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INTRODUCCION 

Las realidades de un país en e1 que 1a gran parte de la 

poblc:lci6n,_ sufre las consecuencias del atraso, la injusticia 

y- explotaci6n son por consiguiente elementos que de manera 

fundamental influyen en el desarrollo y estabilizaci6n del 

mismo. 

En nuestro país necesitamos fuentes de trabajo 

pero ligadas a la producci6n. De nada sirve crear empleos 

que no producen ninguna riqueza. Por lo tanto la educac16n, 

la capacitaci6n y el desarrollo son factores determinantes 

para el progreso del país. Una soluci6n a los grandes 

problemas de nuestro país en donde se requiere del esfuerzo 

y trabajo, es la de hacer producir a los que no producen 

incorporandose a la producci6n moderna a la gran fuerza de 

trabajo. 

Al preparar la presente tesis hemos procurado dar 

una intenci6n general, que a base de preparaci6n y 

capacitaci6n, se puede dar un desarrollo asf como un mejor 

nivel de vida ya que como parte de un pueblo tenemos la 

obligaci6n de buscar las mejores soluciones a todos los 

problemas que se van planteando. En caso espec!fico la 

preparación de la clase trabajadora, proporcionándose le 

capacitaci6n y adiestramiento, derecho que se encuentra 

consignado en la Ley Federal del Trabajo. Considerando que 

no es fácil corregir las fallas de una Economía, pero lo más 
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grave es pensar que éstas no existen y no hacer el esfuerzo 

por salir ade1ante. 

El hombre es entre todos los seres, el único que 

ha logrado dominar a la naturaleza para incrementar la 

producci6n. su habilidad e inteligencia desempeñan un papel 

decisivo, la cual les ha permitido la obtenci6n de 

satis factores diversos, por lo tanto, a medida que 

evolucionan los grupos humanos, se modifican sus relaciones 

de producci6n, 

vínculos para 

satisfactores. 

haciendose cada vez más estrechos los 

la obtenci6n de medios de vida o 

Toda sociedad requiere de un sistema productivo 

distributivo, ya que las cosas que la poblaci6n necesita no 

se brindan gi:atuitamente por la naturaleza, ni se encuentran 

al alcance de la mano del hombre. La mayoría de los bienes 

y servicios tienen que producirse, puesto que los recursos 

naturales, el trabajo humano, las máquinas, necesitan una 

explotaci6n de los mismos y así comercializarlos y que mejor 

con trabajadores mejor preparados, teniendo la habilidad y 

destreza, para desempeñar sus actividades y estos sean mejor 

retribuidos. 

El desarrollo econ6mico de un país 

específicamente el de M~xico, depende de nustras decisiones 

diarias, de la de nuestros gobernantes, así como la mejor 

preparaci6n de cada uno de nosotros, estableciendo así que 

aquella gente que por determinada circunstancia no tiene un 
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grado de escolaridad, trav~s de la capaci taci6n y 

adiestramiento, es el medio en el cual la gente que carece de 

preparaci6n, se puede desempeñar y solicitar un empleo digno 

y puedan satisfacer sus necesidades a incorporarse a una 

sociedad totalmente activa. 



CAPITULO PRIMERO 

NOCIONES GENERALES 

En virtud de que el presente estudio tiene un enfoque 

socio16gico, es necesario primeramente señalar que el objeto 

de la Sociología consiste en explicar y transformar 1as 

condiciones sociales contemporáneas, no importando que se 

investiguen sociedades antiguas, ya que dicho estudio se 

real.iza desde una perspectiva y en funci6n del presente, 

para explicarse la problemática actual. 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos 

necesario que antes de entrar al análisis de lo que es la 

Capacitaci6n y Adiestramiento como una obligaci6n por parte 

de los patrones, es conveniente referirnos en primer término 

a una serle de c<?nceptos y nociones socio-jurídicos que 

permitan al lector una mejor comprensi6n de los siguientes 

puntos a tratar. 

A continuaci6n haremos referencia a la aociolog{a, 

sus antecedentes, fuentes y relaciones con los procesos 

sociales laborales. 

1.1. CONCEPTO DE SOCIOLOGIA 

El término sociolog{a, en cuanto a su contenido estuvo al prin 



cipio relacionado estrechamente a 'la historia_y a la filosofí~. 

Posteriormente, se le atribuy6 a esta ciencia un obje~O ·e~pe-

cífico; el estudio científico de: 

- La sociedad; 

- Las relaciones humanas; 

- El comportamiento social. 

Podemos decir, que la Sociología es la ciencia que 

se ocupa del "hecho de la sociabilidad del hombre como un as--

pector de su ser y existencia, atendiendo a las distintas mang 

ras en que los hombres aparecen agrupddos o meramente relacio-

nados, tratando de explicarse por distintos medios las causas, 

manifestacionen y consecuencias de esos agregados y relaciones 

humanas.'' ( 1 

La palabra Sociología fue creada por Augusto Comte 

en 1639, al unir dos palabras: socius que significa sociedad -

en latín y logia, que es ciencia o estudio profundo o serio, 

en griego. Por lo que etimol6gicamente sociología quiere de-

cir estudio de la sociedad en un nivel elevado. 

Pero la sociología ha evolucionado y las definicio

nes dadas también han tratado de precisar o delimitar con ma-

yor concreaci6n lo que se considera que es la sociología. Por 

lo que esta ciencia se ocupa del estudio sistemático de los --

siguientes hechos: 

a) El carácter social del hombre. 
7(~l~)~C~O~M~T~E-,-A~u-gusto, La Filosofía Positiva. 

la. ed., Edit. Porr6a, H~xico, 1962, pág. XXIX. 



b) La necesidad que tiene e1 ser humano de vivir en 

sociedad para satisfacer sus necesidades básicas. 

c) Las diferentes agrupaciones que forma el hombre 

al vivir en sociedad. 

d) Las distintas formas en que se relacionan los -

hombres dentro de una comunidad. 

A la Sociología no le corresponde el estUdio de los 

hechos individuales, aunque sean estos extraordinarios, ya que 

básicamente le interesa las relaciones sociales que se repiten 

con carácter constante. Las relaciones entre personas que dan 

6rigen a las formas de una organización social, que pueden ser 

grupos Familia, Ciudad, Nación, Comunidad Internacional, Insti

tuciones, Escuelas, sindicato, Partido Po1ítico, Iglesia, Buro-

cracia, etc. una forma de organización de gran importancia --

dentro de la Sociología por sus repercusiones es la clase so- -

cial. Esta ciencia se ocupa tambien de estudiar el control que 

ejerce la sociedad sobre la conducta de sus miembros a través -

de sanciones o de medios de persuaci6n ya que en ocasiones el -

comportamiento de los individuos es contrario a las finalidades 

de la sociedad. 

l.l.2. LA SOCIOLOGIA DE AUGUSTO COMTE 

Augusto Comte nace en Montpellier, en 1798, dentro del seno de 

una familia pequeña burguesa, católica y monárquica; muere en -
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París en 1857. Fué su padre Augusto Luis Comte, funcionario m~ 

nor, y su madre Felicidad Rosal{a Boyer. 

En sus artículos se advierte que ha hecho provecho

sas lecturas en obras de smith, Diderot y Condorcet. En 1816, 

entra en relaciones con Saint Simon, quien sigue a éste en su -

pensamiento y llega a ser su colaborador. Escribe para los pe

ri6dicos ''El Político", y "El Organizador", editados por Saint 

Simon. En el cuaderno de los industriales, redacta comte un 

cuaderno, cuyo contenido fue el plan de trabajos científicos pa 

ra reorganizar la sociedad. 

En 1848, funda la Sociedad Positiva, bajo el signo 

de l.a práctica de la rel.igi6n de la humanidad. El culto a la -

mujer adquiere nuevas resonancias. En todas ellas se respira -

la relación amorosa de Comte, en sus personajes y diálogos. 

Hacia 1645, comte, tuvo una compensación amorosa en su vida, cg 

nace a Clotilde de Vaux, reflejo de Comte en sus reflexiones, y 

resu1tado de una relación intelectual transformada posteriorme~ 

te en un amor integral por su esposa. 

"La Historia de las ideas de comte lo volean en uno 

de los grandes clásicos, por su extraordinario talento aunado a 

una personalidad sostenida por un carácter firme a lo largo de 

su vida." ( 2 ) 

En el desarrollo de la filosofía de Comte, hay tres 

constantes: 

(2) IDEM., pág. XL. 
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a) Un ideal de reforma de la sociedad; 

b) Una reforma que ha de basarse en la ciencia, la 

ciencia positiva; y 

e) Dentro del postulado de la unidad antropo16gica 

y social, es decir, la unidad del género humano 

como una idea de progreso en la historia. 

Para Comte, una de sus principales preocupaciones -

es la de tranformar la sociedad tal y como lo señala en su Ley 

de los Tres Estados, ya que exhibe el desarrollo de la historia, 

la cual ha de concebirse como un estudio de las leyes que rigen 

la marcha de una sociedad y no limitarse a señalar crono16gica

mente hechos aislados, ya que para Comte, la existencia de las 

leyes positivas (incluyendo las sociales), quedan contenidas -

por un hecho general: la naturaleza, de la cual parte e1 hombre. 

En el plan de los trabajos científicos para organizar la socie

dad, no debe ser e1 presionar a la especie humana, la cual ac-

túa por propio impulso, siguiendo una ley igualmente necesaria, 

en la cual debe figurar el desarrollo de la historia, que de -

acuerdo con la Ley de los Tres Estados, mostraría un curso evol~ 

tivo. 

Para Comte, la sociología estudia a los hombres en 

sociedad, sus fenómenos sociales, estan sometidos a todas las -

Leyes de la vida orgánica en general, siendo tos hechos socia-

les los más complejos en 1a escala de los fen6menos naturales y 

en el orden es resultado necesario para el progreso, por lo - -
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tanto la continuidad del género humano queda confirmada por la 

idea del progreso, definido sociol6gicamente mediante las nociQ 

nes de orden y desarrollo, ya que el progreso es el desarrollo 

del orden." ( 3 ) 

1.1.3. OBJETO DE CONOCIMIENTO DE LA SOCIOLOGIA 

Se puede considerar que el objeto de la sociología, es una rea

lidad de la naturaleza, es decir, que esta compuesto de fen6me

nos análogos a los estudiados en cualquier otra ciencia natural 

como la Química y la Biología. En la Sociología para conocer -

su objeto de conocimiento se utiliza el método de la observa- -

ci6n empírica de hechos que son perceptibles por medio de los -

sentidos, la cuantificaci6n y la medición de sus hechos. 

Por lo que toca a la naturaleza de la Sociolog!a, -

en relaci6n a su objeto de conocimiento encontramos tres alter-

nativas las cuales son: 

l.- La sociología es ciencia del espíritu, es una -

ciencia que analiza solamente significados, o -

sentidos. 

2.- La Sociología es ciencia natural es una ciencia 

que explica exclusivamente hechos y lo hace - -

a través de la causalidad formulando sus leyes 

por medio de la observaci6n empírica. 

(3) AZOARA Pérez, Leandro, Sociología. 
Edi t. Porrúa, México, 1987, pág. 16. 



3.- La Sociología además de ser una ciencia causal 

explicativa, es una ciencia natural, es una - -

ciencia comprensiva de las significaciones o -

sentidos del obrar social, es una ciencia del -

espíritu o de la cultura. 

Podemos precisar, que la Sociología por consiguien

te se encuentra precisada en cuanto a su objeto en los tres pu~ 

tos antes precisados. 

!.!.4. LA TEORIA SOCIOLOGICA 

Las generalizaciones hechas sobre la manera de ordenaci6n pueden 

expresarse como leyes naturales, específicamente las leyes so-

ciales, según las cuales siempre que se presentan determinadas 

condiciones tendrán lugar determinados efectos. Una teoría es 

una serie de proposiciones que llenan, las siguientes condicio

nes: 

Primera: Las proposiciones deben hacerse de acuerdo 

con conceptos exactamente definidos; 

Segunda: deben ser congruentes entre sí: 

Tercera: deben poderse derivar de ellas las genera

lizaciones ya existentes; 

Cuarta: deben ser fecundas, es decir, abrir el cami 

no para nuevas observaciones y generalizaciones que amplíen el 



campo del conocimiento. 

Podemos afirmar que la teor{a no puede derivarse de 

obserVaciones y generalizaciones simplemente por medio de la 

inducc16n rigurosa, ya que la teoría es una obra creadora y por 

tanto sean pocos los que trabajan en el campo de una ciencia. 

Aún ahora, de que todavía no ha llegado a ser una ciencia plen~ 

mente madura, la Sociología te6rica ha avanzado lo suficiente -

para proporcionar una base mucho mejor que hace cincuenta años 

a la 1nvestigaci6n de campos especializados. Han aparecido nug 

vas especialidades, como la sociología de la Religión, la SociQ 

log!a del Derecho y la Sociología de la Industria. Y es el he

cho de que aún.cuando hayan aparecido estas especialidades ate~ 

tigua la existencia de un cuerpo central de conceptos, desde un 

punto de vista.generalmente admitidos con una perspectiva promg 

tedora, ya que la teoría socio16gica mantiene unidas ias ramas 

de la Sociología. 

1.2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

La Socidogía es una de las ciencias sociales más jovenes. Au-

gusto comte acuño la palabra Sociología, pensaba Comte que la -

socio1ogía debía basarse en la observación sistemática y una 

debida clasificaci6n y no en la autoridad o la especulaci6n. 

Esta era una idea relativamente nueva en aquel tiempo. 

Herbert Spencer, public~ en Inglaterra sus "Princi-
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pios de Socio1ogla 11
, en 1876. Aplico la teoría de la "Evotuci6n 

social", la cual fue ampliamente aceptada durante varios dece-

nios. El estadounidense Lester F. Ujard, public6 su Dinámica -

de Sociolog{a en 1883, en la que pedía un progreso social me- -

diante una acci6n social inteligente que los sociÓlogos debían 

guiar, todos éstos fundadores de la sociología eran básicamente 

filosofas sociales. Señalaban que los soci~logos debían reco-

ger, organizar y clasificar datos objetivos y derivar de ellos 

teorías sociales válidas, pero con mucha frecuencia su propio -

método, en elaborar un gran sistema te6rico y luego buscar he-

chas que los apoyaran, mientras tanto pedían una investigaCi6n 

cientf fica la cual ellos pondrían en práctica. Emile Durkheim, 

francés di6 la primera y más notable demostraci6n de la metodo

logía cientifica en Sociología en su obra "Rules of Sociologi-

cal Method", publicado en 1895. En la década de 1890 a 1900 en 

varias Universidades imparti6 diversos ••cursos de Sociología''. 

En tanto que los primeros soci¿logos europeos provenían de los 

campos de la historia, de 1a economía política o de la filoso-

fía. La urbanizaci6n y la industrializaci6n estaban creando 

graves problemas sociales y estos primeros sociólogos buscan 

por darle soluci6n, consideraban a la sociología como una guía 

científica para el progreso social. Ya en 1930 varios diarios 

sociol6gicos se encontraban llenos de artículos de investigaci6n 

y descripci6n científicas. La sociología se convertía en un -

cuerpo de conocimientos científicos, con teorías basadas en ob

servaciones cient{ficas. 



1.2.2. PERSPECTIVAS EN SOCIOLOGIA 

Para estudiar algo, debe empezarse por hacer algunas suposicio

nes acerca de la naturaleza de lo que se estudia. Por ejemplo 

los antiguos griegos creían que el universo estaba regido por -

los caprichos de los dioses, todos los científicos, por el con

trario, suponen que el universo está ordenado y funciona de - -

acuerdo con ciertas leyes que podemos descubrir. As{ Newton dg 

sarrollo las leyes de la gravedad, luego de observar que las 

manzanas caían siempre hacia abajo y nunca hacia arriba. una -

serie de suposiciones válidas recibe el nombre de una perspecti 

va o un enfoque, a continuaci6n detallamos algunas perspectivas 

dentro de la Sociología: 

La Perspectiva Evolucionista. Es la primera pers-

pectiva teórica en sociología. Dasadn en las obras de Augusto 

Comte y Herbert Spencer pareci6 ofrecer una explicaci6n satis-

factoria acerca del 6rigen y desarrollo de las sociedades huma

nas. Los sociólogos que utilizan la perspectiva evolucionista 

buscan las pautas de cambio y desarrollo que aparecen en dife-

rentes sociedades para ver si pueden encontrarse algunas secueu 

cias generales. Aunque esta perspectiva no es la más importan

te en sociología, se encuentra vigente. 

La Perspectiva Interaccionista, ésta no sugiere - -

grandes teorías acerca de la sociedad, el estado y las institu

ciones sociales ya que se consideran abstracciones conceptua- -
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les, y soló las personas y su interacción pueden estudiarse di

rectamente. se advierte en esta perspectiva que las personas -

actúan recíprocamente casi siempre por medio de simbÓlos que -

incluyen gestos, signos y lo más importante por medio de pala-

bras escritos o habladas. Las personas responden a los signi--

ficados que se les atribuyen a las cosas y a los sucesos, que -

los rodean, por ejemplo: una señal de tránsito, una fila en una 

ventanilla, un silbato y una señal con la mano de un agente de 

policia. Los interaccionistas modernos, hacen enfasis en el h~ 

cho de que las personas no responden directamente a las otras -

personas sino que responden a lo que imaginan que son las otras 

personas. En el comportamiento humano la realidad se construye 

en la mente de las personas cuando se evalúan mutuamente y tra

tan de adivinar los sentimientos e impulsos respectivos. 

La perspectiva interaccionista se centra en que 

significados encuentran las personas en las acciones de las 

otras personas y esta interacci6n ha permitido profundizar mu-

cho en el desarrollo de la personalidad y en el comportamiento 

humano. 

La Perspectiva Funcionalista. En esta perspectiva 

la sociedad se considera como una red de grupos que cooperan y 

operan en forma sumamente ordenada de acuerdo a una serie de r~ 

glas y valores por la mayoría de los miembros. La sociedad se 

concil.ia como un sistema estable con tendencia hacia un equili

brio, es decir, a mantener un sistema operativo y armonioso. 
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. Los cambios socia1es rompen el equil.ibrio estable de 

una sociedad, pero al poco tiempo se obtiene un nuevo equili- -

brio, por ejemplo las famil.ias numerosas fueron deseables duraQ 

te la mayor parte de la historia. Las tasas de mortalidad eran 

altas y las familias grandes ayudaban a asegurar algunos sobre

vivientes. Actual.mente, en un mundo superpoblado y con una ta

sa de mortalidad más baja, 1as famil.ias numerosas ya no son una 

bendici6n. Así, un valor o una práctica que es funcional en un 

tiempo, o lugar puede llegar a no serlo. Si un cambio social 

particular promueve un equil.ibrio armonioso, se considera fun-

ciona1~ si rompe el equilibrio ese es disfuncional. 

Para los sociologos, todas las perspectivas son úti

les y necesarias para una comprensi6n completa de la sociedad -

en la que vivimos. 

l , 3, FUENTES 

El término fuente, escribe CJ.aude Du Pasquier: "crea una metá-

fora feliz, pues remontarse a las fuentes de un río es llegar -

al lugar en que sus aguas brotan a la superficie, de la misma -

manera inquirir la fuente de una disposici6n jurídica es buscar 

el sitio en que ha salido de las profundidades de la vida so- -

cial a la superficie del derecho." ( 4 ) 

(4) CHINOY, Ely, La Sociedad. Una Introducci6n a la Sociología. 
Edit. F.c.E., México, 1968, pág. 45. 
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Por consiguiente, es el 6rigen o factores de donde 

brotan las fuentes que determinan el surgimiento en este caso -

de la sociología y el derecho. 

fuentes: 

En materia de Derecho encontramos las siguientes --

I.- Fuentes Formales: los procesos de creaci6n de -

las normas jurídicas. 

11·.- Fuentes Reales: los factores y elementos que -

determinan el contenido de tales normas. 

III.- Fuentes Históricas: los documentos que encie

rran el texto de una ley o conjunto de leyes. 

