes. 

Para iniciar,es bueno dedicar unos renglones a la -

descripción de la importancia de la capacitación y su concep--

ción actual. 

El maestro De la Cueva opina que '1Sin trabajadores-

suficientemente capacitados la producción industrial no podrá-

alcanzar los niveles de calidad que requiere la competencia en 
( 37) 

los mercados internacionales". Indudablemente aceptamos lo ex-

puesto por el maestro, pero en nuestro punto agregamos que, no 

sólo se afecta a la producción industrial la cúal no podrá al-

canzar altos niveles de calidad, si no que t~.~bi~n afecta in--

dividualmente a un trabajador el no estar suficientemente ca--

pacitado, pues su nivel de vida nunca podrá ser elevado o có--

modo. 

En conclusión la capacitación hace que el individuo 

se supere y por consecuencia eleva su calidad en el trabajo lo 

(37)DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del l'rabajo. 

Porr6a. Mixico. 1984. p. 81. 
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que da un mayor nivel de prorluctividad. 

2.1.- Marco Jücidico de la Capacttación. 

Es indispensable en este punto el hacer la referen--

cia a la Naturaleza Jurídica de este derecho radica en una nor-

ma básica, por estar contenida en la Constitución General de ~~ 

RepGblica (art. 12JJ, ''Por lo tanto es una nor1na imperativa d~~ 

tinada al perfeccionamiento y equilibrio de la justicia social
( 38) 

en las relaciones trabajo capital''. 

Entendida asi la naturaleza juridica de este derecho 

veamos el primer ordenamiento por jerarquía que corresponde a -

la capacitación, es decir la Constitución. 

La Constltución marca en su articulo 123 fracción --

XIII, la obligaciún de las empresas a proporcionar capacitación 

para el trabajo, estableciendo asi mis1no, (1ue la ley reglamen--

taria determinará los sistemas, métodos y procedimientos confoE 

me a los cuales los patrones deberán cumplir. 

La ley reglamentaria que es la Ley ~ederal del Traba-

jo por suspuesto es más detallada y al respecto de la regula--

ción de la capacitac16n se refiere en los artículos que a con-

tinuación mencionamos: 

Artículo 132, establece las obligaciones de los pa--

trones y en la fracción XV se estipula tujantt!mente la obliga--

ción de proporcionar capacitación a los trabdjadores.En este --

precepto encontramos el fundamento de las co.nisiones mixtas de-

(38)1bidem. p. 83. 
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capacitación pero en la fracción XVIII. 

El capítulo III Bis de la Ley <ed~ral del Trdbajo -

es el encargado de dar en a .. iplitud la explicación del como y -

donde de la capacitación y al respecto divide el artículo 153-

en incisos del A al X, con el objeto de dedicar atención a los 

apartados de la capacitación, esto es a las comisiones 1i1ixtas, 

planes y programas, constancias de habilid~des y ,-gentes capa-

citadores. 

Como se observa hay funda1nentos legaleu, ni que du-

darlo, pero es curioso observar que ninguno de los ordenamien-

tos antes mencionados define lo que es la capacitación y por -

otro lado mucho menos la diferencia del adiestramiento. 

oe la investigación que practicamos nos encontramos 

con la definición de capacitación que hace el maestro de la --

cueva, la cual hemos tomado por considerarla completa: Capaci-

tación "Es la enseñanza t~órica y práctica que prep~ra a los -

hombres para desarrollar su actividad con el grado de mayor --

eficiencia, a su vez será la fuerza que los lance a la conqui~ 

ta de los más altos niveles en la escala de las profesiones y
( 39) 

oficios". 

consideramos acertada la definición del maestro, --

porque reune los elementos importantes e indispensables en to-

da capacitación para ser efectiva, estos elementos que marco -

como importantes son: 

a) Enseñanza téorica y práctica; la capacitación 

(39) DE LA CUEVA, Mario ob. cit. p.81. 
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resultaría inadecuadd si no se i,nparte con una teoría que expl,i 

que el porque de lo~ resultados en la práctica. Esto es, si a -

un trabajador por dar un ejemplo, l:ie le en5eña el manual de un-

torno, explicando sus funciones, cualidades y defecto5, pero na 

se le da práctica, es naturdl qu~ el desempeño de su labor se -

verá nulificada por esa falta de práctica, al contrario sensu,-

si sólo se da práctica, es decir conocimiento empícico, sólo --

repetira la que se le móstco y nunca conocerá los alcances de -

su m&quina, además, si llegara a f1ll~r l~ mencionada m~quina 

ignoraría todo lo relativo a su operación y su posible compost~ 

ra por sencilla que esta sea. 

b) Mayor eficiencia: si un trabajador ~sla capacita-

do adecuadamente de acuerdo a lo expresado, es necesaria canse-

cuencia que su efícacia se eleve y el nivel de proaucción de la 

empresa crecerá en cazón directa. 

e) Alcance de altos niveles en la escala de profesi2 

nes y oficios: este Gltimo punto es el justo premio al ~r~ba:·d-

dor que se ha preocupado por ca~acitarsc. 

En otra serie de comentarios, t~nemos que referirnos 

al punto relativo a si exíste o no diferencia entre los concep-

tos de capacitación y adiestramiento, al respecto hemo3 tomado-

las siguientes ideas a fin de dicernir si ~xiste tal difer~ncia 
( 401 

El maestro Balt...i:;."tr Cavazos, considera que capacita-

(40)CAVAZOS fLOHES, BaltaSar JS Lecctones de Derecho Laboral. 

quinta edición. Trillas. Mixico. 1986. p. 202. 
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ción y adiestramiento, son dos cosas distintas y asi lo expli-

ca "Dichos conceptos implican obligaciones diferentes" y cont.i 

nua "Aun trabajador se le capacita para prepararlo, a fin de -

de que desempeñe un puesto de mayor jerarquia. Asimismo se le
(41) 

adiestra para perfeccionar el trabajo que realiza''. 

También la Comisión Nacional Tripartita creada en -

1971. hace la diferenciación entre lo que es capacitación y --

adiestramiento y así lo refiere: 

El adiestramiento es,"El mejoramiento de las habi--

lidades y aún de los conocimientos tecnológicos del traba ~--

jador". ( 42 ) 

Por otro lado dice que la capacitación es, 11 Toda ---

acción educativa intensionada, destinada al desarrollo de las-

actividades, los conocimientos y las destrezas d: la población 

para los fines de su participación en las actividades produc-

tivas" .(.43 l 

UCECA decía que adiestramiento era "La acción dest.!, 

nada a desarrollar las habilidades y las destrezas del traba-

jador, con el propósito de incrementar la eficiencia en st1 --

puesto de trabajo".( 44
> 

( 4ll Idem. 
(42)Manual de Capacitación Síndical Sobre Formación Profesional. 

CTM, INET, ARMO, Instituto Nacional de Estudios del Trabajo. 
México, 1976. p. 8. Modulo 5. 

(43)Idem. 
(44)Guía Técnica par.a la Detección de Necesidades de Capacita--

ción y Adiestramiento. UCECA. ed. Popular de los 'l'rabajado-
res. México. 1979. p. 48. 
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Por su parte ~l maestro De La Cueva considera que -

atendiendo a lo que dice el Diccionario, no ex1te diferencid 
(45) 

entre estos conceptos porque ambos sígnifican enseñanzd,el 

maestro Robecto Muñoz, tdri1b1én es partiddrio de este punto de

vista y asi lo manifiesta en su obrd~46 ) 
En lo que respecta a un servidor, debo expresar mi-

partidarismo por la opinion del maestro De La Cueva y del mae!. 

tro t-.uñoz, es decír,no encontramos diferencia entre capacL .. a--

ción y adiestramiento, apoyados en lo que die~ el Diccionario-

pensamos que lo importante a estas alturas es el buscar con --

ahinco que la capac1tación y adiestramiento se ímpartd efecti-

vamente, quedando en nuestro punto de vista en segundo orden -

la mencionada díferencia de conceptos. 

Al llegar aqui y en base a lo expresado conocemos--

el marco jurídico y el fundamento legal de la capacitación,por 

eso sólo nos resta estudiar los llamados criterios oficiales--

complemento de lo expuesto en estas líneas. 

2.1.2.- Criterios Oficiales 

Como respuesta a lo establecido en la Ley f',·deral -

del Trabajo, la Secr~taría del Trabajo y Previsión Sociul ~st~ 

blecib criterios, estos criterios se refieren a cada una de --

las partes o ~lementos que integran el sistema nilcional de ---

{45 l 

(46) 

DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Dececho Mexicano del 1'rabajo. 
Porrúa. México. 1984. p. 81. 
MU~OZ, Roberto. Derecho del Trabajo. Porrúa. Mexico. 1983. 
p. 223. 
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capacitación,· así encontramos criterios para los planes, comi

siones, constancias de habilidades, e~c., por supuesto todos -

estos criterios tienen como fin el apoyo complementario a las

disposiciones legales de la materia teniendo el carácter de -

normativos. 

En general los citados criterios son guias, que - -

tienen el propósito de orientar a los patrones y trabajadores

en lo referente al trámite administrativo de planes y demás, -

dando también una asesoría sobre el fundamento leyal de lo ~ue 

hacen. 

Como para cada apartado que trataremos existen cri

terios, se ha preferido en atención a un mejor or~en, el ver -

cada uno de estos criterios según corresponda, así cuando v~j

mos planes y programas de Cdpacitación hablaremos de los crit~ 

ríos al respecto, con comisiones lo mismo y así en lo sucesivo. 

2.2.- Panorama General de la Capacitación y su Pro

cedimiento Administrativo. 

Hemos señalado en muchas ocasiones a lo largo de 

estas líneas lo importante de la capacitación, las ventajas 

que acarrea el impartirla objetivamente y los resultados que -

anuncia. Sin embargo el panorama general de la capacitación -

actualmente en nuestrv país, no es del todo bueno, sobre todo

por las tan llevadas situaciones económicas que han influido -

indudablemente en la capacitación, lo anterior debido al hecho 

de que son muchos los patrones que se niegan en extremo a cap~ 

citar, argumentando lo costoso del proceso, ante tales actitu-
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des el proceso de ense~anLa-aprendizaje se t1a detcnld0 en los

centros de trdbajo, en especial en la llamada m~dian~ y pequ~

ña industria. 

Otro (actor que influ~·e de mdn~rd deter .. 1111.Jnte en -

la situación actual de la capacitaci6n, es la voluntod o por -

mejor decir el tnteres del trabajador por ~apacitarsc, aunquc

será tema posterior, diremos por el momento que en ..,en~ral ld

aceptación es buena, µero también observamos que donde se (-.a-c

sentan o local izan mayores problemas es con la pobl,1c1ón car~.!! 

te de primaria o analfabeta, porque es ~sta ta ~ue se apone -

mayormente a capacitarse por el temor a ser descubierto~ ante

sus compañeros, lo ~ue en su mcntal1d~d significa v~rgüenza. 

En este panorama hay sin duda, gente que se preocu 

pa y trata de cumplir con la obligación de ca~acitar o capaci

tarse seqún correspondd. 

2.2.1.- Planes y Programas de Capacitación y Adies-

tramiento. 

En todo centro de trabajo de u11a u otra forma se 

implementan procedimientos a fin d~ conocer opt1rniz~r los r~ 

cursos con los que se cuenta; humanos, materiales, findncicros 

y tecnológicos. La empresa en principio e~tdblece unida¿cs es

pecíficas de trabajo, dándose asi la división del t;~bajo, to

que permite conocer las activiciudes que deben desempeñar cada

uno de los trabajadores y alcanzar de esta man~ra las metas -

que se establezcan como políticas. 

La capacitación bajo estas considerdciones respon--
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de a la nece~idad de contar con personal calificado para Ja 

ejecución de las labores necesarias en la realización de un 

trabajo, siendo esta consideración la más esenci~·l ya que per-

mite dotar a los trabajadores de los conocimientos, habilida--

des y actitudes requeridas para el buen desempcñ~ de su labor-

específica. 

Para llegar a conocer las necesidaJes de capacita--

ción del personal, se requiere efectuar un diagnóstico que pe~ 

mita identificar las fallas o deficiencias del personal. Esto-

se logra aplicando una metodologÍd sistemática, 4ue se consid~ 

ra una fase previa a la formulación de un plan de caPacitación, 

dicha fase es la detección de necesidades. 

El Lic. Enrique Mora, considera que el primer paso-

para entender lo que es la detección de necesidades, es el re-

mitirse al Diccionario, para entender el significado de ncc¿sl 

dad El Diccionario define el termino citado como, aquello de -

lo cúal no se puede prescindir o que no puede evitarse!
47

) 

Aplicando el término necesidad en el área del trab~ 

jo debemos decir que cada empresa tiene en conciencia que hay-

cosas de las cuales no puede pr~scindir, tales cuestiones se -

refiere ante todo a tener trabajadores aptos, capacitados para 

desempeñar su labor. 

El plan de capacitación por diseñar debe responder-

(47) MORA CARRILLO, Enrique. Diná.nica de Grupos y Capacitación-

con juegos vivenciales. Ed. F.H. México. 1981. p.25 
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con exactitud a las necesidades detectadas, y dubecá aplicarse 

persiguiendo el objetivo esencial de aprendizaje.l 4B> 

Las necesidades que s~ C\1bren a corto pla¿o, se de-

be a que son prioritaria~ o sencillas en su resolución. Por --

otra parte estan las marcadas a laryo pl~lo, por ser complica-

das en su resolución, para la identificación de esas necesida-

des se recomienda usual1ncnte que sr d~sprendd de Cuentes tales 

como el trabajador, el jefe directo y oc~sionalmente los em- -

pleados del trabajador en el caso de que Lambi~n sea jefe, 

En resumen, para lograr una adecuada capacitación -

al personal, es necesario conocer antes ''a quien'' y ''en qu1".-

Lo anterior en virtud de qut;! un trabaj1..1dor para ce1..l1zdr su --

labor eficientemente ncc~sita, primero saber que l1acer, s~~un-

do como hacerlo y tercero contar con los ele111entos il1dispcnsa-

bles para realizarlo. Si al trabajador se le Ja upoetunida<l d~ 

los tres pasos señalados, se tendrá una capacitiJción propiam~.!! 

te dicha. 

Exist~n varios m~todus que los dgentes capacitado--

res utilizan para detectar necesidades, con el objeto de ser -

prácticos, enunciamos algunos d~ los métodos más conocióos e -

impar tan tes. Estos méLodos son a saber¡ /\11á 1 is is compara tí vo::. ·· 

de actividacJcs; t:ntrevisl<ts dirucL.ls¡ Cuestionarios u los j< ·-

feti de área y¡ Ob~crvacióu di.recta del trabajo. 

Por intcres hemos elegido el 1ttótodo de an511s1s - -

comparativo de actividades, para estudiarlo. 

( 48) ldem. 
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Este método re desarrolla en cuatro fases yue a co~ 

tinuación se detallan: a) Determinar la Situación Idónea; b) -

Determinar la Situación Real; c} Analizar compara~ivamente ~i

tuación idónea contra situación real: d) Determinar l.1s neccs.!:. 

dades de capacitación y adiestramiento. 

La situación idónea es aquella en que el trabajdtlor

desempeña su puesto de trabajo con un aprovechamiento máximo -

de los recursos tomando en cuenta los siguientes fuctorcs: 

-Recursos mat~riales 

-Actividades 

-Requerimientos 

-Indices de eficiencia 

-Ambiente laboral 

-Medidas de seguridad 

Con estos factores puede establecerse la situución -

idónea de un puesto de trabajo, es decir, pode1i1os determinar -

lo que debe hacer, corno hacerlo y con que elementos debe con-

tar para realizarlo. 

La situación real es la posición verdadera en que se 

encuentra el trabajador, lo que es y hace efectivamente. Esta

fase consiste en determinar la situación real, tomando en cue~ 

ta los mismos factores con que se definió la situación idónea

pero análizando lo que se hace realmente. 

El análisis comparativo consiste en examinar cada -

uno de los elementos que intervienen en el d~sempeño de un - -

puesto de trabajo, confrontando lo que debe hacer8e, con lo --
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que realmente se hace. 

Al hacer el análisis comparativo, la información --

obtenida se clasifica y ordena de acuerdo d los factores enun-

ciados anterior~ente elaborando un cuadro resumen que ident1f~ 

que las deficiencias existentes, es decir, las necesidades que 

tienen los trabajadores, tanto de capdcitación en su área co:io 

t!O otra. 

Finalmente llegamos al paso de determina!. las i1:!ces.!._ 

dades, tomando en cuenta que las deficiencias ex1~tentes, pue-

den ser inherentes al trabajador por falta de cdpacitJci6n, --

pero otras podrán ser responsabi 1 iJactes de 1.1 cnipr2sa t.<.-: 1 us i -

vamente, como son la falta de resursos mater1dles o financie--

ros. 

De esta forma ya podemos clasificar las deficiencias 

encontradas en necesidades de la empresd, la empresa y trabaj~ 

dar en conjunto y, trabajador. Con esto pues, se han determln!!_ 

do las necesidades de capacitación y los recursos materiales -

que requiere el trabajador para desarrollar eficient~u,ente su-

puesto de trabajo. 

El Líe. Enrique Mora, al referirse a los méto~os de -

detección de necesidades, opina que tiDn ld t>ledra dngular de la 

práctica de ld capacitación, ya yu~ sin la misma no se pueden -

lograr resultados satisfactorios. ( 491 

(49)MORA CARRILLO, Enrique. ob. cjt. p.25. 
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El autor citado, tu .. tilién da relevancia a los llama-

dos juegos vívenci~les, ~ue son ejercicios que aument~n y pravo 
(50) 

can la dinámica de grupos. Para el Lic. llora, los métodos que -

aceptan los juegos vivenciales son: Dramatización, Discución de 

casos e incidentes, t>sicodrama, conferencia, discución de pequ~ 

ños grupos, Instrucción programada, etcetcra. Obs~rvando ~l ju~ 

yo de dramatización en prictica, lo queremos explicar análi~~n-

do sus ventajas y desventajas. 

Se dice que por medio de esta técnic3, se represen-

ta el proceso de determinada función o activíd~d, pura ~ue sea-

estudiada más a fondo y los participantes se den cuenta de los-

errores que cometen, pretendiendo evitarse que los .. ·\.."pitan en -
(51) 

la vida real. 

Por supuesto lo anterior si no se man~ja con serie-

dad puede resultar peligroso por el grado de rel...-1ju.1o1iento que -

puede provocar, pero utilizando con seriedad ~l juego consiste-

un hacer que los participantes representen su trabajo; cajero,-

jefe, etc., de esta forma mediante la representación se dan - -

cuenta que las deficiencias que tienen que w~jorar para obten~~ 

un trabajo satisfactorio. 

Debemos concluir que la elaboración de un plan de -

capacitación requiare como premisa la detección de necesidades-

y su elemento de sustentación, es el arreglo por prioridades de 

(50) Ibidem. p. 

(51) Ibidem. p. 30 
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las necesidades detectadas. 
(52) 

El citado arreglo estaría en función de s~stifacer-

lo más ur'3e11te, por medio de d1ver.::ias acciones comprt::udidas en 

un plan de capacildción. Por supuesto en la confrontación del-

plan y programa debe tenerse en cuenta, que el plan es ~na es-

trateyia integral en relación con la empresa como un ~OLO y,el 

programa por ser parte del plan, se puede estructurar por á---

reas de trabajo o niveles ocupacionales. 

De lo mencionado se desprende, 4ue los cursos deben 

estar estructurados conforme a las necesidades identificadas--

en cada puesto de trabdjo y su objetivo debe estdr en ·unción-

de satisfacer dichas nec:?sidades, pee 1;so, ::>u cont~11idc., dos,:J.. 

ficación, t~cnicas de instrucción, apoyos did~clicos y evalua-

ción deben ser los más adecuados posibles a lo que se pretende 

alcanzar con los particiµanles. 

El contenido de los cursos , se selecciona de d~ue~ 

a las características particu1ares de los puestos de tra~üjo -

asi como los requerimientos que una empresa debe cubrir, a --·· 

saber conocimentos , actitudes y habilidades. 

Una vez que se han seleccionudo Jos cursos, se d~be 

r~ contestar, quien y dónde se impart1r5n &slos, Jo que reprc-

senta considerar en principio las disposiciones legales y ad--

ministrativas, porque, estas disposiciones también nos d1cen--

(52lMORA CARRILLO,Enrique. Dinámica de Grupos y Capacitación 

con Juegos Vivenciales. Ed. F tt. Mixico. 1981. p. 30. 
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cuando se ha de desarrollar el plan. 

El articulo 153-0 fracción I, establ~ce que un plan

no debe durar más de cuatro años y comprenderá todos los pues

tos. Estamos de acuerdo en que la duración máxima de un plan -

debe ser de cuatro años, pues es razonable, pero s1 pensamos~· 

que el periodo que abarque debe ser conyruente con el número -

de trabajadores, los puestos de trabajo y el número de cursos

que conforman el programa, es a nuestro criterio correcto el-

comentario que hacemos, pues hay empresa~ 4ue sin orden al.;Juno 

elaborán planes que a vistas son incongruenteH con la ce::il1dad 

y, pensemos tan sólo en un negocio ae veinte trabajadores, que 

pretende registrar un plan a des a reo lidl'!)e i..?n cu a tco años, ser la 

un plan fuera de realidad, pues propn1 L'i ona lmt-nte !:i~ capdC1 ta

ria a cinco trabajadores por afio, s¿~id en nuestro entender un 

tiempo exagerado para tan pocas gentes, eso sin considerar que 

se les asigne tan sólo un curso o dos. Así pue5 se debe hacer

un plan congruente con la realidad. 

