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INTRODUCCION 

Convertida en un asunto de s~ importancia. Ja calidad 

parese ser Ja consigna de Ja actualidad. sin ella afirman los 

e111presarioa. no puede hc!bt1r cOaJpetitividad. Ja cual se d,j 

como resultlJdO del incremento lJ Ja producción en me}ores y 

mayor'1B productos en cuttnto a calidad y clJntidad. f..sctores 

todos determinados por un sólo elemento. la capacit12ción. sin 

dstlJ las t!1111prt1t1as tneKic4nas no podrltn sobrevivir. 

Y e11 que ni la calidad ni la productividad 11urgen de la 

tinta. nacen del conocimiento cambiante en este .mundo actual. 

surgen de Ja copdcitdci6n y 

conocimientos que la vjda 

la actualización de Jos nuevos 

modernt1 impone. sus raicea 

trascienden m4s al la del proceso del trabajo y ae hunden en 

lot1 411Witos sociales y ro.au"liare11. en donde t1t1pt1ctoa cc:mo el 

salario. Ja ••tabilidad laboral. y el conocimiento continuo 

.Juegan un papel preponderante. Sin tllflbilrgo. uno de 1011 

argr,u.enta11 que ae •enaJan -'• comunaente •n las n•J10Ci•cion•• 

..xic11M1• •• qu•. •ientn• •l trabajador no hall• un ••ruerzo 

por producir aMll y -.Jor. no puede obtener une retribución 

econdmic• que Je peraita vivir en condicion•• hu..n••· hecho 

que ••ta determinado por la ralta de preparación y •1 ••t••o 

nivel educacional con que cuento Ja plant• productiva del 

ll~xico actual, hechoa y eituaciones que deber~n de c418biarae 

y adecuarse a la modernidad que el mundo de hoy exige. 



Ciert411Jttnte Ja ctJplJcitacJ'On se trc'Jta de un mflrco de 

referencilJ qutt sittnto ldl!I Msea plJrtJ Ja transform~ción de Jas 

condiciones productivas del JMÍB. condicionea que vistc'Js en 

un sentido tJmpl io. t1e refieren no sólo a Ja adecuación e 

introducción de nueva tecnoJogifl. sino tambidn en las formas 

de organiztJción del traba.Jo y de Jl!ls reltJciones que de el JtJ 

t11111Jnt1n. ytJ !letJ del ptJtrón a sus directivos. de Jos directivos 

d Jos trdbf!lj1Jdores o de la interf!lcción de todos el los en el 

proceso productivo del pdJS, 

En la dpo~a actuol la productividad y la calidad YtJ no son 

111tJtt1ria de los expertos# sino que son y deben aer aspectOt1 

que coeprOaJettJn al conjunto de ltJ empresa. Hacer que Jos 

administrtJdores optimicen Jos recur11os de Ja empresa. que loa 

trabajadores produscan llMs y .. .Jor 11 ,..nares coatos. )lue IOll 

114trones implt!l6Hlnten polJtica• de mercado interno de foTJall 

integral y en el a.bito internacional que penetren en los 

.. rc•do• extranjero•. conaolidar producto• y aervicioa de 

ll•>cico en el mundo entero; JOll directivoe d• Ja _,..,.,. 

participen en ld construcción d• parAlllttroa e indicddore• d• 

productividad. en el 

incentivOs y en el diaello de nuevoa proce.as de producción y 

de trabajo, 8n conjunto garantisard a la• .. pre.as 111t1;ore• 

reaultadol!!I de los que obtendrla ain ser capacitados. 



La capctcit11ción d"berd 

p11ra incr"mentar la 

de verse como factor JndispenstJble 

productividlJd y verse en BU doble 

di1D11nBión. como fuerza ptJrlJ pr.oducir -'s con mejor calidad y 

menor cot1to. pero al mitsmo tiempo COlllO un 1111Jdio para ahorrar 

esfuerzos al trtJbtJjador. reducir riesgos y producir mejores 

resulttJdos. deberá de verse como un mecanismo para poder 

com~tir dentro d<fl Tratado do Libre Comercio (TLCJ. sin 

estos factores como parte integrante de Ja capacitación no se 

podrá continu"r en este contexto de modernidad. 