En la Sociología, la cultura incluye las formas en 

que las cosas deben hacerse, y podemos decir que la cultura es 

normativa, misma que define las reglas de conducta y por lo tan 

to se pueden determinan sus fuentes mismas que a continuación -

detallamos: 

COSTUMBRES. Las costumbres son simplemente las - -

formas habituales, comunes y vivales en que un grupo hace las -

cosas. 

La vida social esta llena de problemas dondequiera: 

como obtener el sustento de la naturaleza, como dividir los fr~ 

tos del trabajo o de la buena suerte, como relacionarse unos -

con otros. Cada peculiaridad se elige entre muchas posibilida

des, todas ellas más o menos viables. Mediante el ensayo y - -



error, verdaderos accidentes o algún influjo desconocido, un -

grupo 1lega a una de estas posibilidades, la repite y la acepta 

como un modo habitual de satisfacer una necesidad part{cular. -

Actualmente las sociedades absorben las costumbres en parte - -

por la enseñanza deliberada, pero principalmente por medio de -

la observaci6n y por la participaci6n de la vida que las rodea. 

TRADICIONES. Podemos decir que algunas costumbres 

más importantes que otra, ~ademas decir que reconocninos dos - -

clases de costumbres: 

1.- Las que deben seguirse como parte de las buenas 

maneras y de un comportamiento educado y, 

2.- Las que tenemos que seguir porque se piensa que 

son esenciales para el bienestar del grupo. Estas ideas de lo 

bueno y lo malo que ligamos a ciertas costumbres se llaman tra

diciones. Por tradiciones entendemos a las ideas vigorosas de 

lo bueno y lo malo que exigen unos actos y prohiben otros, las 

tradiciones son creencias en la bondad o la maldad de los actos, 

estas no son inventadas o elaboradas deliberadamente, ni funciQ 

nan por~ue alguien decide que serian una buena idea, surgen gr~ 

dualmente de las prácticas consuetudinarias de la gente, en 

gran parte sin intención o elecci6n consciente, podemos decir -

brotan de la creencia de un grupo de que un acto particular pa

rece ser peligroso o pueda ser prohibido. Podemos conclu{r que 

las tradiciones se autovalidan y se autoperpetúan, as{ en todas 

las épocas y todos los lugares la gente buena se siente pura y 



virtuosa cuando sigue sus tradiciones, cualquiera que éstas pug 

dan ser. 

INSTITUCIONES. Es un sistema organizado de relacig 

nes sociales que expresan ciertos valores y procedimiento comu

nes y satisfacen ciertas necesidades básicas de la sociedad. 

En las sociedades más complejas existen cinco instituciones bá

sicas: familia, religi6n, gobierno, educaci6n y organizaci6n de 

actividades econ6micas. En las sociedades modernas la ciencia 

se encuentra institucionalizada y las instituciones se encuen-

tran entre las normas más formales y apremiantes de una sacie-

dad y que cuando las costumbres y las tradiciones que rodean -

una actividad importantes se organizan en un sistema obligato-

rio de creencias y comportamiento, se dice que se ha desarroll~ 

do una Instituci6n. 

VALORES. Los valores son ideas acerca de si las ex

periencias son o no importantes, los valores guían los juicios 

y el comportamiento de las personas. Los valores son una parte 

importantes de toda cultura. Un acto se considera legítimo es

to es moralmente aceptable, cuando este se encuentra en armonía 

con los valores aceptados. 

LEYES. Para referirnos a la importancia de las le

yes dentro de la Sociología, es importante precisar que aunque -

algunas tradiciones funcionan simplemente como tradiciones, - -

existe una gran tendencia a que estas se les incorpore a las --
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leyes de la sociedad, ya que las personas pueden ser obligadas 

a someterse mediante la amenaza de un castigo legal. As!, la -

ley sirve para reforzar las tradiciones. El estudio de la Ley 

como una e~presi6n cotidiana de las tradiciones se puede ver -

desde un punto de vista funcionalista de la ley~ tos sociÓlo-

gos consideran a la Ley como un instrumento de I.os poderosos p~ 

ra controlar y explotar a los que no tienen poder, o ven a la -

t.ey como un medio de legitimar la explotaoi6n y piensan que la 

polic{a y los tribunales cumplen las ordenes por lo que algunos 

mantienen sus privilegios a expensas de los que no lo tienen, -

se puede decir, que los dos puntos de vista con correctos, ya -

que en cualquier sociedad compleja la Ley impone laa tradicio-

nes y también protege y preserva el sistema social en el que -

siempre hay algunos que son más privilegiados que otros. 

1.4. RELACIO~ES Y PROCESOS SOCIALES 

El ser humano tiende a agruparse eon sus semejantes por su nat~ 

raleza sociable y por las dificultades que 1e impone la lucha -

por la vida. Dentro del grupo el hombre desarrolla actos de -

convivencia y un espíritu de comunidad que se traduce en la ayQ 

da mutua y la cooperaci6n. 

Sociedad: El término sociedad es difícil de definir 

por la cantidad de conceptos que comprende. En t~rminos gene-

ralas se designa "Sociedad al conjunto de personas unidas per--



17 

manentemente y en constante interrelaci6n para lograr un fin -

determinado." ( 5 

Para Chinoy, la sociedad es: "un tej Ído de re lacio-

nes que se da entre los individuos que participan como miembros 

de un complejo conjunto de grupos sociales dentro de un todo --

más amplio. 11 ( 6 ) 

De acuerdo con lo anterior, la sociedad esta cons--

titu!da por grupos y éstos por personas. Los grupos a su vez -

se relacionan entre sí dentro de un todo mayor que es la sacie-

dad. 

Fichter, dice que la sociedad es: "una colectividad 

organizada de personas que viven juntas, en un territorio común 

cooperan en grupos para la satisfacci6n de sus necesidades so--

ciales básicas, adoptan una cultura común y funcionan como una 

unidad social distinta." ( 7 

Las funciones de la sociedad son: 

a) Establecer una forma ordenada para renovar bio--

16gicamente a sus miembros, ejemp1o: e1 matrimonio, la familia, 

etc. 

b) Integrar a sus miembros a la colectividad, me- -

diante el proceso de educaci6n. 

(5) 

(6) 

(7) 

e) Organizar grupos econ6micos para la satisfacci6n 

FICHTER, Joseph H., Sociología. 
Edit. Herder, Barcelona, 1971, pág. 28. 
GARCIA, Maynez, Introducci6n al Estudio del Derecho. 
Edit. Porrúa, México, pág. 52. 
PELAYO, Garc!a Ram6n, et.al., Encic1opedia Met6dica. 
2a. ed., Ediciones Larousse, Máxico, pág. 987. 
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de las nec~sidades colectivas; fábricas, tal~eres, ·comercios·. 

d) Mantener el orden y la armonía socia_l médi~nt_e -

la organizaci6n gubernamental. 

En cuanto a su permanencia en el tiempo y·e1 espa-

cio la sociedad: 

1.- La sociedad permanece en el tiempo, porque es-

tablece instituciones necesarias que aseguran la supervivencia 

física de sus miembros y los medios que permiten la adaptación 

de las nuevas generaciones a ella. 

2.- La sociedad permanece en el espacio, porque se 

establece un carácter definitivos en un territorio determinado 

del que obtiene los recursos necesarios para subsistir. 

Y en cuanto a su permanencia s6lo se logra mediante 

un adecuado sistema de organizaci6n. Si la sociedad no se org~ 

niza convenientemente, su estabilidad peligra .• 

1.4.l CLASIFICACION DE LOS GRUPOS SOCIALES 

De acuerdo con la naturaleza de las relaciones que existen en-

tres sus miembros, los grupos pueden ser primarios y secunda- -

rios. 

Grupo Primario. se caracteriza por relaciones es-

trechas personales, espontáneas y frecuentemente afectivas en--



tre sus integrantes. La unidad se basa en 1as propias, ya que 

no existen obligaciones definidas y precisas. Ejemplos: la fa

milia, el grupo de amigos, los vecinos, 1a aldea, etc. 

clones: 

Grupo Secundario. Comprende tres formas de agrupa-

a) La Asociaci6n. 

b) El Grupo Etnico. 

e) La Clase social. 

a) La Asociacion: es la agrupaci6n de individuos -

que reúnen voluntariamente para obtener una finalidad común o -

para la defensa de un interés específico. Ejemplos: asociacio

nes patronales, part!dos políticos. 

b) El Grupo Etnico: está constituido por personas 

que comparten una tradici6n cultural común. Los individuos se 

unen por sus prácticas, creencias, re1igi6n. La pertenencia a 

estos grupos es atribu!da al individuo por la familia donde na

ce. 

c) La Clase Social: una clase social puede definir

se como un estrato de personas de similar posici6n. Los miem-

bros de una clase social se consideran el uno al otro como so-

cialmente iguales, mientras que consideran superiores a algunos 

e inferiores a otros. 

Grupos Primitivos. La civilizaci6n es consecuencia 
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de las luchas sociales, se puede considerar que el surgimiento 

de los Estados son las conquistas sangrientas, con una finali-

dad, como es la prosperidad y desarrollo, ya que el Estado se -

encuentra conformado por varios grupos humanos que han luchado 

entre s{ derivándose así los grupos primitivos como son el 

clan, gens, la tribu y la horda, de los cuales pasaremos a dar 

una breve explicaci6n. 

Clan: "Grupo social ex6gamo que existi6 en casi to

das 1as sociedades primÍtivas, sus miembros eran de común asee~ 

dencia, elegían sus propios jefes, usaban un nombre común y so-

1!an tener un t6tem distintivo." ( 8 } 

Los griegos prim{tivos, los indios americanos, las 

tribus africanas, etc, tenían clanes y todavía existen entre -

algunos pueblos de Polinesia. 

Gens: (En latln significa linaje o descendencia del 

padre de la tribú). En la familia Panu1úa (forma primitiva de 

la Gens), los hermanos no se pueden casar con sus hermanas, 

sino con mujeres de otra familia, de otra gens, los hijos pro-

creados de estas nuevas uniones, quedan por lo tanto fuera de -

la gens originaria del padre. Pesa más el derecho materno, no 

quedan dentro del grupo. Cada gens se distingue por un nombre 

propio, el cual generalmente es el nombre de un animal. La - -

gens, se caracteriza por tener un consejo, asamblea democrática 

de adultos de hombres y mujeres. 

(B) IDEM., pág. 990. 
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Horda: "Reuni6n de salvajes nomadas que forman una 

comunidad y no tienen domici1io o lugar fijo." ( 9 

Nd°madas~ "Estado social o grupo social de las épo-

cas primitivas a de los pueblos poco civilizados consistente en 

cambios de lugar con frecuencia, modo de vida de las comunida--

des primitivas que carecían de habitaci6n fija.'' ( 10 ) 

Tribu: "Aglomeraci6n de familias o pueblos bajo la 

autoridad de un mismo jefe, que viven en una misma comarca y --

tienen un 6rigen común." ( 11 ) 

Por consiguiente cada grupo se encuentra determina

do por una serie de roles o papeles los cuales se encuentran in

terrelacionados y que demás participan de un conjunto de valo-

res y creencias, quedando cada grupo con capacidad de diferen-

ciarse a sí mismos frente a las miembros de otros grupos socia-

1es. 

1.4.2. ANALISIS DE ALGUNOS GRUPOS SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN 

LA VIDA HUMANA 

. La fami1ia es la unidad básica de la sociedad y que como agrupe, 

ci6n social sus finalidades son: 

a) La procreac16n y educación de la prole• 

(9) AZUARA Pérez, Leandro, Sociología. 
Edit. Porrúa, México, 1987, piig. l6. 

(10) CHINOY, Ely, op.cit., pág. 243. 
(11) IDEM., pág. 251. 



b) El afecto y la ayuda mutua entre sus miembros. 

La -familia tiene las siguientes funciones: 

a) La perpetuaci6n de la especie; 

b) La formaci6n de la personalidad individual y so

cial, es en la familia donde el individuo adqui~ 

re los primeros hábitos de convivencia. 

En cuanto a sus ventajas sociales son evidentes: 

unidad, estabilidad, mejor educaci6n a los hijos, mayor prote-

cci6n a la mujer, etc. 

La Ciudad. El desarrollo de la agricultura, el co

mercio y los transportes aunado a la necesidad de defensa, ex-

plican la formaci6n de aldeas, villas y ciudades en la socieda

des antiguas. En la actualidad la ciudad constituye un grupo -

social territorialmente definido dentro de un todo mayor que es 

la sociedad. En ella los individuos desarrollan característi-

cas comunes (costumbres, tradiciones, formas de hablar, etc.) 

El problema mundial del excesivo crecimiento deme-

gráfico se refleja en la estructura social de la moderna ciu- -

dad, cuyas características en cuanto a su poblaci6n son: 

1.- En la actividad econ6mica desarrollada por sus 

miembros, unos son los obreros, técnicos o empleados, otros 

profesionistas, comerciantes, empresarios o bur6cratas. 

2.- Los individuos se tratan con superficialidad 



con poco interés y afecto dando una relaci~n social ocasional. 

3.- En la ciudad todo parece permitido, hasta las -

mayores extravagancias, con el solo limite de la moral y el 6r

den público. 

4.- La divisi6n del trabajo, la influencia de la 

publicidad y otros factores han hecho que el habitante de la 

ciudad se transforme, quedando el hombre como un mero instru- -

mento de la actividad social, dando resultado a la pérdida de -

la personalidad individual. 

La Instituci6n Social. Es un modo de comportamien

to mediante el cual se asocian personas entre s{ para lograr un 

fin determinada. Técnicamente se define a la instituci6n como 

una estructura permanente de conductas y relaciones que las pe~ 

sanas realizan sujetándose a formas establecidas y con el obje

to de satisfacer necesidades sociales básicas. 

Son características de las instituciones: 

a) Tener como fin la satisfacci6n de una necesidad 

social. 

b) Existencia Permanente. Generalmente las insti--

tuciones son duraderas; su modificaci6n suele ser lenta. 

c) Poseer una estructura. Sus miembros tienden a -

mantenerse unidos y ayudarse mutuamente. 

d) Identidad Propia. La iretituci6n es una unidad -



que posee independencia y características propias. 

Son funciones de la Instituci6n las siguientes: 

1.- Enseñar a la persona individual como debe coro-

portarse en sociedad. 

2.- Dar seguridad y estabilidad a la sociedad. 

3.- Regular la conducta del individuo en la colee--

tividad. 

El grupo y la instituci6n se relacionan entre sí, -

todos los individuos pertenecer necesariamente a un grupo y pu~ 

den si lo desean reunirse en una o varias instituciones, por lo 

tanto los grupos y las instituciones se clasifican de acuerdo a 

su funci6n principal en: familiares, educativas, econ6micos, -

políticos, religiosos y recreativos. 

1.4.J. CLASES Y ESTRATOS SOCIALES 

¿Qué es una clase social? 

Una clase social puede definirse como un estrato de personas de 

similar posici6n en el común del Estatus Social. Los miembros 

de una clase social se consideran el uno al tro como socialmen

te iguales, mientras que consideran superiores a algunos infe-

riores a otros. Existen as{ determinantes de la clase social, 

que sitúa a una persona en una clase social particular 
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como es el dinero, la educaci6n y la ocupaci6n. El dinero es -

necesario para una posici6n de clase alta, el dinero a largo -

plazo es un determinante de gran importancia de la clase social 

debido en parte a lo que sugiere acerca de los antecedentes y 

la forma de vida de la familia. La ocupaci6n es otro determi-

nante del status de clase. En una sociedad primitiva el fabri-

cante de lanzas, el constructor de canoas y el hechtcero obtu-

vieron cada uno un status social definido debido a su ocupaci6n. 

La ocupación es un aspecto importante de la clase social, ya -

que si sabemos cual es la ocupaci6n de una persona, podemos ha

cer conjeturas acerca de la cantidad y calidad de sus estudios 

y de su nivel de vida. La educaci6n y la clase social interac

tuan por lo menos en dos formas: primero, la educaci6n superior 

exige dinero y motivaci6n, segunda, la cantidad y calidad de la 

educaci6n afectan el nivel de clase alcanzado. 

Estatus Sociales. "Consiste en un procedimiento en 

virtud del cual se fija el estatus de los individuos dentro de 

una relaci6n cambiante de superioridad e inferioridad.'' ( 12 ) 

En este sentido la estratificaci6n es la v{a, el procedimiento 

para la fijaci6n del status~ Los verdadera5: estratos sociales -

de los grupos as{ también como la situaci6n respectiva de los -

grupos, se ordenan en superiores e inferiores, más altos o más 

bajos, dirfgentes o dirÍgidos, dominantes y subordinados, pri-

vilegiados y descalificados. Si el mundo sociocultural de los 

grupos humanos fuera meramente una "estructura de un solar piso", 

(12) IDEM., pág. 255. 
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lo esencial de esta estructura sería conocido mediante un estu-

dio de la diferencia social. Pero si es como en realidad su--

cede una estructura en "varios pisosº se hace entonces necesa-

rio conocer también el aspecto de la estratificaci6n. 

1.5. DESARROLLO SOCIOECONOMICO 

El comercio y el desarrollo econ6mico crearon la necesidad de -

un gobierno. Existiendo así el feudalismo, siendo este un con

junto de instituciones políticas y econ6micas que se desarroll~ 

ron en mucho lugares como una etapa intermedia entre las socie

dades tribiales y el estado nacional. El feudalismo era sí - -

una forma de organizar la vida y el trabajo en un momento dete~ 

minado de la historia. Desaparece el feudalismo cuando el co-

mercio creciente, el desenvolvimiento de los poblados y el de-

sarrollo del estado nacional centralizado hicieron del mismo un 

obstáculo más que una instituc16n útil. 

En el siglo pasado las actividades econ6micas de 

los gobiernos se expandieron enormemente. Con el desarrollo 

econ6mico vino la divisi6n del trabajo. La especializaci6n - -

crea grupos diferentes con intereses encontradoo1 los granjeros 

luchan contra los intermediarios, estos contra los consumidores 

y el gobierno media en los conflictos que surgen entre ellos, 

as1 el dearrollo econ6mico estimula el crecimiento del gobierno. 

En las sociedades modernas las funciones de servicio social se 



han convertido en una fuente poderosa del crecimiento guberna-

mental, creando así un gobierno que nos proporciona servicios -

de salud, de educación y de asistencia social. En la época mo

derna se han manifestado tres diferentes tipos de sistemas eco

n6mico-gubernamenta1es cada uno organiza en forma diferente su 

actividad econ6mica. 

Economías Mixtas: Actualmente no existe ninguna so

ciedad completamente capitalista, estas son consideradas socie

dades mixtas en las que la propiedad privada y el sistema de -

lucro se combinan con una considerable intervención y dirección 

gubernamental. El control gubernamental influye en gran manera 

en la actividad económica de cada país. 

Sociedades Comunistas: El término democrático se -

utiliza en las sociedades comunistas para describir el sistema. 

La coordinaci6n total de la economía, incluyendo el nivel de -

precios y salarios y la clase de bienes producidos, es determi

nada por las agencias centrales de planeación. En los Últimos 

años algunos paises comunistas de Europa han regresado a un mo

delo parcialmente capitalista, donde cada vez más la industria 

toma decisiones comerciales aut6nomas y se espera que o~tengan 

ganancias en sus op8raciones. El comunismo se ha convertido en 

la forma en que algunos paf ses subdesarrollados tratan de ~odeK 

nizarse e industrializarse. Sin embargo, es discutible que el 

comunismo ofrezca el camino más rápido de mejoramiento econ6mi

co para los países subdesarrollados. Señalando as! que la ma--



yor parte de las naciones que han logrado su independencia han 

rechazado la pauta comunista en favor de una economía mixta. 

1.5.l. PRINCIPALES TEORICOS DE LA ECONOMIA 

Pensadores que han hecho contribuciones notables a las ideolo--

g ías relacionadas a la actividad econ6mica ellos son: Adarn Smith, 

Carlos Marx, John Maynard Keynes 

ADAM SMITH. Argumenta que el estado fuerte era el -

país en el que las empresas prosperaban. Consideraba también -

que las decisiones econ6micas que se tomaban era la de los ind! 

viduos en respuesta a las demandas del mercado. Este pensador 

forma parte de la base del sistema capitalista. 