Lo anterior es sencillo de resolver si en los crite

rios oficiales se estableciera que las empresas de menos de -

veinte trabajadores, pueden registrac un plan de duración máxl 

ma de dos años. 

Retomando, es pertinente aclarar que los cuatro años

no significan un periodo máximo ~ara llevar ~cabo el plan de -

capacitaci6n, pues hay que programar al personal en las etapas

que se desea la capacitación y no dejar todo al últ.imo. 

Insistimos en que el plun es una estrutegia ylobal 
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que puede dividirse en etapas programadas, que se deben preci

sar con el número de trabajadores que serán capacitados en ca

da una de ellas, siendo factible que la asignación de cursos y 

agentes capacitadores(interno/externo) se vaya haciendo antes 

del inicio de cada etapa, ante la Dirección General de Capaci

tación y Productividad, utilizando la forma oficial (DC-2). El 

señalamiento de que el plan se conforma por etapas se indica -

en la hoja l, reverso de la forma (DC-2). 

Los cursos pueden ser diseñados por el propio per

sonal de la empresa y supondria que la impartición sería por -

instructores internos y con recursos propios. Los anteriores -

casos implican que los instructores conocen perfectamente el -

trabajo que realiza la empresa y por esta razón cuentan con e~ 

pacidad para impartir un curso. 

Para el caso de que la empresa no contara con per

sonal capacitado o apto para impartir un curso, se tiene la ºE 

ción de recurrir a los llamados agentes capacitadores externos 

los cuales deben contar con registro ante la Dirección General 

de Capacitación y Productividad, requisito que es indispensa -

ble para reconocer la validez de la capacitaci6n impartida. 

Ahora bien, la ley establece que la capacitación -

debe ser dentro de la jornada de trabajo, es decir, las horas 

en que se esta prestando el servicio al patrón, esto se puede 

desarrollar dentro del centro de trabajo o fuera del mismo. 

Existe la posibilidad de que por mutuo acuerdo entre el patrón 

y trabajadores, la capacitación se imparta en forma mixta en -
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relación a la jornada de trabajo. 

Resumiendo, los planes para su registro necesjtan --

los siguientes datos: 

- Nombre de la empresa 

- Número de trabajadores por puesto 

- Asignación de cursos por puesto de trubajo 

- Especificación de objetivos de los cursos 

- Contenido temático de los cursos 

- Duración total de horas, de cada uno de los cursos 

- Datos relativos a los agentes capa~itddores exter-

nos o internos. 

- Presición de las etapas 

- La firma del patrón y del representante de los tr~ 

bajadores. 

Para aquellas empresas que opten por que la capacit~ 

ción se lleve acabo por programas generales, se tendrá en cuen

ta lo siguiente, pero antes, debemos aclarar que los programas

generales son según los criterios oficiales la unidad formal }

explícita de carácter terminal que forma parte de un sistema g~ 

neral que corresponde a un determinado puesto de tr:.baJO inte-

grado por uno o más módulos y, al cual se pueden adherir lds e~ 

presas. 

Los programas generales deberán satisfacer las nece

sidades de capacitación o tenar relación directa con la activi

dad propia del puesto de trabajo que ha de capacitarse con este 

medio. 
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La información requerida para efecto de desarrollar 

el plan en esta modalidad es: 

-Nombre de los puestos de trabajo y n6mcro de trab¿ 

jadores a los que se imparten los programas y~nera

les. 

-Nombre y registro ante la D1recc1ón General de Cap~ 

citación y Productividad de cadd uno de los proyra

mas generales. 

-Nombre de la institución capacitadora externa, t1t~ 

lar de los programas generales de que se trate. 

- Duración en total de horas, de cada uno de los pr2 

gramas generales. 

Si bien ya se explicó el marco jurídico de la capac~ 

tación, se vió un pa11orama yeneral, ahora veremos lo que esta--

blece la ley en concreto respecto de los planes prog ra111as de-

capacitación y adiestramiento, con el objeto de redondear est~

punto y dejar una ldea clara de lo que son los planes en todos

sus aspectos. 

El capitulo 111 Bts de la Ley Fedural del Trdba¡o 4ue 

conceptualiza el marco juridico de la capacitac1ór1, s~ expresa. 

en el articulo 153-A de la sigui¿nte manera resµecto al dcrccl10 

a la capacitación. 

Art. 153-A. 1"l'odo trabajador tiene derecho a que ~u -

patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trab~ 

jo, que le permita elevar !iU nivel de vides y productividdd, co.!l 

forme a los planeB y proyrcsma.s forn1ula.dos, de común <tcuerdo, --
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por el patrón·y el sindicato o sus trabdjauores y aprouados por 

la Secretaria del Trabajo y Previsión Social". 

Como se observa, se establece que un plan debe ser -

formulado de común acuerdo entre el patrón y los trabajadorcs,

esto con el objeto de que exista conform1d~d tanto en el cont~

nido como en la programación del plan y de las p~rsonas que im

partiran la capacitación. Esta concertación da al trabajador s; 

guridad, en el sentido de que se atenderan sus requerimientos -

de capacitación, pues participa declarando sus necesidades. 

Siguiendo la búsqueda de las normas reyuladoras de -

la capacitación y en el particular de los planes, los siguien-

tes artículos son referidos precisamente a la parte conceptual

de los planes y señalan: 

El articulo 153-F, explica los objetivos que se per

siguen con la capacitación, corno el actualizar y perfeccionar -

los conocimientos del trabajador, preparándolos para ocupar va

cantes y disminuir riesgos de trabajo. 

Ahora bien, ¿de qué manera los patrones podrán d~r -

cumplimiento a la obligación de impartir la capacitación y que

tip? de agentes capacitadores pueden utilizar~ la respuesta !a

tiene el articulo 153-B de la Ley, ya que establece la forn1a de 

dar cumplimiento a la obligación. 

La posibilidad de que se formulen planes y programas 

para varios establecimientos o varias empresas respecto de una

rama de actividad específica se previene en el artículo 153-D. 
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Los plazos en que deberán presentdrs; lo~ ~ldne~ an

te la autoridad laboral para ~u aprobación son; dentro de los -

quince dias siguientes la celebración, revisiórl o prórroga -

del contrato colectivo y para las empresas donde no ri)a el ca~ 

trato colectivo, se establece que presentara11 su plan ~n los -

sesenta dias siguientes bl inicio de los a~os 1mpdres, touo es

to de acuerdo a lo cstableci<lo por el artículo 153-N y 153-0. 

Los requisitos que deben cumplir los planes se mar-

can en el articulo 153-Q y ya los sefialamos renglones dtras. 

Significando una garantia m~s para el trabajador er. 

el sentido de que se debe cumplir con la capacitación, ~l art:· 

culo 15'3-M establece que los contratos colectivos deberán Ulc,~ 

ir claúsulas relativas a capacitación. 

La Ley tratando de no olvidar caso alguno, prec1j~-

el caso extraordinario de que un trabajQdor se niegue a recitl1r 

la capacitación correspondi~nte, porque se cons1de~~ ~ue t1e11e

los conoc1mientos necesarios para el desempe~o de su puesto de

traba jo, para estos Cdsos, el artículo 153-U d1ce qu~ el L~aba

jador acreditará su dicho con documentales o bien se le practi

car~ un eximen a fin de comprobar sus cor1ocimientou. 

se hizo la anotación dl tórm1no y condiciones ~ue Ll 

patrón debe cumplir para presentar un plan, pero las normas que 

regulan este punto también señalan un término de sesenta días -

hábiles después de la presentación del plan, µdra qu~ la dutor...!._ 

dad lo apruebe o requiera por no cumplir con la ley, esto según 
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el artículo 153-R. 

Para evitar que el patrón deje de cumplir irrespon

sablemente con su obligación de capacitar, se establece la fo~ 

ma en que se le sancionará en el artículo 153-S si no cumple. 

Es pues esta la forma en que se regula el punto re

lativo a los planes y programas de capacitación, aunque no se

descubrió el hilo neyro y bien que lo sabemos, si intentamos -

con este desglose referimos hasta lo último al tema de los pl~ 

nes, con el objeto, de qu~ este trabajo además de ser una posl 

ción personal del autor, sirva como consulta rápida para quien 

se interese en la capacitación. por ello insisto se tomaron -

los preceptos legales referentes al tema. Siguiendo la 1n1sm1 -

línea veremos los siguientes puntos de este capítulo, pero an

tes terminaremos con los planes observando lo ~stablecido por

los criterios oficiales, después comentaremos a1gunas deficic.!l 

cías que hemos detectado en un punto de v1sta part1cular. 

Los criterios oficiales son el complemento normati

vo que rige la capacitación, por su importancia pasaremos ~ su 

an&lisis y veremos la forma en que se utilizan las forillas - -

administrativas de registro de los planes. 

El 10 de agosto de 1984, se puUlicaron en el Diario 

Oficial de la Federación los siguientes criterios respecto de

los planes de capacitación. 

Los criterios se d1viden en trece puntos, cada uno

con subdivisiones que especifican lo tratado en el punto prin-
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c1pal. Con el fin de ser concretos en nuestras apreciaciones -

se comentarán algunos y otros por su importancia se transcribl 

ran en su parte medular. 

El punto 1 de los criterios oficiales se ref 1ere a

las conceptos que se utilizan en capacitación y lo que segGn -

la autoridad se debe entender con ellos. De estd (orina se dan

trece conceptos que por su importancia transcribimos. 

l. Sistema General 

Conjunto de planes y progrdmas generales que deter

minan las acciones de capacitaci6n y adiestrdnliento de cada -

rama o actividad econ6mica y cuya finalidad es satisfacer la_,· 

necesidades que en la materia presentan la totalidad de las ··~! 

presas que la integran. 

2. Plan Común de Capacitación y Adiestramiento 

Aquellos planes de capacitaci6n y adiestramiento que 

satisfacen las necesidades de dos o más empresds, con caracte-

rist1cas afines, pertenecientes a una mi5ma rama o actividad -

económica. 

]. Plan de Capacitación y Adiestramiento por Empresa 

Expresión escrita a travis de la cual las empresas -

presentan para su autorización y registro la organizaci6n de 

las acciones de capacit~ci6n y adiestramiento de cada una de 

las areas ocupacionales que la integran, con el objeto de sati~ 

facer las necesidades en la materia de todos y cada uno de los 

puestos de trabajo de cada una de d1cl1ds ir~d~ ocupdc1onales. 
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4~ Plan de Cap~citación y Adistramiento. 

conjunto de actividades de capa~itaci6n y adiestra

miento referidas a cada una de las áreas ocupacion~les que in

tegran a una empresa detrminada y que a~rupadas conforman un -

sistema general por rama o actividad económica. 

5. Curso. 

Conjunto de actividades didácticas que se desarro-

llan con base a un programa de cap~citación y adiestramiento-

delimitado en tiempo y en recursos daterrninados. 

6. Programa. 

Presentación ordenada y sistematizada de las activi 

dades de instrucción que satisfacen las necesidades de capaci

tación y adiestramiento ~n un determinado puesto de trabajo. 

7. Programa General. 

Unidad formal y explícita de carácter genere! termi 

nal que forma parte de un sistema general, que corresponde a -

un determinado puesto de trab3Jo integrado por uno o más módu

los, y al cual se pueden adherir las empresas. 

8. Programa Especifico. 

Aquel que corresponde a un pu~sto d~ trjbajo y se -

elabora al interior de la empresa, que satisface a las necesi

dades particulares de la misma y qu~ puede ser impartido ~on -

recursos propios y/o externos. 

9. Eventos 

Acciones eventuales de corta duración que se consi

deran parte complementaria de la capacitación y el adiestra---
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miento de los trabajadores. 

10. Area Ocupacional. 

La división administrativa 4ue nac~ la empresa pdra 

agrupar distintos puestos con el mismo fin productivo, zeg~n -

las funciones básicas que se desarrollan al interior de l~ .ni~ 

ma y su estructura oryanizaciondl. 

11. Ocupación. 

Conjunto de puestos con carácter1st1cas comGnes ~ -

interrelacionadas funcionalmente entre tii. 

12. Puesto de Trabajo. 

Operaciones, actividades y tareas que realiza ur1 -

individuo propias de una determinada unidad de Lrdbajo. 

De la terma que h~mos obo5ervado, los criterios con

ccptualizan los elementos importantes que contendrá un plan.-

Ahora nos acercacernos a la forma en que se presenLa un plan. 

El punto 11 de los criterios of 1c1ales es el encaL

gado de scfialar qu~ los planes se presentdr~n en la forma DC-2 

que tiene una medida de 28 X 21.5 cms. 

~1 criter10 111 es más ~enciso en lo 4ue se refier~ 

al manejo de la forma UC-2, estableciendo yue se presentará -

por triplicado con letra clara y ante la dutoridad corr~spo11-

diente, asi mismo, se explica que se puede ayrupar en un plün

a varios establecimientos (Sucursales) y se debe incluir a to

do trabajador de La empresa. 

El criterio IV lo considerarnos de ~u1~a importancia

porque en el se prevee la posibilidad de incluir la .dtLbeti:t.!!_ 
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ción que con~ideramos es buena base para esperar resultados en 

la capacitación. Ahora bien se especifica ¿~ui qu~ los trabaj~ 

dores aparte de la alfabetización o educació.1 primaria debe-

rán recibir un curso o varios en relación a su puesto de trab~ 

jo y, se asienta qu~ la educación básica no exced~ra de seis-

meses. 

El criterio marcado con el nGmero V, explica que -

las empresas que hayan adquirido bienes o servicios en arren-

damiento pueden tener capdcitación si esta es necesaria de la

empresa que tiene el caráctec de arrendüdor. 

Algo similar ocurre con las empresas ~ue comnrciall 

zan bienes de determinada marca, esto es , pueden incluir ~n -

sus planes cursos que imparte el fabricante de lo~ ~reductos -

que esta 6ltima comercializa, tales circunstancias del ca.no, -

las establece el criterio VI. 

El criterio VII es el complemento de los dos an---

terior~s y menciona que los participantes en los cu~sos que se 

imparten con las modalidades señaladas, deben estar involucr~

dos directamnete en la operación o comercialización de los --

bienes arrendados. Además se especifica que si los cursos que

imparte el arrendador son incompletos respecto del puesto que

ocupa el trabajador, se debe impartir un curso que complemente 

el anterior, qu~ se listará en la hoja 2 reverso de la forma -

DC-2. 

El aspecto de que un trabajador sea enviado al ex-

tranjero para capacitarse, estú contemplado en el criterio ---
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VIII pues se dice que se debe considerar er1 el plan de la em-

presa apegándose a lo establecillo en el capitulo IJ1 Bis de la

Ley Federal del Trabajo. Este criterio conte1npla el caso Je 

que los cursos sean impartidos por traba)~dores cxLrdnjeros P~ 

la planta, cosa que tambi~n se debe con~iderar en el plan. 

El criterio IX, señald algunos re~uib1Los más quE 

debe cumplir la empresa para el caso de que utilice los servi

cios de capac1tac1ón de trabajadores extranj~ros. Re4uisitos-

que 5¿ citan aquí son el anexar constancia del registro rle te~ 

nologia o transferencia de ella, formas m1yrator1as e inscrip

ciónes en el registro federal de contribuyentes. 

En otro orden, el criterio X establece que los pa-

trones pertenecientes a una misma rama industridl, pueden p .. e

sentar planes comunes. Es de incluirse en este comentario el ~ 

criterio XI, pues este indica que en los formato~ DC-2 se re-

lacionará la información de todas las empresas sujct.•s a estos 

planes citados. 

Los patrones o trabajadores que dt:!n cur::,os t.:n einr>r~ 

sas qu~ no son en las que nor111al1nente prestan sus surv1cios, -

serán considerados cocmo .instructores internos, sí la eulprcsa

esta sujeta a un plan comGn debido a la act1v1daó o ramd econ§ 

mica a que pertenece, esto se establece en el cr1terio XII. 

Existen casos en qJe el plar1 no se puede desar~o---

1 lar de acuerdo a lo establecido, porque de ld fecha en que se 

registró a la del desarrollo de e4uis eLapu hubo cambios, ya -

sea en su personal o en recursos económicos,par~ tales casos--
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el criterio XIII dicta la posibilidad de modif icacíones, que -

eso sí, deberán ser notificadas a la autoridad laboral median

te la forma DC-2A. 

Es hasta aquí, el panorama que existe respecto a -

la capacitación, observamos la ley, su procedimiento adminis -

trativo y por supuesto los criterios que al respecto de los -

planes se han dictado, pero existen algunas deficiencias que -

causan problemas en la impartición de la capacitación y que de 

ser corregidas darían por resultado una mejor preparación del 

trabajador. Según nuestro criterio estas son algunas deficien

cias y su posible solución, respecto de los planes: 

En las páginas anteriores se hablo de Los formatos 

DC-2 que se utilizan para el registro de los planes y, de su -

análisis encontramos las siguientes deficiencias: Como punto -

uno, en la carátula se piden los generales de la empresa o pa

trón como son el nombre, registro federal de contribuyentes, -

registro del IMSS, domicilio, duración del plan etc., pero un 

punto importante es que en el apartado ocho según los crite 

rios oficiales, se pide el número total de trabajadores que s~ 

rán capacitados, se divide el apartado pidiendo el total de m~ 

jeres y hombres, pues bien, en base al total declarado se des~ 

rrolla el plan, desglosando por puestos en el reversode la fo~ 

ma OC-2, es interesante destacar que el apartado en mención no 

pide se declare el grado escolar de cada puesto. 

Parecería que nuestra observación, podría resultar 

engorrosa, pero lo cierto es que no, pues es muy sencillo que-
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al elaborar un plan el patrón y los representantes trabajadores 

tomen el expediente del trabajador equis y observen su grado de 

escolaridad en la solicitud que hl~o para trabajar en la empre-

sa, con este dato se pasaría a la Secretaria del Trabajo y Pre-

visión Social un informe completo en la relación de puestos que 

se maneje en el plan, pues ejimpl1f1cando apareceria en la l1oja 

1 reverso de las formas DC-2 lo siguiente: 

Denominación del total 
de puestos existentes 
en la empresa 

Ayudante Gral.l3o. Pr1 
maria T 

Ayudante Gral.lle. Pri 
maria T 

No. Total Etapa del Plan 
Uno 

Con esta información sería facil para el análista -

de la Secretaría corroborar que primero se le de una capacita -

ción a nivel primaria si asi lo requiere y, luego o a la par .. n 

curso en relación directa a su puesto. 

Por lo anteriormente expuesto es de pensarse por ·4n 

servidor que debe obligarse al patrón a contribuir con la alfa-

betización de manera práctica por medio de los planes de capacJ. 

tación, que insisto no es dificil el llevarlo acabo. De lo co11-

trario se seguirá practicando el dar cursos indiscriminadamente 

sin observar primero, si el trabaJador tiene elementos para 

aprovecharlo, es decir, sabe leer y escribir y pose~ una cultu-

que le da criterio para aprovechar al mix1mo el curso y supera~ 

se. 
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Otra deficiencia que encontramos respecto del reyis

tro de los planes, es el punto que se refiere a que no se pide -

la aclaración en el formato, de si es o no, la primera vez que -

se contempla al personal en el programa. Esto es, en muchas oca

siones se dan cambios en el puesto o puestos que tiene la empre

sa, bien sea por una rescisión de relación laboral o por una teE 

minación de la relación laboral y, como en el plan se tiene que 

dar un curso que este en concordancia con el puesto sólo la pri

mera vez, al ser el segundo registro de una empresa se asignan -

ya libremente cursos a los puestos ahí declarados siendo precis~ 

mente este punto el que provoca deficiencias, pues es común que 

una empresa en un año cambie de personas aunque no de puestos y, 

con esto resulta que en el segundo plan o tercero, se puede dar 

a un tornero computación pero, como se sabe si fue el tornero -

del primer plan o ya es otra persona y en todo caso es la prime

ra vez que se le contempla en un plan. 

Al igual que con los grados escolares, que expresa-

mos se podían poner en la relación de puestos, pienso que tam -~ 

bién se puede hacer la anotación correspondiente a que si es con

siderado por primera vez en un plan o no un trabajador. La impoE_ 

tancia de esto radica en que se puede establecer si un trabaja -

dar debe ser capacitado en relación a su puesto primeramente o -

puede dirigirse su enseñanza a otras áreas del saber. 

El trabajador en este caso no es tomado en cuenta -~ 

sólo el puesto y esto origina que no se le capacit~ de acuerdo 

a sus necesidades. Por lo tanto pienso, que debe pcdirs~ la men

cionada declaración junto con el grado escolar en el desglose -
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de puestos que se hace para programarlos. 

Una dcf iciencia más que ya hablamos comentado es · .i 

referente al tiempo de duración que pueda tener un plan, la 

ley y los criterios marcan un máximo de cuatco d~os, pero se-

hace en forma c.ienecal, no especificando que t.ipo de empresas -

pueden tener un plan de cuatro años y cuales no, el co11h~ntario 

~urge porque hay enormes, que claro necesitan ese término,pero 

hay otras con diez o veinte trabajadores que es obvio pueden -

impartir su capacitación en menos tiempo, ¡Jera, como la ley es 

genérica, empresas de diez tcabajadores v menos pueden cegis-

trar un plan de capacitación de cuatro aílo5, quo pensamos re-

sulta exagerado, sin embargo se da. 