Los factoras de producción y el incremttnto a Ja productividad 

deberdn de foment,,;iso con base en una .inminente y radical 

reforma a /a Ley Federal del Trabajo. con el objeto de 

adt1cuar al marco JurJdico la capacjtación del patrón y de loa 

directivos de nivel medio y superior a eft:Jto dt1 consolidar Ja 

fuerza productiva del p"Js. 

En el prt1sente trabajo. se hablard en el primtJr c.:1pftulo 

sobre los antecedtJnttJs del dert1cho "laboral en un contt1xto 

general. en el segundo capitulo se tratard sobre las biJBtlB 

que tuvieron que suceder 1J4ra Ja conformación dt1 nuestro 

derecho laboral actual. desde Ja lucha revolucionaria que 

sufrieron Jos económiamente d~bilea hasta la expedicjOn de 

nuestra '3Ctual Ley Ft1derlll del Trabajo. En el tercer 

capJtuJo se revisaran las bases de Ja regulación jurldica de 

Ja capacitación y el adiestramiento en el afio de 1978, cuando 

el entonces preaidente de la RepdbJjca las aen•la cOlllO UIHI 

prioridad Jh!TlJ elevar loa niveltta de vida y coalbatir la 

desocuptJción. 



En el cuttrto cap.ltulo de esto estudio abordarlMIOs la 

captJcitación y eJ adiestra.iento para eJ patrón y Jos 

directivos do nivel msdio y superior de Ja empresa. para 

incrementtJr ltJ productividlJd. los perspectivas del poJs 

frente 12 liJ modernidad y con el Jo untJ derrllilllJ económic!J en 

benefico de la propilJ empreslJ. de Jos trabaJadores y su 

familitJs. iJdem6.s del ingreso de M6xico a la modernidad. 



Capítulo 1 



I. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO LABORAL 

Para poder hablar del Derecho Laboral en ttlrminos generales 

tenemos que ptJrtir desde la aparición del hOllJbre sobre la faz 

de Ji! tit1rra. tenemot1 que ubicar al hombre en su etapa 

primitivlJ. cuando aquel hombre se vela en Ja necesidtJd de 

cazar, de pescar, de recolectar, esto es que de forma natural 

se dió una especiolidad en el trabajo, entendiendo por 

trabajo a toda actjvidad humana dirigida a J~ producción de 

cosds ya setJn materiales o espirituales o oJ cumplimiento de 

4lgrln sorvicjo. 

En esta etapa primitiva los hombres m4s fuertes poseltJn mas 

cantidad de bientJs, Juego entonces los hombres md.s dtlbiles 

tonlan que ofrecer sus servicios a aquel los. a c12mbio dtt 

comida o de determinadot1 satisfactores de su ~poca, es ah:l 

cuando surge "1 trabajo. 

AsJ el hOIDbre prj11Jitivo empitJZtJ a ofrect1r su fuerztJ d" 

traba.Jo. Al tJgTUparse mayor nllmero de pueblos en un 

determinitdo JugtJr empieza Ja competencia y con el lo Jas 

guerras que en un principio tuvjeron el ctJr~cter de 

extermintJdoras, pero al perctJtarse Jos triunftJdores que 106 

prisiontJros que hablan obtenido en las batallas sabilJn 

retJJ iz.ir determinadas taretJs, es entonces cuando Jos ocupan 



de escliJVos. de ithi que las guerras coman un car~cter de 

esclavistiJs, subsistiendo en este t1Btrtdo d~ esclitvitud " 

travds de lit historia. 