CARL MARX. considera que la actividad económica, -

que los trabajadores querían salarios altos y que los capita- -

listas los querían bajos, provocándose así un antagonismo ine-

vitable en el cual uno u otro estaba destinado a perder. Los -

capitalistas aparecían más poderosos debido a su riqueza y a su 

influencia, pero los trabajadores mucho más numerosos estaban -

destinados a triunfar, aunque por lo regular que si una persona 

les parece buena a los capitalistas para los trabajadores es -

mala. 

JOHN MAYNARD REYNES . veía a la sociedad como·un -

todo, en el que todos los grupos prosperaban o padecían juntos. 
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Keyness consideraba que la sociedad padecía porque los nego- -

cios parecían moverse en ciclos alternados de prosperidad y de 

presi6n. En la prosperidad, las empresas veían la oportunidad 

de obtener ganancias y expandirse rapidamente. La expansi6n -

solía ser exagerada, entonces calan las utilidades, como con-

secuencia las operaci6n, se reducían y aurg{a el desempleo. 

Keynes. pensaba que esto podría corregirse incrP.mentando los -

gastos gubernamentales en tiempo de depresi6n reduciéndolos en 

tiempos de prosperidad. 

"El hombre ha tenido que trabajar para procurarse -

alimento, abrigo y vestido, asegurándose todos aquellos obje-

tos materiales que llega a desear. Los deseos de los hombres 

tanto como sus necesidades estimulan su esfuerzo; y dichos de

seos se desarrnllan fácilmente desde los meros requerimientos 

para la supervivencia hasta un repertorio muy variado de otros 

bienes." ( 13 ) 

Los materiales son los que una sociedad satisface -

sus necesidades, incluye por igual a los recursos y a la tec-

nolog!a que transforma dichos recursos en los objetos que qui~ 

ren los hombres. El nivel de desarrollo econ6mico logrado en 

cualquier sociedad depende de muchos factores, existiendo una 

relaci6n entre la tecnolog{a, la cual depende del conocimiento. 

Todos los adelantos técnicos así como el conocimiento cienti-

fico, derivan de lo que ya es utilizado y conocido, la tecno--

(13) FICHTER, Joseph, op.cit., pág. 38. 



logia es también au~ogenerndor, sus diS~intas par~~ª- ~~tan a -

menudo tan estrechamente ligadas, que una brecha abierta en un_ 

punto, ~ermita avances en otra. La fuente y el v61umen de-po-

ner disponibles para usos productivos, son de particular impo!: 

tanela en el desarrollo tecnol6gico. 

El desarrollo socio-econ6mico, tienen como finali--

dad mantener el orden, obtener el concenso y llevar al máximo 

la producci6n econ6mica, actualmente las sociedades político-

econ6micas tienden a ser más dominantes ya que éstas han logr~ 

do cambiar a la familia y junto a la tecnología, son la prin--

cipal fuerza de cambio en las sociedades modernas. 

1.6. RELACION DE LA SOCIOLOGIA CON EL DERECHO LABORAL 

La Sociología tiene estrechas relaciones con las demas ciencias 

sociales, en caso específico con el Derecho, ya que forman una 

unidad interdisciplinaria. 

La Sociología se relaciona con el derecho porque se 

refiere al conjunto de normas jurídicas que rigen las relacio

nes humanas con una sociedad y la influencia que ésta ejerce -

en la formulaci6n del Derecho. 

La Sociología del Derecho; son las transformaciones 

que se dan dentro de una sociedad desde un punto de vista ju--

r{dico, en cuanto a sus normas, reglas, con la finalidad de --



tener un control social y por ende un bienestar social. 

Por lo tanto, es aspecto fundamental que una socie

dad mejor capacitada y adiestrada pueda desempeñar una mejor -

actividad y sobresalir, partiendo de una base como lo es el -

Derecho del Trabajo, que regula las relaciones obrero-patrona

les y por consiguiente entra la reciprocidad de que a mejores 

obreros, mejores rendimientos para la empresa, situaci6n que -

quedaría reflejada en una sociedad más activa y con mayores -

perspectivas de progresar. 

Guardando así, una estrecha relaci6n de la sociolo

gía con el Derecho Laboral, ya que la sociología estudia al -

hombre atendiendo a las distintas maneras en las que estos se 

encuentran agrupados y la relación que guardan éstos, así como 

el derecho laboral regula a los patrones y a trabajadores, se

ñalando la protecci6n y defensa de los derechos de los traba-

jadores y den~ro de uno de estos derechos se encuentra la Ca-

paci tación y Adiestramiento, ya que actualmente necesitamos 

de trabajadores conocedores de la actividad que desempeñan, 

funci6n básica que deter~tna a una sociedad en desarrollo y un 

progreso para nuestro pa!s. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL DERECHO DEL TRABAJO 

2.1.~ 

El Derecho del Trabajo que naci6 como una defensa de los asa--

larlados, con el pasar del tiempo ha cambiado hoy sus concep-

tos y su finalidad, ya que lo que ahora persigue es normalizar 

las relaciones de los empleadores y de tos trabajadores para -

asegurar el orden econ6mico y social. Es por tal raz6n que 

existen diferentes opiniones de autores que con respecto al 

concepto de esta disciplina han dado. 

Algunos de ellos señalan que para poder definir al 

Derecho del Trabajo, se debe de tomar en consideraci6n el fin 

perseguido por la Declaración de las Derechos Sociales y por -

la Ley, consistente en la defensa y tutela de la clase traba--

jadora. As{ tenemos que Alberto Trueba Urbina indica que: --

"el Derecho del Trabajo es el conjunto de principios, normas e 

instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar 

a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuª 

les, para la realizaci6n de su destino hist6rico: socializar -

la vida humana." ( 14 ) 

Para José D~valos Morales: "El Derecho del Trabajo 

(14) TRUEBA Urbina, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo. 
3a. Ed., Editorial Porrúa, México, 1975, pág. 135. 
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el_ co,-ijuntO _de-- nor!:"as _jurídicas que t"ien·en -por objeto canse- -

guir el ec{Üilibrici Y ''la jUstf61a -á~cia-1 en las relaciones de -

Trabajo." ( 15 ) 

Mario de la Cueva señala que: "El Derecho del Trabª

jo en su aceptaci6n más amplia, se entiende como una congerie 

de normas que, a cambio del trabajo humano intentan realizar -

el derecho del hombre a una existencia que sea digna de la - -

persona humana. " ( 16 

Por su parte, Néstor de Buen señala que: "El De re--

cho del Trabajo es el conjunto de normas relativas a las rela

ciones que directa o indirectamente derivan de la prestaci6n -

libre, subordinada y remunerada, de servicios personales y cu-

ya funci6n es producir el equilibrio de los factores en jue~o 

mediante la realizaci6n de la juRticia social.'' { 17 

Para finalizar indicaremos lo que Orlando G6mes di-

ce respecto de esta Materia: "El Derecho del Trabajo es el. 

conjunto de principios y reglas jurídicas, apl.icables a l.as r~ 

laciones individuales y colectivas que nacen entre los emplea

dores privados o equiparados y los que trabajan bajo su direc

ción y de ambos con el Estado, por ocasi6n del Trabajo o even 

tualmente fuera de 61.'' ( 18 ) 

( 15) 

(16) 

(17) 

( 18) 

DAVALO$ Morales, Jos6, Derecho del Trabajo t. 
2a. Edic., Editorial Porrúa, M~xico, 1988, pág. 44. 
CUEVA, Mario de la,El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. 
8a. Ed., Edit~rial Porrúa, México, 1982, pág. 85. 
DE BUEN L., Nestor, Derecho del Trabajo. 
7a. Ed., Editorial Porrúa, M~xico, 1989, pág. 131. 
GOMES, Orlando et.al., Curso de Derecho del Trabajo. 
Cardenas Editor y Distribuidor, México, 1979, pág. 13. 



2.2. PRINCIPIOS 

Al respecto de los principios que regulan el Derecho del Tra-~ 

bajo, existe una gran diversidad de autores que con respecto -

a los principios rectores del Derecho del Trabajo han escrito, 

y que lo sustentan y que revisten una gran inf1uencia sobre -

dicha Materia. 

Entre estos principios a los que hacemos referencia, 

podemos mencionar los siguientes: 

2.2.J. LA IDEA DE TRABAJO COMO UN DERECHO Y UN DEBER SOCIAL 

Al trabajo se le debe entender como un deber social porque se 

debe de realizar para bien de las personas, de su familia y de 

la propia sociedad, sin embargo desde otro punto de vista se -

entendería como la obligaci6n que tiene la sociedad de crear y 

mantener condiciones 6ptimas para el trabajador que le permi-

tan cumplir con su deber de trabajar y así alcanzar su bienes

tar material y desarrollo de sus actividades. 

Se entiende como un derecho porque el hombre puede 

exigir a la sociedad misma y a sus miembros, la seguridad de -

una existencia compatible con la dignidad de toda persona hum~ 

na; y a su vez la sociedad tiene el derecho de exigir a sus -

ciudadanos un trabajo útil que sea en beneficio de toda la - -

colectividad o hien, que ese trabajo conlleve un mejoramiento 



para la sociedad. 

2.2.2. LA LIBERTAD DE TRABAJO 

Partiendo de la base de que cada hombre es libre para escoger 

el trabajo que le acomode, esto es, que se encuentra contempl~ 

do como una garantía individu~l, ya que puede seleccionar la -

profesi6n u oficio que le plazca de acuerdo a sus aptitudes y 

a sus gustos, mediante una decisi6n personal que no pueda imp~ 

dir el Estado. 

Un antecedente de la libertad de trabajo lo encon-

tramos en la Declaraci6n Francesa de 1793, que señala que la -

libertad del hombre estriba en la aptitud para escoger una ac

tividad libre, y que el Estado no puede permitir que se lleve 

a cabo ningún contrato o convenio que tenga por objeto el me-

noscabo o la pérdida de la libertad del hombre, de ah!, ~ue P2 

damos decir que la libertad del hombre no puede sufrir ninguna 

restricci6n durante la prestaci6n de su trabajo. 

2.2.3. LA IGUALDAD EN EL TRABAJO 

Este principio tan importante en el Derecho del Trabajo, purga 

porque exista una igualdad de derechos del trabajo y del capi

tal, para la fijaci6n de las condiciones de trabajo, ya que -

los beneficios cualquiera que sea su naturaleza, que se canee-



dan a un trabajador deben extenderse a quien cumpla o desarro

lle un trabajo igual. 

José oJvalos, al abordar este tema indica que de -

este principio se pueden desdoblar dos subprincipios: 

a) para trabajo igual, salario igual; y 

b) para trabajo igual, prestaciones iguales. 

Por lo que se refiere al primero, es un postulado -

previsto tanto en la Constituci6n como en la Ley Federal del -

Trabajo, en diversos art!culos, concretamente en el articulo -

123 apartado ''A" fracci6n VII que a la letra dice: "Toda per-

sona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil: al - -

efecto, se promoverán la creaci6n de empleos y la organizaci6n 

social para el trabajo, conforme a la Ley. 

El Congreso de la Uni6n, sin contravenir a las ba-

ses siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las - -

cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domés

ticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de tr~ 

bajo' 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario -

igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.'' 

A su vez, la Ley de la Materia también reglamentó -

este postulado en su artículo 5° que específicamente eRtablece 
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en su fracci6n~-xl:-/:·ast-·-como-·-en ·los artículos 56 y e6, iO siguiente: 

- 11 AI-f.f.cUl.o- 5°. Las disposiciones de esta -Ley· son ae· 

orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impe-

dfrá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o ve!:_ 

bal, la estipulaci6n que establezca: 

XI. Un salaria menor al que se pague a otro traba-

jador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de - -

igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jorna-

da, por conslderaci6n de edad, sexo o nacionalidad." 

"Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún 

caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán 

ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales 

para trabajo iguales, sin que puedan establecerse diferencias 

por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso 

o doctrina política, salvo las modalidades expresamente consig 

nadas en esta Ley. " 

"Artícu1o 66. A trabajo igual, desempeñado en - -

puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, -

debe corresponder salario igual.'' 

Por lo que hace al segundo postulado, éste aparte -

de hacer referencia al salario como el anterior, de una forma 

más clara señala 1as prestaciones que el trabajador debe de -

recibir por el so1o hecho de prP.star sus servicios. 
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Cabe señalar que ambos postulados se encuentran mez 

clados en el articulo BG de la Ley Federal del Trabajo que 

se~ala: ''a trabajo igual, desempeñado en empresa o estableci-

miento, puesto, jornada y condiciones de eficiencia también -

iguales, deben corresponder sueldos y prestaciones iguales." 

2.2.4. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

Este principio destaca que todo trabajador debe tener una cier 

ta seguridad sobre la permanencia en su empleo y lleva impl{-

cito la protecci6n que da a los trabajadores con el fin de que 

cuando así lo quieran y manifiesten su voluntad, deben tener -

una permanencia duradera en el mismo. Lo anterior, se hizo -

porque el Derecho Laboral tiene un car~cter eminentemente pro

teccionista para la clase trabajadora y en un momento dado, no 

quizo coartar su libertad de trabajo, esto es, que por un lado 

asegura al trabajador en su empleo siempre y cuando é1 así lo 

quiera, pero para el caso de que por su libre voluntad quiera 

renunciar a su empleo, lo puede hacer sin responsabilidad - -

alguna. 

Con relaci6n a la estabilidad en el empleo, Mario -

de la cueva dice que: "Es aquel que otorga el cadicter perma-

nente a la relaci6n de trabajo y hace depender su disoluci6n -

únicamente de la voluntad del trabajador y s6lo excepcionalme~ 

te de la del patrono, del incumplimiento grave de las obliga--
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clones del trabajador y de las circunstancias ajenas a la vo-

luntad de los sujetos de la relaci6n, que hagan imposible su -

continuaci6n." ( 19 ) 

Ahora bien, otro beneficio que otorga este princi-

pio a los trabajadores, es que, como deben tener una permanen

cia más o menos duradera en su empleo, cuando no se determine 

el tiempo por el cual se celebra el contrato, se entenderá que 

es por tiempo indeterminado, disposici6n que encontramos pre-

vista en el artículo 35 de la Ley de la Materia que señala: -

"las relaciones de trabajo pueden ser para obra a tiempo dete,!. 

minado o por tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones 

expresadas, la relaci6n será por tiempo indeterminado. 11 

E1 t6rmino fuente denota el 6rtgen o principio de a1go, deriva 

de1 latín fans, fontis, que significa el manantial de agua que 

brota de la tierra. 

En la terminología jurídica la palabra fuente pre-

santa tres acepciones: 

Fuentes formales que son aquellos procesos a través 

de 1os cuales se crean las normas jurídicas. 

Fuentes reales que son todos los factores y elemen-

(19) CUEVA, Mario de la, op.cit., pág. 219. 



tos que determinan el contenido.de las normas jur!dicas. 

Fuentes hist6ricas las integran aquellos libros, dQ 

cumentos e inscripciones que encierran el texto de una ley o -

el conjunto de leyes. 

Las fuentes del derecho del trabajo, las encontra-

mos consagradas en el artículo 17 de la Ley Federal del Traba

jo que dice: "A falta de disposici6n expresa en la Constitu- -

ci6nr .en esta Ley o en su reglamentor o en los tratados a que 

se refiere el artículo 6°, se tomarán en considcraci6n sus di~. 

posiciones que regulen casos semejantes, los principios gene-

rales de derecho, los principios generales de justicia so- -

cial r que derivan del artículo 123 de la constituci6n, la Jur

risprudencia, la costumbre y la Equidad.'' 

Ahora bien, concretando corno fuentes formales del -

derecho del trabajo encontrarnos las siguientes: la Constitu-

ci6n, la Ley Federal del Trabajo, los Principios Generales de 

Derecho, los Principios Generales de Justicia Social, la Ju- -

risprudencia, la costumbre y la Equidad. 

2.J.l. LA CONSTITUCION 

En sus artículos 123 y 73 fracci6n X establece las bases del -

derecho del trabajo y del derecho procesal del trabajo, así -

como la facultad que tiene el Congreso de la Uni6n para expe--



dir leyes del trabajo, reglamentarias del artículo 123. 

Asimismo, el artículo 5°, consagra la libertad del 

individuo para dedicarse a la actividad que mejor le convenga, 

ya que nadie podrá ser obligado a prestar un servicio en con--

tra de su voluntad. 

2.3.2. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Que es el fundamento codificado del Derecho del Trabajo, en -

virtud, de que es Ley reglamentaria del artículo 123 Constitu

cional y en ella se ve reflejado el ánimo del legislador al -

querer dar protecci6n a los trabajadores. 

2.3.3. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO 

Para Rafael de Pina, los Principios Generales de Derecho son: 

las concreaciones del pensamiento de un pueblo en torno 

de la idea de justicia, que sirve de inspiraci6n al orden ju--

r!dico estatal.'' ( 20 ) 

A estos Principios Generales de Derecho se les pue-

de dar diversos significados: 

a) En su acepci6n filos6fica son las máximas verda-

des universales de derecho que han servido para orientar a la 

(20) PINA, Rafael de, Curso de Derecho Procesal del Trabajo. 
Ediciones Botas, México, 1952, pág. 22. 
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misma ley positiva. 

b) En su acepci6n histórica son las que han nacido 

de los pueblos a través del devenir hist6rico en el. tiempo y _

en e~ espacio y han servido para orientar el derecho y han si

do fuente de inspiraci6n para los legisladores al crear el ac

to l.egislativo. 

e) En su tercera acepci6n son aquellos principios -

que nacen de una ley positiva y en nuestra materia los encontra

mos consagrados en el artículo 17 de la Ley Federal del Tra- -

bajo. 

2.3.4. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE JUSTICIA SOCIAL 

Los principios de Justicia en el Derecho del Trabajo se deri-

van del artículo 123 Constitucional, el cual se vincula al de

recho social, dando como consecuencia la Justicia Social. 

El maestro Alberto Trueba Urbina nos comenta: "La -

justicia social, según se deriva la iniciativa de esta Ley, se 

concreta a la protocci6n, tutela y mejoramiento de las condi-

ciones económicas de los trabajadores, a fin de que éstos pue

dan compartir los beneficios de las riquezas naturales de la -

civiiizaci6n y de la cultura; pero este concepto de justicia -

social del legislador ordinario es restringido, pues no se - -

ajusta al ideario del artículo 123 constitucional que impone -
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como parte de la justicia social la relvindieaci6n de los der!t 

chos del proletariado~" ( 21 ) 

2.3.5. LA JURISPRUDENCIA 

La entendemos como el conjunto de principios y de doctrinas --

contenidos en las decisiones de los Tribunales~ 

I~a Jurisprudencia tiene dos acepciones distintas r -

una de ellas equivale a la ciencia del derecho, y la otra como 

fuente formal del derecho. 

En materia laboral, la Jurisprudencia es tan impor

tante como la Ley, ya que con las tesis y las jurisprudencias 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han estructurado 

y sistematizado parte del Derecho Mexicano del Trabajo, 

La Jurisprudencia es: .. La enseñanza doctrina 1 que -

dimana de las decisiones o fallos de autoridades gubernativas 

o judiciales1 norma de juicio que suple omisiones de 1a Ley, 

y que se funda en las prácticas seguid~s en casos iguales o --

análogos." ( 22 l 

La Jurisprudencia será legalmente considerada como 

fuente de derecho en los términos de los artículos 192 y 193 -

de la Ley de Arnparo, según lo establezca la Suprema Corte de -

Justicia de 1a Naci6n funcionand0 en pleno o en sus diferentes 

(21) TRUEBA Urbina, Alberto, Le Federal del Traba o 1970 Re
forma Procesal de 1980. Edit. Porrúa, México, 1981. p g~31. 

(22) Diccionario Enciclopédico oanae. (1'omo XI}, Edit. oanae, 
Barcelona, s.f.de publ., pág. 22. 



salas sobre interpretaci6n de la Constituci6n y las Leyes Fad~ 

rales o Tratados celebrados con las potencias extranjeras, es 

obligatoria tanto para e11as como para los 6rganos jurisdicciQ 

nales de nuestro pa{s, entre ellas las Juntas de Conciliaci6n 

y Arbitraje. 

El artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo nos rg 

mite a la Jurisprudencia para llenar las lagunas de la Ley, y 

como se mencion6 con antelaci6n, el artículo 193 del ordena- -

miento legal antes citado establece la obligaci6n por parte de 

las autoridades el observarla. De esto se desprende que aun-

que no sea la Ley laboral, si se establece por una disposici6n 

de orden federal el cumplimiento de las resoluciones de la su-

prema Corte de Justicia de la Naci6n. 

Trueba Urbina, comenta sobre la jurisprudencia: - -

el Derecho Positivo Mexicano establece la obligatoriedad 

de la jurisprudencia constituyéndola en norma jurisdiccional -

obligatoria y por tanto en fuente formal de Derecho, con valor 

supletorio del ordenamiento legal abstracto que precisa y con

creta." ( 23 ) 

Así pues, la finalidad de la jurisprudencia es in-

terpretar la Ley y suplir las lagunas. 

Para que las ejecutorias que dicte la Suprema Corte 

de Justicia de laNaci6n en pleno constituyan jurisprudencia, -

(23) TRUEBA Urbina, Alberto, op.cit., pág. 60. 
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es necesario que se emitan cinco ejecutorias, no interrumpidas 

por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por lo menos 

catorce ministros, si se trata de jurisprudencia del pleno; o 

por cuatro ministros si se trata de jurisprudencia de la Sala. 

En el Diario Oficial de la Federaci6n del dia mar-

tes 5 de enero de 1988, se reform6 la denominaci6n del Título 

Cuarto, 192, 193, 195, 196 y 197 de la Ley de Amparo, reglamen. 

taria de los artículos 103 y 107 de la Constituci6n Política -

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente -

forma: 

" TITULO CUARTO" 

De la Jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales -

Col.egiados de Circuito. 

Articulo 192. La jurisprudencia que establezca la 

Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es 

obligatoria para éstas entratándose de la que decrete el Pleno, 

y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circui

to, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Militares y Judi

ciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, 

y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales y federa-

les. 

Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siem

pre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias -



no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido apro

badas por lo menos por catorce ministros, si se trata de juri~ 

prudencia del Pleno, o por cuatro ministros en los casos de la 

jurisprudencia de las salas. 

También constituyen jurisprudencia las resoluciones 

que deciden las contradicciones de tesis de salas y de Tribunª 

les Colegiados. 

Artículo 193. La jurisprudencia que establezca ca

da uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria 

para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, los -

Tribunales Militares y Judiciales del fuero común de los Esta

dos y del Distrito Federal, y los Tribunales Administrativos y 

del Trabajo, locales o federales. 

Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de 

circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en 

ellos se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por - -

otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad -

de votos de los Magistrados ~ue integran cada Tribunal Cole- -

giado." 

2.3.6. LA COSTUMBRE 

Es un uso implantado en una colectividad y considerado por és

ta como jurídicamente obligatoria. 



Las características que tiene la costumbre son las 

siguientes: la primera, se refiere al conjunto de reglas so-

ciales derivadas de un uso más o menos largo, en la segunda -

tales reglas se convierten en derecho positivo cuando los indi 

viduos que las practican les reconocen obligatoriedad, como si 

se tratará de una Ley. 

Toda vez de que los usos y prácticas en nuestra ma

teria se han hecho costumbres en su aplicaci6n consuetudinaria 

el legislador en su artículo 17 de la Ley laboral la estable-

c16 como una fuente procesal del Derecho del Trabajo y es su-

pletoria en caso de no existir disposici6n expresa en la Ley -

Federal del Trabajo en sus Reglamentos y en la Constituci6n -

Política. 

2.3.7. LA EQUIDAD 

se puede entender como tal, a la interpretaci6n de la Ley con 

calidad humana y aplicarla al caso concreto tomando en cuenta 

las circunstancias de! caso. 

Como fuente del Derecho tiene como funci6n interpr~ 

tar y suplir las deficiencias de la Ley cuando esta es obscura. 

Por su parte Baltasar Cavazos, la define como: ''el 

criterio racional que exige una aplicaci6n prudente de las no~ 

mas jurídicas al caso concreto; consistente en la aplicaci6n -
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de la justicia a los actos individualizados, en virtud, de que 

se podría considerar válidamente que la justicia es el género 

y la equidad es la especie." ( 24 ) 

2.4. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Para iniciar hablar de los antecedentes hist6ricos con que - -

cuenta el Derecho del Trabajo, retomaremos la historia en el -

momento en que se crea ei Articulo 123 Constitucional cuya fi

nalidad es dar protecci6n a la clase trabajadora, así como fi

jar las condiciones de trabajo en la que se va a desempeñar el 

mismo por lo que al respecto se destaca lo siguiente: 

Desde el triunfo del movimiento constitucionalista, 

Don venustiano Carranza, al encontrarse en el Puerto de Verá--

cruz promovió un proyecto de legislaci6n obrera cuya redacci6n 

encarg6 a su secretario de gobierno, el Licenciado Rafael Zu-

barán Capmany, proyecto que fuera publicado a principios del -

año de 1916. 

En ese mismo año instalado ya en la ciudad de Quer~ 

taro, el congreso Constituyente, al revisar los diputados el -

contenido de los artículos 4° y 5° de la Constituci6n de 1857, 

las comisiones redactoras solo plantearon algunas adiciones en 

torno al contrato de Trabajo, sin embargo, las objeciones que 

presentaron los diputados Cándido Aguilar, Heriberto Jara y -

(24) CAVAZOS, Baltasar, 35 Lecciones de Derecho Laboral. 
4a. ed., Editorial Trillas, México, 1985, pág. 50. 
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José Gongora, obligaron al Congreso a que una comisi6n integr~ 

da por los diputados Francisco J. Mújica, klberto Román, Luis 

G. Manz6n, Enrique Recio y Enrique Colunga formulasen una nue

va redacción de tales articulas para incluir otras materias -

relacionadas, como la jornada de trabajo, los d{as de descanso 

semanal y obligatorios, el salario y algunas cond'lciones espe

cíficas de la prestación del servicio de los obreros en parti

cular. 

As{ se cre6 un nuevo proyecto, el cual romp{a los -

marcos constitucionales muy estrictos y fué motivo de un amplio 

debate durante el cual los diputados Jara y Victoria insistie

ron en el hecho de que, aún cuando la nueva constituci6n no -

se ajustará a los moldes exigidos por los jurisconsultos, fue

se en su texto donde se consignasen los aspectos esenciales de 

la legislaci6n laboral. Esta corriente de opini6n se impus6 -

en el seno del Constituyente y no s6lo fueron modificados los 

artículos 4° y 5°, sino que la redacci6n de unas bases legisla

tivas sobre derechos fundamentales de los trabajadores, que -

redactara el diputado José Natividad Macias, se transform6 en 

todo un capítulo de derechos consagrados a éstos, que fué el -

6rigen del artículo 123 constitucional. 

Consideramos pertinente mencionar la redacción de 

las materias elementales que comprendi6 el citado artículo or! 

ginalmente. 
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"a) La jornada de trabajo y los descansos, motivo -

de las especulaciones en torno a los citados artículos cuarto 

y quinto. 

b) El trabajo de las mujeres y de los menores, para 

quienes se otorgaban condiciones especiales en la prestaci6n -

de sus servicios, dada su condici6n biol6gica. 

e) El salario y los medios de protección al sala- -

rio, en particular el "salario mínimo" que desde entonces se -

defini6 como la cantidad base que percibe un trabajador para -

cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, incluyéndo 

la educaci6n de los hijos y los placeres honestos. 

d} Los riesgos de trabajo, accidentes o enfermada-

des. Como consecuencia la responsabilidad patronal de otorgar 

atenci6n médica a los trabajadores que los sufrieran durante -

el ejercicio de la actividad industrial, así como a pagar las 

indemnizaciones provenientes de alguna incapacidad física o de 

otra naturaleza, que impida el desempeño normal del trabajo. 

e) La asociaci6n profesional, otorgada tanto a pa-

trones como a obreros, quienes pueden formar asociaciones, sin 

dicatos u otro tipo de agrupaciones para la defensa de sus res 

pectivos intereses comunes. 

f) Las huelgas y los paros; las primeras para per-

mitir a los trabajadores el equilibrio entre los factores de -

la producci6n. Los segundos para facultad a los patrones la -

suspensi6n de su actividad industrial en caso de urgente --
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necesidad. 

g) La relativa a las autoridades del trabajo: las ~ 

Juntas de conciliaci6n y Arbitraje, en sus orígenes los únicos 

tribunales encargados de dirimir y so1ucionar los conflictos -

que llegaren a presentarse entre los trabajadores y los patro

nes indJ.vidualmente considerados, o constituídos en organiza--

clones de resistencia. 

h) El trabajo de mexicanos en el extranjero. 

i) La protecci6n al patrimonio familiar de los tra-

bajadores, y 

j) La seguridad social, considerada entonces como -

una proyecci6n a futuro. 11 { 25 ) 

De acuerdo a lo antes visto uno de los derechos más 

importantes que consigna el Derecho Laboral, es la Capacita- -

ci6n y Adiestramiento como una prestaci6n irrenunciable que -

tiene el trabajador, no s610 para mejorar la productividad de 

su trabajo, sino como un medio para obtener un mejor nivel de 

vida. 

Y en determinado momento un trabajador mejor capa-

citado y adiestrado le permite desempeñar su trabajo teniéndo 

este una mejor habilidad y destreza que le permita realizar su 

(25) BARAJAS, Santiago, Derecho Laboral. 
Editorial UNAM., México, 1983, págs. 12 y 13. 



trabajo en condiciones óptimas. Dando como resultado, la par

ticipación más activa de la clase trabajadora a la sociedad, -

quedando as{ cada trabajador en condiciones de exigir los derg 

chos consignados en la Ley Federal del Trabajo y en caso es-

pec{fico el derecho de capacitarse y adiestrase a que cada - -

trabajador tiene el derecho y la obligaci6n por parte del pa-

tr6n de dar Capacitaci6n y Adiestramiento. 
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CAPITULO TERCERO 

DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO 

3.1. CONTENIDO 

El Derecho, como producto social, se desarrolla precisamente 

en todo tipo de comunidad sin importar el dinamismo, siendo 

así los individuos actores reales de la evoluci6n del 

Derecho mismo, bien para crear las normas, para acatarlas o 

para contribuir a su transformaci6n o al nacimiento de otras 

nuevas, según lo van reclamando las exigencias de la vida 

sociat. 

En este orden de ideas, trat~ndose de cualquier 

rama del Derecho, al enfocar nuestra atenci6n sobre el 

Derecho del Trabajo, advertimos como su aparici6n la han 

requerido grandes grupos humanos y su finalidad ha sido 

responder a los reclamos que originaron las convulsiones 

sociales, registradas en los Últimos tiempos. 

Por lo que podemos determinar que el contenido de1 

Derecho Individual del Trabajo se encuentra constituido por 

todo aquello que se relacione con el trabajador, el patr6n y 

el nexo que los une tratándose de una relación de trabajo a 

nivel individual en el que existen normas bi~n 
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delimitadas que van a reglamentar el comportamiento de ambos 

en el desarrol.lo de sus funciones por lo que para 

adentrarnos un poco más en este tema, pasaremos a estudiar 

el nexo que los une. 

3.2. RELACION DE TRABAJO 

La Relaci6n de Trabajo fu~ considerada por nuestros 

antepasados como un contrato de compra-venta, en el que una 

de sus partes denominado trabajador vendía su fuerza física 

o su energía de trabajo que le fuere necesaria a un patr6n a 

cambio de una remuneraci6n. 

Sin embargo, en la actualidad la Relaci6n de 

Trabajo se encuentra contemplada en la Ley Federal del 

Trabajo en su artículo 20 primer párrafo que a la letra 

dice: "Se entiende por relaci6n de trabajo, cualquiera que 

sea el acto que le dé origen, la prestaci6n de un trabajo 

personal subordinado a una persona, mediante el pago de un 

sal.ario .•• " 25 bis 

De l.o anterior, podemos decir que es suficiente 

con que se preste el servicio para que automáticamente surga 

la relación de trabajo, y que puede existir una relaci6n 

laboral sin que previamente exista un contrato de trabajo, 

en virtud de que como ya se había mencionado, la relaci6n de 

trabajo se inicia en el preciso momento en que se empieza a 

(25 bis) Ley Federal del Trabaio. Comentarios y Jurispruden

cias por Juan Climent Beltran, 4a. ed.,México, 1990. 
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prestar P.l servicio y en cambio el contrato de trabajo se 

perfecciona por el simple acuerdo de voluntades. Pero en la 

práctica casi siempre la relaci6n de trabajo nace como 

consecuencia de un contrato previamente establecido o bien 

establecido en forma simultánea. 

3.3. ELEMENTOS 

Los elementos de la relaci6n de trabajo, los podemos 

clasificar en: elementos subjetivos que se constituyen por el 

trabajador y el patr6n; y los elementos objetivos que son: la 

prestaci6n de un trabajo personal subordinado y el. pago de un 

salario. 

A). EL TRABAJADOR 

Analizando cada uno de ell.os, iniciaremos con el trabajador, 

al que la Ley Federal del Trabajo define como: "la persona 

física que presta a otra física o moral un trabajo personal 

subordinado .•• " 

Trabajador, nos dice el diccionario jurídico: 

"terrnino16gicamente frente a la utilizaci6n indiscriminada de 

las voces obrero, empleado, prestador de servicios o de 

obras, dependientes, etc., la denominación trabajador 

responde con precisi6n a la naturaleza de éste sujeto 
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primario del. derecho del trabajo, amén de que unifica el 

carácter de aquellos que viven de su esfuerzo ya 

preponderalmente (sic) material o intelectual. Ciertamente 

este término homogéneo suprime la discriminaci6n aún 

subsistente en diversos sistemas que regu1an mediante 

estatutos diferentes, la condici6n del obrero, e1 empleado y 

el trabajador.• ( 26 ) 

El trabajador es quien presta un trabajo en 

situaci6n de dependencia, esto es, que se encuentra sujeto a 

la direcci6n de una tercera persona. El trabajador presta 

servicios al empleador o patr6n de un modo correspondiente a 

la divisi6n del trabajo dispuesta por éste, adaptando su 

conducta a las directivas que recibe y al orden imperante de 

la empresa. 

Por otro lado, es importante señalar que la 

obligaci6n por parte del trabajador de prestar trabajo, se 

concreta mediante las ordenes que recibe. El deber de 

acatar estas ordenes y general, de adaptarse a la 

organizaci6n de la empresa, respecto de su trabajo y su 

comportamiento personal durante él, moti va la dependencia 

del trabajador y determina el carácter heter6nomo del 

trabajo, ya que así lo establece el artículo 134 fracción 

III de la Ley de la Materia que señala: "Son obligaciones de 

{26) Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de InvestigaciQ 
nes Jurídicas, 2a. Ed., Editorial Porrúa, S.A., Mexico, 
\988, pág. 310. 
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los trabajadores: II I. Desempeñar el servicio bajo la 

direcci6n del patr6n o su representante, a cuya autoridad 

estarán subordinados en todo lo que concerniente al 

trabajo." 

En relaci6n a l.as personas físicas, en su 

carácter de trabajadores, la Ley les reconoce capacidad 

jurídica para celebrar contratos de trabajo, así como para 

ser partes en un proceso a: 

a) Los menores de edad, mayores de 14 años. 

(art. 22 de la Ley Federal del Trabajo). 

b) Los menores de 16 años y mayores de 14, 

siempre que tengan autorizaci6n de sus padres o 

representantes legales, y a falta de éstos con la aprobaci6n 

del sindicato al. que pertenezcan, de la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la 

Autori'dad Política a que corresponda, tratándose de menores 

de 16 años es requisito primordial que hayan terminado su 

instrucci6n primaria o que juicio de la autoridad 

correspondiente haya compatibilidad entre los estudios y el 

trabajo, de acuerdo a lo que señalan 1os art!culos 22, 23 y 

173 del ordenamiento laboral. 

e) Los mayores de edad que esten en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles. 
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d) La mujer casada sin que para ello tenga 

necesidad de obtener el consentimiento de su marido. 

Por lo que se refiere a los mayores de 14 años y 

menores de 16, no tienen capacidad procesal para contratar 

porque así l.o prohibe el artículo 123 Constitucional, 

apartado "A'', fracci6n ITI y el artículo 22 de la Ley Federal 

el Trabajo, y cuando en contravenc16n a lo dispuesto por 

éstos artículos los patrones contraten menores para laborar a 

su servicio, éstos podrán ocurrir ante las Juntas de 

Conciliaci6n y Arbitraje, siempre que lo hagan a través de 

sus tutores o de quien legalmente los represente, para exigir 

las prestaciones a que tienen der~cho; para el caso de no 

asistir asesorados, la Junta solicitará a la Procuraduría de 

la Defensa del Trabajo que intevenga, 

representante. 

B). EL P!\TRON 

asignandoles un 

Patr6n señala la Ley, es la persona física o moral que 

utiliza los servicios de uno o varios trabajadores." ( art. 

10 de la Ley Federal del Trabajo). 

De este artículo se desprende que patr6n lo puede -
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ser una persona física o moral. Al. igual que los 

trabajadores, cuando el patr6n es persona física, debe estar 

en pleno ejercicio de sus derechos civiles, es decir, debe 

tener capacidad legal para contratar y capacidad procesal 

para ser parte en un juicio; de igual manera puede otorgar 

poder para que en su nombre y representaci6n actúe otra 

persona, nombrándolo como apoderado, ya sea por medio del 

poder notarial o simple carta poder firmada por el otorgante 

ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la 

Junta, tal y como lo señala el artículo 692 fracci6n I de la 

Ley de la Materia. El poder notarial o carta poder se 

exhiben al contestar la demanda, requiri~ndose además la 

comparecencia personal del demandado físico; los nombres de 

los apoderados pueden ir incluidos en la contestaci6n de la 

demanda, así como en la Carta Poder o Poder Notarial en su 

caso. 

Es requisito indispensable que comparezca el 

demandado personalmente a la Audiencia de Conciliación, 

Demanda y Excepciones, para que se tenga acreditada 

fehacientemente la personalidad otorgada a los apoderados, y 

aunque la Ley señala que las partes pueden comparecer a 

juicio en forma directa o por apoderado, mediante carta 

poder o poder notarial, la realidad es que en la práctica 

las Juntas requieren forzosamente la presencia material del 

demandado (patr6n), pués aunque los apoderado exhiban los 

documentos o instrumentos en los que se les confirieron 
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itn. Las asociacionés distintas de las enumeradas 

que se prop~ngan fines políticos,cientificos, -

etc. 

Las relaciones laborales que sostienen la Naci6n, 

los Estados y los Municipios con sus trabajadores, son 

materia del apartado "B" del artículo 123 Constitucional, 

siendo competente para conocer de éstos conflictos el 

Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. Las demás 

personas morales o jurídico colectivas pueden ser parte en 

un proceso laboral en ro referente al apartado "A" del 

artículo antes mencionado, y de éstos conflictos tienen 

conocimiento las Juntas Locales y Federales de Conciliaci6n 

y Arbitraje. 

Las personas morales, dada su naturaleza jurídica 

no pueden comparecer a juicio por sí mismas, por lo que es 

necesario formar un 6rgano de representaci6n (Asamblea 

constitutiva), misma que debe estar integrada por personas 

físicas, quienes actuarán en su nombre. Así los socios que 

integran la persona moral deben designar a uno o varios 

mandatarios, tanto al momento de su constituci6n como 

posteriormente, 

administradores 

los cuales tendrán el carácter de 

y formarán parte del Consejo de 

Administraci6n (arts. 142 y 143 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles), el consejo nombrará de entre sus 

miembros un delegado para la ejecuci6n de .los actos 

concretos, falta de designaci6n especial, la 
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poderes generales o especiales, la Junta no los acepta y en 

consecuencia se tiene por contestada la demanda en sentido 

afirmativo. otra forma de otorgar poder es por medio de 

posteriores escritos o comparecencias dirigidas a la Junta, 

en donde se otorga poder a otras personas, para esto, no es 

necesario que el poder sea otorgado por el mismo patr6n o 

trabajador, pues en base a las facultades ya conferidas, los 

apoderados pueden a su vez otorgar poder a otras personas 

para que también conozcan del asunto. 