Por lo anterior p~nsamos que Ja ley y los criterios 

deben especificar según el número de trabajadores y la comple

jidad del trabajo que desarrollan el término máximo pard un -

plan.Proponemos que las empresas que tangan menos de veinte--

trabajado~es, realicen su plan de dos años como máximo, las de 

más de veinte y hasta cien,tres años y, las de más de cien cu.e, 

tro años, con eso se evitarían las exayeraciones que menciona

mos. 

Estas son las def ici~ncias que encuentro respecto-

a los planes de capacitación que conjuntamente con las que co

mentaremos adelante, harán un todo que en nuetitro ver dificul

tan la capacitación. 

2.2.2. Comisiones MixtaH de Capacitaci6n. 

Punto importante es este de las cc1r1L.,iones rn1¡;,td::; 
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y como lo dice el maestro Baltasar Cav.Jzos, ''Para que un --

plan de capacitación dé buenos resultaJos GJ rtlquiere que pre-

viamente se integren de manera adecuada las comisiones mixtas, 
( 53) 

que se encargarin de su aplicaci6n 11
• 

De lo expuesto por la ley en su artículo 153-I, tie-

deduce que las comisiones mixtas son organismos bipartistas(i~ 

tervienen el sector patronal y obrero) cuya función principal-

es la de vig~lar la instrucción y operación del sistema y de-

los procedimientos que se implanten para mejorJr la capacita--

ción de los trabajadores conforme a la situación real de nece-

sidades y atendiendo a los objetivos de la empresa. 

Como se observa la función de la comisión mixta es-

amplia e importante. La comisióm mixta debe conformarse con -

un grupo que tenga comunicación con el fin de expresar sus in-

quietudes , opiniones y sugerencia~ respecto a la capacitación 

que se les imparte. 

Los representantes de la comisión deben tener plena 

conciencia acerca del papel que estan representando, y~ --

que de su eficaz aplicación dependerá que se alcancen los ob--

jetivos y metas propuestas dentro del centro de trabajo. Para-

lograr lo anterior los representantes de la comisión deben man 

tener una constante comunicación con 108 trabajadores e ins---

tructores, a efecto de estar en posibilidad de cumplir realmen 

(53) CAVAZOS FLORES, Baltasar. 35 Lecciones de Derecho Laboral. 

Trillas. México. 1986. p. 205. 
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te con las funciones de evaluar y proponer acciones para corr~ 

gir el desempeño de las actividades que se estan realizando. 

De lo estudiado podemos agregar que la comisión po

dría fácilmente cumplir con las siguientes funciones: 

-Verificar que la empresa elabor~ un ~lan con apoyo 

en las necesidades encontradas. 

-Ayudaran la elaboració11 del pldn de c~pacitac16n. 

-Checar que el plan se presente a registro. 

-Viyilar que los cursos que se i1npartcr1 en la empr~ 

sa son los mismos que se registrarán. 

-Recabar de los instructores la verificación de re 

sultados obtenidos por el trabajador a fin de auteritificar la 

constancia de habilidades. 

-Promover la participación de los trabajadores para 

que se capaciten. 

-Elevar sugerencias al com1té nacional de capacita

ción y adiestramiento. 

Al igual que los planes de capacitación las comi--

siones tien~n en la ley apartados especiales que las regulan,

es asi, que el siguiente apartaao tratari d~ la forma en que -

se regulan en la ley y criterios. 

El articulo 132 de la Ley Federal del ~rabajo en su 

fracción XXVIII, establece que es obligación de los µatrones -

el participar en la integración de las comisio11P-S mixtas del-

centro de trabajo. 

Ahora bien el capitulo 111 Bis de Ja citada ley se-
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refiere a las comisiones en los artículos siguientes: 

El artículo 153-I, declara que en toda empresa se -

debe constituir una comisión mixta de capacitac1ón, siendo su

integración con un número igual de representantes patronales i 

obreros. 

Las encargadas de vigilar la constitución de la co

misión serán las autoridades laborales según lo prescribe el -

texto del artículo 153-J. 

El artículo 153-0, por su parte dice que en las em

presas donde no rija contrato colectivo, se inforh1ar& de las -

bases generales de funcionamiento de la comisión a la autori-

dad laboral. 

~unto que ya hemos comentado es el de que la comi-

sión debe autentificar con firma las constancias y esto se se

ñala en el artículo 153-T. 

Es también obligación de la comisión el practicar-

exámenes a los trabajadores para acreditar si es ~l caso, sus

conocimientos, esto en t~rffiinos del articulo 15~-V. 

Otros preceptos normativos referentes a las con1i--

siones los encontramos en: 

El articulo 391, establece que el contrato colecti

vo debe tener una claúsula referente a la integración de la e~ 

misión. 

El 527 se refiere a la competencia federal que cxi~ 

te en materia de capac1tac1ón. 

En relación al precepto antes citado, el artículo--
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539 dispone que compete a la Secr~taria d~l T~Ab>JO y Previs1on 

Social, el vigilar la constitución y función de la comisión n1i~ 

ta de capacitación. 

Es bajo este marco jurid1co 4ue se d~se11vuelven 11s

comisiones mixtas de capacitación y se complc:nentdn al i.gual -

que todo el sistema, con los criterios oficiales Gue a cont1- · 

nuación vemos. 

Los criterios oficiales en el punto relativo a las-

comisiones mixtas de capacitación sor1 diez y cada uno se sl1bdi

vide en apartados específicos que dan mayor concretización a lo 

tratado. 

El criterio l y It, se refieren a el número de trab.::, 

jadores y representantes patro11ales que debPn d~ constituir la 

comisión, de tal forma se dice que si en un centro de trabajo-

hay menos de veinte trabajadores bastará cou un representante-

por bando, si se pasa de veinte y hasta cien,con trLs, y si ·s

de más de cien con cinco por bando. 

El criterio 111, establece las características que -

deben reunir los integrantes de la comisión, cu .. 10 ser r.'layoL·es -

de edad,saber leer y escribir etc. Por su parte el criterio tv

dice que en unil empresa se pueden constituir más de una comi--

sión. 

Comentabamos que la comisión debe Concionar en basc

a un reglamento y el criterio V,así lo establece. 

~l pu11to seis es parLicularrnente importante no obs-

tante su brevedad, porque inaica que ~e deb~ llevar un co11Lrol-
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escrito de las actividades de capacitación. 

El criterio VII y VIII se refi,cen a la obligación

de las empresas de presentar su infor1.1~ d~ constitución a la -

autoridad y que este debe ser en el formato DC-1. En este te-· 

nor con el IX al decir que se hará por triplicado anexando las 

bases generales al funcionamiento. 

Los cambios que se suciten en los integrantes de la 

comisión dberán ser notificados mediante el formato DC-lA a la 

autoridad laboral, así lo dispone el criterio número X. 

Es de esta manera que consideramos se han manejado

los más importantes aspectos legales referentes a las comisio

nes mixtas de capacitación y agotado el tema pasaremos a come~ 

tar las deficiencias que encontramos en estas comisiones. 

Deficiencia gr-ave que dctccta1nos en el funcionamie.!!. 

to de las comisiones, es el relativo a que no s~ lleva un re

gistro oficial de las sesiones. Creemos que hace f~lta se est~ 

blezca en ley con carácter obliyatorio el r~gistru de un liuco 

de actas y de las propias actas que se levanten en ca.da sesión 

de la comisión, con el objeto de evaluar lo que se hace en ma

teria de capacitación en las cmpresas,pues a la fc:ha se da la 

opción de registrar un libro de actas linte lo Secrcta~ia,pero

insisto es opciónJ sin tener el carácter de obligatorio y res

pecto a las actas se esta en la misma situ~ción.oe esta auerte 

hay ~mpresas que regist~an la comisión pero sólo la t1enen d~

adorno y para cumplir un requisito de ley que sirve en cuso de 

inspección aunque nunca cumpla sus funciones. 
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Solución que nosotros vemo5, es que se estdble~cd -

como en materia de seguridad e higieno,la obl19ación de reyls-

trar un libro de actas que contendri fect1a, orden del dia, ---

acuerdos tomados, tipo de sesión y la firma de los asistent~s. 

Con lo anterior la autoridad laboral tend~ía una in

formación más completa de que es lo que ~stá haciendo en capaci 

tación en cada empresa y, por medio de las 1nspecc1011es se pe-

dría verificar lo d~clarado en el libro a la autoridad. 

2.2.J. l.as Constancias de fiabilidades. 

Nos referimos ahora al punto ft11a1 del processo de -

capacitación, la expedición de constancias de habilidades y su

registro es la Gnica prueba efectiva de que los trabajadores -

son aptos para el ascenso escalafonar10 y de que son acreedores 

a los beneficios y estímulos pactados en el contrato colect1vo

de trabajo. 

Las constancias de habilidades son ta.~bl~n prueba de 

que el patrón ha cumplido con su obli9ac16n de capacitar a SL:.· 

trabajadores, ya que la simple pcesentac16n de los pldnes no 

garantía d¿ su ejecuci6n.Como consecuencia de la mencionada ex-

pedición se constata el cumplimienlo de los instructores bien 

sean externos o internos. 

El reyistro de la lista de constancias de t1aLilidd-

des, permite la formulación del padrón nacional de Lrdbajadores 

capacitados.con el cual se podrá observar el yr?.do de prepaca-

ción de los trab~jadores mexicdnos y se elabordcá und estadis--

- 61 -



tica que mu~stre la disponibilidad de mano de obra calificada7 

estas estadísticas son de mucha utilidad pues permiten clabo-

rar políticas educativas y de empleo que requiere la población. 

En fin que la obtención por parte del trabajador de 

una constancia de habilidades otorgada por la empresa,cert1fi

cada por el instructor y auntentificada por la comisión mixta

de capacitación,es prueba de que el trabajador ha sido instrul 

do en todas las actividades necesarias para el desempeño de su 

trabajo, a travis de una serie de cursos especialmente formul~ 

dos para ese fin. 

Es importante hacer la acotación de que las consta~ 

cias de habilidades surten efecto solam~nte en la empresa don

de se impartió la capacitación y labora el obrero. 

El marco jurídico de la capacitación contempla a 

las constancias de habilidades en los siguientes precepto5: 

El artículo 153-T estipula que los trabajadores qu~ 

hayan aprobado la capacitación,tendrán derecho a que sr. l !S e~ 

pida su constancia de habilidades misma que será firmada por -

la comisión y tramitada en registro ante la autoridad laboral. 

La Cdp~citación se prueba con la constancia y sirve 

para efectos de ascenso, así lo expresa el articulo 153-V. 

El artículo 153-W explica que los certificados o dl 

plomas serán inscritos en los registros de la Secr~taris del-

Trabajo. 

Para culminar y tal como es costumbre, antes de ver 

y comentar algunas deficiencias, revisaremos los criterios ofl 
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ciales que existen al respecto de las constancids de tldUilida

des. 

Los criterios en este sentido son siete y se expli

can de la siguiente forma: 

El criterio nGmero 1 se refiere a que las constan-

cías tienen el carácter d~ terminal entendiendo por esto,que -

la cap~citaci6n debe comprende~ touos los asµeclos para el --

desempeño de una labor, sólo así se expedirá una constancid de 

habilidades. 

El criterio 11 establece que las constancias d,; h., .. 

bilidades deben ser firmadas por los agentes célpaci~·actore:.: p.·~ 

ra tener valor. 

Por lo que hace ~1 criterio 111,IV,V,VI y VII, ~s-

tos hablan en orden progresivo de que las constanci~s se pre-

sentarán en la forma DC-4,las listas en la DC-5,sera por tri-

plicado anexando copia de las constancias reldciona<las y find! 

mente se da permiso a los particulares pard imprimir las Cor-

mas oficiales en que se presenten. 

Desafortunadamente, como ocurrió con los puntos te~ 

tados anteriormente, aquí encontramos algunas deficicncias,tal 

es el caso del error que se comete en la ley y criter1os al 

darle el calificativo de terminal a las constancias, porque en 

muchas empresas se tiene la coslun1bre, por cierto mala, de ex

pedir las constancias hasta el final del plan, es decir, no se 

expiden de acuerdo a la programación, si no que se deja11 al úl. 

timo y esto provoca problemas, porque cuando un trabaj1..odor sa-
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le por equis.causa de la empresa no recibe su constancia y por 

lo tanto no la firma pdra trlmite, oriv1nando en ocasiones ~uc 

se de la situación de que la comisión firme para convali.:ar -

constancias sin haber escuchado al trabajador, en ~l que di~a-

si efectiv~mente se le capacitó. 

Otro problema en relación a lo expliccdu,es que e~

caso de inspección, el patrón no muestra constanc1~s esLu~~n-

dose en el criterio de que son de carácter terminal y poc eso

no las tiene, es asi que la autoridad no puede verific~r si se 

cumple con la obligación de ca~ac1tar en tiempo. 

Por lo expuesto es nuestro sentir que ~e debe cam-

biar ese concepto de terminal y, explicar en detal1e ~Je las -

constancias se deben expedir de acuerdo al programa. 

En otro sentida, hace falta establec~r en nuestra-

legislación y en los criterios un plazo o térn.ino para la pre

sentación de las constancias, ya que no existe un límite para

la presentación de las constancias~ como no existe un limite

para su presentación ante la Secretaria, se dan ca~os en que

planes que terminar6n hace cinco a~os se astan tr~mitari~o en-

cuanto al registro de sus constancias,muy recientemente. 

Nosotros proponemos que se dé un plaio de un uño p~ 

ra tramitar las constancias de un plan vencido, con esto se d~ 

rá más eficacia a la impartici6n de la capac1t~~:ón.En fin ~s

to es lo que pensamos y recomendamos en punto n~ vista particu 

lar con el fin de mejorar la capacitación. 
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CAPITULO 111 

s1s·n;HA NACIONAL Dt: CAl'AC11'AC!ON 

Y ADit:S1'RA!Ut:N1'0. 

Con el propósito de normar, promover, apoyar y su-

pervisar la capacitac16n de la mano de obr3 con que se cuenta

en los distintos centros de trabajo de la planta productiva de 

bienes y servicios, el Gobierno federal optó por la creación -

de un sistema de fo~.J~ción en el trdbajo, el Sistema tl3cional

de Capacitación y Adiestramiento. 

Dicho sistema se estableció como un conJunto de re

glas entrelazadas y de órganos 1nteractuar1tes, con el objeto -

de contribuir a hacer efectiva el derecho de los trabajadores

de recibir capacitación con cargo respectivo dl patrón y, de -

esta manera contar con trabajadores más dptos para el desempe

ño de sus actividades, elevando así el nivel de vida de estos

y la productividad. 

3.1. Características del Sistem.1 ¡1:.ciondl de Capa-

citaci6n y Adiestramiento. 

La sencillez con que se explicd en la introduccié 

la creación de un Sistema Nacional de Capacitación, difiere 

bastante de lo que ocurrió en la realidad, Elues la busqueda de 

un modelo fue ardua y llena de complicaciones, debia encentra~ 

se un sistema que estuviera en concordancia con la realidad o.e, 

cional, asi, Móxico miró hacia el extranjero, pero ~n busca de 

inspiración y no de un modelo para ser tcantiplantado. 
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Se llevarán a cabo estudios e investigacion~s en el 

ámbito nacional y se efectuarán análisis comp~rativos a las ex-

periencias realizadas en este aspecto en otros paises. 

Dice Jorge E. Bayer que a partir de la enunciación -

de las cuestiones que constituyen el reto inaplazable del país-

se pueden identificar las fuentes materiales de las disposicio

nes jurídicas que conforman el modelo 1nex1cano de capacit;~1dn. 
Justificandose políticamente las decisiones que en su momento--

tomó el Ejecutivo Federal y el Congreso d~ la Unión. tlajo estas 

circunstancias, el citado autor conforma un cuadro de referen--

cia en base a un resumen de diferentes estudios sobre problemas 

y prioridades del país, queddndo en su punto de vista los si---

guientes imperativos: 

- Que el trabajo sea motivo de realización cabal del 

hombre. 

- Que reduzcan los accidentes de trabajo. 

- Que se eleve la productividad a nivel nacional. 

Enfatizando algunos puntos sobre lar. cuestiones se--

ñaladas dice Frisch-Gauthiec, que tiempo atras se habldba de la 

alegría en el trabajo y, hoy de satisfacción y frustación y,es

que explica, que en el gran inLermedio de las dos guerras wun-

diales se generarán un gran número de tareas en cuya ejecución 
( 55) 

no es posible desarrollar personalidad. Por lo tanto en la bu~ 

(54) Bl\"iER ESPllRZl\,E. Jorge. Capacitación y Adiestramiento en · 
el Trabajo. Ensayos para la consolidadción de un sistema.
UCECl\-FONl\Pl\S. México. 1982. p. 68 

(55) Idem. 
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queda del modelo se debla considerar suf icicntemente l~ detcr--

1ninaci6n de las principales fuenLes de sa~isfdcción en el tr~ 

bajo y en contrarío las condiciones d~ frustrac1ón o insatis- -

facción. 

Es complicado obtener und lista ~e zonas de satisfñ~ 

ción, pero los investigadores según JaqueJin frisch-Gauthier e_! 

tudian cuatro factores independientes extraídos de los diferen-

tes roles que un individuo desempeña dentro de una institución, 

a saber: 

-como realizador de un trabajo p.lrt icular 

-como miembro de un grupo de trabajo 

-Como miembro de la empresa 

-Como miembro de la comunidad en sentido amplio 

Este marco de ref~rencia fue definido por los estu- -

dios de Maccoby y Morse. Pr1sch-Gauthier los ~similó en Jos si-

guientes términos: 

-El trabaJO mismo 

-El orgullo de pertenecer al grupo de trabajo 

-La participación en la empresa 

-El salario y el status del puesto d~ trabajo 

Pero los niveles de satisfacción o frustrac1ó.1 no de-

penden exclusivamente de los cuatro factores CLtados y que es-

tan mati 2 actos de un caricter exóyenu, al no ser tiµicament~ - -

subjetivos; sino tambi~n del grado en yue se ccalize.1 las aspi

raciones del trabajador. Es precisamente esta ~Jtj1na considera

ción la que puede facilitar y hacer a la vez más justo el movi-
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miento vertical y horizontal de la mano de obra. 

El maestro De la Cueva dice que; "Una estabilidad -
( 56) 

est~tica terminaria en una frustraci6n de la persond •.. ", la -

movilidad vertical es pues, el derecho de ascenso que consigna 

el Capitulo IV del Titulo Cuatro de la Ley Federal del Trabajo, 

mientras que el movimiento horizontal de la mano de obra es, -

la fluidez que tiene un individuo considerado como fuerza de -

trabajo en el mercado. 

De esta manera al feferirnos a la realización del -

hombre en base a su trabajo resulta que, la movilidad vertical 

juega un papel muy importante pues la satisfacción no sólo de-

pende de las ventajas que un trabajador recibe de la empresa -

en sentido amplio, sino que también de la manera en que se van 
(57) 

realizando las aspiraciones del individuo. 

En efecto en base a lo expuesto Frisch-Gauthier en-

contra respuestas a preguntas como ¿de qué manera justificar-

que ciertos empleados que gozan de un status y de un salario -

elevado esten menos satisfechos que otros trabajadores menos -

favorecidos? ¿porqué ciertos indiViduos se contentan con un 

trabajo rutinario y con la remuneración correspondiente? El 

autor citado ejemplifica esta situación de la siguiente forma-

y die~: " de dos personas que reciben tres semanas, la mis sa-

(56) DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del '!"raba jo. 
novena edición. Porrúa. México. 1984. p.425 

(57)BAYER ESPARZA, E.Jorge. Capacitación y Adiestramiento en -
el Trabajo. Ensayos Para la Consolidación de un Sistema. -

UCECA FONAPAS, México. 1982. p.69 
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tisfecha es la que esperaba tres tlt.!'llldnas. la m~nus satJsfecha ... 
( 58) 

es la que esperaba cuutt·o o cinco". Por lo tan tu concluye que-

la diferencia de aspiraciones es lo que dcte~mina el grado de-

satisfacción. 

Agcegando un comentdrio a lo antes dicho, es punto-

de vista de un servidor, que un factor que inc1d~ determinan· 

mente en el sentido de satisfacción de un tndividuo, es el r 

lat.ivo a la educación o grado académico que elida indíviduo p ... · 

see. 

Aho1·a bien por lo que haced la movl liciad hor1zon--

tal comenta Jorge B. Bayer que: ''debe ponecse infasis en la --

vinculacíón entre el sistema educatjvo ton11al y el de caµacít!!_ 

ción y adiestramiento en el trabajo, junto con p1·09ramds de --

orientación vocdcional que tengan como destindta~ios a los su-

jetos mis vulnerdbles frente a los cambios migratorios cuanti
( 5~ ¡ 

tat1vamente si~nif1cativos". 

Continuando el mísmo autor adelctnt~ señala que: - -

"Se debe atender a la implementación de un proceso que rae.ion!!_ 

1 ice la cicculación de los individuos en el 111erc¡1do de trabajo 

y que los asocie de una manera más firme / justo d cada patrón, 

( "º ¡ sin implicar con ello la supr~~i6n de lu fluidez social". 

Pdca Baycr, una fluidez social con l~ card~tccist1-

ca de madurei, es la yue "implíca 4ue cadd individuo ~jecutc -

(58) Ictem. 
(59) Ibidem. 