1.1 Roma 

En RO/Dd existió una figur12 jurídica que trat4ba sobre el 

trtJba.io y liJ esclavitud. al respecto el mitestro Nitrio dtJ la 

Cueva nos seflala "Los colegios de artesanos de Roma 

(Col legia Epificum). han sido presentiJdos como un antecedente 

de las corportJciones medievales. El origen dtJ estas 

organzitciones se encuentra en la reorganización de la ciudad, 

emprendidiJ por St1rvio Tulio, t1l cual no hizo otra cosa que 

confirmar Jos privilegios de 

disfrutaban. Jo hitce remontar al 

que iJlgunos CoJ legiit 

roinado de Huma Pompi 1 Jo. 

esta opinión pitreco contar en su favor con el hecho de que. 

en un principio. tenian Jos Col Jegia un ciJrdcter mds bion 

religioso y mutualistiJ que profesiont1l. Los Collegia 

tuvieron escasa importancia durdnte Ja Repdblicit y al iguitl 

que otrits asociacionss privadas. no 

jurJdica. ni podian poseer bienes 

gozaban de personalidad 

propio11. Derrotado el 

incipiente artes11no por el trabajo de Jos eaclitvos. tuvieron 

que ponerse los CoJlegia a sueldo de agitadores poJ~ticoa. lo 

que motivó que JuJ io Cdsar. al 1 legar al poder. Jos 

disolviera. Reaparecieron en Jtt dpoca de Augusto quien. 

mediante una Lex Julio. los sometió d una nuevit 
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reglamentación. 

formación por 

en la que substituyó 

el de autorización 

el sistema 

previa. En 

de libre 

Jos 

posteriore11 del Imperio adqujrieron 11u mayor desarrollo. pues 

la disminución del nwnero de esclavos originó una nece11idad 

creciente del traba.jo de los hombres librt!l6, Oesput§s de 

algunos privj legios que les fueron concedidos por Marco 

Aurel io y Antonjo el Pittdoso. AlejtJndro St1vero intentó una 

nueva organizttcjón : Delimitó ltJs profesiones y permitió a 

ctJda Col legium redttctt1r sus estatutos. 

Pero ni aun en esas époctts llegaron a constituir verd4deras 

corporaciones de ttrtestJnos. pues continuo predominttndo sobre 

el interfls profesional. el espíritu religioso y mutu12l istiJ" . 

Y continua diciendo el m12estro "Si bien ROIDi!I no ofrece un4 

legislación de conJunto sobre Ja organización del traba.io 

libre. a Jos .iurj6consultos Imperiales debemos la distinción 

entre ltJ Locatio Operis y la Locatio Conductio Operarum. que 

t12nta influencia ha e.;ercido en la construcción moderna del 

contra to de trtJIMJ'o y de la que habre1110s de ocuparnos en su 

oportunid11d", (1) 

(1) Cuev11, lf11rio de Ja. Derecho lltlxic11no del Tr11bltjo, TOlllO I. 

EditoriiJJ Porr1J11. lfdxico, 1969. p. 8 

3 



J. 2 Ed4d NedJ4 

Asi a travtllf del tiempo podemolf J legar a Ja Edad Nedia en 

donde el trabitjo jugó un papal IJJUY importante en Ja 

estructura de su ~poca. qutJ Jos grtJmjos tJstaban 

pt1rfectamente estructur1Jdos en lo quo a especialización se 

refiere, pues así encontrdmos al maestro quien tJriJ poseedor 

del mdximo conocimiento de su arte u oficio, siguiendo al 

lll{JtJstro en orden decreciente. el oficial quien ejecutaba el 

trabajo ordt1nado y dirigido por el mtJestro, y posteriormente 

encontramos lJ/ aprendiz, al que con Jo enst1l'lanza se le hiba 

incursiont1ndo en ese arte u oficio. 

"L4 prd.ctica de Jos oficios empezaba por Ja condición de 

tJprtJndiz, en Ja mocedtJd y d veces en ltJ infancü1. Se 

ascendJa despuds a oficial o companero que requeria ya un 

conocimiento r! fondo de lll profesión, etapa en Ja que solJiJn 

consumirs" los ados de la Juventud. 