El patr6n o demandado también puede ser una 

persona moral. 

En el artículo 25 del C6digo Civil para el 

Distrito Federal, se señalan como personas morales a -

las siguientes: 

I. La Naci6n, los Estados y los Municipios: 

11. Las demás corporaciones de carácter público 

reconocidas por la Ley: 

III. Las sociedades mercantiles; 

rv. Los sindicatos, las asociaciones profesionales, 

las demás a que se refiere la fracci6n XVI 

del artículo'l23 de la Constituci6n Federal; 

v. Las sociedades cooperativas y mutualistas: su 
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representaci6n correspondera al ~resi~ente de1 ·consejo (art. 

148 de la L.G.s.M.). 

En el derecho moderno, las sociedades, 

asociaciones, fundaciones, etc., gozan de personalidad 

aunque no son personas sino un conjunto de personas o bienes 

organizados y destinados a un fin común y licito, y en raz6n 

de esa personalidad y estan provistas para realizar hechos y 

actos jurídicos, siendo de esta manera susceptible de 

capacidad procesal para comparecer a juicio. 

En el derecho laboral se les reconoce 

personalidad a este tipo de agrupaciones porque dada la 

naturaleza econ6mtca predominante en los conflictos 

laborales, lo que interesa fundamentalmente son las 

relaciones con el patrimonio y no con las personas, es 

decir, se relaciona al trabajador con el capital, V.gr., el 

artículo 16 de 1a Ley laboral, al señalar a la empresa como 

l.a unidad econ6mica, es ejemplo claro de vincu1aci6n entre 

trabajo y capital. 

Podemos observar los siguientes elementos objetivos: 

C). LA PRESTACION DE UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 

El t['abajador al seguir las indicaciones del empleador, no 

hace sino que cumplir con el deber de prestaci6n de ejecutar 

un contrato conforme a lo que ha de considerarse su 
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representaci6n correspondera al Presidente del Consejo (art. 

148 de la L.G.s.M.). 

En el derecho moderno, las sociedades, 

asociaciones, fundaciones, etc., gozan de personalidad 

aunque no son personas sino un conjunto de personas o bienes 

organizados y destinados a un fin común y lícito, y en raz6n 

de esa personalidad y estan provistas para realizar hechos y 

actos jurídicos, siendo de esta manera susceptible de 

capacidad procesal para comparecer a juicio. 

En el derecho laboral se les reconoce 

personalidad a este tipo de agrupaciones porque dada la 

naturaleza econ6mica predominante en los conflictos 

laborales, lo que interesa fundamentalmente son las 

relaciones con el patrimonio y no con las personas, es 

decir, se relaciona al trabajador con el capital, v.gr., el 

artículo 16 de la Ley laboral, al señalar a la empresa como 

la unidad econ6mica, es ejemplo claro de vinculaci6n entre 

trabajo capital. 

Podemos observar los siguientes elementos objetivos: 

C). LA PRESTACION DE UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 

El trabajador al seguir las indicaciones del empleador, no 

hace sino que cumplir con el deber de prestaci6n de ejecutar 

un contrato conforme lo que ha de considerarse su 
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finalidad desde el punto de vista de la empresa. Sin 

embargo, el patr6n al dirigir o indicar al trabajador el 

desempeño de sus funciones, éste encuentra ciertos límites 

"en la legislaci6n protectoria del trabajo, tos convenios 

(colectivos o individuales) que fueren aplicables el 

principio de buena fé que impide abusos." ( 27 

Tal.es limites se refieren a la especie, el lugar y 

el· tiempo de trabajo, según nos indica Ernesto Krotoschin. 

Con respecto al limite en la especie, se refiere a 

a clasificaci6 profesional del trabajador, es decir, que el. 

empleador lo podrá ocupar únicamente en actividades :'.iUe su 

capacidad le permita, además de que el patr6n no puede 

cambiar unilateralmente el ejercicio de sus funciones, esto 

es, que lo contrate para una actividad previamente 

determinada y en realidad lo ocupe para otra diversa. 

El lugar de trabajo por regla general debe ser 

fijo, pero dependiendo de la naturaleza de éste también 

pueden existir variantes no teniendo un lugar determinado y 

en tal virtud podr' ser fijo o variable, el patr6n tiene la 

obligaci6n por Ley de remunerarlo por gastos de movilidad, o 

bien, otorgarle una compensaci6n. 

por lo que se refiere al tiempo, la limitaci6n 

(27) KROTOSCHIN, Ernesto, Manual de Derecho del Traba o. 
Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1975, p g. 63. 



consiste en que el patr6n no podrá hacer unilateralmente 

algún cambio de horario, ni tampoco le esta permitido 

obligar al trabajador a que preste sus servicios después de 

terminada su jornada legal, ya que de hacerlo, se ve 

obligado a remunerarlo con el pago de horas extras, cosa que 

por Ley esta bien establecida en el articulo 68 primer 

párrafo de la Ley Federal del Trabajo, que dice: "los 

trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por 

un tiempo mayor del permitido en este capítulo." 

Ahora bien, por lo que hace a la subordinaci6n, 

éste es un elemento que sirve para diferenciar la relaci6n 

de trabajo de otras prestaciones de servicios. Por tal se 

entiende de una manera general "la relaci6n jurídica que se 

crea entre el trabajador y el patrono, en virtud de la cual 

esta obligado el primero, en la prestación de sus servicios 

a cumplir sus obligaciones y las instrucciones dadas por el 

segundo para el mejor desarrollo de las actividades de la 

empresa." ( 28 ) 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la 

subordinaci6n diremos que de ella nace un derecho para el 

patr6n, y una obligaci6n para el trabajador. El derecho le 

deviene al patr6n porque tiene una facultad jurídica por 

medio de la cual puede dictar lineamientos, instrucciones u 

ordenes que juzgue convenientes para la obtenci6n de los 

(28) CUEVA, !-fario de la, op.cit., pág. 203. 
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fines de la empresa: y por lo que hace a la obligaci6n del 

trabajador, también es una obligaci6n jurídica de cumplir 

con las ordenes dadas en la prestaci6n de su trabajo. 

D). EL SALARIO 

Con respecto al segundo elemento objetivo de la relaci6n de 

trabajo, salarlo, el cual tiene una funci6n eminentemente 

econ6mica social porque esta destinado al sustento del 

trabajador y de su familia, ya que es la remuneraci6n que se 

percibe, derivada de la prestaci6n de servicios, bajo la 

dependencia de un tercero. 

El maestro Mario de la Cueva señala que el salario 

es: 01 1.a retribuci6n que debe percibir el. trabajador por su 

trabajo, a fin de que pueda conducir una existencia que 

corresponda a la dignidad de la persona humana, o bien, una 

retribuci6n que asegure al trabajador y a su familia una 

existencia decorosa.'' ( 29 ) 

Por su parte 1.a Ley Federal del Trabajo en su 

artícul.o 82 10 define como: "la retribuci6n que debe pagar 

el patr6n al trabajador por su trabajo." 

Dicho lo anterior, podemos señal.ar que el salario 

vendría a ser la contraprestaci6n que recibe el trabajador 

(29) IOEH., pág. 297. 
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por su trabajo, esto es, que es un derecho que é1 mismo 

genera con la ej ecuci6n de su trabajo, al poner su fuerza de 

trabajo a disposici6n del empleador o patr6n 

También existe otro concepto de salario que es el 

mínimo, al que la Ley laboral en el artículo 90 primero y 

segundo párrafos definen como: "la cantidad menar que debe 

recibir en efectivo el. trabajador por los servicios 

prestados en una jornada de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para 

satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en 

el orden material, social y cultural, y para proveer a l.a 

educaci6n obligatoria de los hijos.•• 

Por su parte de la cueva define al. salario mínimo 

de la forma siguiente; "la retribuci6n menor que debe 

pagarse a 1os trabajadores en general y a los de las 

profesiones, oficios o trabajos especiales." ( 30 ) 

Es importante señalar que el salario mínimo tiene 

dos variantes, la de salario mínimo general y salario mínimo 

profesional, diferenciados únicamente por cuanto los 

salarios mínimos generales son la base, mientras que los 

segundos estan por encima de los otros, en virtud de que 

tienen que cubrir la capacidad y destreza que exige cada 

profesi6n, pero sin perder su característica de sa1ario 

mínimo. 

(30) IDEM., pág. 314. 
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Al. respecto de los salarios mínimos generales, la 

Ley laboral. en su art{cul.o 92 dice: "Los salarios mínimos 

generales regirán para todos los trabajadores del ~rea o 

áreas geográficas de aplicaci6n que se determinan, 

independientemente de las ramas de la actividad econ6mica, 

profesiones, oficios o trabajos especiales." 

3.4.~ 

Para iniciar este apartado, nos remitiremos a lo que esta

blece el artícuio 35 de la ~y Federal del TrabQjo, que dice:"t.as 

relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo 

determinado o por tiempo indeterminado. A falta de 

estipulaciones expresas, la relaci6n será por tiempo 

indeterminado." 

De 10 anterior, podemcs señal.ar que las relaciones 

de trabajo pueden ser: 

1.- Para obra determinada; 

2.- Para tiempo determinado; y 

).- Por tiempo indeterminado. 

A). OBRA DETERMINADA 

Por l.o que hace a la obra determinada atiende más que nada a 

la temporalidad del objeto de la relaci6n de trabajo, ya que 
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una vez realizado se produce automáticamente la extinci6n de 

la relaci6n laboral. Es to es, que cuando se produce el 

acontecimiento al cual esta sujeta la relaci6n de trabajo, 

ésta se terminará sin que sea considerada como un despido o 

bien que el patr6n incurra en alguna responsabilidad, ya que 

el objeto que di6 6rigen a la rel.aci6n laboral se ha visto 

realizado. 

En el caso de este tipo de relaci6n de trabajo 

por obra determinada, la Ley de l.a Materia, en el artículo 

36 establece que: "el señalamiento de una obra determinada 

puede 6nicamente estipularse cuando lo exija su 

naturaleza.º, lo anterior porque el patr6n y el trabajador 

pueden estipular el. tiempo en el cuan se va a realizar el 

objeto materia del contrato y para el caso de que una vez 

agotado el término seña1ado, y no se haya concluido el 

trabajo, éste subsistirá por todo el tiempo que sea 

necesario, hasta en tanto no se concluya con el objeto del 

contrato y por consiguiente la re1aci6n de trabajo, también 

se tendrá por prorrogada, ya que así lo establece el 

artículo 39 de la Ley 1aboral que dice: "si vencido el 

término que se hubiese fijado, subsiste la materia del 

trabajo, la relaci6n quedará prorrogada por todo el tiempo 

que perdure dicha circunstancia." 
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B). TIEMPO DETERMINADO 

En cuanto a l.a relaci6n por tiempo determinado es necesario 

hacer incapie en lo que la Ley Federal. del. Trabajo establece 

al respecto en su art{culo 37 al ccrsiger: "El ~mt::o ce m tiempo 

determinado puede únicamente estipularse 

siguientes: 

en los casos 

I. cuando lo exija l.a natural.e za del trabajo que 

se va a prestar; 

ralmente 

II. Cuanto tenga por objeto substituir tempo-

otro trabajador; y 

III. En los demás casos previstos por la Ley." 

Para el caso de que en un contrato de trabajo se 

especifique que es por tiempo determinado, ya que su 

naturaleza as{ l.o permite, se debe de señalar expresamente 

la causa que di6 origen a l.a contrataci6n, a fin de que se 

justifique la terminación de dicho contrato al llegar la 

fecha límite en l!l señalada, y en su caso, al prevalecer las 

causas que le dieron origen, el contrato debe ser prorrogado 

por subsistir l.a materia de trabajo. (art. 39 de la L.F.T.) 

C). TIEMPO INDETERMINADO 

En esta clase de relaci6n de trabajo, es menester aplicar a 

contrario sensu, lo que establece el artículo 37 del 
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ordenamiento legal multicitado y en especial lo que se 

refiere a la fracci6n I, toda vez, que cuando 1a propia 

naturaleza del objeto del contrato no permita que se 

establezca el tiempo necesario para su ejecución, éste no 

podrá quedar supeditado a ninguna condici6n_, en tal. virtud, 

el tiempo para conseguir el fin deseado será indeterminado .. 

Cabe aclarar que cuando se celebra un contrato de trabajo y 

en éste no se hace la manifestaci6n expresa de que es por 

tiempo determinado, en tal circunstancia y por ese defecto 

en la forma del mismo, éste será automáticamente por tiempo 

indeterminado, según lo establece el artículo 35 de la Ley 

de la Materia. 

3.5. ANALISIS DEL CAPITULO III BIS DE LA CAPACITACIDN Y ADIES 

TRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN LA LEY FEDERAL DEL TRA

.M.!!Q 

La capacitaci6n y adiestramiento, permanentemente permite 

que la ausencia o deficiencia de habilidades humanas sea 

combatida en forma constante, mediante un eafuerzo conjunto 

entre el que imparte la capacitaci6n y el que la recibe. Al 

respecto pasaremos a analizar el articulo 153 "A" al 153 "X" 

de la Ley Federal del Trabajo. 

•Articulo 153 A. Todo trabajador 
tiene el derecho a que su patr6n 
le proporcione capacitaci6n o -
adiestramiento en su trabajo que 
le permita elevar su nivel de vi 
da y productividad, conforme a -
los planes y programas formula--



dos, de común acuerdo, por el p~ 
tr6n y el sindicato a sus traba
jadores y aprobados por la Seer~ 
tar!a de1 Trabajo y Previsi6n -
Social." 
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Por lo que respecta a este artículo queda 

c1aramente estipulado el derecho del trabajador de recibir 

capacitaci6n y adiestramiento, ast como la obligaci6n por 

parte de la empresa da proporcionarla, encon- .=. 

trándose una reciprocidad en donde el trabajador entrega a 

l.a empresa su fuerza de trabajo y la empresa de obtener 

mejores resultados y elevar el nivel de vida, obteniéndo 

beneficios ambas partes. 

•Artícu1o 153 a. Para dar cumpli
miento a la obligación que, con
forme a los articulas anteriores 
les corresponde, loa patrones PQ 
drán convenir con los trabajado
res en que la capacitaci6n o - -
adiestramiento se proporcione a 
éstos dentro Qe la misma empresa 
o fuera de ella, por conducto -
del personal propio, instructor 
especialmente contratado, insti
tuciones, escuelas u organismos 
especializados o bien, mediante 
adheaion a los sistemas genera-
les que se establezcan y que se 
registren en la Secretaría del -
Trabajo y Previsi6n social. En 
caso de tal adhesi6n quedará a -
cargo de los patrones cubrir las 
cuotas respectivas." 

En este artículo queda establecida la forma y 

lugares en los cuales se podrá capacitar a los trabajadores, 

en cuanto a la forma quedará a cargo de aquellas personas 
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que · __ tengan conocimientos técnicos necesarios para la 

impartici6n de la misma capacitaci6n, en relaci6n a los 

lugares ésta se dará dentro de la empresa o fuera de ella, 

pudiendo ser en escuelas o instituciones, las cuales deberán 

estar autorizadas y registradas por la Secretaría del 

Trabajo y Previsi6n Social, pagando la empresa las cuotas 

respectivas a su incorporaci6n. 

•Art{cu1o 153 c. Las institucio-
nes o escuelas que deseen impar
tir capacitaci6n o adiestramien
to as! como su personal docente, 
deberán estar autorizadas y re-
gistradas por la Secretaría del 
Trabajo y Previsi6n Social." 

Para que proceda la aplicaci6n del presente 

articulo es necesario que todas y cada una de las 

Instituciones o Escuelas as{ como el personal docente, 

deberán estas ser autorizadas en caso específico por la 

secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

•Art{cuio 153 D· Los cursos y prg 
gramas de capacitaci6n o adies-
tramiento de los trabajadores, -
podrán formularse respecto a ca
da establecimiento, una empresa, 
varias de ellas o respecto a una 
rama industrial o actividad de-
terminada." 

Por lo que respecta al presente artículo, se 

establece que la capacitaci6n o adiestramiento será en 

relaci6n al puesto por ocupar o que ya tiene el trabajador, 
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atendiendo a la actividad industrial que desarrol.l.a cada 

empresa. 

•Artícu1o 153 B. La capacitaci6n o 
adiestramiento a que se refiere -
el artículo 153-A, deberá impar-
tirse al trabajador durante las -
horas de su jornada de trabaja; -
salvo que, a tendiendo a la natu
raleza de los servicios, patr6n y 
trabajador convengan que podrán -
impartirse de otra manera as! co
mo en el caso en que el trabaja-
dar desee capacitarse en una act.!. 
vidad distinta a la de la ocupa-
ci6n que desempeñe; en cuyo su- -
puesto, la capacitaci6n se reali
zará fuera de la jornada de tra-
bajo." 

El artículo antes citado establece la forma y 

l.ugar donde debe capacitarse al trabajador, quedando as{, 

que la capacitaci6n sólo podrá impartirse dentro de la 

jornada de trabajo, ya que en caso contrario, se puede 

establecer o generar un derecho de pago adicional en favor 

de los trabajadores, por encontrarse fuera de la jornada de 

trabajo. Asimismo el trabajador podr§ capacitarse en otra 

actividad distinta a ia que realiza. 

•Artíco1o 153 F. La capacitaci6n 
y el adiestramiento deber§n te-
ner por objeto: 

r. Actualizar y perfeccio-
nar los conocimientos y habilidª 
des del trabajador en su activi
dad; as! como, proporcionarle iQ 
formación sobre la aplicaci6n de 
nueva tecnología en ella. 

II. Preparar al trabajador 



para ocupar una vacante o puesto 
de nueva creaci6n. 

III. Prevenir riesgos de -
trabajo. 

IV. Incrementar la producti 
vidad y; -

v. En general, mejorar las 
aptitudes del trabajador.'' 
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Por lo que apunta el presente artículo queda cla-

ramente especificado el objeto de la capacitaci6n, 

dejando así a los trabajadores, con mejores aptitudes, 

conocimientos y evitando riesgos de trabajo dada la 

preparaci6n y conocimiento por parte de los trabajadores, 

dando como resultado una mejor productividad. 

•Artícu1o 153 G. Durante el tiempo 
en que un trabajador de nuevo in
greso que requiera capacitaci6n -
inicial para el empleo que va a -
desempeñar, reciba esta, prestará 
sus servicios conforme a las con
diciones generales de trabajo que 
rigan en la empresa o a la que se 
estipule respecto a ello en los -
contra tos colectivos. 11 

Por lo que respecta al artículo antes citado, se 

establ.ecen las condiciones a las cuales los trabajadores, de 

nuevo ingreso se deben sujetar durante el tiempo que dure su 

capacitaci6n. Previéndose su caso una causa de 

terminaci6n, como resultado de que el 

nuevo ingreso no demuestre las 

conocimientos para el puesto vacante. 

trabajador 

aptitudes 

de 

y 



•Art{cu1o 153 H. Los trabajadores 
a quienes se imparta capacitaci6n 
o adiestramiento están obligados 
a• 

Iw Asistir puntualmente a -
los curaos, sesiones de grupo y 
demás actividades que formen PªL 
te de1 proceso de capacitaci6n o 
adiestramiento; 

Ir. Atender las indicaciones 
de las personas que impartan la 
capacitaci6n o adiestramiento, -
y cumplir con los programas res
pectivos; y 

III. Presentar los exámenes 
de evaluaci6n de conocimientos y 
de aptitudes que sean requeridos." 
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Este artículo establece la obligaci6n por parte de 

cada trabajador de adoptar una actitud responsable ante la e~ 

pacitaci6n, ya que en caso contrario puede dar lugar a la - -

rescisi6n de su contrato. 

•Jlrt{cu1o 153 I. En cada empresa, 
se constituirán Comisiones Mix-
tas de Capacitaci6n y Adiestra-
miento, integradas por igual nú
mero de representantes de los -
trabajadores y del patr6n, las -
cuales vigilarán la instrumenta
ci6n y operaci6n del sistema y -
de los procedimientos que se - -
implanten para mejorar la capaci 
taci6n y adiestramiento de los -
trabajadores, y sugerirán las mg 
didas tendientes a perfeccionar
los todo esto conforme a las ne
cesidades de los trabajadores y 
de las empresas." 