(60)BAYER ESPARZA,E. Jocge. ob. cit. p. 70. 
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en el contexto social la función que está en consonancia con-
{ 61 l 

sus capacidades .. ," 

Por eso se pretendió que el modelo de capaciLación-

a implantar debía ponderar diversos factores para perm1t1r ~ue 

el trabajador no sea obstaculizado en su avance escalafonario-

por nuevos trabajadores cuyo único merito pued~ ser el haber -

tenido acceso a mejores niveles educativos.Se explica esta si-

tuación en base a que en ocasiones la educ~ción superior resul 

ta elitista y puede provocar injusticias, que son patentes ---

cuando un trabajador que tiene diez años en un puesto no puede 

ascender porque cuando existe la vacante carres~ondi~nt~, se-

contrata a una persona del cxteriorl que probable~l::nte no ----

tiene la experiencia del pri.nero, pero si un >.Jrado educativo -

mis alto.Cuando esto ocurre se generan injusticias que dan ---

como consecuencia la insatisfacción y descontento uel trabaja-

dar para con su patrón,con todas las consecuen~las qu- esto 

conlleva. Por lo anterior estoy de acuerdo con Bayer, en el 

sentido de vincular mis la educación formal c~n la capacita---

ción obrera. 

Sobre el segundo imperativo referente a reducir 105 

accidentes de trabajo, es punto que el sistema nacional de ca-

pacitación no podía pasar por alto, pues ,;uentras mejores con_2 

cimientos se tenga acerca del trabajo que se descmpeña,habra -

(61) BAYER ESPARZA, E. Jorge. Capacitación y Adiestramiento ~n -
el Trabajo.Ensayos para la consolidación de un sistema. 
UCECA-fONAPAS. México. 1982. p. 70. 
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menos grado de erro1.· y en consecuencia menos accidentes de trd

bajo que lamentar. 

Durante nuestras investigaciones loc.:d i:t.dmos una t.X

posición de el doctor Cilberto Flores Izquierdo, Subdirector -

General Médico del IMSS, durante la confert?11c1a Nacional sobre

Reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de capa~ita--

ci6n y seguridad P t1iyiene ~n el trabajo, cor1vocada ?OC lct Con

federación de Trabdjadores de Mixico. 

Aunque la exposición ~e t11zo hdce ya m¿s de doc~ -

a~os nos es muy fit1l para comprender ld import~n;1a de capctci-

tar en base a un sistema, con el objeto d~ evjLar accidentes d~ 

trabajo. El citado doctor exponía lo siyuiente: 

.•• haremos un análisis breve de lcl mcH)nJ tud de los-

r1esgos de trabdJO ocurr1dos en la poblaciór1 expuesl~ durante -

el quinquenio de 1973 ,1 1977 en el Instituto Mexicano del Sey 

r.o Social. 

En el año de 1973,sobre una población expuesta de -

l '209 ,658 trabajadores, ocurrierón un tOldJ de 316,7]~ ries0os 

de trabajo: tanto que para el a~o de 1977, sobre una pobJ~ci6n 

expuesta de 3 1 832,355 trabajadores, acaecierón 4~1 riesgos de-

trabajo. 

Mientras que el crec11niento en la poblac1611 rcyjstr6 

un l9% entre el primero y el quinto afio, el nGmero de riesgos-

aumento en 421. 

El mismo doctor proporciona la siqu1eriLc informa----

ción. 
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Los riesgos de traba.JO ocurridos en 1977 siqnific~ 

rón una erogación de 4,850 millones de pesos pJra el instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Esta cantidad representa lo~ costo~ directos de la-

atención médica y el pago de subsidio de los tr~1baJadores dfeE_ 

tados, el análisis de los costos indirectos de los riesgos de-

trabajo es del orden de 20,000 millone~ de pesos. 

En esta misma intervención se advirtió que: 

En este quinquenio los accidente~ de trabajo repre

sentarán un porcentaje muy elevado comparativamente con las --

enfermedades de trabajo y los accidentes en trayecto. 

Estos accidentes junto con los llamados cuasiacci--

dentes con daño a materia prima o equipo y un número indeter--

minado de incidentes que no producen un daño físico o psiquico 

para los trabajadores o deterioro de materia prima o máquina--

ria, si alteran notablemente el ritmo de trabajo y las rela--
( b 2) 

ciones interpersonales dentro del centro de trabajo. 

Finalmente por lo que hace a la elevación de la pr2 

ductividad, José López Portillo se refiere con buen atino en -

los siguientes términos: 

"Productividad no es sinónimo embozado de un siste-

ma de explotación por el camino de la plusvalía, sino un a1s--

tema que genera más riquezas, que se repartan mejor, que aume~ 

(62 )FERNANDEZ,Frank. Oisertaci6n ante el Symposium lnteramcrica 
no sobre Experiencias en Seguridad e 1ligienc Industrial or
ganizado por el Intituto Tecnológico y de Bstudios Superig 
res de Monterrey. Acapulco. Gro. 1980. 
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te la competi.t1vidad del país qut! auxilia a trabajadores,a ¿m-

presar1os y a consumidores. Es la multipl1cal.:'1Ón del esfuerz.1--

nacional, no ut\ sistema de explotación sino otro de ef1c1en---
163) 

cia." 

Así pues, la fónnula que d1cta la Product1v1dad:::Pr2 
( 64) 

ducción/lnsumos, Job~ ser matizada por el sent1do t1umano de la 

concil1ación de aspiraciones obreras y µatrudn\d~.l.os piltroncs 

o los gerentes deben trdbajar de manera continua sin pe1\sar --

que la responsab1liddd de la ~duc:ación y elevación de la pro-
( ú Sl 

ductiv1dad concierne sólo al trabajador. 

Los gerentes y empresarios deben tr~ba)ar scq6n Pe-

ter F. Drucker, de manera continua y admi11istrar efectiva1uentc 
( b6) 

pues es la Gnicd raz6n de su existencia. U11a bue11d manera de -

cumplir.es por medio de la capacitación ya que:la capacitación 

en el trabajo vale mis de lo que cuesta y tiene que catalogar-

se como uno de los factores de mayor peso en lrl creación de la 
(67) 

"ventaja invisible''. 

Los apuntamientos 11ect1os,mSs la nece~1dad de esta-

( 63) LOPEZ POH'l'l l.LO, José. D tscurso en la Rcun i.ón Nac ion a 1 de-
Productiv iddd. México. 1980. 

(64) CORREA, lléctor. Productividad y Desarrollo. vol.1.Método.!!. 
para ló planificación de la product1vidad y el empleo en
e! desarrollo eco11ómico de México. Ccl1apro.México.1978.-
p. 12. 

(65) BAYER ESPARZA,~. Jorge, Capacitación\' Adiestrami~nto cn
el Trabajo. Ensdyos pard la Consolidación de un Si~temd. 

(66) UCECA-fONAPAS. México. 1982. p. 73. 
DRUCKER F. Pe ter. Ld Ge rene id de Empre¡.;.::is. Hennc:::;. México 
1984. p. 31. 

(67) BAYER ESPARZA, ~. Jorqc. Capdcitación y Adiestramiento en 
el Trabajo. Ensayos para la Consolidac1ón de un Sistema. 
UCECA-FONAPAS. México. 1982. p. 73. 
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blecer iguales oportunidades para la formdción y la dE actuar

a un nivel auténticamente gc~~ral, orientarian la gestión del

modelo mexicano de capacitación • 

••. enviaré una iniciativa de reforma al art. 12J de 

nuestra Carta Magna para elevar al rango constitu-

cional, con carácter de garantía social, el derecho 

de los trabajadores a la capacitación y el adiestr~ 

miento, herramientas que considerarnos de yran efic~ 

cia para elevar sus niveles de vida y co1aoatir la -

desocupación. 

Así hablo José López Portillo cuando rindió el lo.

de septiembre de 1977 su primer informe de gobierno. La acción 

enunciada se continuó a fin de ejecutarla, a~cnas habia trans

currido poco más de un mes, cuando el titular del ejecutivo,en 

ejercicio de la facultad que le confiere la fracción 1 del ar

ticulo 71 de la Constitución General de la República, hizo lll 

gar a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley paca promo

ver el proceso legisiativo que, una vez cumplidos todos los r~ 

quisitos de orden formal que señala el articulo 135 de la pr2 

pia constitución, adicionaría la fracción XII y reformaría la

XIII, ambas del apartado A, del artículo 123 Constitucional. 

Pronunciamientos medulares del documento presiden-

cial je referencia, son entre otros: 

.•• La acusada gravedad de los retos que enfLenta el 

país demanda amplíar, sin alterar el espirítu que alentó el 

Congreso Constituyente de 1917,los principios tutelares del 
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trabajo, porque ese e::; el valor fundamental del hombre y, en -

consecuencia, tiene que ser preservado juridicamente al plas-

mársele como un derecho fundamental de clase. 'l'odo esto porque 

el país enfrenta hoy el imperativo de diseñar y adoptar un --

nuevo modelo de crecimiento que destine la parte más importan

te de nuestros recursos a fortalecer la calldad de vida oe los 

mexicanos y a lograr que los grandes grupos inarginados alcan-

cen niveles mínimos de bienestar. 

Dentro del marco general de esta nueva estrategia -

de desarrollo, se reconocen el esfuerzo y el trabajo como ver

daderos agentes del progreso . 

••. Los progresos tecnológicos son emin~ntemente pe

recederos, su transitoriedad es notable ... circunstancia que,

paradójicamente, es el elemento subyacente de muchos problemas 

de la econóinia nacional, al no contarse con un sir.tema que pe!'_ 

mita capacitar al individuo y que le otorgue aptituJ para ---

operar los nuevos mecanismos y aparatos ••• 

En efecto, la carencia de un sistema destinado al -

perfeccionamieto de las habilidades del trabajador, es causa 

de baja productividad por el inadecuado y restri11g1do aprove

chamiento de la capacidad instalada de las empresas, así como

de graves riesgos de trabajo por el contacto de obreros insuf~ 

cientemente capacitados con ma4uinetria inovada. 

El ejecutivo Federal reconoce que una de la fun---

ciones prioritarias del Estado, es procurar que cada uno dL' 

los ciudadanos este en igualdad de condic1on~s para aspirar a-
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una vida más digna y feliz .•. En tales condiciones el Gobierno-

de la República ha valorado en su integridad 1~ pr~blematica y

ha concluido que es necesario que se legisle para e~tablecer 

una solución idónea que permita, además, beneficiar a los ele-

mentas básicos de la producción: puesto que es muy posible que

el primer imperativo de la justicia social al día de hoy, sea -

capacitar la fuerza de trabajo para aumentar la eficicnci~ de -

nuestras instituciones democráticas ••• 

se estima destacar que la capacitación y la forma--

ción profesional guardan una muy est.recha relación con la rela

ción del individuo, que busca mejorar su condición y propiciar

cambios económicos; aspectos que deben quedar den~ro de la esf~ 

raque es propia del artículo 123 •.. 

Dicha reforma constitucional tiene la finalidad de-

consagrar una garantía social en favor de los ~rjbajadores y lJ 

particularidad de beneficiar a los empresarios. 

Si la mayor productividad tiene su origen primordial 

en la realización del trabajo en condiciones óptimas, y ello es 

obligación del patrón, resulta incuestionable que la superación 

del trabajador a traves de la capacitación, d~be s~r a cargo -

del patrón, sujeto que resulta también beneficiado por la capa

citación obrera. 

Todas las consideraciones anteriores <lea.1uestran la -

inaplazable necesidad de reformar al artículo 123 constitucio

nal para elevar a nivel de garantía social el derecho obrero a

la capacitación y a la formación profesional y templar, según -
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se dijo la obligación patronal de contribuir a hacer efectivd-

dicha garantía, m~d1ante el establecimiento de sistemas de cd-

pacitación y formación profesional que benef ic1en directamente 

a la clase trabajadora. 

En tanto se cumplía el proceso legislativo abierto-

a travis de la iniciativa de ley antes mencionada, el Ejecut. 

vo ejercitó de nueva cuenta, la facultad de in1ciac1ón de ---

leyes de que esta investido. En esta ocasión se trató de la m~ 

dificación de la fracción XXXl, del apartado A, del mismo art! 

culo 123, a fin de que la aplicación de las d1sposic1ones lab2 

rales en materia de capacitación y seguridad e t1igi2ne en el -

trabajo, fuese competencia federal. 

Ambas reformas constitucionales, la que establuce -

el derecho de la capacitación y la competencia federal de la -

misma aparecierón publicadas en el Diario Oficial de la Feder~ 

ción el 9 de enero de 1978. 

El contitucionalista Cravioto comentó que l1abia to-

cado ala Constitución Política de los Estddoti Unidos Mcxicdnos 

el legítimo orgullo de ser la primera en consigndr sin ceser--

vas de especie alguna, el derecho de los trabajadores a reci--

bir capacitación. 

Barbagelata dice: "En pocos textos, ld cuestión esp,!;. 

cífica de la formación y derecho a ella, alcanza el desa----
(&8) 

rrollo que actualmente tiene la Coostituc1ón Mexicana." 

(68) BARBAGELATA,llector-lfugo.El tripartidismo y la focmación -
profesional. Cinterfor. Montevideo. 1979. p. 26. 
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No cabe duda que la enni~nda constitucional fué un

gran paso en la búsqueda de la igualdad pero, no todos los ju-

rístas tuvierón buenos comentarios y prueba de ello es el Lic-;-

Adolfo Tena Morelos que en su obra Aspectos Prácticos de la e.e 

pacitación y el Adiestramiento, cuestiona la necesitlad de la -

primera de las reformas constitucionales que herr.os mencionado-

y dice¡•Tal necesidad era dudosa.más aún cuando la obligación
(69) 

de hecho i'ª existía en la ley sin norma consti tuciona 1." 

Al respecto del comentario del licencia~o Tcna,dir~ 

rnos que, es cierto que la obligación de capacitar a los traba-

jadores ya estaba incluida en la fracción XV del articulo 132-

de la Ley Federal del Trabajo, pero se trataba en realidad de-

mero derecho escrito, no de derecho positivo y la falta de una 

regla1nentación correlati\•a hizo que resultarán procedentes al-

qunas acciones de amparo en contra de actos de autorid~d que -

tendían a hacer efectiva la norma descrita. 

Abundando en el comentario anterior citamos algunos 

datos de Giles Hermet seg6n los cuales "entre septiembre de --

1973 y agosto de 1974, se revisar6n y se firmar6n en la Secre

taría del Trabajo y Previsión Social, 147 contratos colectivos 

de trabajo de competencia federal. De ellos 66, es decir 44 \, 

contenían clausulas sobre becas y útiles escolares y otrds ---

prestaciones para hijos de trabajadores;unicamente contenia.!1 

(69) TENA MORELOS, Adolfo. Aspectos Prácticos de la Capacita-

ci6n y el Adiestramiento. Fondo Editorial Copa~mex. 

México. 1979. 
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cláusulas específicas ~n materia de aplicación de la obliga--
( 70) 

ción patronal." 

Con los datos aportados creemos se disipó toda duda 

acerca de la necesidad e importancia de las referidas r~formas 

que comentamos, así mismo se afirma el criterio contt·ari.o que-

tenemos respecto de lo escrito por el Lic. Tena. 

Las modificacio11es del 9 de enero de 1978 se hic1e-

rón con cuidado y reserva pues, con el marco jurídico ya con--

formado, sólo resultaba indispensble que la Ley Federal del --

Trabajo, en su caracter de dispositivo reylamentario del apar-

tado A, del articulo 123, determinari los sistemas, m~to~os y-

procedimientos conforme a los cuales los patrones debt.'!rian cu_!!! 

plir con dicha obligaci6n, 

Para ese efecto, el 11. Congreso de ld Unión se con-

gregó en un período extraordinario de Eesior1es para deliber~ 

Este período concilió afanes y requir1ó una notable conjuyd-

ción de esfuerzos, a fin de que el día 28 de abril de> 1978,ilpi!_ 

reciera en el Diario Oficial de la Federación el correspondie.!l 

te decreto con las r~formas y adicione~ a ld Ley ?ederdl d~l -

Trabajo en materia de capacitación y de seguri~ad e higi¿ne en 

en trabajo,esta Gltima de manera paralela. Como ya lo ,1abiamos 

apuntado, la vigencia de estas reformas y adiciones se fijó Pi!, 

ra iniciar el primero de mayo del citado dílo. 

!'70) 11Jo:RME1', Gilles.I.o Individual y lo Colectivo en la Forma-
ción General y Profesional de los 'l'rdbdjadoreli en México. 
Instituto Nacional de ~studios del Trdbdjo. M~xico. 1977. 
p. 31. 
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La expedición de un cuerpo normativo nuevo, siempre 

despierta r~acciones de optim1smo,esceptisismo o cautela y,por 

supuesto las modificaciones y adiciones a la Ley Federal del -

Trabajo en materia de capacitación no escaparán a este proceso 

por eso es o¡:ortuno cepetir la prevención que hizo Guillermo --

Gonzalez LÓpez en 1978, en el sentido de que 110 es la expedi-

ción de una ley la que resuelve los problemas, sino la aplica

ción de la misma con la participación conjunta de todos los --

ciudadanos. 

En efecto, el sistema funciona en base a la partic~ 

pación de los sectores que integran la sociedad y por esta ra

zón se puede decir que tiene las siguientes características en 

base a lo expuesto por el Ejecutivo Federal en los siguientes-

términos: "Dicho sistema se ha pensaoo que debe quedar abierto 

a las influencias del medio; ser eminentemente participativo i 

estar dotado de flexibilidad, a fin de que pueda adaptarse por 

sí y oportunamente a los cambios sociales, sin necesidad de v~ 
(71) 

riar su estructura.•• 

De lo expresado, se observa que las carácteristicas 

esenciales del sistema son: 

a)Ser participativo¡ya que permite que las acciones 

de la capacitación se lleven a cabo de común acuerdo entre p~ 

trenes, sindicatos o trabajadores. 

(71) Iniciativa de Reformas a la Ley Federal del Trabajo "º M!!_ 
teria de Capacitación y Adiestramiento, Seguridad e Hi--
giene y Federalización de Ramas de Actividad Económica. 
p. 4. 
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b) Ser flexible¡ en razón de que la capacitación a

impartir a ios trabajadores es en base a las nece~idades o~ 

los trabajadores y de las empr~sas y que esta se e~ con recur

sos p ... :opios de los centros de traOajo, po: meC.:io de agentes 

externos o mediante la adhLoi6n a pro~ramas g~11cralcs. 

Si bien en América C>::istían Y·• ::;1stcma.~ de formd- -

ción instricto sensu, como en Br<1s1l y Chile, llé .... ico fue más -

lejos y se anticipó a las posturas ~~ téoricos, políticos y -· 

administradores. 

3.2. Estructurd. 

Las reformas constitucionales leyales así como --

los estudios que comentamos anteriormente, consLruyeron el fu!!. 

damento conforme al cual se procedió a inslrumenL~r el siste-

ma; a tales fines las reformas establecen llOd estructura b~~1-

ca, dotada de mecanismos que permiten la adaptación del siste

ma a nuevas situaciones, sin necesidad de alterdr sustancial-

mente dicha estcuctura. 

Las nuevas normas incluidas en el ordenamiento lab~ 

ral estatuyen derechos y obligaciones. señalan proceUi1nientos

y crean ~l s~rvicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adies

tramiento, a cargo de la Unidad Coord i nadara del r..npleo, Capa

citación y Adiestramiento {UCLCA}. 

Debemos dclarar y recordar, que las reformas a la -

Ley redera! del Trabajo de diciembre de 1903, establecieron -

que el Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestra-

miento deja de estar a cargo de la unidad Coordinadora del Em-
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pleo, Capacitación y Adiestramiento (UCECA), centralizando di

chas funciones en favor de la Secretaria del Trabajo y Previ-

sión Social En esta virtud, dasaparece la UCECA como un orga-

nismo desconcentcado de la S~cretaría del Tr~bajo y Previsíón

Social y surge dentro de la reglamentación interna de esta úl

tima la Dirección General de Capacitación y Productividad. 

Hechd la aclaración anterior y teniendo en cuenta -

la desaparición de la UCECA, vemos que la estructura del sist~ 

ma la conforman cuatro niveles jerárquicos que son los siguieE 

tes 

lo. Nivel. Comisiones Mixtas de Capacitación y -

Adiestramiento constituidas en cada una de las empresas qu~ 

conforman la planta productiva de bienes y servicios d~l país. 

2o. Nivel. Comites Nacionales de Capacitaci611 y 

Adiestramiento por rama industrial o actividad económica. 

Jo. Nivel. Consejos consultivos estatales de capacl 

tación y adiestramiento y el consejo consultiva de la Secreta

ría del Trabajo y Previsión Social; órganos asesaces de djcha

Secretaría. 

4o. Nivel. Secretaría del Trabajo y Previsión Soci

cial, entidad responsa~le de la operatividad del propio siste

ma, por conducto de la Dirección General de Capacitación y Pr2 

ductívidad. 

Vista de esta manera la conformación o estructura -

del Sistema Nacional de Capacitación, pasemos a v~r el porqué

de cada uno de estos órganos o niveles. 
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3.3. Funciones. 