Se concluid por el gr4do de maestro Juego dB larga 

experiencid, hdber 4creditado cierto5 exdllHlnes y el abandono 

de tJlgunos derechos. sin deJar de lado efictJct!!ls influencias. 

r.!nte Ja oJigarquilJ de Jos maestros de artes y oficios. eran 

4 



el conocimiento de Ja vida y de Ja obra profesional. a que 

solla llegarse en Ja 1D1Jdurez o en Ja senectud", (2) 

TaJIJbidn al respectos nos 11ena1a el 1D1Jt1stro De ltJ Cueva: "Lo 

que pod1a 1 lamarse Derecho dttl Trabajo en la Eddd Hedía son 

J4s regltJs tJcerct!l d" la organizdción y funcionamiento de las 

corporacion"s: pero difiere esencü.llmente del contempordneo, 

pues mientras aqudl enfoctJ el problema desde el punto de 

vista de los productores. sacrificando en aras del bienestar 

a Ja persona de Jos trabajadores. dste. por el contrario. 

trata de elevar al asalttrittdo. ya no como individuo. sino 

como cJtJse. et punto centrtJJ del ordenamiento Jurídico. y 

subordina Ja convivoncia do Jos empresarios a las necesidades 

vitaltts y sociales del tr4bajador, •.. La estructura económictJ 

de lo Edad HedJct corresponde di Jo qutt Jos economistas J Jaman 

econom1a de Ja ciudad. segunda ettJpa en el desarroJ lo de lt1 

producción, pues substituyó a Ja economJ4 ftJmiJiar. 

CarlJcterizlJ a esta Ultima. que la producción y el consumo se 

realizan en la misma unidad sociológica. lo que nunca, con 

excepción quizd de los put1blos primitivos. se alcanzó en 

forma integral; existe multitud de productos que no puede 

elaborar lo familia. entre otras razones por la falt4 de 

(2) CtJnabel JtJs. Guillermo. Compt1ndio d~ Derecho L4boral. Tomo 

II. Editoridl BibliognUicd Cbebd. Buenos Aires. 1968. p, 78 
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mc1teria primo. pudiendo citarse como ejemplo tfpico, c1 Jos 

obJetos de metc1J. 

NacJó entonces el pequeho comercio. que es generc1lmente 

prc1cticc1do por Jos extrc1nJeros. 14 formfJción de las ciudades 

4ceJeró Jo modjfic12ción del régimen. pues 111 vid12 en comlJn de 

muchéJs unidtJdes consumidortJs illlpuso J4 divis.ión del 

y J4 formación de Jos distintos oficios ..• L4S 

corporaciones c1pc1recjeron despuds del período de las 

inv12siones y fut1ron conocid12s "n Franci12 con el nombre de 

Corps de Hetier ... 

Numerosos autores sostienen que Jas corporaciones estaban 

integradc1s por tres grupos de personas: maestros. compalft1ros 

y 12prendices. Estd estructurc1 no corresponde a Ja verdddera 

redlidc1d. pues debt1 verse a Ja corporación como una unión de 

pequellos ttJlleres o fJ6QUehc1s unidades de producción, cad12 una 

de Ja cuales es propiedad de un /lllleatro, a cuyaa órdenes 

trabiJ.JtJn uno o M!ls compalleros 11/JJD/jdos tallJbidn ofic:iales. y 

uno o lllds aprendices. Lc1 corp<Jracidn es unc1 unión de 

peque/los propietarios y de asimilarlas a 4Jguna de JtJs 

asociaciones modernas. habrJa de considerar a las 

patronales". 

6 



/114s adelante prosjgue eJ maestro: "L.os gremios se 

encontrdban ~rfectamente delimitados, ain que una persona 

pudiera pertenecer a dos o lllds. ni des11111penar trabajos que 

correspondier1Jn d oficjo distinto, ni tener más de úii tal lttr. 

ni ofrocerse a continuar un trabajo que otro hubittra 

comenzado: y la d:istinción er11 tiln precisa. que un zapatero 

remtJndón no podltt hacer ZaPlftos nuevos. ni un herrt1ro una 

llave ••• " 

"Con el tiempo se fuo haciendo IJUjs penosa 111 condición de los 

compalleros: Jos 12/los de aprendizaJe y de práctica aumentaron 

y el titulo de maestro fue patrimonio de Ja ancianidad. Es 

entonces cuando esttJJJo la lucha de clases; a partir del 

siglo XIII formaron los compal/eros asociaciones especiales. 