Al respecto la Ley prevee el establecimiento de CQ. 

misiones con el objeto de checar la operaci6n y los sistemas 

así como los procedimientos con el fin de mejorar la capacita 

ci6n y adiestramiento que reciba cada trabajador. 



•Artícu1o 153 J. Las autoridades 
laborales cuidaran, que las Comi 
sienes Mixtas de Capacitaci6n y 
Adiestramiento se integran y fun 
cionen oportuna y normalmente, -
vigilando el cumplimiento de la 
obligaci6n patronal de capacitar 
y adiestrar a los trabajadores.'' 

En el artículo anteriormente citado, se establecen f~ 

cultades para las autoridades laborales, como es vigilar a 

las Comisiones Mixtas de Capacitaci6n Y Adiestramiento, en - -

cuanto a1 funcionamiento de tas mismas, dentro de las empre--

sas. 

•Artícuio 153 K. La Secretaría -
del Trabajo y Previsi6n Social -
podrá convocar a los patrones, -
sindicatos y trabajadores libres 
que formen parte de las mismas -
ramas industriales o actividades 
para construir Comites Nacionales 
de Capacitaci6n y Adiestramiento 
de tales ramas industria1es o ac 
tividades, los cuales tendrán e1 
carácter de 6rganos auxiliares -
de la propia Secretaría. 
Estos comités tendrán facultades 
para: 

r. Participar en la determi 
naci6n de los requeri~ientos de 
capacitaci6n y adiestramiento de 
las ramas o actividades respecti 
vas. 

II. Colaborar e la elabora
ci6n del Catálogo Nacional de -
Ocupaciones y en la de estudios 
sobre las características de la 
maquinaria y equipo en existen-
cia y uso en las ramas o activi
dades correspondientes. 

III. Proponer sistemas de -
capacitaci6n y adiestramiento p~ 
ra y en el trabajo, en relaci6n 
con las ramas industriales o ac
tividades correspondientes. 



IV. Formular recomendaciones 
especificas de planes y programas 
de capacitaci6n y adiestramiento. 

v. Evaluar los efectos de -
las acciones de capacitaci6n y -
adiestramiento en la productivi-
dad dentro de las ramas industria 
les o actividades específicas de
que se trate; y 

VI. Gestionar ante la autori 
dad laboral el registro de las -= 
constancias relativas a conoci- -
mientas o habilidades de los tra
bajadores que hayan satisfecho -
los requisitos legales exigidos -
para tal efecto." 
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Por lo que respecta al anterior articulo, la Seer~ 

taría del Trabajo y Previsi6n social autoriza la formaci6n Ce 

Comités, integrados por patrones, sindicatos y trabajadores -

en las ramas industriales, con la finalidad de que los mismos 

participen, colaboren propongan, formulen, gestionen y eva- -

luén las acciones productivas que tiene la capacitaci6n y - -

adiestramiento, quedando estos como 6rganos auxiliares de la 

Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social; por consiguiente -

su regulaci6n y autorizaci6n depende de la propia Secretaría 

antes mencionada. 

•Art{cu1o 153 L. La Secretaría -
del Trabajo y Previsi6n Social -
fijará las bases para determinar 
la forma de designaci6n de los -
mieMtros de los Comités Naciona
les de Capacitaci6n y Adiestra-
miento, así como las relativas a 
organizaci6n y funcionamiento. 11 

El anterior precepto establece la facultad de la -



Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, para verificar la 

designaci6n de los integrantes de las Comisiones Nacionales -

de Capacitaci6n y Adiestramiento, asi como el funcionamiento 

de los mismos. 

•Art{cu1o 153 K. En los Contratos 
Colectivos, deberán inclu!rse -
cláusulas relativas a la obliga
ci6n patronal de proporcionar e~ 
pacitaci6n y adiestramiento a -
los trabajadores, conforme a pla 
nes y programas que satisfagan = 
los requisitos establecidos en -
este capítulo. 
Además, podrá consignarse en los 
propios contratos el procedimien 
to conforme al cual el patr6n ca 
pacitará y adiestrará a quienes
pretendan ingresar a laborar en 
la empresa, tomando en cuenta la 
cláusula de admisi6n.'' 

El anterior articulo apunta la obligaci6n por par

te del patr6n de proporcionar capacitaci6n y adiestramiento 

a los trabajadores en las áreas o actividades que estos de- -

sempeñan dentro de una empresa. Tal derecho debe quedar con-

signado en los contratos colectivos correspondientes. 

•A.rt{cu1o 153 N. Dentro de los -
quince dias siguientes a la cele 
braci6n, revisi6n o pr6rroga del 
contrato colectivo, los patrones 
deberán presentar ante la secre
taría del Trabajo y Previsi6n SQ 
cial, para su aprobaci6n, los -
planes y programas de capacita-
ci6n y adiestramiento que se ha
ya acordado establecer, o en su 
caso, las modificaciones que se 
hayan convenido acerca de planes 
y programas ya implantados con -
aprobaci6n de la autoridad labo
ral.'' 
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Se establece el t6rmino con que cuenta el patr6n, 

después de la celebraci6n, revisión o prorroga del Contrato -

Colectivo, para presentar los programas relativos a la capac! 

taci6n y adiestramiento de los propios trabajadores. 

"Artículo 153 O. Las empresas en 
que no rija contrato colectivo -
de trabajo, deberán someter a la 
aprobaci6n de la Secretaría del 
Trabajo y Previsi6n Social, den
tro de los primeros sesenta días 
de los años impares, los planes 
y programas de capacitaci6n y -
ad".estramiento que de común - -
acuerdo con los trabajadores, h~ 
yan decidido implantar. Igual-
mente, deberán informar respecto 
a la constituci6n y bases generª 
les a que se sujetará el funcio
namiento de 1as Comisiones Mixtas 
de Capacitaci6n y Adiestramien-
to." 

La Ley Federal del Trabajo, trata que bajo ninguna 

circunstancia un trabajador se encuentre al márgen de la capa 

citaci6n,y para el caso de que una empresa no cuente con Con-

trato Colectivo de Trabajo, obliga a la misma a someterse a la 

aprobaci6n ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

los planes y programas que de acuerdo con los trabajadores h~ 

yan establecido en relación a la Capacitaci6n y Adiestramien-

to. 

"Artículo 153 P. El registro de -
que trata el artículo 153 C, se 
otorgará a las personas o insti
tuciones que satisfagan los si-
guientes requisitos: 

I. Comprobar que quienes CE 
pacitarán o adiestrarán a los --



trabajadores estan preparados -
profesionalmente en la rama in-
dustrial o actividad en que impa~ 
tirán sus conocimientos; 

II. Acreditar satisfactoria 
mente, a juicio de la Secretar1i 
de1 Trabajo y Previsi6n Social, 
tener conocimientos bastantes so 
bre los procedimientos tecnológI 
cos propios de la rama industrial 
o actividad en la que pretendan 
impartir dicha capacitactón o -
adiestramiento1 y 

III. No estar legados can -
personas o instituciones, que -
propaguen algún credo religioso 
en los términos de la prohibi- -
ci6n establecida por la fracción 
IV del artículo 3o. Constitucio
nal. 
El registro concedido en los tér 
minos de este artículo podrá ser 
revocado cuando se contravengan 
las disposiciones de esta Ley. 
En el procedimiento de revoca- -
ci6n, el afectado podrá ofrecer 
pruebas y alegar lo que a su de
recho convenga." 
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Por lo que respecta al artículo antes citado, se -

establecen los requisitos que deben observarse para obtener -

el registro a aquellas instituciones o escuelas que pretendan 

impartir capacitaci6n y adiestramiento, entre las que desta-

can la profesionalidad de los capacitadores, conocimientos y 

carácter laico; requisitos que en caso de no ser satisfechos 

provocaran la revoaci6n del citado registro. 

-Articulo 153 Q. Los planes y prg 
gramas de que tratan los art!cu
los 153 N y 153 o deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 

t. Referirse a períodos no 
mayores de cuatro años; 



II. Comprender todos los -
puestos y niveles existentes en 
la empresa; 

IIt. Precisar las etapas d~ 
rante las cuales se impartirá la 
capacitaci6n y el adiestramiento 
al total de los trabajadores de 
la empresa: 

JV. Señalar el procedimien
to de selecci6n a través del - -
cual se establecerá el orden en 
que serán capacitados los traba
jadores de un mismo puesto y ca
tegoria; 

V. Especificar el nombre y 
número de registro en la Secreta 
ría del Trabajo y Previsi6n So-~ 
cial de las entidades instructo
ras; y 

VI. Aquellos otros que est~ 
blezcan los criterios generales 
de la Secretaría del Trabajo y -
Previsi6n Social que se publi- -
quen en el Diario Oficial de la 
Federaci6n. Dichos planes y pro 
gramas deberán ser aplicados de
inmediato por las empresas." 

se establece la duraci6n, diversidad, periodicidad 

procedimiento y demSs condiciones que deben privar en la cap~ 

citaci6n, en cada una de las areas y actividades de cada 

empresa y aquellos requisitos que a criterio de la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social considere aplicar o estable- -

cer. 

•Artículo 153 R. Dentro de los se 
senta días hábiles que sigan a ~ 
la presentaci6n de tales planes 
y programas ante la Secretaría -
del Trabajo y Previsi6n Social, 
esta los aprobará o dispondrá -
que se les hagan las modificacig 
nes que estime pertinentes; en -
la inteligencia de que, aquellos 
planes y programas que no hayan 



sido objetados por la autoridad 
laboral dentro del término cita
do, se entenderán definitivamen
te aprobados." 
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Por lo que respecta al artículo antes citado, se -

establece la facultad a favor de la Secretarla del Trabajo y 

Previsi6n Sociai, para calificar dentro del plazo de 60 d!as 

hábiles que sigan a su presentaci6n, los planes y programas -

relativos a la Capacitaci6n y Adiestramiento de tas empresas. 

•Art{cu1o 153 S. Cuando el patr6n 
no dé cumplimiento a la obliga-
ci6n de presentar ante la Secre
taría del Trabajo y Previsi6n SQ 
cial los planes y programas de -
capacitaci6n y adiestramiento -
dentro del plazo que corresponda 
en los términos de los artículos 
153 N y 153 o, o cuando presenta 
dos dichos planes y programas, -
no los lleve a la práctica, será 
sancionado conforme a lo dispues 
to en la fracci6n 1'1 del art!cu': 
lo 994 de esta Ley, sin perjui-
cio de que, en cualquiera de los 
dos casos, la propia Secretaria 
adopte las medidas pertinentes -
para que el patr6n cumpla con la 
obligación de que trata." 

Por lo que se refiere al anterior artículo, esta-

blece la sanción contenida en el artículo 994 fracción IV que 

a continuaci6n transcribimos: 

"Art!culo 994. se impondrá multa 
cuantificada en los términos del 
articulo 992, por el equivalente. 
Fracci6n IV. ne 15 a 315 veces -
el salario mínimo general, al p~ 
tr6n que no cumpla con lo dis- -



puesto por la fracci6n XV del ar
ticulo 132. La multa se duplica 
rá, si la irregularidad no es -~ 
subsanada dentro del plazo que -
se conceda para ello. La cual -
se hace acreedor el patr6n al no 
dar cumplimiento a la impartici6n 
de la capacitaci6n o a la caren
cia de planes y programas relatl 
vos a tales derechos." 

•Artículo 153 T. Los trabajadores 
que hayan sido aprobados en los 
exámenes de capacitaci6n y adies 
tramiento en los términos de es= 
te capítulo, tendrán derecho a -
que la entidad instructora les -
expida las constancias respecti
vas, mismas que, autentificadas 
por la Comisi6n Mixta de Capaci
taci6n y Adiestramiento de la -
empresa, se harán del conocimien 
to de la Secretaria del Trabajo 
y Previsi6n Social, por conducto 
del correspondiente Comité NaciQ 
nal o, a fa1ta de éste, a través 
de 1as autoridades del trabajo a 
fin de que la propia Secretaría 
las registre y las tome en cuenta 
al formular el padrón de trabajA 
dores capacitados que correspon
da, en los términos de la fra- -
cci6n IV del artículo 539.'' 
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Por lo que respecta ai artículo antes mencionado -

se refiere a la expedici6n de las constancias de capacitación 

y adiestramiento para los trabajadores que aprueban los cur-

sos teniéndo conocimiento la Secretaría del Trabajo y Previ-

si6n Social, quedando asimismo a cargo de la propia Secreta-

ría el control y formulación del padr6n de los trabajadores -

que reciben Capacitaci6n y Adiestramiento. 



•&rt!cuio 153 o. cuando implantado 
un programa de capacitaci6n, un -
trabajador se niegue a recibir es 
tá, por considerar que tiene los
conocimientos necesarios para el 
desempeño de su puesto y del inmg 
diato superior, deberá acreditar 
documentalmente dicha capacidad o 
presentar y aprobar, ante la ent! 
dad instructora, el exámen de su
ficiencia que señale la Secreta-
ria del Trabajo y Previsi6n So- -
cial. 
En est Último caso, se extenderá 
a dicho trabajador la correspon-
diente constancia de habilidades 
laborales.'' 

El artículo antes citado, se refiere a que cuando 

un trabajador tenga los conocimientos necesarios para desempg 

ñar determinada actividad se sujetará a un exámen, con el ob

jeto de determinar si el trabajador realmente posee los cono-

cimientos que dice, y en caso de ser aprobatorio el exámen, -

se le expedirá una constancia en donde se acredite sus conoc! 

mientas. 

•Art{cu1o 153 v. La constancia de 
habilidades laborales es el docu 
mento expedido por el capacita-~ 
dar, con el cual el trabajador -
acreditará no haber llevado y -
aprobado un curso de capacita- -
ci6n. 
Las empresas están obligadas a -
enviar a la Secretaría del Traba 
jo y Previsión Social para su rg 
gistro y control, listas de las 
constancias que se hayan expedi
do a sus trabajadores. Si el -
una empresa existen varias espe
cialidades o niveles en relaci6n 
con el puesto a que la constan-
cia se refiera, el trabajador, -



mediante exámen que practique 1a 
Comisi6n Mixta de Capacitac16n y 
Adiestramiento respectiva acred! 
tará para cual de ellas es apto." 
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Se refiere a las constancias de habilidades labor~ 

les, expedida por el capacitador y que acreditan no haber 11~ 

vado el curso, pero posee las habilidades y conocimientos, pª 

ra e1 buen desarrollo de la actividad que cada trabajador de

sempeña, teniéndo la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social 

un control de las constancias mencionadas. 

•Artículo 153 w. Los certificados, 
diplomas, títulos o grados que -
expidan el estado, sus organis-
mos descentralizados o los part! 
culares con reconocimiento de va 
lidez oficial de estudios a quii 
nes hayan conclu{do un tipo de -
educaci6n con carácter terminal, 
serán inscritos en los registros 
de que trata el artículo 539 - -
fracci6n IV, cuando el puesto y 
categoria correspondientes f igu
ren en el Catálogo Nacional de -
Ocupaciones o sean similares 
los incluidos en ~l.'' 

Se establece la importancia de los certificados y 

dip1omas expedidos relativos a la capacitación y adiestraoie~ 

to, ya que cuando un trabajador solicite un trabajo o preten-

da obtener ascenso relacionado con su actividad sobre todo 

aquella en la cual tiene un certificado de capacitación en la 

actividad que desarrollo, este podrá solicitarlo exhibiendo -

su constancia dado el reconocimiento oficial que otorga el e~ 

tado a los mencionados certificados o diplomas. 



"Artículo 153 x. Los trabajadores 
y patrones tendrán derecho a - -
ejercitar ante las Juntas de con 
ci1iaci6n y Arbitraje, las acci2 
nes individuales y colectivas -
que deriven de la obligación de 
capacitaci6n y adiestramiento 
impuesta en este capítulo. 1

' 

El artículo anterior señala la facultad y derecho 

de ambas partes, trabajador y patr6n de ejercitar ante el 6~ 

gano correspondiente, en este caso la Junta de Conciliaci6n 

y Arbitraje, se veran las acciones relativas al incump1imien 

to de los planes y programas de Capacitaci6n y Adiestramien-

to. 



CAPITULO CUARTO 

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

4.1. ANTECEDENTES DE LA CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES EN 

MEXICO 
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"Se ha dicho, con acierto, que 1a capacidad de adiestrar y 

capacitar a los trabajadores en México no es una actividad 

nueva, ya que existen referencias hist6ricas que datan de la 

época de la colonia en donde ya se registran actividades en 

esta materia." 31 

En el México prehispánico existían pequeñas 

agrupaciones que reunían a los hombres que trabajaban en una 

misma actividad. En donde sus fines eran de protecci6n y 

ayuda mutua y cada uno ten fa que pagar sus contribuciones. 

Entre los integrantes más ancianos y experimentados se 

nombraban a las autoridades que decidían sobre todo aquello 

que afectaba los integrantes del gremio, así estas 

autoridades podían castigar y suspender a quienes habian 

cometido algún abuso en el comercio de sus productos, 

mediante una seria de normas previamente establecidas. 

Los principales oficios que se practicaban en los 

(31) Manual de Capacitaci6n y Adiestramiento. Ed. de la Secre
taría del Trabajo y Previsi6n social, México, pág. 2. 
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gremios precortesianos cuyos integrantes eran instruí.dos en 

cada especialidad por sus mayores, son los que 

continuaci6n se indican: 

OFICIAL MECANICO. El buen oficial mecánico, el 

que fabrica e imagina cualquier obra, la cual hace después 

con facilidad y sin pesadumbre, siendo este apto y diestro 

para trazar, componer, ordenar y aplicar cada cosa. 

OFICIAL DE PLUMAS. El oficial de plumas es 

único, hábil e ingenioso en el oficio así como diligente, 

fiel y despachado para juntar y pegar plumas y ponerlos en 

concierto. 

PLATERO. El platero es conocedor del buen metal 

y ·de el hace cualquier obra sutil, teniéndo buena mano, 

pudiéndo manejar cualquier metal. 

La conquista no solo trajo gloria a Hernán 

cortés, sino que se vi6 ante el problema de definir la nueva 

condici6n jurídica y política de los nativos conquistados1 

teniéndo la intenci6n de que los nativos quedaran en la 

condici6n de esclavos. 

Si bien 1 jurídicamente los nativos de las tierras 

conquistadas no quedaron bajo la condición de esclavitud, 

éstos fueron encargados a los hispanos no solo por 1a 

enseñanza de una nueva lengua y religi6n, sino para el 
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cuidado puntual de la Corona Española. Nace así la 

Encomienda, convirtiéndose esta así, en una instituci6n 

encargada de dar conocimiento y técnicas nuevas hacia 

quienes carecían de ell.as para adquirir y desarrollar 

destrezas y hábil.idades y asl mejorar las cosas, por parte 

de los encomendados. 

En el México Independiente, se observa que la 

capacitaci6n, en cuanto insti tuci6n segu !a siendo 

desconocida, llevandose la preparaci6n de los obreros 

mediante una relaci6n de aprendizaje sin seguir estando 

regulada en alguna disposici6n legal. 

Tampoco las Cartas Constitucionales anteriores 

l.l.egaron a preveer la capacitaci6n y adiestramiento. 

Existiendo una primera regulaci6n genérica y se produjo en 

el. c6digo Civil de 1870 para el Distrito y Territorios 

Federales, bajo el nombre de "Contrato de Aprendizaje", 

teniéndo una reglamentaci6n esencial de normas que en el 

ámbito del Derecho Laboral, habría de consignar la Ley 

Federal del Trabajo de 1931, con la intensi6n de dignificar 

el trabajo humano. La Constituci6n de 1917 no contuvo 

norma alguna referente la capacitaci6n de los 

trabajadores. En la Ley Federal del Trabajo de 193:, se 

previ6 ya dentro del ámbito jurídico laboral el que viene a 

ser antecedente directo de la capacitaci6n y adiestramiento 
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R~g1_ame~tado el Contrato de Aprendizaje, del 

artícu10 218 al 231, presentando las características 

siguientes: 

l.- Se define el Contrato de Aprendizaje como 

aquel en virtud del cual una de las partes se compromete a 

prestar sus servicios personales a otra, recibiendo a cambio 

enseñanza de un arte u oficio y la retribuci6n convenida. 