Como todo lo que existe en l¿ naturaleza tiene un 

fin o una raz6n de ser, igualn1~nte a cada uno de los 6rgancs 

que constituyen el sistema les tocó un fin, claro está sus fun

ciones se dan en razón de su naturaleza jurídica e insisto, de

los obj~tivos que persiguen: 

- Co~isiones mixta de capacitaci6n y adiestramiento. 

Las comisiones mixt1s son órganos que crean ~n cada centro de -

trabajo los sectores obrero y patronll, con igual número de re

presentantes por sector, por tanto son órganos bipactitas y pa

ritarios y en síntesis les corresponden las siguientes funcio-

nes: 

a) Vigilar 14 instrumentación y operación del siste

ma de capacitación de las empresas y de los procedimientos que

implantan para mejorar la capacitación y el adiestramiento ~e -

los trabajadores. 

b} Sugerir las medidas tendientes a perfeccionar - -

dicho sistema. 

c) Autentificar las constancias de habilidcidcs labo

rales otorgadas a los trabajador~s como resultado de la capaci

tación. 

d) Practicar exámenes a los trabajadores que al - -

haberseles entregado la constancia de habilidades para su pue· 

to determinado con varias especialidades, es necesario acredi-

tar para cual de ellas es apto. 

- Comitis Nacionales de Capacitación y Adi~stramicn-
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to. Los Comi~és Nacionales son órganos bipartitas y paritarios

por parte de patrones y sindicatos o bien de trabajadores que -

no estan afiliados o conformados en sindicato ~lguno, pero que 

pertenecen a una misma rama industrial o actividad especific~,

y les corresponden a estos las siguientes funcion~s: 

a) Participar en la determinación de los requerirniell 

tos de capacitación y adiestramiento de las ramas o actividade5 

respectivas. 

b) Colaborar en la elaboración del Catálogo Nacional 

de Ocupaciones y en la de estudios sobre las características de 

la maquinaria y equipo en existencia y uso en las ramas que les 

corresponden. 

e) Proponer sistemas de capacitación y adiestramien

to para y en el trabajo, en relación con las correspondientes. 

d) Formular recomendaciones específicas de planes y

programas de capacitación. 

e) Evaluar los efectos de las acciones de capa~1ta-

ción y adiestramiento en la productividad dentro de las ramas-

industriales qua corresponda. 

fl Gestionar ante la autoridad laboral el registro -

de las constancias reldtivas a conocimientos o habili~ad~s de -

los trabajadores que hayan satisfecho los requisitos legales -

exigidos para tal efecto. 

- Consejo$ consultivos estatales de capacitación y -

adiestramiento. Estos son órganos asesores formados por los go

bernadores de cada entidad federativa quienes los presidün y --
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por representantes de la Secretaria del Trabajo y Previsión -

Social1 de la Secretaría de Educación Públ1c~ y del Inst1tuto

Mexicano del Seguro Social; tres representantes de la or~aoiz~ 

ción patronal del lugar, asi se asegura la intervenci6n de to

dos los sectores interasados. 

Las funciones de dichos consejos se encuadran en 

los reglamentos respectivos que cada uno de ellos expida, p¿~o 

básicamente los consejos consultivos estatales asesoran a la -

Secretaría del Trabajo y Previsión Social en: 

a) Las actividades que le confiere la Ley Ped.!ral -

del Trabajo en su articulo 539-A al E. 

- Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 5e us

tablecen sus funciones de conformidad con lo establecido por -

el artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo en su f raccihn -

111 seg6n La cual, en materia de capacitación y a<liestr~.11i~n~o 

de trabajadores le corresponde: 

a) Cuidar de la oportuna constit..uc1ón y el funci.;.in~ 

miento de las comisiones mixtas de capacitación. 

b) Estudiar y, en su caso sugerir la exped1ción de

convocatoria para formar Comités Nacionales de Capacitación y

Adiestramiento. en aquellas ramos 1nsdustriales en qu~ lo juz

gue conveniente. 

e) Estudiar y sugerir los criterios con que se lle

varan a efecto los planes de C3pacítación oyendo la opinión -

del comité nacíonal:~e capacitación. 

d) Autorizar y r~gi5trar a las escuelas que deseen-
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impartir capacitación. 

e) Aprobar los planes o rechazarlos 

f) Estudiar y suyerir el establecimiento de sistemas 

generales que permitan, capacitar o adie~trar a los trabajado-

res conforme a la adhesión convencio11al que marca el articulo -

153-B. 

g) Dictaminar sobre las sanciones que deban impon~r

se a los infractores del Capítulo Ill-Bis del Título Cuarto. 

h) coordinarse con la Secretaría de Educación Públi

ca para capacitar y expedir certificados a los trabaja~ores. 

En general estas son las funciones y estructura del

Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento restando en -

este sentido decir solamente qu~, el plan esgrimido es bueno ~

todas luces, pero en la práctica no resulta tan efectivo. Ln 

especial en la peque~a y mediana industria, µues st 11d cr~udo -

alrededor de la Secretaría del Trabajo el estigma de la burocr~ 

cia, con lo cual me refiero a que son muchos los patrones que -

no se apegan a lo establecido en ley en materia de capncitación 

porque lo relacionan con trámites engorrosos y pérdida de tiem

po vital, sabemos que no estan en lo cierto pero no se le da -

una información completa por parte de los insp~ctores y la pro

pia secretaría y, en este tenor se continua evadiendo la oblig~ 

ción de impartir la capacitación y probar sus beneficios. 

Por lo que hace al trabajador, también se le presen

ta un panorama oscuro, no saben en ocasiones que es una obliga

ción de su patrón el capacitarlos y cuando lo saben por falta -
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de una información completa ya sea de la secretaria, inspecto-

res o su propio sindicato, no tlacen ndda por pedir que se cum-

pla pues la falta de conocimiento citado, lo ha.e\? pensa.· que así 

esta bien. 

Pensamos que para resolver el problema planteado lo -

más aconsejable es pedir a los lnspectores e instructores de~t~ 

quen la importanc1a de la capacitación a las partes interesadas 

es decir patrones y trabajadores, pues son estos dos elemcntos

mencionados los que mayor contacto tienen con las facciones ya

citadas, de esta forma teniendo los conocimientos de que en - -

realidad los trámites de registro de un plan no son complejos y 

que la capacitaci6n es necesaria para progresar, se tendri una

participación más activa de estos sectores empresariales que 01 

la actualidad dan un no a la capacitación, con un criterio m1 ~ · 

errado. 

Por la importarlcia destacada que tienen los instruct~ 

res en el proceso de capacitación así como su relación directa

en el buen funcionamiento del Sistema Nacional c:e Capacitac16n

es que a continuación haremos un análisis de su labor. 

3.4.- Los Agentes Capacitadores. 

Los agentes capacitadores constituyen sin duda, el -

elemento esencial en el proceso de la capacitación, ya que los

resultados dependerán en gran parte de la calidad de instructo

res, de ahí el que se tenga que elegir a instituctones o ins- -

tructores calilicados. 

Como se puede ver, es de vital importanci~ en la ela-
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boración del, plan de capacitación, determinar el tipo de ina--

tructores que se encargarán de establecer el proceso de ense--

ñanza-aprendiza je con los trabajadores: a efecto de poder de--

terminar con certeza que el trabajador es apto para desarro- -

llar en forma ópti1na las actividbdes inherentes al puesto que-

ocupa dentro de la empresa. 

El marco jurídico en que so tiene a las institucio-

nes e instructores, es la Constitución General de la Repúulica

en el artículo 123, la Ley organica de la Administ~ación Públi

ca Federal en su artículo 40 y por supuesto la Ley Federal del

Trabajo que en los siguientes artículos tie ref ierc a la manera

y forma de operar de los instructores o agentes capacita~or~s:-

art.153-B.- Nos fundamenta el derecl10 que tienen los 

trabajadores de recibir capacitación por parte de ~us patro11es

pudiendo éstos convenir que la capacitación sea dentro o fuera

de la empresa, con personal propio o instructores externos. 

art.153-c.- Nos dice que las instituciones o escue-

las que quieran impartir capácitación, así como au personal do

cente debe contar con la autorización y el regist~o por parte -

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

art.153-P.- Señala que el reyistro se pondrá otorgar 

a los agentes capacitadores que demuestren estar prepar~dos pr~ 

fcsionalmente en la rama industrial donde impartirán sus cancel 

mientos. 

art.539 Fracc.Ill inciso d) nos dice que a la Secre

taría del Trabajo y Previsión Social le correspond~ entre otras 
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actividades, el autorizar y registrar a la~ instituciones o 

escuelas que deseen impartir capJcitación. 

Complemento a las disp.:>siciones ya mencionddas son el 

Reglamento Interior de la Secretaria del Trabujo que en su ar

tículo 16 describe las atribuciones de la Dirección General de 

Capacitación y Productividad y, los criterios oficiales publi

cados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto d = 

1984. 

SegGn los criterios debemos entender por: 

Institución o escuela de capacitación.- La entidad

que cuenta con instalaciones, personal doce11Le y programas ~~

capacitación entre otros y que esta registrdda pac.1 i.npartir -

capacitación ¡ adtestramiento. 

Instructor ~xterno de institución capacitadora.- la 

persona fíaica que tenga celebrado contraLo con la institución 

o escuela de capacitació11, para impdrtir a nombr~· de ella cur

sos. 

Instructor externo independiente.- La persona fisi

ca autorizada para impartir en forma independiente pro~ramas -

de capacitación. 

Instructor interno.- Lapersona física yue teniendo

el carácter de patrón o trabajador en los términos de la ley -

Federal del Trabajo y dentro de la joc.1ada de tcabajo, imparte 

capacitación, a trabajadores que ocup~n puestos de trabajo de

los cuales posea conocimientos y exper1enc1a, claro de dcuer~,, 

al plan de c~~acitación aprobado. 
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Agentes auxiliares de capacitación.- La8 personas -

físicas o morales que imparten programas de capacitación a los 

trabajadores de aquellas empresas que convengan la compra, 

arrendamiento o venta de bienes o servicios, también se consi

deran en este renglón a las personas físicas o morales que im

parten capacitación a trabajadores de aquellas empresas a l~s

que les hayan solicitado la provisión de componentes de los -

bienes que éstas ofrecen al público, siempre y cuando mediante 

ellos se persiga un adecuado nivel de calidad en los bi~nes -

terminales. 

Finalmente las personas o instituciones ubicadas en 

el extranjero que reciban a trabajadores n¿cionalcs y los ex-

tranjeros que impartan capacitición en transferencia de tecno

logía. 

El asesor de educación básica es otro tlµo de ins-

tructor, que requiere el haber terminado la instrucción secun

daria par~ poder orientar a otras en los sistemas de alfabeti

zación. 

Como último comentario de este tema, diremos que es 

importante en nuestro modo de ver que lo establecido en ley 

respecto de los agentes capacitadores se siga al pie de 1a le

tra, pues como ya mencionamos, son las personas que en un me-

mento dado pueden tener más contacto e influencia con los tra

bajadores y patrones, de ellos depende el éxito de un curso o

capacitación pues de su conocimiento derivará el interés del -

trabajador por tener un curso más y así avanzar o dcsiluclona.E_ 
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se y no querer as1st1r u un curso prÓXlhlO d~l µlan proyramddo, 

por lo que hace al patrón, el instructor demostrará tambi~n la 

conveniencia de la instrucción y eso el empresario lo aprecia

ra en el proceso de producción que la fábrica alcdnce desµués

de haber sido capacitado el personal. 

En lo que hace al requisito de los criterios que e_:!. 

tablece que se puede dar or1entaci6n en alfabetización tenie11-

do la secundaria, considero que es hora de cambiar este, pues

se requiere de una buena dosis de pedagogía para impartir un -

curso u orientación alfabética y, considero que un instructor

con educación media no lo hara, por esto sugiero se pida cuan

do meno~ el grado de.bachiller para dar una orientac1ón meJor

en este aspecto. 
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CAPITULO IV 

LA ALFABETIZACION, PUNTO DE PARTIDA 

DE UNA MEJOR CAPACITACION 

La escuela es sin duda una de las instituciones más 

importantes en la sociedad actual, por eso se le ha estudiado, 

y criticado en casi todo sentido, inclusive tiene detractores-

que opinan que su existencia es perjudicial. Lo cierto es que-

la escuela es una realidad y como tal tiene qu¿ ser vista, con 

sus defectos y con sus ventajas, las cuales en lo particular -

pensamos son muchas. 

Talcott Parsons describia a las escuelas como "Ins-

tituciones socializadoras diseñadas para proveer a los estudi-

antes con los valores y la habilidad necesaria para poder fun
(72) 

cionar productivamente en la sociedad 11
, es cierto que esta de-

finición corresponde a una tendencia funcionalista, pero si --

nos apartamos o tratamos de impedir cualquier influencia, ere~ 

mos que esta seria una definición precisa del papel que juega-

la escuela en la socieda1 actual, en resumen una entidad que -

nos prepara para ser productivos. 

La forma y los tines que se persiguen con ld escue

la, son los puntos que los cr{ticos de izquierda en especial -

atacan en sus escritos, pues es consideración general que la -

(72) DE LEONARDO, Patricia.La Nueva Sociología de la Educación 

Secretaria de Educación Pública. México. 1986. p.21 

- 92 -



escuela no puede apartarse de las cuestiones e~ p~d~r, confli~ 

tos de clase y control soc1al. 

Como bien lo señala Patricia de Leont·.rdo, el fondo-

de estas críticas esta en la llamada Teoria de la corresponden 
(7J) .. 

cia que fue formulada por Herbert Gintis en 1972. 

En un sentido amplio la teoria d~ la corresponden·-

cia afirma ''que los patrones, estructurados jer5rquicamente, -

de valores, normas y habilidades que caracterizan a la fuerza-

de trabajo y a la din~mica de la interacc16n entre clases bajo 

el capitalismo, se reflejan en la din¡1n1ca social de la con- -
(74) 

frontación escolar cotidiana". Por estas razones se dice que -

la educación funciona a traves de la producción de estud1dntes 

con actitudes dociles para con ~1 sistema capitalista. 

En palabras de Gintis lo expu~slo se entendería en-

el sentido de que'' el sistema educativo ayuda a integrar a la
(75 ) 

juventud al sistemd economice". 

La teoria de la correspondencia es justo decirlo, -

tiene cierto grado de verdad pues nos hace comprender ld rela-

ción entre capitalismo y enseñanza, pero nos compromete por --

otro lado en una mentalidad pesimista ya que con sus postula--

dos mata cualquier esperanza de lucha social para lograr un --

cambio en la educación. 

173) Ibídem. p.22 

(74 ) ldem. p. 22 

(75) DE LEONARDO, Patricia. ob. cit. p.23 
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qramsci se preocupaba más por la dominación idelógl 

ca que se ejerce con la escuela, es decir, se muneja e1 conceE 

to de hegerronía ..]Ue se sustenta en las creencias, valores y - -

practicas sociales que se distribuyen a través de institucio-

nes td1es como la escuela, medios de comunicación y sindica- -

tos. 

La función del concepto <le hegem:mia es complejo y -

en el ámbito escolar se puede analizar en oase a cuatro aspec

tos tales como: 1) La selección de una cultura que se conside

ra como socialmente legítima; 2) Las categorías que se usan -

para clasificar como superiores o inferiores a ciertos canten! 

dos y formas culturales; 3) La selección y legitimación de las 

relaciones dentro de la escuela y del salón de clases; 4) La -

distribución y el acceso a diferentes tipos de cultura y cono

cimiento por diferentes clases sociales. Como Qe observa cada

uno de estos aspectos que se manejan en la escuelu apuntd - -

hacia las áreas donde la imposición de valores y significados

específicos pueden ser usados para reforzar a la cultura domi

nante. 

En general se puede d¿cir que la discución actual -

sobre el papel de la escuela en nuestra sociedad se ha c~ntra

do en el análisis crítico de lo que la referida institución -

puede hacer para disminuir o eliininar las desigualdades socia

les, tal y como lo han sostenido las teorías liberales de la -

educación. 

Pensamos que la institución llamada escuela contie-
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ne en su estructura y modo de hacer las cosas, def icicncias y

manejos ideol69icos y eso es indiscutible, pero también pensa

mos y estamos de acuerdo con lo establecido por las teorías -

liberales en el sentido de que la escuela transmite elemcntos

autónomos de la sociedad, es decir, las fuerzas políticas neu

trales. 

Hasta <lqui se han expuesto las 6os caras que presen 

ta la escuela a los críticos, para nosotros hay grados de ver

dad en ambas posiciones y por ello tenemos un pensamiento 

ecléctico en este punto que tratamos y, en esa línea afirmamos 

que la escuela se maneja por una ideología dominante pero tam

bi~n en su funci6n, educa y ayuda a elimi11ar las desigualda- -

des. 

El punto principal del presente capítulo es demos-

trar que la alfabetizaci6n es esencial en la actualidad para -

poder avanzar y desarrollar al país, por eso alejados de las -

teorías políticas que surgieron a colación por que la escuela

es la encargada de transmitirnos los conocitJientos b¡sicos pa

ra subsistir en esta sociedad, pasaremos a observar la reali-

dad de nuestro país en cuanto al promedio educacional que ten~ 

mes relacionado esta cuestión con nuestro tema d~ c~pacita- -

ción. 

4.1.- Promedio Bduca~ional de los Mexicanos. 

Mixico, es en la actualidad uno de los paises con -

mayo~ Índice de población así lo demuestran las estadísticas,

según la UNESCO en su último reporte, nuestro paí~ cuenta con-
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poco más de 81'163,000 habitantes, lo que nos da una densidad 

de población de 41.44 habitantes por kilometro cuadrado. 

Como es de suponerse el crecimiento exagerado de 

la población genera una gran cantidad de problemas sociales -

tales como desempleo, hambre, habitación y en genral insufi -

ciencia de servicios públicos como agua, luz, atención medica 

y escuela entre otros. 

Es un panorama apocalíptico el que se presenta, -

si se llegará a dar un crecimiento descontrolado de la pobla

ción, pero afortunadamente en la actualidad se tomo en serio 

el problema y se trata de llevar un crecimiento de acuerdo a 

la realidad del país. 

las causas del crecimiento de la población se en

cuentran en factores que podríamos enumerar así: l)El alto i~ 

dice de natalidad y; 2)El bajo indice de mortalidad, los dos 

casos mencionados estan ligados y sostenidos por el avance m~ 

dico de los Últimos tiempos, elcual ha permitido eliminar di

ficultades de la concepción y también acrecentar el promedio 

de vida de un humano. Un factor más consecuencia del avance -

médico, es el referente a que hoy en día existen más indivi -

duos en posibilidad de reproducirse y, para darn.os una idea -

de esto, señalamos los datos aportados por el Banco Mundial en 

su informe más reciente que muestra la juventud de nuestro p~ 

ís respecto a su población: 

-96 -



Composición de la Población por Edddes 

0-19 años 

20-39 " 

40-64 •• 

65 + 

Promedio poccentual 

53.4% 

28.9t 

14. li 

3.6\ 

Una sociedad con gran c~ntidad de individuos, com- -

petencía en la realidad actual es las más de las veces ganada--
_''-.;. 

por quienes Jlcanzan un nivel de preparación superior.Es así,--

que quien aprende a leer abre una puerta ,que en ocasione:; y egto 

depende del individuo,lo lleva a donde quiera, lo que si consi-

dero cierto en forma generica, es que aquel que aprende ~ leer-

esta en circunstancias mucho más favorables para la competencia 

que aquel que no sabe leer por desgracia. 

El Estado ha puesto desde hace tiempo incapie en el

sentido de educar al pueblo,promoviendo leyes y poJfticas,ten--

Cientes a eliminar el analfabetismo asl lo señala el art.Jo.---

constitucional. 

Es consideración personal que hacemos al decir que la 

educación elimlnJ yrdve~ problemas.En efecto sentimos que equi-

vocadamente se instrumentan leyes o programds de publicid~d con 

el objeto je corregir males que padecemos en la yran urbe, CdSO 

concreto es el de la contaminación, se establecen di as de no --- -

circulñrióu, verificación, letreros de prohibido fumar, tira.·-

basur~ etc.,lo cierto es que son problemas que insisto.en nu~~-

tro punto de vista se deben ante todo a la falta de educación -
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del pueblo,con elementos óe educación se concientizaría la gen

te de que es malo contaminar en cualquiera de sus üspectos, es

decir el individuo establece el punto preciso de lo que es con

veniente para él y para la sociedad.Siguiendo en este punto a-

cerca de la importancia de la educación, es de citar otros pro

blemas como el de la delincuencia y el desempleo, ambos proble

mas los relacionamos con la falta de educación básica buena, el 

primero en ingerencia es cierto, tiene complejidad psicologica

y social pero, hemos observado que la rnayoria de los delincuen

tes lo son, por no tener una orientación del porque de su exis

tencia, que sólo se logra con educación.Por lo que hace al ---

desempleo es complejo también.pero en origen tiene la carencia

de educación, es cierto que en la actualidad la demograf ia pro

picia más competencia y eliminación de individuos en el aspecto 

económico,pero tamUién es cierto,que mientras menos sea nuestra 

preparación, las oportunidades se pierden y la competencia es--

9anada por quienes mejor se preparan indudablemente,hay por su

pueto excepciones,pero son eso, excepciones, la regla general-

pensamos siempre se cumple en los términos expuestos. 

En México el promedio que se maneja a últimas fechas 

del nivel educativo que cicne el pueblo es el Jo grado de prim~ 

ria, con esto el panorama no debe de ser alagador pues indica-

que no tenemos todavia la capacidad para emprender el desarro-

llo económico que nos de mejores y más justas condiciones de -

vida. 