2. - Debe contener el Contrato, la escala y tiempo 

de enseñanza del arte, oficio u profesi6n objeto del 

contrato y la retribuci6n que corresponda al aprendiz por 

sus servicios, por cada período de aprendizaje. 

3. - Los aprendices tendrán todos los derechos y 

obligaciones que asisten a los trabajadores, debiendo tener 

preferencia, para ser ocupados como aprendices los hijos de 

los trabajadores sindicalizados de la negociaci6n. 

4.- Las obligaciones del aprendiz serán: 

a) Prestar personalmente, con todo cuidado y 

aplicaci6n, el trabajo convenido de acuerdo con las 

instrucciones del maestro o del patr6n; 

b) Obedecer las ordenes del maestro o de1 patr6n 

en el desempeño del trabajo que este aprendiendo: 
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e) Observar buenas costumbres y guardar al patr6n 

o maestro a sus fami1iares respeto y consideraci6n: 

d) Cuidar de los materia1es y herramientas del 

patr6n o maestro, evitando cualquier daño a que estén 

expuestos; 

e) Guardar absoiuta reserva respeto a la vida 

privada de su patr6n, maestro o familiares de éstos y 

f) Procurar la mayor economla para el patr6n o 

maestro en el desempeño del trabajo. 

Por otro lado, el. maestro o el patrón, tendrán 

las siguientes obligaciones para con el aprendiz: 

a} Proporcionarl.e enseñanzas en el oficio o arte 

que aspira a aprender; 

b) Pagarle una retribuci6n pecuniaria o 

suministrarle alimentos, vestido o una y otra cosas; 

e) 

absteniéndose 

Guardarl.e la debida consideración 

de maltratarlo de pa1abra o de obra¡ 

d) Al. concluir el aprendizaje, en 1os oficios no 

calificados, darle un testimonio escrito acerca de sus 

conocimientos y aptitudes 1 y 

e) Concluí do e1 aprendizaje. preferir1o en las 
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vacantes que hubiere. 

Las faltas por las que el aprendiz podr!a ser 

despedido por el maestro o patr6n, sin responsabilidad para 

éstos eran dos: faltas gravemente a la consideraci6n y 

respeto a el1os o a su familia, y por incapacidad manifiesta 

del propio aprendiz para el arte u oficio de que se trata. 

Por parte del aprendiz este podría separarse 

justificadamente del. trabajo por violaci6n de las citadas 

obligaciones del maestro o patr6n, en el caso del despido 

justificado, el aprendiz tenía derecho a un rries y medio de 

Indemnizaci6n. 

"Para efecto de que se comprobara la evoluci6n de 

conocimientos y aptitudes, los aprendices de oficios 

calificados eran examinados cada año o en cualquier tiempo 

en que los solicitaran, por un jurado mixto de peritos 

obreros y patrones presidido por un representante designado 

por el Inspector de Trabajo, debiéndo resolver el jurado a 

mayoría de votos certificados por escrito, en su caso, que 

el examinado tenía la aptitud necesaria para trabajar en la 

rama de su aprendizaje." ( 32 

"Como se aprecia, no existía obligaci6n para el 

patr6n de pagar un salario en numerario, lo cual se explica 

atendiendo a las siguientes dos razones: la primera es que 

{32) Ley Federal del Trabajo. Anotado de Rafael de Pina, Edi 
clones Cicer6n, M~xico, 1961, págs. 96 y 98. 
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la finalidad de1 aprendiz no era obtener un salario y la 

segunda era que no todas las empresas tienen J.a necesidad de 

aprendices, por tal situaci6n que no podía obligarseles a 

tenerlos. Por consiguiente que no existía el derecho para 

el aprendiz de devengar el salario mínimo, a lo que se 

agrega el. criterio jurisprudencial, consistente en que quien 

esta aprendiendo un oficio no puede exigir que ese oficio 

que ignora, le proporcione los medios de sostener una 

familia." ( 33 

esencial 

El Contrato de Aprendizaje es el antecedente 

que sen to base para la regulaci6n de l.a 

Capacitaci6n, quedando el Contrato de Aprendizaje excluÍ.do 

de nuestras leyes en materia. 

Otro antecedente de trascendencia de la Ley 

Federal del Trabajo de 1931 en cuanto a la capacitación y 

adiestramiento se encuentra regulado en la fracci6n XXI del 

artículo III de la Ley antes citada y es la obligaci6n por 

parte del patr6n de otorgar becas a los trabajadores o a 

sus hijos para prepararse. 

De la Ley Federal del Trabajo de 1970 fué 

excluí.do el Contrato de Aprendizaje, conservando el 

legislador el principio creado_ en la Ley de 1931 de otorgar 

becas a tos trabajadores a a sus hijas, un sistema que coma 

afirma Mario de la Cueva, "si bien es limitado en cuanto al 

(33) MURILLO Miguel, et.al., Disposiciones Legales y Oficiales 
en Materia de Capacitaci6n y Adiestramiento. 
México, 1901. 



94 

número de beneficiarios, coi:is,titu~':! un 'estimulo p·ara 'q~~".!~e_s 
. - ' "~:; 

aman el estudio." e 34 

-

En la Ley .Fed~~a_l :::d~~- ~Tr~'i:Jaj~_--.-de 1970, Por: fin· 

apuntaba la capacitación de t~a~ajador~s en su sentido 

moderno tal y como lo apu!l~a _].a ~xpoSici6n de· motivos de la 

citada Ley: 

11 Se recogi6 la tendencia universal en favor de 

los cursos de capacitaci6n profesional, cuyo fin la 

fracci6n XV consigna la obligaci6n de las empresas a lo que 

agrego: Es indudable que la industria moderna requiere un 

personal cada vez mejor capacitado, raz6n por la cual los 

cursos que se proyectan redundarán, ante todo, en beneficio 

de las empresas y además en favor de los trabajadores, que 

podrán ante todo ascender en los casos de vacantes y puestos 

de nueva creaci6n y obtener así mejores ingresos." 

( 35 ) 

Quedando así a partir de la Ley Federal del 

Trabajo de 1 970, las bases para la Regulaci6n de la 

capacitaci6n y Adiestramiento, actualmente el eco de un 

desarrollo social en donde las autoridades han plasmado esta 

inquietud como es la canstituci6n Política de los Estados 

Unidos Méxicanos, así como la Ley Federal del Trabajo. 

(34) CUEVA, Mario de la, Nuevo Derecho del Trabaio. 
Edit. Porrúa, México, 1970, pág. 385. 

(35) IDE~., pág. 388. 
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4.2. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

Durante el año de 1977, en e1 segundo período de seSi6n de 

la "L" Legislatura del congreso de la Uni6n, se incorpora 

como adición la fracción XIII del apartado "A" del artículo 

123 de la Constituci6n Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, quedando como sigue: 

11 Las empresas, cualquiera que sea 
su actividad, estarán obligadas 
a proporcionar a sus trabajado-
res, capacitaci6n o adiestramieu 
to para el trabajo. La Ley re-
glamentaria determinará 1os sis
temas, métodos y procedimientos 
conforme a los cuales los patro
nes deberán cumplir con dicha -
obligaci6n." 

Es finalmente durante el año de 1978, que el 28 

de abril, se efectúan una serie de trabajos que culminan con 

las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo. 

Siendo su objeto el estudio aná1isis del problema de 

capacitación a trabajadores, mencionando as{ únicamente 

aque11os artículos que en forma directa conciernen al área 

tratada. 

Art{cu1o Jo • • • 

''Asimismo es de inter6s social -
promover y vigilar la capacita
ci6n y el adiestramiento de los 
trabajadores." 

Artlcu10 25 fracc16n VIII 



"La indicaci6n de que el trabaJ!!.. 
dor será capacitado o adiestra
do en los términos de los pla-
nes y programas establecidos o 
que se establezcan en la empre
sa conforme a lo dispuesto en -
esta Ley." 

Artlcu10 132 f racci6n XV • • • 

"Proporcionar capacitaci6n y - -
adiestramiento a sus trabajado
res, en los términos del Cap!tu 
10 III bis de éste t!tulo." -

Art{cuio 159 • • • 

''Si el patr6n cumpli6 con la - -
obligac16n de capacitar a todos 
los trabajadores de la categoria 
inmediata inferior a aquella en 
que ocurra la vacante, el aseen, 
so corresponderá a quien haya -
demostrado ser apto y tenga ma
yor antigüedad. En igualdad de 
condiciones, se preferirá al -
trabajador que tenga a su cargo 
una familia y, de subsistir la 
igualdad al que previo exámen, 
acredite mayor aptitud." 

Art{cuio 412 fraccl6n V • • • 

''Las reglas conforme a las cua-
les se formularán los planes y 
programas para la implantaci6n 
de la capacitaci6n y el adies-
tramiento en la rama de la in-
dustria de que se trate." 

Artículo 523 • • • 

"La aplicaci6n de las normas de 
trabajo compete, en sus respec
tivas jurisdicciones. 11 
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Fracci6n V ••• 

"Al servicio Nacional de Emp1eo, 
Capacitaci6n y Adiestramiento." 

"En la aplicaci6n de las normas 
de trabajo referentes a la cap~ 
citaci6n y adiestramiento de -
los trabajadores y las relati-
vas a seguridad e higiene en el 
trabajo, las autoridades de la 
Federaci6n serán auxiliares por 
las locales, tratándose de - -
empresas o establecimientos que 
en los demás aspectos derivados 
de las relaciones laborales, es 
tén sujetos a la jurisdicci6n ~ 
de ástas 6ltimas.'' 

Artlcu1o 529 fracc16n II • • • 

"Participar en l.a integraci6n y 
funcionamiento del respectivo -
Consejo Consultivo Estatal de -
Capacitaci6n y Adiestramiento." 

Articulo 537 • • • 

"El Servicio Nacional de Empleo, 
Capacitaci6n y Adiestramiento -
tendrá los siguientes objeti- -
vos: 

l. Estudiar y promover -
la generaci6n de empleos; 

11. Promover y supervi-
sar la colocac16n de los traba
jadores¡ 

III. Organizar, promover 
y supervisar la capacitación y 
el adiestramiento de los traba
jadores y; 

IV. Registrar las cona-
tanelas de habilidades labora-
les." 
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Artlcuio 538 • • • 

"El servicio Nacional de Empleo, 
Capacitaci6n y Adiestramiento 
estará a cargo de la Secretaría 
del Trabajo y Previsi6n social, 
por conducto de las unidades ad 
ministrativas de la misma, a -= 
tas que competan las funciones 
correspondientes, en los térmi
nos de su Reglamento Interior.'' 
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Así como todo lo relativo al Capítulo III Bis de 

la Capacitaci6n y Adiestramiento de los Trabajadores, del 

artículo 153 "A" al artículo 153 "X", anteriormente 

explicado en el capítulo inmediato anterior de la presente 

tesis. 

Así pues y desde un rango cona ti tucional, se 

establece el derecho genérico de los trabajadores a recibir 

capacitaci6n y ad:l.estramiento, correlativo a la obligaci6n 

patronal de otorgarlos. Por consiguiente este derecho 

medular de los trabajadores queda reflejado en la Ley 

Federal del Trabajo. 

Pero, en la recepci6n de su capacitación y 

adiestramiento, los trabajadores han de completar varias 

obligaciones, con el objeto de evitar que l.a enseñanza 

resulte nula. Por tanto, los trabajadores que reciban esta 

formaci6n deberán: 

a) Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de 
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grupo 
- _, ' 

y demáS _·.,actividades que formen parte de la 

capad taci 6n. 

b) Atender las indicaciones de las personas que 

impartan la capacit.ac16n o adiestramiento, y cumplir con los 

programas respectivos; y 

e) Presentar los exámenes de evaluac16n de 

conocimientos y de aptitud que sean requeridos. 

También tienen las ob1igacioncs de tomar parte de 

las Comisiones Mixtas de Capacitaci6n y Adiestramiento, a 

través de sus representantes, así como la de participar en 

la elaborac16n del plan y programas. 

En cuanto a los derechos de los trabajadores, se 

derivan de las especificaciones antes citadas como son: 

1.- Formar parte de las a1udidas comisiones. 

2.- Recibir previa aprobaci6n de exámenes de 

aptitud y conocimientos, su constancia de habilidades 

laborales por la capacitaci6n recibida. 

3.- Hacer constar en las condiciones individuales 

de trabajo o en el Contrato Colectivo, las cláusulas 

relativas la capacitaci6n. 

4.- Formar parte. a través de sus representantes 

de los organismos de capacitaci6n. 
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s.- Ejercitar ante las Juntas Federales de 

conciliaci6n y Arbitraje, acciones individuales o colectivas 

que deriven de la obligaci6n de capacitaci6n y 

adiestramiento. 

La Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, 

es CDlp;!t..mte en los terminas del artículo 699 de la Ley F0:E!:al. cE1. Ttal:ajo -

q.e estable::e su competencia cuando surgen conflictos debido a 

la imp::>rtancia que tiene la Capacitaci6n y Adiestramiento, mismo 

que a continuaci6n transcribimos: 

•Artículo 699. Cuando los con 
flictos a que se refiere el -
párrafo primero del artículo 
que antecede, se ejerciten en 
la misma demanda acciones re
lacionadas con obligaciones -
en materia de capacitaci6n y 
adiestramiento o de seguridad 
e higiéne, el conocimiento de 
esas materias será de la - -
competencia de la Junta Espe
cial de la Federal de Conci-
l iaci6n y Arbitraje de acuer
do a su Jurisdicci6n: En el 
supuesto previsto en el párr~ 
fo anterior, la Junta Local, 
al admitir la demanda ordena
rá se saque copia de la misma 
y de los documentos presenta
dos por el actor, las que re
mitirá inmediatamente a la -
Junta Federal de Conciliaci6n 
y Arbitraje para la sustanci~ 
ci6n y resoluci6n, exclusiva
mente, de las cuestiones so-
bre capacitaci6n y adiestra-
miento, y de seguridad e hi-
giene, en los términos sefial~ 
dos en esta Ley." 
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6.- El trabajador de nuevo ingreso tendrá 

derecho a recibir la capaci taci6n bajo las condiciones de 

trabajo que rijan en la empresa o bajo lo estipulado en el 

Contrato Colectivo. 

7.- En cuanto a los trabajadores menores de 16 

años, tendrá tambien derecho a recibir la capacitaci6n en 

los términos establecidos en el artículo lBO fracci6n IV, 

misma que a continuaci6n transcribimos: 

"Art{cu1o 180 fracci6n IV ... 

"Proporcionarles capacitaci6n y adiestramiento en 

los términos de esta Ley. 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PATRONES 

La obligaci6n genérica que en esta materia 

corresponde a los patrones, consiste en proporcionar a sus 

trabajadores capacitaci6n y adiestramiento para el trabajo 

en los términos del capítulo III bis de la Ley Federal del 

Trabajo. 

como son: 

años. 

de las 

De ta1 obligaci6n se derivan otras específicas 

a) Proporcionar ta1 prestaci6n a los menores de 16 

b) Participar en 1a integraci6n y funcionamiento 

comisiones que deban formarse en cada centro de 
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trabajo, de acuerdo con lo establecido en esta l.ey. 

·e) Informar a la Secretaría del Trabajo y 

Previsi6n Social, respecto a la consti tuc16n y formulaci6n 

de la bases generales de la Comisi6n Mixta de capaci taci6n y 

Adiestramiento. 

d) Presentar ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsi6n social para su aprobación, el plari y programas 

acordados con l.os trabajadores. 

e) Aplicar de inmediato el plan y programas 

de capacitaci6n. 

f) Informar a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, sobre madi ficaciones al plan y programas 

autorizados. 

trabajo, 

g) Indicar en los contratos individuales de 

cláusulas indicando que el trabajador será 

capacitado o adiestrado. 

h) Incluir conjuntamente con el sindicato, 

cl&usulas relativas a la Capacitación y Adiestramiento de 

los trabajadores, incluyendo a quienes van a ingresar a la 

empresa. 

i) Llevar un registro de asistencia de los 

cursos y eventos de capacitaci6n, registrando la firma de 
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los trabajadores participantes, y envíar a la Secretaría del 

Trabajo y Previsi6n Social las constancias de habilidades 

laborales expedidas a 10B trabajadores. 

j) Cubrir I.os costos que resultan de la 

capacitaci6n y adiestramiento de los trabajadores. 

k) Atender la convocatoria 

Trabajo y Previsi6n Social, para 

Nacionales de Capacitaci6n 

de la Secretaría del 

constituír Comités 

y Adiestramiento. 

En cuanto a los derechos de l.as empresas patronas 

tienen la facultad de ejercitar ante la Junta Federal de 

Concil.iaci6n y Arbitraje, las acciones individuales y 

colectivas que deriven de la obligaci6n de capacitaci6n y 

adiestramiento .. 

se puede apreciar que el contenido obligatorio 

tanto de los patrones como de los trabajadores en esta 

materia, se encuentra bien armonizado a efecto de que se 

puedan alcanzar los mejores frutos de la capacitaci6n y 

adiestramiento. 

4.3. DEFINICION LEGAL DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

Haciendo un análisis de las diferentes disposiciones 

legales, podemos llegar a la conclusi6n de que no tenemos 
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una definici6n legal que precise los conceptos de 

capacitaci6n y adiestramiento. Las orientaciones en cuanto 

a sus ideas que dan los legisladores se dirigen a hablarnos 

donde se debe dar capacitaci6n, etapas ~ue debe comprender, 

objetivos que persigue, cuales son sus finalidades, trámites 

que deben seguirse ante las autoridades, pero no hay 

definici6n de los términos. 

La capacitaci6n puede ser entendida en dos sentidos: 

Uno estricto y otro amplio. en el sentido 

estricto consiste en disponer de l.os conocimientos básicos 

para desempeñar adecuadamente un puesto y para posibilitar 

el ascenso a otros de mayor responsabi 1 id ad. En sentido 

ampl.io, se considera a la capacitaci6n como un canal 

permanente de comunicaci6n que involucra a todos los 

niveles. 

El desarrollo del personal engloba los aspectos de 

motivaci6n, inquietudes personales, formaci6n excelencias, 

aspiraciones y superaci6n personal. 

Por lo tanto, la capacitaci6n y el desarrollo se 

encuentran intimamente vinculados y pretende el beneficio de 

las instituciones a través del mejoramiento econ6mico, 

social y cultural de los trabajadores. 
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Veamos ahora, algunas definiciones sobre 

11 capacitaci6n 11
, ofrecidas por diferentes tratadistas. 

La capacitaci6n, según Néstor de Buen consiste en: 

"preparar mejor a un trabajador para su posterior desempeño 

en un puesto de mayor jerarquia." ( 36 ) 

El analista J .R. Hernández Pulido, señala que la 

capacitaci6n: "es una formaci6n previa del comienzo de la 

actividad de una empresa." ( 37 ) 

"como 

Manuel Bravo Jiménez, señala a la capacitaci6n: 

el hecho preparativo, pero sin embargo debe 

considerarsel.e normal durante el empleo, ya que los períodos 

de capacitaci6n van asociados a la perspectiva de otra 

ocupaci6n o en su caso, a la necesidad de aprender a manejar 

una nueva máquina." 38 ) 

Bal.tasar Cavazos al respecto indica que la ca-

paci taci6n es: "un instrumento de movilidad profesional 

ascendente.•• 39 

Para el Dr. Miguel Borrel Navarro, capacitar es: 

"preparar al trabajador para el mejor desempeño de otro 

(36) 
(37) 

(38) 

(39) 

BUEN L. Nestor de, op.cit., pág. 246. 
HERNANDEZ PULIDO, J.R., Relaciones Industriales y Forma
ci6n Prefesional. la. ed., Mi!xico, 1978, pág. 39. 
BRAVO JIMENEZ, Manuel, El servicio Nacional de Capacita
~· la. ED. 0 Edit. Popular, M6xico, 1979, pág. 123. 
CADAZOS, Baltasar, Nueva Ley Federal del Traba1o. 
la. ed., Editorial Trillas, México, 1980, p§g. 239. 
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mejor retribu{do. 11 e 40 > 

que d~S~.mpeña y :.q~e,._:~: ~é~;:-r-_~r~-~~;~- es 
-!~~~:-

trabájo distinto al. 