Por lo expresado pensamos se debe insistir en educar 
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a nuestro pueblo,con el objeto <le eliminar el analfabetismo, la 

política y la ley existen,solo falta aplicarlos.Por lo pronto

la UNESCO en su más reciente informe dice que existe un 83.0%

de alfabetisrno en nuestro país. 

4.2 Análisis Est...tdÍstico de la C:ducac1ón en MéxiC".: .. 

Para dar mejor objetividad a este punto nos t1emo!--

rernitido para obtener la información proporcionada por la SE-·· 

cretaría de Educación Pública y al respecto estos son los da-

tos proporcionados por la citada dependencia. 

T01"ALES NACIONALES 

Escuelas Alumnos Personal docente 

137,982 25'253,797 1'019,0&5 

De acuerdo a la poblac16n total del pais que cita-

mas en el punto anterior, existe en el pais un porcentaje de-

29\ estudiantes y es interesante citar que los Estados que 

tienen mayor cantidad de escuelas son Veracru¿ con 12,391 y el 

Estado de Mixico con 10,054,mientras que en alumnos el o.F.,-

ocupa el ler. lugar con 2'9&4,811 y el Estado de México con --

2'693,457. 

Siguiendo un desglose ordenado de lon totales men-

cionados se establece que existen los siguientes totales. 
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Total Nacional Pr~-primaria 

Total 2'381,412 

Hombres 

Total 1'193,304 

Mujeres 

Total 1'188,108 

En primaria estos son los datos de alumnos por gra-

do y sexo. 

Total de alumnos. 

15'124,160 

Primer grado Cuarto grado 

3'238,482 2'413,386 

S<>gundo grado Quinto yrado 

2'691,350 2'232,730 

Tercer grado Sexto grado 

2'560,417 1'987,795 
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·rotal Hombres 

Primer grada 

1°690,719 

Segundo grado 

l '388,244 

Tercer grado 

l '311,485 

7'7ó2,887 

Total Mujeres 

7°361,273 

Primer grado 

1°547,763 

Segundo grado 

1,303,106 

·rercer grado 

1'248,932 
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1'233,888 

Quinto grado 

1°136,781 

Sexto grado 

1°001,770 

Cuarto graao 

1°179,498 

Quinto gr~c.Jo 

1°095,949 

sexto grado 

986,025 



Punto interesante dentro de la política de educación 

es la capacitación para el trabajo, que prepara al educando pa

que se incorpore a la ac~ividad productiva;ticne como a11tecede~ 

te propedeutico la educación primaria,se cursa en uno o cuatro

años,según de la capacitación de que se trate;prepara al educa~ 

do en especialidades industriales,agropecuarias,comerciales y -

de servicios, no equivale y es menester decirlo, a la educación 

secundaria pues los estudios que realizan no permiten ingresar

al bachillerato.Este tipo de educación la proporciona la SEP., 

IMSS,ISSSTE,Universidades y algunas instituciones privadas. 

En Rfntesis su objetivo consiste en procurar que la

población de escasa educación escolar se integre a la vida eco

nóm1ca,creándose mano de obra calificadd. 

A continuación· presentamos la información r~unimos-

respecto de esta educación. 

tes datos: 

Escuelas 

2,828 

Alumnos 

407,703 

Personal docente 

19.,8~9 

En lo referente a secundaria presentarnos los siguie~ 

Total Nacional de Alumnos por grado y sexo. 

1'otal 4 '179, 466 

Primer grado 

1'597,039 
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segundo grado 

1'394,086 

Tercer grado 

1'188,341 

Total hombres Total 1nujeres 

2'162,769 2'016,691 

Primer grado Primer grado 

840,056 756,983 

segundo grado Segundo grado 

719,983 674,105 

1'eC"cer grado Tercer gretdo 

602,730 585,611 

El bachillerato ofrece las siguientes cifras scyún -

la SEP. 

Escuelas Alumnos P. Docente 

Total Nacional 2707 1'311,755 80,965 
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E~ así que la SEP pone a nuestra disposición ista ill 

formación y nos deja en libertad de creer y apreciar las poli--

ticas que se siguen para educar al pueblo. 

4.3.La Labor de Alfabetización debe ser Prioridad. 

Ya hemos comentado la importancia que le damos a la-

educación, a la impartición del alfabeto al pueblo,en este pun-

to queremos destacar que debe ser una prioridad dar el A,B.C.--

al mexicano y para e111pezar hemos tomado algunos de los parrafos 

de reflexiones sobre el mexicano(Alfabeto,pan y jabón) escrito-

del maestro Alfonso Reyes. 

Decía el maestro que ''A primera vista,lo que mis re-

salta e impresiona es la pobreza general de los mexicanos.Acaso 

sea nuestro mal por excelenciu.Si fuera dable como un salero en 

la sopa,esparcir dinero por el territorio.Y esto bastara para -

enderezar la economia nacional. 

Por desgracia semejante recurso,diJno de las mil y-

una noches,nada arreglaría ••• 

El ejemplo de algunos gobernantes comprueba que este 

alivio de dejar dinero es aparente y de alcance muy li.11itado ••. 

Alfabeto,si pan del alma .•• y como el bienestar no 

llueve del cielo,hay que solicitarlo desde el suelo mediante un 

juego de técnicas cuya base es el abecedario ••• Alfabeto,pan y-
( 76) 

jabón, hay que decir. Y todo lo demás sucedera por añ1Jdidura .•• " 

(76) REYES TRIGOS, Claudia. Alfonso Reyes y la Educación. Seer~ 

taria de Educación Pública. México. 1987. p. 50. 
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Los beneficios de l.i educación Han sido comprendi--

dos en cada etapa o épocc h1sto ica de nuestt·o pais. 

El desdrrollo del ~astcma educativo se ha venido --

conformando bajo la influencia evolutiva de las fases determi-

nates de nuestra estructura social y econ6m 1 ra,y en cada ~poca 

se distingue un pensarni~nto socia~ y filos6f ico acorde a la -

distribución del poder y la riqueza imperante. La Colonia se--

caracterizó por una instrucción teolóqica,consumadJ la lndepen. 

dencia se impuso el laicisismo, la introducción del µ0::;1 t1vis .. 10 

mis tarde, formo personal cficaz,cient1f1sta y limitado 4ue re-

reforzó la intromisión de modelos extranjero~ durante el Porfl 

ria to. 

Posteriormente el laicismo fue confirmado por Ld R~ 

volucián y iie encaminó a la form.1ción democrática y posterio;: 

mente al populismo.Sc pretendía tormar hombres libres,cultos y-

autosuficient~s para outerminar el poder ~01:t1co y económic· 

de la Nación:Jose Vasconcelos pretendía formar una raza crear 

va y fecunda que dignificara nuestro mestizaje. 

La lucha armada a principios de este siglo separó a 
( 77) 

los mexicanos y costo un millon da vidas, El pais se dividia-

en dos grupos bien definidos en busca de objet,vos divercos:El 

sector de 1ndustriales,comerciantes y tlacendados y la masd po-

pular que se enfrentaba en una revolución debjlmente orga11iza
(7 8 ) 

da • 

. <
77 

l ~?~~75 i1~~r~~1Cig~~c~IªYg ~eI~~}~~~ªi-:~~t~~e~~s;,~~i~o~'f9~~ 
p.81 

(78 J ldem. 
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Con la violencia armada fue consecuencia lO~ica que 

la producción nacional decreciera debido al abandono de las f~ 

bricas y la destrucción del sector rural aunado a ello la fuga 

de capitales. 

La situación de la educaciOn nacional reflejaba el-

ambiente que reinaba y el nivel superior fue el inás abandonado 

sin embargo y pese a los estra9os de la guerra la posibilidad

de la educación no se abanaono del todo y en 1912 se creó el -

primer curso libre de Introducción a los Estudios Filosóficos
( 79) 

en la Escuela Nacional de Al~os Estudios y, esto significo una 

opción para quienes deseaban aprender y superarse~A traves d~-

estas fac1lídades se pretendió incrementar el nivel cultural y 

formar personal capaci tacto para emplearlo en el progra;.1a d.: e

ducación elemental. 

La idea fue buena solamente que no se contaba con -

un programa y por eso fracaso, es decir no se logro preparar,-

capacitar al personal interesado4 

El 5 de febrero de 1917 se promul9ó la ac~ual Cons-

titución y los carrancistas tomarán en cuenta las pcopuestas--

del grupo de maestros que participó en la Revolución.para la-

redacción del art. Jo. que legalizaba la enseñanza libre y re~ 

ponsabilizaba al Estado de la instrucción pública.Carranza Pr~ 

tendia gobernar al país con fundamento en la Constitución y --

así,México ínic1ú una nueva fase de su historia. 

( 79) Ibidem p. 82 
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Carranzd intentaba a~rir a los grondes sectores po

pulares los servicios y conoc1111ientos que habían sido privile-

gio de las clases poderosas,por eso,las actividades culturales

y artísticas se manejaban y canalizaban por medio de museos a -

la vez que la secretaria de lntrucción Pública y B~llas Artes -

se transformó en departamentos. 

Con la muerte de Carranla,en 1920,México enfrentdba 

la dificultad de integrar un modelo de gobierno capaz de homog~ 

nizar las políticas del desarrollo nacional para satisfacer --

las demandas de una población por su alto grado de d~si~ualdad

cultural,econ6m1ca y social,a esto habria que agrc~ar l~ prc--

sión extranjera. 

Bajo estas circunstancias llegá al poder Alvaro --

Obregón y se comienza a definir la industrialización.p~ro se C.:!_ 

queria de un programa que abarcara no sólo el modo de produc--

ción sino tambión el contenido del servicio educativo. 

Consolidada la paz los intelectuales y politices se 

integrarán a las oficinas públicas.José Vasconcelos se dedicó a 

trabajar arduamente en el programa educativo nacional y a pac-

tir de 1920 colaboró estrechamente con Obreqón,siendo bajo lü- -

direcci6n de ~ste intelectual que se creó el Ministerio de EG1 

cación. 

''Vasconcelos,como secretario de educación inició un 

ambicioso proyecto educativo que vinculaba la actitud liberado

ra de la educación y el nacimiento de una civ1lizac1ón logrado

ª trav~s del mestizaje que daria luz al espíritu pard exaltar--
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los más alto~ valores de la condición humana.Educar para Vasco~ 

celos significaba un proceso armonizador para favorecer la li-
( 80) 

bertad y la democracia~ 

En 1921 Vasconcelos cumplía una de sus mayores ambi

ciones, inauguró oficialmente los servicios dt la Secretaría de-

Educación Pública.De inmediato puso en marcha su proyecto para-

alfabetizar a la población y paralelamente elevrtr el nivel cul-

tural del país. 

La educación contenia una idea de la nacionalidad --

capaz de despertar al país a su verdadera libertad,era liberar-

a la población de la opresión de la ignorancia. 

uLa educación seria la única vía eficac de l~ unidad 

nacional y el ejercicio democritico, porque al ten~r conciencia 

de sus fines humanos, el individuo llegaría a participar activ~ 

mente en la formación de una nueva cultura ~ue exaltaría loe -
( 81) 

más altos valores espirituales. 1
' 

En general podríamos decir que la pedagogía Vttacon--

celiana pretendia transformar a las clases o grupos marginados 

en grupos creativos y productivos. 

Se puede decir que el periodo que abarca la epoca de 

Obregón a Cárdenas fue fecunda aunque con sus contradicciones--

como en todo,pero el proceso de purificación del pueblo avanzó-

(80) ROBLES, Martha. ob. cit. p .92. 
( 81) ROBLES, Martha. F.ñucación y Sociedad en la Historia de Má-

xico. lla. edición. Siglo Veintiuno Editores. Máxico. 1988 

p. 96. 
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por las vias de la instrucción popul~r,siendo ardúd la tarea de 

preparar al analfabeta. Los logros fuerón grandes y la obra de-

Vasconcelos tiene aún hoy tiU merecido reconocimiento debido a--

los resultados todavia se advierten. 

con Plutarco Ellas Calles,que por cierto en algún 
(a2) 

tiempo fue maestro rural, se dedicó el ll.4i de la inversión 

pGblica al bienestar social que incluia los gastos de educación 

sin embargo la enseñanza popular cobro otro sentido, la alfabetl 

zación era un aspecto necesario para habilitar a la pobl~ción -

en nuevas fuentes de trabajo vinculados a labores de producción 

a gran escala .. La cuestión era alfabetizar para µreparar la in-

fraestructura industrial. 

Decretada la expulsión del J~f2 Maxi.no pur el nuevo-

presidente Lazara Cáraenas,se estableció una nueva pol(tica que 

tenía como acciones prirnordiales;Educación Socialista para el -

pueblo de México,apoyo a las organizaciones ooreras y reparto -

de tierras. 

En el Plan Sexenal,elaborado en la segunda Conven---

ción Nacional del Partido Nacional Revolucionario se contenían
( 83) 

los puntos bases del programa educativo de Cárdenas: 

l) Multiplicación del nGmero de escuelas rurales. 

2) control definitivo del Estado sobre la enseñanz~-

primaria y secundaria. 

(82) Ibidem. p .113. 

(83) ROBLES, Martha. ob. cit. p. 162. 
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J)·Atención preferente a la educación agricola. 

4) Sobre las enseñanzas de tipo universitario,d~be

ría darse preferencia a la enseñaza técnica que

tienda a capacitar para utilizar y transformar -

la naturaleza. 

Fue asi que cárdenas preparo a las .nasas para ha

cerlas participar en su ambicioso programa de expropiación.La

base es que Cárdenas entendia que el principal problema en --

caso de expropiación, no sería el poseer la industria en este

caso petrolera, sino el ponerla a funcionar,pues los técnicos

extranjeros eran los encargados de hacer funcionat la indus--

tria, teniendo cuidado de no capacitar en forma alguna al trab~ 

jador mexicano,por eso, el reto de la expropiación era justa-

mente la ignorancia.Afortunadamente hoy podemos contar que la

nación salió airosa y aquellos obreros y "changos" petroleros

analfabetos ,pudierón capacitarse y se puso en marcha lo que -

hoy conocemos como PEMEX. 

La solución fue alfabetizar,caracitar y crear el -

IPN con el objeto de crear técnicos necesarios para el pais. 

En 1940 tomó posesión Avila camacho y el pais ini-

cia una nueva trayectoria en la concepción del desarrollo.Las

funciones educativas de los caudillos se traducian en la absoE 

ción masiva de los profesionales en la maquinaria burocrática

y sobre todo técnicos calificados. 

Se explica que los centros urbanos a la llegada de

Miguel Aleman al poder,se convirtieran en focos d~ atracción -
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para los residentes rurales,el dcsarroll1smo propjció que en -

1950 la pobla~i6n masculina en edad de trabajdr estaba emplea~; 

a pesar de que el analfabetismo era considerablemente grave. 

En tf~cto lñ atención del gobierno se centro en otra 

actividades que s~ creian ~ijs rentables que la educaciSn,que --

fue relegada y se le quito su carácter de prioridad.Esta visión 

tan estrecha en especial de Miguel Alemán fue determinante en -

los afias futuros,pues en la actualidad seguimos combatiendo ld-

ignorancia,debido a los presupu~stos reducidos con que se ha si 

crificado a la educación,siendo que debería ser la más importa~ 

te preocupación del presupuesto nacional. 

Martha Robles nos da inf ormcs de como descendio el -

presupuesto para la educación dice que Cárdenas de5tinó el 

12.6% de la inversión pQblica,Avila Camacho el 10.2%,Mi~u<l A--

leman lo reduce todavia mis a 8.3\,Adolfo Ruiz Cortines sigue -
( 84) 

la linea y destina 8.9%. 

Estos afias marcaron una etapa crític~ ~n nuestra l1i~ 

toria,pues el avance que se habia logrado se detuvo,d~bcmos a-

gregar que en estos a~os aparece la televis16n y la fa1nilia 

mexicana se dispone a recibir sus mensajes pasivamente.En fin 

la estrategia de industrializar al pats provocó que la clase d,2. 

minante absorviera los medios de producción aµoyddos por la in-

versión extranjera. 

(84) ROBLES, Martha. Educación y Sociedad ·:.n la lllstoria de :,;;

xico. lla. edición. Siglo Veintiuno Editores. México .1980 

p. 181. 
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LQ'pez liateos siguiente en oc~>1n trato de salvar un-

poco la situación y frn~ento la capacitación t~cnica y, uno ~: -

sus obras que más se le reconocen fue el otorgamiento de libros 

de texto gratuito para todos los niños de escuela primaria.cuya 
(65) 

impresión ascendio en 1960 a 16 millones de ejemplares. Uno de-

los ideales de Vasconcelos se introducia en la nueva política--

pero el proyrama de Mateas no ha sido apreciado en su verd~ 

dero alc.:.nce. 

En 1970 el gobierno organiza y coordina un programa-

nacional de reforma educativa para todos los niveles como res-

puesta a las demandas social~s,politicas y economicas de la po

blación.Educar para ¿l régimen de Ech~verrla era habilitar a la 

poblcción para que participe en la actividad economica y cultu-

ral con el objeto de superar el subdesürrollo. 

Mediante una estrategia educativa de t~nden~ib 01--

cionalista con procedimientos eficaces para la ens~~anza,el me-

xicano podria contrarestar la subordinación colonialista.En es

te sentido la educación sería una respuesta de emergencie par~ 

frenar la invasión colonial que habia impedido consolidar la --

unidad nacional. 

La refor~a educativa de 1970 cubri6 o intento cubrir 

tres aspectos fundamentales: 

a) Actualización de los métodos,técnicas e instrume~ 

tos para dinamizar el proceso de Enseñanza-apre~ 

(85) LOPEZ REYES, Amalia. Nuestro llundo J. Compañia Editoriol-

Continental. ;;éxico. 1977. p. 168. 
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dizaje. 

b) La extensión de los servicios educativos ~ una -

población tradicionalmente 1nar9inada,mediante 

sisteMas pedagoyicos modernos. 

e) Flexibilidad del sistema educativo para faci lit·: 

la movilidad horizontal y vertical de los educa12_ 

dos ante la diversidad de tipos y modalidad~s -

del aprendizaje. 

En el sexenio de Luis Echeverríu se puso a funcio-

nar los centros de enseñanza ocupacional para capacitar adultob 

en actividades manuales. 

Se dice que hasta 1970 el país no había renent1do -

la magnitud de las consecuencias provocadas por la orientación

de una politica social con prioridades econ6mlcas,de alii que ~e 

se buscará una solución eficaz promoviendo la educación, idea 

que ha seguido el gobierno hasta el dla de t1oy. 

Con lo anterior no queremos decir que el problema -

se ha solucionado,el problema es agudo y se conforma como lo dl_ 

ce Martha Robles en una pirámide,pues muchos entran a prfr1aria

pero en los siguientes ciclos el número de estudiantes se va r~ 

duciendo.Las limitaciones de la primaria y ldS deficiencias de

la secundaria explotan en los centros de educació11 media y se -

agravan en el nivel superior. 

El arma fundamental para sobrevivir y alcdnZ<'r Jas

metas debe ser la educación,histór1camente asi lo demuestra,por 

eso es que la alfabetización debe ~er prioritaria. 
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•.4. El Analfabeta un Problema en la Capacitación. 

Ya en el punto anterior expusimos nuestro pensamie~ 

to en el sentido de que la educación es el camino y en el prese~ 

te espacio observaremos comola falta de una educación básica -

ocasiona problemas en la capacitación. 

Efectivamente como ya se dijo en los capítulos an-

teriores un plan de capacitación debe tener en cuenta al ser -

formulado a los trabajadores que no tienen una educación básica 

y más aún si son analfabetas, pues de no ser así se estará en -

la situación de tratar de cultivar en desierto. 

La detección de necesidades que se debe realizar -

con antelación al plan, debe precisar justamente por medio de -

estadísticas quen den promedios, el número de trabajadores que 

se deberán capacitar primeramente con educación básica, no se -

dice que no se les capacite en otras areas que tengan relación 

directa con el puesto que desarrollan, sino simplemente que pa

ra un mayor aprovechamiento y una futura superación del indivi

duo se debe dar paralelamente la primaria. 

La importancia de lo que expresamos, pienso es in-

discutible porque por experiencia hemos encontrado empresas do~ 

de se asigna un curso de primeros auxilios, herramientas y ma -

quinaria, soldadura, etcetera, cursos en los que por lo general 

hay que tomar notas para retener lo explicado y así entender y, 

en estas circunstancias las desventajas que tienen los trabaja-
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dores sin educación básica son patentes. 

En las condiciones descritas es inoperante y ocasi~ 

na perdida de tiempo y dinero para la empresa el proporcionar -

capacitación, por eso sugerimos como en el capítulo anterior, 

que al formularse el plan en el desglose que se hace de los pu-

estos se declare el grado de escolaridad de los mismos, con el 

fin de que la Secretaria del Trabajo y Previsión social propon-

ga un curso más razonable para el trabajador o lo apruebe, ce:. 

esto la empresa también se beneficiaria pues no desperdiciarla 

tiempo ni dinero en cursos que poco dejen de provecho por las -

circunstancias descritas. 

Por lo anterior sería menester que la fracción 11 

del artículo 153 así como los criterios oficiales al respecto -

se adicionaran pidiendo el desglose del total de puestos exis -

tentes pero también, la indicación de sugrado de educación, es-

to no es dificil y ya lo vimos en el capítulo anterior. 