Tal y como lo hicimos . con -· el C«?nce~_to de 

capacitaci6n, veamos ahora las definiciones en _to?-no al 

adiestramiento. 

Para Néstor de Buen el adiestramiento: "es para 

mejorar a un trabajador para perfeccionar 1a labor que 

realiza." 41 

El analista J.R. Hernández Pulido lo define como: 

"la misma preparaci6n y formaci6n proporcionando al 

trabajador, después 

determinado." 42 ) 

de seguir laborando en un puesto 

Manuel Bravo Jiménez, concibe al adiestramiento 

como: "una funci6n complementaria de la capacitaci6n, la 

cual se da como la preparación para resolver los problemas 

específicos surgidos durante el desempeño efectivo del 

puesto de trabajo." ( 43 ) 

Baltasar Cavazos Flores, deja al adiestramiento 

como: "la funci6n del perfeccionamiento en el desempeño de 

un mismo puesto." ( 44 

{40) BORREL NAVARRO, Miguel, Análisis Práctico y Jurisprudencia! 
del Derecho Mexicano del Traba o. 
Edit. Pac, M xico 1989, p g. 180. 

(41) BUEN LOZANO, Néstor de, op.cit., pág. 246. 
(42) HERNANDEZ PIJLIDO, J.R., op.cit., pág. 39. 
{43) DRAVO JIMENEZ, Manuel, op.cit., p§.g. 123. 
(44) CAVAZOS FLORES, Baltasar, op.cit., pág. 239. 
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Para el Dr. Miguel Borrel Navarro, adiestramiento 

es: 11 mejoia?: ·Y perfeccionar al trabajador en el desempeño 

del- mismo trabajo que viene realizando." ( 45 

Así, con base a lo antes expuesto sobre este tema 

de los conceptos de capacitaci6n y adiestramiento, nos 

atrevemos a proponer las dos siguientes definiciones: 

Capacitaci6n: Es el aprendizaje que recibe una 

persona para ampliar el nivel de sus conocimientos, mejorar 

aptitud técnica o manual en actividades útiles o adquirir un 

grado profesional en una ciencia o arte, teniendo el 

calificativo de laboral cuando esa preparaci6n la recibe un 

trabajador para desempeñar un puesto de mayor jerarquia. 

Adiestramiento: Es el aprendizaje que recibe un 

trabajador para perfeccionar el trabajo que realiza en un 

puesto determinado. 

4.4. OBJETO DE LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

Durante una prolongada etapa se dejo al trabajador la 

facultad de capacitarse de manera voluntaria e individual. 

Posteriormente el aprendizaje dentro de las 

empresas se estableci6 como obligaci6n patronal solo para 

preparar a nuevos trabajadores en determinados oficios y 

(45) BORREL NAVARRO, Miguel, op.cit., pág. 180. 
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fac:ilitarles con ello su ascenso categorias más 

especializados, aunque en el fondo tal obligaci6n 

representaba más un beneficio para el patr6n porque obtenía 

sin ~sfuerzo y sin costo adicional. mano de obra barata, ya 

que como hemos visto no se pagaba igual salario al aprendiz 

que al. trabajador común y corriente. Pero a dicho objetivo 

de mejoramiento del trabajador que se capacita y/o adiestra, 

lo acompaña otro de gran importancia: el beneficio de la 

empresa con una mejor prestaci6n de servicios de sus 

trabajadores calificados. 

Pero la Ley de la Materia ha puntualizado 

especificamente el objeto, al prescribir que la capacitaci6n 

y el adiestramiento deberán tener por objeto: 

a) Actualizar y perfeccionar los conocimientos o 

habilidades del trabajador en su actividad, as! como 

proporcionarle informaci6n sobre la aplicaci6n de nueva 

tecnología en ella. 

b) Preparar al trabajador para ocupar una vacante 

o puesto de nueva creaci6n. 

e} Prevenir riesgos de trabajo. 

d} Incrementar la productividad y; 

e} En general mejorar las aptitudes del trabajador. 
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Tales objetivos, se encuentran procedidos por 

causas y finalidades generales que se situan en el ámbito 

sociol6gico y econ6mico y 1as cuales fueron expresadas en la 

exposici6n de motivos de las reformas, ya anteriormente 

mencionadas. 

4.5. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO COMO DERECHO DE LOS 

TRABAJADORES 

La capaci taci6n y el adiestramiento como procesos de 

enseñanza aprendizaje, han evolucionado al ir surgiendo 

nuevas técnicas pedagógicas y didácticas que han encontrado 

su aplicaci6n en ellos. 

"A fines del siglo pasado e inicios del presente, 

el crecimiento de la industria determin6 que la actividad de 

capacitar y adiestrar la mano de obra se formalizará, pués 

empezaba a existir fuerte demanda de obreros calificados 

para satisfacer los requerimientos suscitados para la 

tecnología y la expansi6n de las empresas." ( 46 ) 

En su sentido más general, la educación ha sido 

definida como: "el conjunto de las acciones y las 

influencias ejercidas voluntariamente por un ser humano, ~n 

principio por un adulto sobre un joven y orientado hacia un -

{46} Manual de Capacitación y Adiestramiento. Edit. S.T.y P.s. 
Talleres gráficos de la Naci6n, M¿xico,1981. 
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fin que consiste en la formaci6n en el ser joven de las 

disposiciones de toda especie correspondientes a los fines a 

que, llegado a la madurez, esta destinado." 47 

Se advierte que en ese amplio ámbito de la 

educaci6n en general se situa la capacitaci6n, dado que esta 

conforme un modo determinado de instrucci6n o preparación de 

una persona (el trabajador) por otra (maestros o patrones). 

Tal aseveraci6n respecto de la pertenencia de la 

capacitaci6n al campo general de la educaci6n, encuentra 

ratificaci6n en conceptos señalados por Fernando Azevedo, al 

exponer que cuando hablamos de "hechos educativos" no se 

pueden deducir siempre que nos refiramos a instituciones o 

sistemas de educaci6n, pues esta es el 6rgano que debe ser 

desarrollado por un "organismo", la sociedad, que trabaja 

mediante el complejo de sus instituciones y de sus fuerzas 

en la formaci6n y adaptaci6n del individuo a las condiciones 

y exigencias de la vida del grupo. "La educaci6n por lo 

tanto, agrega textualmente el autor, es un proceso social 

que no es posible comprender con toda claridad si no 

procuramos observarlo en la diversidad de estas fuerzas e 

instituciones en el desenvolvimiento de las sociedades." 

( 48 

( 47} HUBERT, Rene, Tratado de Pedagogía General. pág. 17. 
(48) AZEVEDO, Fernando de, sociolog!a de la Educaci6n. 

Edit. Fondo de Cultura Econ6mica. México, 1973, pág. 93. 
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Aplicando lo anterior a nuestro tema, SE:! aprecia 

que el trabajo es un hecho social de importancia máxima y lo 

es también el constituido por el proceso de preparaci6n de 

los trabajadores, mismo que, con doble raz6n pertenece al 

amplio campo de la Sociología de la Educaci6n. 

Tal apreciaci6n debe contemplarse expresando que 

en materia laboral se pretende que con la capaci taci6n del 

trabajador mejore sus ingresos y alcance un nivel de vida 

más elevado, coexistiendo tambien el objetivo de que la 

empresa resulte beneficiada por la capacitaci6n, al recibir 

prestaciones de servicios eficientes de parte de sus 

trabajadores que han recibido la preparaci6n para el 

desempeño de su trabajo. 

4.6. TRASCENDENCIA SOCIAL DE LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

La formaci6n profesional ha adquirido en nuestros 

días características de mayor apremio que en otras epocas 

La explicaci6n la tenemos en el hecho de que 

independientemente de que los países, por razones políticas 

y de orden social, se orientan a la busqueda de soluciones 

del pleno empleo, el problema ocupacional mantiene en jaque 

a todos los gobiernos y cual más menos, en cada uno se han 

elaborado planes y programas que tienden a resolver la 
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mul.titud de cuestiones que comprende el panorama actual de 

formar un trabajador y crear un empleo." ( 49 ) 

La movilidad de las sociedades modernas, así como 

los cambios en el crecimiento de la poblaci6n, así como l.a 

poca creaci6n de empleos, crea una difícil incorporaci6n 

de la clase trabajadora, por lo tanto, ampliar la educaci6n 

del. trabajador y elevar su nivel cultural, constituye una de 

las mayores preocupaciones por parte del gobierno. 

Considerando oportuno precisar si uno de los derechos que 

tienen los trabajadores como el de recibir capacitación y 

adiestramiento, es importante verificar su cumplin.¡ento tal. 

como lo expresa el artículo 153 "A" al. 153 "X", Capítulo III 

bis de Ley Federal del Trabajo, por 1o tanto, 1a Secretaría 

de1 Trabajo y Previsi6n Social debe vigilar en cada una de 

1as empresas el cumplimiento de dar capacitaci6n y 

adiestramiento cada uno de los trabajadores, 

permitiéndoles éstos tener un nivel de formación 

profesional o en determinado momento tener al menos un grado 

intermedio que le permita desarrollar su actividad dentro de 

la empresa, por lo que tenemos que evitar que el trabajo sea 

moti va de frustraci6n en el hombre, representa uno de los 

retos más trascendentes dentro del campo de la Sociología 

como del derecho del trabajo, ya que en la primera, es el 

cambio mental y material que presupone la transformaci6n que 

se opera en el individuo que empieza a vender su fuerza de 

(49) BARAJAS, Santiago, Aportaciones Jurídicas a la Sociología 
del Trabajo. Edit. Porrúa, México, pág. 143. 
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trabajo, en el segundo, por la necesidad de proveer de 

garantías y seguridad la explotaci6n de esa fuerza de 

trabajo y hacer de1 asalariado un hombre satisfecho. 

El objetivo principal de todo desarrollo 

industrial no es la creaci6n de empleo propiamente dicho 

sino el aumento de la producci6n y los ingresos que esto 

conl.l.eva ¡ de ahí la integraci6n de los trabajadores en la 

producci6n y si estos se encuentran mejor preparados para el. 

desarrollo de su trabajo, teni~ndo un empleo productivo, 

creando un beneficio tanto para la empresa como para los 

trabajadores. 

lo soliciten. 

Creando nuevos empleos productivos a quienes 

Si examinamos la Carta de las Naciones Unidas o la 

Constituci6n de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, 

encontramos que es a los Estados, a los que se obliga a 

resolver los problemas de 1a ocupaci6n de mano de obra a 

través del servicio social del empleo, con base a las 

siguientes proposiciones: 

11 1 .. - Debe darse impul.so al sector industrial 

nacional, sea p'Ú..blico o privado, con la finalidad de que no 

reduzca su acci6n a crear únicamente el número limitado de 

empleos que requiera el capital invertido, sino que coadyuve 

de modo directo en la soluci6n de los problemas de trabajo 

por medio del fomento econ6mico y el rápido desarrollo. 

2.- La creaci6n de empleos a corto plazo debe 
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evitar el riesgo de combinar t~cnicas y productos poco 

favorables para un rápido desarrollo. Es más conveniente 

avanzar por etapas pero con la seguridad de que podían 

formarse industrias y empleos permanentes y no de esporádica 

soluci6n. 

3.- Por consiguiente, corresponde a cada pais 

decidir la política que convenga seguir con el empleo dentro 

del marco general del desenvolvimiento industrial que se 

produzca; a este respecto cabe señalar una distinci6n neta; 

por una parte entre la política del empleo orientada hacia 

el remedio de la desocupaci6n; por otra, tendiente al 

al aumento gradual y permanente de la producci6n." ( 50 ) 

Este aspecto social, como es la creaci6n de 

empleos es fundamental en nuestro tema, ya que por ende 

trabajadores mejor prcpr1.rados, es más fácil 1a obtenci6n de 

empleos. 

"Una de las características fundamentales de 

nuestro sistema, como lo pone de manifiesto la propia 1ey 

pero sobre todo lo destaca la Exposición de Motivos que 

acompaño su promu1gaci6n, es de carácter participativo. 

Esto significa que corresponde los propios sectores: 

empresarios y trabajadores, el crear, con imaginaci6n y 

recursos propios, l.os medios que hagan posible lograr l.os 

prop6sitos de la capacitaci6n y adiestramiento. Entendido 

(50) IDEM., pág. 167. 
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en su verdadera dimensi6n l.o anterior, quiere decir que el 

estado, en esta materia, es enemigo de hacerse cargo del 

servicio, con sus propios elementos y que intenta que los 

propios interesados provean lo necesario. Hay razones de 

sobra que apoyan su decisi6n legis1ativa y de política 

social. En realidad el legislador quiso evitar el incurrir 

en la creaci6n de monstruos administrativos, responsables 

sociales de los servicios que lo mismo pueden alcanzar 

resultados sorprendentes que nos llena de satisfacci6n, como 

es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que 

presentar deficiencias, no necesariamente atribuibles a los 

propios organismos, como es el. caso de las entidades 

responsables de la vivienda popular y obrera. La intenci6n, 

claramente expresada en los motivos dE! la ley y que se 

traduce en su texto, es que la capacitaci6n sea hecha con 

los recursos de cada uno y de acuerdo a las necesidades 

propias. Se intenta, en Última instancia, que los Planes y 

Programas se adapten a las empresas y a sus trabajadores." 

( 51 ) 

Desde el punto de vista econ6mico, sabemos que el 

patr6n tiene que invertir para capacitar y adiestrar a sus 

trabajadores r pero también es cierto que este obtiene 

beneficios como es facilitar la absorci6n de tecnologías y 

el aumento del nivel de productividad~ Por lo tanto, lo 

(51) BUEN, Nestor de, El sindicalismo Universitario y otros 
Temas Laborales. 
Edit. Porr6a, M6xico, 1982, p&g. 101. 
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único que resta ta1 y como lo manifiesta el maestro Nestor 

de Buen, es la participaci6n de los trabajadores, a exigir 

un derecho consignado en la Ley Federal del Trabajo, como es 

capacitarse y adiestrarse y por ende tener un mejor trabajo, 

teniéndo éstos la capacidad, destreza y habilidad para 

desarrollarlo así como del patr6n, ya que en la Ley Federal 

del Trabajo se encuentra regulada su obligatoriedad, ya que 

el propio patr6n recibe el beneficio de aUl'lento de 

producci6n con un mejor control de calidad, dada la 

preparación de sus trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

1.- La Sociología, en cuanto a su contenido se 

ocupa del "hecho de la sociabilidad del hombre", atendiendo 

a las distintas maneras en que los hombres aparecen 

agrupados o meramente relacionados. Asimismo l.a Sociologia 

se ocupa del estudio de los siguientes hechos: 

a) El carácter social del hombre. 

b) La necesidad que tiene el ser humano de vivir 

en sociedad para satisfacer sus necesidades básicas. 

e) Las diferentes agrupaciones que forma el hombre 

al vivir en sociedad. 

d) Las distintas formas en que se relacionan los 

hombres dentro de una comunidad. 

Por lo tanto, la Sociología en cuanto a su objeto 

e importancia dentro del presente trabajo es trascendental 

dado su estudio que dedica a la forma en que el hombre se 

desempeña dentro de la Sociedad ya sea dentro de la familia 

y el trabajo. 

2. - El Derecho del Trabajo tiene por objeto 

regular las relaciones obrero patronales, siendo estos 

individuos los actores en la vida social, encargados en 

producir y transformar. El derecho individual del trabajo 

se encuentra constituido por todo aquello que se relacione 

con el trabajador, el pa tr6n y el nexo que los une 

tratándose de una relaci6n de trabajo a nivel individual en 
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. . 
el que existen normas. bien deliali tadas que van a reglamentar 

el comportamiento de ambos en el desarrollo de sus 

funciones. 

3 .- La Sociología y el Derecho del Trabajo quedan 

estrechamente relacionados, formando una unidad, ya que el 

Derecho del Trabajo se refiere al conjunto de normas 

jur1dicas laborales que rigen las relaciones obrero

patronales en una sociedad y la influencia que ésta ejerce 

en la formulaci6n del derecho, la Soclolog!a estudia a la 

sociedad como un conjunto de personas unidas permanentemente 

y en constante interrelaci6n para lograr un fin determinado. 

4 .- se establece que en cuanto a los derechos 

consagrados de1 trabajador, queda manifestado como 

obligacl6n de la sociedad de otorgarle a cada trabajador a 

cambio de trabajo, los medios que le permitan garantizar su 

vida, su salud y un nivel decoroso de bienestar para él y 

los suyos. Enfrentando el país los retos y problemas que se 

demandan, ampliando los principios tutelares del trabajo, 

quedando jurídicamente regulados. 

5 .- Dentro de los procesos tecnol6gicos, los 

cuales son eminentemente perecederos y con una 

transi tortedad notable, nos encontramos ante procesos de 

aceleraci6n constante en la modificaci6n de tecnología 

circunstancia que es el elemento subyacente de muchos 

problemas de nuestra Economía Nacional, al no contarse con 



un sistema que permita capa el tar al individuo y que le 

otorgue aptitud para operar los nuevos mecanismos y aparatos 

que la ciencia moderna crea, con una s61ida eficacia en los 

procedimientos de reciente diseño. 

6.- Una carencia total de un sistema que se 

encuentre destinado al perfeccionamiento de las habilidades 

del trabajador, consecuencia básica de la baja productividad 

por el inadecuado y restringido aprovechamiento de la 

capacidad instalada dentro de una empresa provocándose 

también graves riesgos de trabajo debido a la insuficiente 

capacitaci6n de trabajadores en la tecnología moderna. 

7.- Se entiende que debe de evitarse que el 

rendimiento del ca pi tal sea menor por la falta de 

disponibilidad de mano de obra suficientemente calificada, 

es decir, que los trabajadores formados profesionalmente 

para el desempeño correcto de determinada funci6n dentro de 

un proceso especifico de la producci6n, se considera más 

importante liberar al trabajador del temor y de la angustia 

que le impone el reconocimiento de su falta de capacitaci6n 

y de adaptaci6n a la tecnología actual así como la de 

contrarestar la incapacidad y el apego de hábitos de trabajo 

viciados, condiciones que disminuyen las posibilidades de 

tener acceso a mejores niveles de vida. 

8.- El gobierno de 1a República ha valorado la 

problemática, concluyendo que es necesario establecer 

119 
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las soluciones idóneas que permitan además de beneficiar a 

los factores de la producci6n quedando como imperativo de 

justicia social, actualmente el capacitar de la fuerza de 

trabajo, quedando así como único camino para cumplir la 

aspiraci6n de México de ser un país de trabajadores. 

9 .- Se considera prudente destacar que la 

capacitaci6n as! como la formaci6n profesional guardan una 

estrecha relaci6n para la formaci6n del individuo, que 

buscan mejorar su condici6n y propiciar cambios econ6micos, 

debiéndo quedar plasmada dentro de la esfera propia del 

artículo 123 Constitucional y que en un futuro se plasma 

como un progreso de conservaci6n de la paz social que 

depende en gran medida de la colaboraci6n total y efectiva 

de las grandes mayorias en los procesos productivos. 

10.- Si se obtiene una mayor productividad tiene 

su origen primordial en la realizaci6n de un trabajo en 

6ptimas condiciones, y esto es obligaci6n por parte del 

patr6n, resulta incuestionable que la superaci6n de1 

trabajador a través de 1a capacitaci6n debe quedar a cargo 

del propio patr6n quedando este tambil!n beneficiado por 1a 

capacitaci6n los trabajadores. 

Las consideraciones anteriores demuestran la 

inaplazable necesidad de poner en total funcionamiento las 

reformas que se encuentran contenidas en la fracci6n XIII 
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del articulo 123 Constitucional y poder elevar el nivel. de 

garantía social, el derecho de los trabajadores a la 

capacitación y que quede contemplada la obligaci6n patronal 

de contribuir a hacer efectiva dicha garantía, mediante el 

establecimiento de sistemas de capacitaci6n y adiestramiento 

que beneficien directamente a la clase trabajadora. 
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