Decía el maestro Alfonso Reyes; "Alfdbeto, sustan -

cia de cosas escritas es el hombre en una inmensa proporción de 

su ser, y si lo despoJamos de todo lo que tiene de letradura 

pronto lo veriamos reducido a la abyecta condición de la bestia. 

Edificar el alfabeto es, en una inmensa ~roporción edificar al 
(66) 

hombre 11
• 

(66) REYES 1'RIGOS, Claudia. Alfonso Reye• y la educación. Seer~ 

taria de Educación Pública. México. 1987. p. 49. 
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Es así que debemos elemindr el problema del analfa

betismo, una buena manera es por medio de la capacitación pues

es un medio institucionalizado y sólo hay que mejorarla en alq~ 

nos aspectos que aquí comentamos. 

- 116 -



CAPITULO V 

LA INSPECClON DE LOS CEN'rROS 

DE TRABAJO Rt:SPt:C'l'O DE LA CAl'ACl1'AC10N 

El estudio y anilisis de la inspacc161l de los cen-

tros de trabajo, no podía GUedar fuera de esta tesis, pues es

un punto clave pñrc observar el cumplimiento o no cumplimiento 

de las obligaciones, tanto pat.:onales coma obreras. En efecto

este capítulú versará sobre la vigilancia ~ue ejerce el Estado 

a los centros de trabajo y nos daremos cuenta de la manera en

que funciona este sistema, ~omprendiendo el porque de su exis

tencia y explicandonos su realia~u y poti.rncial alcance~ 

Sal. Análisi~ Genera1 Sobre las Inspecciones Ce 

·rrabajo. 

Para introducirnos en el tema de la inspección dir~ 

mos que el inspeccionar el cumplimiento de las leyes es remoto 

la invención de la miquina i~pula .. da por vapor y el triunfo de 

las id~as individualistas y liberales hicierón sur;ir en Euro

pa el fenómeno que se conoce como revolución industrial, la ·

cual se caracterizó por el enorme aumento Ce la producción a 

través de la maquinaria,ya que hasta entonce~ la producción ~

era artesanal. 

La creación de grandes centros fabril~s, la acumul~ 

ción de capitales net:esarios para el :-.ostenim.iento de la pro-

ducción creciente, ~1 el su.Lgimineto de una gran masa trabajad_2 
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ra para manejar esas máquinas, trajo consigo enormes injusti---

cias en las condiciones de trabajo, con esto nos referimos a r~ 

muneraciones,jornadas de trabajo y descansos, pero, no hay que-

olvidar también que los riesgos de trabajo crecierón, porque a! 

gunos se crearán con la aparición de la nueva maquinaria y o---

tras aumentaron por la misma razón. 

Se sabe que las condiciones de trabajo en lo que hoy 

conocemos como áreas de trabajo, eran insalubres y no se respe-

taba la calidad del trabajador en cuanto fuera mujer o niño p~ 

ra todos se tenía trato igual sin.consideración alguna. 

La situación del trabajador de aquel tieinpo, so? vió 

tan mal, que pese a las ideas de no intervención del Estado en 

la económia,este tuvo que empezar a hacer algo, según el maes--

tro Trueba Urbina, en 1669 Francia dictó un pequeño regl~mento-

de inspección, en Inglaterra con el reglamento de fábricas de -

1802 y las leyes de 1833 y 1844 se orecisarón las funciones de 

los inspectores del trabajo y su :acultad para imponer san----

cienes en caso de infracción a las leyes laborales, en ese sen-

tido el maestro Trueba también hace mención de la comisión mix
( 87) 

ta de policia y de inspectores escolares que se creó en Prusia~ 

México como parte de este mundo no escapó a las si--

tuaciónes descritas, en el siglo pasado la humillación y explo

(87 J TRUEBA URSINA, Alberto. Nuevo Derecho Administrativo del -

Trabajo. Teoria Integral. Porrúa. México.1973. p. 676. 
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tación del trabajador fucrón comunes, y estas causas junto con 

otras qu~ datlan por resultado una tremenda injusticiJ social---

provocrrin .:n el inicio de este siglo la Revolución Mexicana. 

Como se observa y es natural, la reglamentacL6n lab~ 

ral surgió en aquellos países en los que el desarrollo indus- · 

trial fué más acelerado y, en los que al mismo tiempo en raz6~-

proporcional directa se incrementó la explot~ción del h~n~re y-

los riesgos inherentes al mcquinismo, así aurqe el dcr~cho la--

boral y en forma paralela ~ como parte de él, se ori"Ji.lÓ la in§. 

pección d~l trabajo, para garantizar que se cumplier: la regla-

mentaci6n protectora. 

El maestro 'l'rucba nos pc~cisa que en 1919 con ~l t.r!!, 

tado d~ Versalles se univ~rs~liza la ins~Jccién dLl trabajo en-

base .:il artículo 227, inciso 9 del .nencionado tratadao,ya que -

se establecía lo si~uiente: 

''Cada Estado deberá organizar un ~Jrvicio de inspec-

ción, que comprenderá mujeres, a fin de asegurar la aplicación-

de las leyes y reglamentos para la protección de los trabaja--
(88) 

dores." 

Como bien lo describe el ,·utor señalado,el espíritu-

de este apartado transcrito no ha cambiado en la actualidad es

decir, la base de la inspección laboral es el asegurar el cum--

(88} Idem. 
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p:i.imiento cabal de la ley del trabajo." 
( 89) 

Los antecedentes de la inspección en México,se re--

montan según algunos, a las disposiciones de las le~1es de IndJ:. 

as expedidas como bien sabemos en al epoca de la colonia para-

ld ~rotección úe los indígenas mexicanos de los abusos de los-

conquistadores o colonos españoles,para d~: un ejemplo, se es

tableciá que en las minas se vigilará que el trabajo se prest!!_ 

rá con la mayor seguridad posible. 

En la et~pa independiente se tiene el antecedente -

más remoto en la ley promulgada por el emperador Maximiliano -

en 1865, la cual se llamaba Ley Sobre Policía General del Imp~ 

rio y tenía ya algunas disposiciones sobre higiene y segurifJd 

labores de inspección a cargo del Estado y sanciones para los

infractoreJ~O) 

El maestro Trueba Urbina por su parte,asegura que -

el origen de la inspección del trabajo en nuestro país se en--

cuentra en la legislación revolucionaria de 1914 a 1916 precuE 
( 91) 

sora de la Constitución de 1917. 

Encontrarnos disposiciones sobre inspección del tra-

bajo en la ley del Trdbajo de Veracrúz, expedida por el Gene-

ral Cándido Aguilar en 1914, la cual autorizjba al Gobierno p~ 

(89)TRUEBA URSINA, A_lberto. Ob. Cit. p.676 
(90)Introducción a la Administración Pública del Trabajo. Pri

maria Parte. Editorial Popular de los Trab.:!jadores. México 
1981. p.109 

(9l)TRUEBA URBINA,Alberto.Nuavo Derecho Administrativo del Tr~ 
bajo.Teoría Integral.Porrúa. México. 1973. p.677. 
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ra nombrar el número de inspectores que fueran necesarios para
( 92¡ 

la vigilancia del exacto cumplimiento de la ley. 

Del mismo año de 1914, encontramos la l~y del 7 de--

octubce, expedida por el Estado de Jalisco y que su~cribió Ma--

nuel Aguirre Berlanza con el propósito d~ hacer efectiva ld - -
( 9 3) 

aplicación de las disposiciones laborales. 

Bl ll de diciembre de 1915 se expidió una ley aimi-

lar a las citadas en el Estado de Yucatán por el General salva

dor Al varado<.94 1 

finalhlente en el Estado de Coahuila se sintió la ne-

c~sidad de regular en este punto de las inspecciones y en 1916-

el Gobernador Gustavo Espinoza Mireles, expide en la ley del 

Trabajo de la entidad la implantación de .la inspección para 

gilar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad e higi~ 

ne.< 95 l Una vez dictada la Constitución del 17. las Entida--

des e~pezaron a dictar las respectivas reglamentJciones del ar-

tículo 123, estableciendo en ellas las facultades y obligacio--

nes de los inspecto~es. 

Con motivo de la reforma constitucional de 1928, el-

Congr~~o de la Unión, dictó la primera Ley federal del Tr~bajo, 

que fue promulgada por el Presidente de la l!epública !'ascual 

V~tíz Rubio el 18 de agosto de 1931, en la cual se consignan 

( 92) Idem. 
(93)TRUEBA URBINA, Alberto. Ob. Cit. p.677 
(94)TRUEBA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho Administrativo del -

Trabajo. •reoria Integral. Porrúa. México. 1973. p.677 

¡ 95) Introducción a la Administración Pública del 1•rabajo. Prime 
ra Parte. Editorial Popular de los ·rrabajadores. México. _:; 
1981. p. 109. 
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normas sobre organización y funcionamiento de la inspección del 

trabajo en su capítulo VII, denominado "de los inspectores del

trabajo", este ordenamiento distingue la competencia loc~l y f~ 

deral, y encomienda a los inspectores del trabajo la función de 

cuidar que en los centros de trabajo se observ~n las disposici~ 

nes sobre higiene y seguridad, asi como las 'que establecen los

derechos y obligaciones de trabajadores y patrones en estos re~ 

glones; disposiciones entre las que podemos citar son la prohi

bición del trabajo nocturno p~ra mujeres y menores y la obser-

vancia de las disposiciones para conservar las buen~s r~lacio-

nes entre trabajadores y patrones. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970, consagra la ins

titu~ión de la inspección en el capítulo v del titulo XI denoml 

nado, Autoridades del Trabajo y Servicios sociales, espccificán 

dese sus funciones administrativas en el artículo 540. 

De la manera que hemos visto, se desarrolla una nec~ 

sidad, es decir, la inspección no fue algo que Surgiera como -

una idea reformadora que consecuentemente representdra un cam-

bio, sino que fue una necesidad del estado en su Función de ver 

por el bien de sus gobernados que la situación en el trdbujo no 

fuera inhumana. En este sentido surge como parte complementaria 

del derecho laboral, precisamente para vigilar que ést~ se cum

pla. 

Es de hacer notar que en un principio la inspección

se dirigió en especiaf a velar por la situación de la seguridad 

e higiene en el trabajo, pero, el tiempo ha hecho que se vuelva 
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hacia todos los aspectos de la relación l~boral, por eso ~n la 

actualidad no sólo el renglón de la seguridad se cuida, bino -

que se inspecciona desde las condiciones en que ~e contrató a

un trabajador para verificar que no ex1sten cuestiones o claú

sulas desventajosas para el obrero, el pago y modo de hacerlo, 

etc. En este sentido la aplicación de la inspección t1a sido -

tal que ahora se observa si el patrón cumple con la obliyación 

de capacitar a sus trabajadores y de que manera lo l1ace. 

Por lo expuesto debemos entender la importancid de

la inspección y la necesidad de tratar que se efectué de J - 1n~ 

jor far.na posible a fin de que el trabajador sea protegióo y -

el patrón conozca sus obligaciones. Con eslo decimos que el 

inspector no debe actuar como inquisidor Jel siglo XVI sino 

que debe tener un esp[ritu conciliador, declarindole a cad.t 

quien lo que le toca hacer de acuerdo a ley. 

5.2.- Labor y Obligaciones de los lnJpectore~ d,.1 -
Trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970 estableció, en -

un capitulo especial claramente las funciones ~e la inspecciC11 

del trabajo, los deberes y atribuciones de los inspectores d~t 

trabajo y los requisitos para desempeñar el cargo, además en -

capítulos dispersos establece funcion~8 especiales, tales como 

la autorización de trabajo a menores, vigilancia de trabajo a

domicilio, facultades para integrar juntas accidentales de CO!!, 

ciliaci6n, difusión de las normas sobre prevención de riesyos

higiene y seguridad, etc. 

Las funciones de la inspecci6n estan muy bi~n deli-
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neadas en el.artículo 540 de la Ley y Jl respecto se die~: 

I .- Vigilar el cumplim.iento de las normas de trabajo. 

II.- Facilitar información técnica y asesorar a los -

trabajadores y patrones sobre la manera más efectiva de cumplir 

las normas de trabajo. 

11!,- Poner en conocimiento de la autoridad las def i--

ciencias y las violaciones a las normas de tr~bajo que observe-

en las empresas y establecimientos. 

IV.- Realizar los estudios y acopios de los datos que 

soliciten las autoridades y los que juzgue convenientes para --

procurar la armonía de las relaciones de trabajo. 

v.- Los demás que le confieran las leyes. 

Estas funciones coinciden con las tendencias .ilás ad!:_ 

lantadas en materia de inspección y con las ndoptedan por la -
( 96) 

O.I.T., que le atribuyen a la inspección del trabajo ~res gran-

des funciones: 

-Función de vigilancia; esta es la función propia en 

esencia de la inspección del trabajo y, consiste en verificar -

mediante visitas a las empresas, que en éstas se cumplan las 

normas laborales aplicables y ordenar las medidas ncc~sarias 

para reparar las violaciones que se encuentren. Corresponde a -

los ordenamientos legales de cada país, determinar el contenido 

(96)Introducción a la Administración Pública del Trabajo. Prime 
ra Parte. Editorial Popular de los Trabajadores. México. -

1981. p. 
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y alcance de las normas, cuyo cumplimiento va a vigil.;tc la i:-..l 

pección del trabajo, generblmente, dicl1as normas s~ ref icr21: ~ 

las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, como -

son; salarios, jornada d~ trabajo, descanso, vacaciones, capa

cit&ción y ademis, sin olvidar las condiciones de segurid~d e

higiene bajo la~ cuales se presta el servicio. 

-Función de asesoramiento.- Consiste en ayudur a las 

partes, empresa ¡ trabajadores, a cumplir adecuadamente con -

las normas del trabajo y a mejorar las condiciones ucl c.:ntro

donde se desempeña la labor. Estas tareas se llevan •. ~ Cucto -

mediante información, asesoría técnica y difusión.de los cono

cimientos y disposiciones que existen en la 1nateria d~ que r~

trate. 

-Función de informaci6n; El inspector del tru~~jo -

tiene un permanente contacto con los trabajadores y patrones,

y con los centros de trabajo o empresas. 8sto permite conocer

violaciones a las normas de trabajo, problemas pote11ciJles que 

podrían surgir entre las partes o con las autoridaoes, proule

mas de omisi6n o falla en los reglamentos o en la aplicación -

de estos, necesidades de asesoría por parte de los trabajado-

res o del mismo patrón, etc. Por est~ circunstancio, lu inspcE 

ci6n del trabajo se convierte en un .nedio de información para

que otras autoridades puedan intervenir en las áreas de su ju

r isdicci6n, con el fin de imponer las medidas correctivas, CO,!! 

ciliando a las partes o sancionando para que se corrijan las · 

omisiones o violaciones. 
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De las funciones que hemos análizado es incuestion~ 

ble que la más apegada al surgimiento de la inspección ~s la -

vigilancia, pero en el seno d~ la O.I.T.~ se ha procurado re-

forzar o complementar esta función, con otras que también tie

nen su importancia como la de asesoría e in:ormación. 

Las consideraciones h~chas nos demuestran nue~amen

te la importancia que tiene el inspector en el cumplimiento de 

las disposiciones laborales, por esta Lazón veamos con más de

talle a continuación la·manera en qut se or~aniza la inspec- -

ción y sus atribuciones de acuerdo a la ley. 

La organización de la insp~cción del trabajo la en

contramos fundamentada en el articulo 545 de ld Ley Federal -

del Trabajo, el cuál establece que la inspección del trabajo -

se integra con un director general y con el número de inspect2 

res hombres y mujeres. que se juzgue necesario para el cumpli

miento de las funciones que se mencionan en el artículo 540. 

En cuanto a los nombramientos se establece que los

hara la Secretaría del Trabajo y Previsión Socia_l y en su caso 

los gobernadores de las entidades federativas, con esto se tr~ 

ta de cubrir todo aspecto posible. 

Por lo que hace a los requisitos que se piden para

ser inspector se consideran en el articulo 546 de la Ley Fede

ral del Trabajo, ya que como autoridac1es públicas deben cum--

plir con ciertas exigencias. Algunos de los más significativos 

requisitos son: ser mexicano, mayor de edad, tener una educa-

ción mínima de secundar~a, dernJstrar conocimientos suficientes 
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en derecho y seguridad social y, no estar ligado a ninguna or

ganización patronal ¡• sindical. 

De los requisitos que se piden sólo nos inquieta en 

lo personal uno, que es el referente a la educación que sel~

pide al aspirante a inspector, por lo siguiente; en la frdc- ·· 

ción 111, se establece un nivel secundario de educación y, en

la fracción 1V se establece que se requieren conocimientos su

ficientes en derecho y segurid.Jd social, la verdad nos parece

un poco contradictorio esto, pues de hecho se pu~de pcd1r una ·· 

solicitud de ingreso a inspección del trabajo con tan sólo el 

grado de secundario, pero más adelante s~ pide que tenga cono

cimientos en derecho y esto a veces sólo se loyra cursando la

carrera correspondiente a nivel universitario y, por supuesto

con la práctica forense. 

Así las cosas, resulta en la realidad que la mayo-

ria de !os inspectores no son licenciados en Derecho, sino pe_[ 

sonal que por cualquier razón ingresó o se trdnsfirió a~ntro -

de la misma Secretaria del Trabajo. 

Lo anterior nos produce el problema de que en la vi 
da diaria encontramos gente que no tiene el conocimiento nece

sario del derecho y ejerce como inspector, tal es el caso de -

quien sólo tiene la secundaria y por afición tomo la ley y, -

con un poco de sue~te ingresó como ínspector, o bien derivado

del requisito de la secundaria tantas veces cittJdo, es una pe!, 

sona que cubrió otra carrera universitaria dístinla del dere-

cho o totalmente ajena y ahora es inspector, es obvio que en -
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esta: condiciones la vi~ilancia del cumplimiento de la ley y la 

asesoria serán deficientes. 

Aunque sabernos que es dificil por la situación del -

país, que se tenga una buena o excelente inspección, considera

mos que si es menester que en este artículo se pid1erd un nivel 

de bachillerato cuando menos y suficientes conocimientos compr2 

bados de derecho, o bien que se pidiera la licenciatura de der~ 

cho para poder ser in~pector del trabajo, siendo por otro lado

conveniente que en las cuestiones técnicas se auxiliara el ins

pector de quien sabe más al respecto es decir, ingenieros o ca~ 

tadores, es decir lo que pretendemos dar a entender es que cada 

quien desarrolle ese trabajo para el cual escudió, pues en va··· 

rías ocasiones nos hemos encontrado con ingenieros inspectore· 

que tratan de descubrir quien o que es un trabajador de conf i~=~ 

za, o al contrario pasantes de derecho que tratan de calcular -

el nivel de r~sistencia de un recipiente suj¿to a presión. 

Sintetizando~ diremos que las personas encargadas de 

vigilar el cumpli~iento de ley deben ser abogados y las de si-

.tuaciones técnicas los deben vigilar los ingenieros o contado-

res si ese es el caso, de esta manera aunque insisto es dificil 

se lo~raría una mejor inspección de t¡abJjo. 

Los deberes u obligaciones de los inspectores estan

muy ligadas como es natural a las funciones que ya comentamos -

respecto de la inspección. De todos modos es conveniente seña-

lar que el articulo 541 de la Ley federal del Trabajo dispone -

que son atribuciones y deberes del inspector lo siguiente: 
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I.- Vigilar el cumplimiento de las normac de traba-

jo •.• 

II.- Visitar las empresas durante las horas de trab~ 

jo, previa identif"icación. 

III.- Interrogar solos o ante testigo~ a los trabaja

dores y patrones sobre cualquier asunto del trabajo. 

IV.- Sugerir correcciones a las condiciones de trab~ 

bajo existentes. 

v.- Exa~inar las sustancias y materiales utilizados 

para el trabajo. 

Este artículo que consta de ocho fracciones determi

na con exactitud los deberes del inspector y pues sólo hemos -

transcrito algunas de las más representativas que en nuestro

entender son las básicas. 

El aiticulo 542 sigue el derrotero marcado por el a~ 

teriormente comentado y pide como obligaciones el que el ins-

pector se identifique, levantar el acta corrcsponctientc a la -

inspección y practicar la inspección periódicamente o extr~or

dinariamente. 

El articulado siguiente al mencionado co1110 es <:?l 544 

habla de la responsabilidad de los inspectores, el 547, de las 

sanciones, el 548 del procedimiento para sancionar y el 550 a~ 

los reglamentos. 

Ya que al final del párrafo anterior mencionamos los 

reglamentos, debemos decir que existe un reglamento de inspec

ción federal y uno local: a los cuales se sujetan también los-
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inspectores en la realización de su trabajo. 

Si hemos hablado en amplitud de los inspectores e!'-

tiempo de que tratemos del árgano GUe s~ encarga Jp esto, es -

decir la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. 

En la ley Federal del 1'rabajo de 1931 quedaron est~ 

blecidas juridicamente las funcion~s de la inspección a~l tra-

bajo y simultaneamente quedó delimitada la comµeten~ia rie las-

autoridades del trabajo tanto federal como local. Sin embargo-

desde 1911 se trato el asunto de 13 competencia y la inspP.C- -

ción pues en el año señalado se creó una oficind del trabajo -

dependiente de la Secretaria del Fomento, Cotoniz,ción e Indu~ 
(97) 

trio. 

En 1917, los mencionados or~ani5mOs se trJnsforma--

ron en Secretaría óe Industria, Comercio y Trabajo y, Ofi~ina-

del trabajo que ocuparía su tiempo exclusivamente ~n asuntos -

de competencia federal y fue en la que njció la función dL ·-

inspección del trabajo; sin embargo ésta que se ~n..:v11traba en-

el nivel administrativo se elevó a la condición de norma Jurí-

dica en la ley de 1931. 

Tras la promulgación de e~ta ley, se creó el depar-

tamento del Trabajo, pero ya dependiente del ejecutivo ie.lerai 

que fue el primer paso para que se convirtiera en lo que ahora 

es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

En su organización interna la Dirección Gencrjt U -

Inspección Federal del trabajo ha sufrido variab tranJformaci~ 

( 97) Ibídem. p. 
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nes, ya que la
1
facultad de re~lizar insp~cciones no si~mpce ha 

estado concentrada en la Dirección. Existía el departamento de 

Seguridad Industrial, que vigilaba lo relativo a higiene y se

guridad y el departamento de protección al trab?jo de mujeres-

y menores y, no es sino hasta 1970 cuando se expide el r~gla--

mento interior de la Secretaria del Trabajo que esas fu1\ciones 

dispersas se concentran en la Dirección General de Inspección-

Federal del Trabajo. 

Otro cambio importante conJistió en suprimir dentro 

de la Dirección los Departamentos de Segu.:idad, I\ujeres y men2 

res, pues cada uno contaba con su cuerpo de inspe~tor~b y unj-

vez suprimidos un inspector vigiló en general las diJposicio--

nes óel trabajo. 

Actualmente la Dirección de Inspección desarrolla--

sus funciones en base a la Ley Federal del Trabajo de 1970 y -

del reglamento interno de la Secretaría del Tr~bajo y Previ- -

sión Social de fecha 2 de junio de 1978 y en los acu~rdos del

titular de la Secretaría. 

La Dirección General de Inspección, está organizada 

de la siguiente manera: 

- Una dirección encargada de planear y controlar la 

función inspectiva. 

- Una subdirección de inspección encargadd de coor-

dinar y controlar la programación de visitas. 

- Una subdirección Técnica c.~ue se encarCJa de cva- -

luar las actas de inspección, deeerminando las medidas que se-
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deben corre9ir o bien turna para sanción por las presuntas vi2 

laciones. 

De la Dirección General dependen directamente, el -

Departamento de control y programación, el Departamento Ad.ai--

nistrativo, la Unidad de Supervisión y la Unidad de relaciones 
( 98) 

laborales. 

El Departamento de control y Progra.~~ción tiene a -

su cargo elaborar la programación de inspección que deberá re~ 

lizar el personal inspectivo en la Zona metropolitana, y lle--

var un control de las inspecciones realizadas en toda la Repú-

blica ya que la programación fóranea se realiza en cada una de 
¡99) 

las delegaciones Federales del Trabajo. 

El Departamento Administrativo, lleva el control a~ 

ministrativo del personal de la Dirección y es el ~ncargado de 

vigilar el suministro y utilización de los recursos mat~riales 

de la citada Dirección. 

La Unidad de supervisión se encargará de verificar-

que se cumplan los objetivos de la Dirección así, como de dis~ 

ñar y realizar los programas de apoyo técnico que requieran -

los demás organos de la misma, como son los cursos de capacit~ 

ci6n para los insµ~ctores. 

La Unidad de Relaciones Laborales, es la de más re-

ciente creación y tiene a su cargo una parte importante de la-

(98)1ntroducción a la Administración Pública del Trabajo. Pri
mera Parte. Editorial Popular de los Trabajadores. México. 

(99)i~:!: p. 11 
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función y as~noramiento, ya que através de ella establecen las 

relaciones con trabajadores y patrones, las que hacen posible-

que en un momento determinado se pueda prestar asesoría y - --

orientación, ya sea con esta misma Unidad, in~pectores del tr~ 

( 100) 
bajo o de personal especializado. 

De esta forma hemos dado un panorama sobre la f un--

ción itu~pectiva y su estructura administrativa, para dar ter,n.!_. 

no a este punto veamos que hay de la naturaleza jurídica de la 

inspección. 

En palabras del maestro Alberto 1'rueba Urbina ¡ "la-

función inspectiva del trabajo corresponde a los inspectores -

desi~nados por la Secretaría del Trabajo pdra que se ejerzan -

sus funcion~s en empresas de jurisdicción federal y, por los -

ejecutivo~ locales para las negociaciones de carácter local. -

Los inspectores del trabajo son, por tanto, autoridades admi--

nisL~ativas federales y locales, que vigilan el cumplimiento -

de los contratos del trabajo y de la ley y sus reglamentos, --

los inspectores tienen una enorme función social en conflictos y 

riesgos de trabajo mediante una intervenci6n educativa que n::: 

ca han cumplido pues sus actividades se concretan rutinarian~~ 
(101) 

te a levantar infraccciones". 

5.3. La Verdadera Eficacia de las Inspecciones del-

Trabajo Respecto a la Capacitación y en Forma Cen~ral. 

La eficacia de lati inspecciones deja mucho que de--

CioOllbidem. p. 119 
¡lOl)TRUEBA URBlNA, Alberto. Nuevo Derecho Administrativo del -

Trabajo.Teoria Integral.Porrú .. México. 1973. p. 663 
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sear a fuerza de ser exigentes, pero consiguen en parte su co

metido, nosotros hemos detectado algunos puntos que pueden seE 

vir de base para comprender y tratar de corregir la eficacia -

de la inspección: 

a) La falta de una preparación adecuada del inspec-

tor. 

b) La corrupción de algunos inspectores. 

c) La imposibiliddd de tener sueldos decorosos para 

los inspectores. 

Un servidor considera que si se pueden eliminar es

tos factores enunciados, se puede tener una inspección más efl 

caz. 

Comentando sobre los puntos mercados, diremos que -

la falta de una buena prepar~ción hace que el inspector cometa 

errores en sus visitas, decíamos ya en renglones atras que el

mínimo que se exige es de secundaria y esto claro, acarrea los 

problemas de una falta de conocimiento del derecho laboral, sJ_ 

tuación por la cuál no es posible aplicarlo como ~e debe y se

perjudica a las partes involucradas . 

. Aunque parezca un poco subj¿tivo lo que vamos a co

mentar, resulta en la práctica importante y cierto, pues la -

falta de conocimiento provoca el enfado de alguna de las par-

tes, sobre torio del patrón, ya que en muchas ocasiones él se -

ha instruido con sus abogados y tiene un concepto más claro -

sobre la ley y en contrapartida, el inspector tiene uno mcnos

afortunado, esta situación oriyina que se empiecen a pone~ tr~ 
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bas al inspector en la revisión de documcntoR "''nstr1lrtL'1ones,

todo por no saber llevar a buen término sus constderactones en 

la inspección. 

Se ha criticado bastante a los inspectores, pero en 

su favor Gebemos decir que en la actualiddd el campo del dere

cho ha crecido tanto que en ocasiones es imposibre pedir que -

se tenga a mano toda respuesta, pues son muct1as y muy variadas 

las áreas que se regulan, además de las c1enc1as que se tienen 

que saber, es asi que para dar un ejemplo, una person~ para -

l1acer una inspección adecuada tendria ~ue doJ1inar el derect10 -

laboral, ingeniería mecánica, química, contabilidad y arquite_s 

tura. Como se observa, es dificil pero nosotros sugerimos que

para cada cuestión se designe en especial it una persond conoc~ 

dora del ramo que se trate. 

Por lo que hace a la corrupción es un problema ql1C

desgraciadamente en 1nuchos burócrdtas exitil~- salvo honrrosas

excepciones- se atribuye por parte del autor de estas lineas -

mis que nada a la carencia de una educación elemental, 0sto ~n 

el sentido de que el individuo posea una cimentación de vale 

res morales que lo constriñan al desempeño cabal y honrado d~

su trabajo. 

No lo atribuimos a la cuestión ecónomica- aunque 

hay que reconocer que si influye- pues bastaría observar la 

conductd de mucho::> servidoreti públicos que yo;!an de un sut?ldo

más que decoroso y que sin embargo son corruptos, el µunto ra

dica insisto en la educación que le da a un individuo la razón 
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y el porque de su trabajo y en general de su existencia. 

La cuestión económica influye demasiado en el com-

portamiento de los inspectores, ya que esto genera una incon-

formidad casi permanente en el trabajador, pues eomo lo trata

mos en un capitulo antarior, no ve la manera de satisfacer sus 

11ecesidades y se siente insatisfecho ccn lo que logra en su -

trabajo. 

Esta insatisfacción mencionada puede provocar co- -

rrupci6n, sin embargo es de establecer en el puntL de vis~~ de 

un servidor, que eso no es lo importante o que más preocupa. -

sino la ap,tia que puede producir en el desempeño de su l~bor, 

pues en algunos casos nos hemos encontrado con insp~ctoces ~u~ 

demuestran su falta de interes o apatia en el sentido de om1-

tir la rcvísión de ciertos documentos o determínada área de la 

empreJ.a ya que su interes en el trabajo ha quedado de:,co.rtado, 

por la falta de insentivos que se le dan en el 1nísmo. 

La solución al problema planteado es si1nple, sin e~ 

bargo depende de la Secretaria del •rrabajo y del presupuesto -

que la misma tenga, un aumento en los salarios es Jo justo cn

cuanto la importancia que tien~ su trabajo y el niv~l de cono

cimientos que debe tener para desempeñarlo. 

De lo ex~resado se observa que es nuestro punto dc

vista que, la manera en que se r~visa la capacitación no es la 

adecuada, pues en ocasiones ocurre que el inspector ni siquie

ra solicita la documentación, no revisa que los contrdtos con

tengan la claúsula de capacitación, en otros casos de~~fortun~ 
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dos si revisa la documentación pero la da por buena ya que de.:! 

conoce el procedimiento y forma que deben llevar un plan o u~: 

comisión mixta de capdcitación, por ~lti~o se da el CdsO de 

que revisa y cono~e, pero con una cantiddd de dinero olvida 

asentar la violación ~n el acta. 

Para ter1n1nar es importante citar 4ue los inspecto

res deben ser educados y (recuentl.:1:1ente capacit~dos. 
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CONCLUSlONt;S 

Uno.- La copaci tación ha deiilostr....:do ser un tdem~n

to prc~ente ~n todas las etapas históricas dcd hombre por su i,!!l 

portanci.::,en cierta forma es un concepto que va 1 igado a la ev2 

lución del hombte,hemos visto como desde los re.notos dias del-

cazaaor y recolector de frutos, la capac1tacián ha estado cerca

de nosotros,en varias y diferentes formas pero siempre presente 

por eso se ha dado la necesidad de legislar1a e instrumentarla

co1hO elemento Je proyreso,pues su importancia e~td fuera de --

tod.J duda. 

DOS.- La importancia mencionada se hace pcesente en 

un marco jurídico que es bueno en términos 9cneralc.•s ,t?l art. 

153 de la Ley Federal del 'l'rabajo contemplan de buena r.ianera e!!_ 

si todas las situaciones que en la realidad ~e dan y s~ compl~ 

ta con los criterios of iclales. 

Ld reglamentación que nos rige en capacitación es -

precursora ¿n el mundo y de ello debemos tener oryullo pero ta!!! 

bien debemos aplicarla pues a últimas fechas parece letra muer

ta,pues el patron y algunos trdbajadores se resisten a parti--

par de los benefícios de la capacitación. 

Tres.-El Sistema Nacional d~ ~dpdcitdc16r1 y Adiestra 

miento al emanar de ld CC?tJlamenLación el tada es buena en gene-

ral ,pet·o presenta .ciertas deficiencias en algunos de sus estru.t:.. 

tura~ 1 señala.i\OS que las Comisiones Mixtas sustento dQl sistema~ 



deberían llevar un control de su trabajo por medio de un libro

pero no lo hacen,se sefialar6n ta1nb1en deficiencias en los pla-

nes tales como el periodo de duraci6n y la forma de formularlos 

ocurri6 lo mismo con las contancias de habilidades,las cuales-

no tlLnLn un llnite para su trá.ílite y no se exiqe su presenta-

ci6n por etJpas segGn el plan.En fin,que el sist~~a presenta -

muchas que se pueden corregir porque la idea en general es bu~ 

na. 

Cuatro.- La alfabetizaci6n como inicio de la capaci 

tación es iinportante en todo aspecto y.si nuestro pais desea s~ 

lir de su subdesarrollo.El gobierno y los gobi~rnos venideros-

deben poner énfasis en la impartición de la educación,pues como 

dice Alfonso Reyes: S6lo el trabajo del espiritu, ...... yica.nente e!! 

lazado con este jeroglifico que dibujan las plumas y las impre~ 

tas, asienta y funda las verdaderas soluc1ones definitivas y a

largo plazo. 

Cinco.- Las leyes se establecen pero es naturalela

humana extrafiamente el no cumplirlas d~l todo,por eso el ~stado 

debe intervenir a fin de observar que se cumpla y la sociedad

sea más justa.La función del inspector del tr:bajo es precisd-

mente esa,vigilar que la ley de la materia sua cuu1plida en el-

particular la capacitación.Sin embargo y lastimosamente la ins

pección goza de vicios,tales como la ignorancia y la venalidad. 

Para ambos problemas hemos propuesto se pida una mejor educa--

ción o preparación en los inspectores al ingresar al servicio y 

por otro lado debido a la importancia de su función incrementar 



a un punto decoroso los salarios de los mismos, esto con el o~ 

jeto de eliminar la corrupción. Aunque es dificil porque depe~ 

de muchos factores creemos las soluciones se pueden dar. 

Seis. La conclusión final a que hemos llegado de~

pues de observar la problematica de la capacitación, es la de

que los criterios oficiales dictados en 1984 y 1985 no han cu~ 

plido su función satisfactoriamente apoyando a la Ley Federal 

del Trabajo, esto en el sentido de que su objeto fue precisar, 

señalar y detallar los procedimientos administrativos a seguir 

para registrar comisiones mixtas de capacitación, planes, con~ 

tancias de habilidades y agentes capacitadores pero, adolecen 

de lagunas que ya comentarnos y, bajo estas circunstancias el -

Sistema Nacional de Capacitación no funciona debidamente. 

La propuesta que hacemos consiste en revisar di 

chas criterios oficiales, aclarando las deficiencias que en e~ 

te trabajo se señalaron. Hecha la depuración opinamos se deben 

conjuntar los criterios en un reglamento de procedimientos ad

ministrativos de capacitación, el c6al se haria concordar con 

la estructura del Sistema Nacional de Capacitación, es decir -

se trataría el procedimiento de funcionamiento y registro de -

las comisiones mixtas de capacitación, de los planes, de las -

constancias de habilidades y de los agentes capacitudores. ~s

ta situación también ayudaría en las inspecciones del trabajo 

pues sería más sencillo y practico para el inspector comprender 

el funcionamiento del Sistema Nacional de Capacitación. 

Pensamos que esto es más sano que tener una serie 

de criterios dispersos que confunden a los involucrados en la-



capacitaci6n por las razones que ya se expusieron. 



BIBLIOGRAFIA. 

1.- ARCINIEGA, L.S. El Adiestramiento como Factor Determinante 
en el Costo de Produccion. Pedagogtd para el 
Adiestramiento. M~xico. 1972. 

2. - ASOCIACION MEXICANA DE CAPACITACION DE PERSONA!., A.C. Sis
temas y Modelos de la Capdcitación. VI Se~ 
rio de Formac1on de Ejecutivos en Caµacita -
ción y Desdrrollo. México. 1978. 

J.- BARAJAS MONTES Ot: OCA, Santiago. Manual del Ocr·echo Adf!d -
nistrativo del Traba)O":POrrda. México. 1985. 

4.- BAYER ESPARZA, E. Jorge. Capacitacion v adiestrdmiento en 
el Traba jo. Ensayos para la Consol idac1Ón de
un Sistema. UCECA-PONAPAS. México. 1 1J82. 

s.- CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE m;xrco. Semina 
ria de Capacitación y adiestramiento. cAN'A"Cc:i7 
México. 1979. 

6.- CAVAZOS FLORES, Baltasac. 35 I.ecciones de uerecho Ldboral. 
Quinta Edici6n. Trillas. M~xico. 1~86. 

7.- CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD. Adiestramiento dentro de 
la Empresa. CeNaPro. Mex1co. 1976. 

8. CENTRO NACION,\L DE PRODUCTIVIDAD. Memoria Sexena 1 CeNaPro
ARMO 1976-1982. CeNaPro. Mexico. 1Y82. 

9.- DE LA CUEVA, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del 'l'rabaJ.•~:. 
Porrúa. México. 1984. 

10.-GOMEZ P. Luz Maria. La evaluación del aprendizaje en el 
Adiestramiento. ARMO. Mexico. 1977. 

11.-GONZALEZ DE LA ROSA, Jesús. Dieseño de una Metodoloqía pa
ra Evaluar el Impacto de la Capacitación en -
Empresa. INET-STPS. Mex1co. 1982. 

12.-MARGADANT, Guillermo F. Introducción a la llistoria del de
recho Mexicano. séptima Edic1on. Esfinge. Me
XTCo'. 1986. 

13,-MARROQUIN, Q.J. Capacitación a los Trabajadores, Capacita
ción de Recursos Humanos. Tercera Ed1c1on. -
Ediciones Glernika. Mexico. 1978. 



14.- MORA CARRILLO, C:nrique. Dinámica de Grupos y Capdc1tac1ón 
con Juegos Vivenc1ales. f.11. MÓxico. 1981. 

15:.- MORENO, Daniel. Panorama del Derecho Me:ocano. Síntesis del 
Derecho constituc1onal. UNAM. 1965. 

16.- MUÑOZ, Roberto. Deret:ho uel 'I'r:abd10. Purrú.L México. 1983. 

17.- ORGANIZAClON INTERNACIONAL UEL TRABAJO. lnLroducción al ~! 
tudio del Trabajo. OlT. G1nebra. S.P. 

18.- OLIVERA, Carlos, r:ctucación, t-'onnación pr-o(t!'~lOUdl, empl ~-
y Recursos tluma11os. Estudios y Monografi~ .. -
No.lY. Centerfor. Montevideo. 1Y7H. 

19.- SILICEO, Alfonso. Capacitación v Desarrollo. Segunda Edi
ción. Limusa. MÓxico. 1978. 

20.- SILVA llE:RZOG, Jesús. Breve Historia de la Revolución Mexi
cana. Seyundd r:dic1on. Fondo de Cultura Eco 
nomica. México. 1972. -

21.- TENA MORELOS, Adolfo. AspecLos Pr¡cticos de la Capac1taci6n 
y el Ad1estram1ento. Fo11do Ed1tor1al Copar
mex. Mexico. 1979. 

22.- VALENCIA AGUIRRE, Jase Antonio. Evaluac16n de ld Cduacita
c16n. Revisión b1blioyrafjca. lNET-S'rilS. 19 
~ -

23.- VARGAS DI BELLA, Eloisa. Métodos y 1'écn1cñs de Educación -
Obr~ra. Formacion de 111structores. S1'PS-INET 
~ 

24.- VERNENGO, Roberto J. La Interpretación Jurídica. UNAM. Mé
xico. 1977. 

LEGISLllCION. 

l.- Constitución PoJÍticd de los Estados Unidos Mexicünos. Scµ
tuagésima Edición. Porrúa. México. 1982. 

2.- Ley Federal del 'l'rctbajo. Catorceava Edición. Porrúa. México 
1982. 

3.- Reglamento de Inspección Federal del 1'rabajo. Diario Ofi 
cidl de la fed~rac1ón 10 de noviembre de 
1982. 



OTRAS f'UENTES. 

l.- BOLA!lOS MARTINEZ, Raúl. Historia Patria. Kapelusz Mexican.• 
México. 1975. 

2.- BOLA!lOS MARTINEZ, Raúl. Historia Dos. Segunda Edición, Ka¡·:. 
lusz Mexicana. Mexico. 1978. 

3.- DE LEONARDO, Patricia. r~a nueva socioloq.ia di:? la educación. 
Ediciones El Cabdllito-SEP. Mexico. 1986. 

4.- LOPEZ AUSTIN, Alfredo. !,a Educación de los Anti<;uos Nahuas. 
Ediciones El Caballito-SEP. Mexico. 1985. 

5~- MENOOZA F. Luis Manuel. Manual sobre Capacitación de Per~o
nal CNCA-1SSS1'E. Subdireccíon de Acción Cultu
ral. México. S.F. 

6.- RE~ES TRIGOS, Claudia. Alfonso Reyes y la Educación. Edici2 
nes el Caballito-SEP. Mexico. 1987. 

7. - UNIDAD COOROIN/\DOR/\ DEI, EMPLIW, CAPACI1'1\ClON Y AOIES'rRAMI EN 
TO. Guia •récnica para la formulación de Planes 
y programas de capacitaci6n y adiestramiento -
"" las empresas. Editorial Popular de los 'l'ra
bajadores. Mexico. 1979. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes de la Capacitación
	Capítulo II. Aspectos Generales de la Capacitación
	Capítulo III.  Sistema Nacional de Capacitación y Adiestramiento
	Capítulo IV. La Alfabetización, Punto de Partida de una Mejor Capacitación
	Capítulo V. La Inspección de los Centros de Trabajo Respecto de la Capacitación
	Conclusiones
	Bibliografía