Associations Comp12gnonniques en Fr1.1ncia, Gesellenverbaende en 

Alemania, JtJs que segun Al tamira. se encuentran tambitln en 

ValenciiJ y en ltJs que debe verse el origen de los sindicatos 

de trabajodores ••. " 

"En Jo11 siglos XVII y JfVIII se ac.,ntuo Ja desc-sici6n del 

r~gi .. n; los hOIDbres de aquellos tiempos. cOlllpenetrados del 

ideal l ilHfral. no podian tolerar .,1 monopolio del trabajo: la 

burgueaia n•c'!llitabtl manos libre111 pt1ra triunfar en su lucha 

con Ja noblez«; el derecho naturt1l procla.6 el derecho 

absoluto a todo11 los trabajo• y contraria al 

7 



principio de libtlrted toda organizaciOn que impidiera o 

et1torbara el libre •iercjcio de aquel derecho . 

Se preparabll la Revolución Franceaa: 

prOllulgO el r,._,,o IMicto de 

En febrero de J 776 ,,,. 

Turgot eupri•i•ndo la11 

corporacJon••· la• que gracias a Ja presión que loa 11J1Jestros 

~xigieron para que s• respt1taran sus privilegios. quedaron 

restaurad••· aunque. con ciertat1 limitaciones. a Ja calda del 

Jllinietro. 

La revolución del 4 de agosto de 1789, lee dicto el golpe de 

muerte; au ineficacia. como monopolio del trabajo. quedo 

consignada en el decreto de 2-17 de 11Mrzo de l?9l. cuyo 

<1rtlculo 11dpti11JO decla: 

ºA partir del pri11111ro de abrjJ. todo hOIDbre ttl!I libre para 

dedicarae al tr.tbil.Jo. profesión. arte u oficio que ttstillHt 

conv•niente. pero ••ttlT~ obligado a proveerae de un peri.isa. 

a Pdt;ar lo• illfJU••toa de acuerdo a las tarifils t1iguientes y a 

conformarse a lo• regllJJIHlntos de policía que existan.o se 

i*xpidan en el ruturo ". (3) 

(3) Cu.•va. llario de la. Op. Cit. pp. JJ-J2 

8 
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Ea por d.-s expljcatjva l• edad media que nos describe el 

f/MJel!ltro De Ja cueva. 

J.3 Revolución Indul!ltrial 

Posteriormente a la relación formada por el llJiJestro 

propietarjo. oficiales y aprendices. se dio un s11lto a Ja 

unidad econdmic11 denot11in11da f6brica. en donde empiezan las 

agl011tt1racjones de hOlllbres en donde los trabajadores en 

conjunto se percatan de las 

unirse para Juchar por mJor""' 

ello mejores salarios. 

injusticias sociales y deciden 

condiciones d" tr .. b,.Jo y con 

Ante esta situación que empiezan 

los Burgeses --duellos del 

a ejercer los obreros ante 

capit .. 1-- y la 12ctitud 

abstencionist11 del Estado la falta de legislación que 

regular6 Ja relación capital y trabajo; es cuando surgen los 

primeros sindicatos de obrero11 planteando entre sus 

principale• poatuledo• que •• treteb<J d• un Juche a fondo y 

total que tan sólo pr9tendla reclt11111Jr un derecho natural 

doble111t1nte representado. por un lado la burguesia y por el 

otro el Estado. 

"Jlarx sellaltJ de forma clara 1011 aconteci•ientos social•• de 

au ~poca cuando nos dice; el proletariado vivia ttn un mundo 
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sin corazón. en una sociedad en la que el ónico móvi J de la 

burguesia conqujtJtadora contJiatja en el acapara.tiento de la 

riqueza paz:-a conducir 111 v2·da de Ju.fo y de ¡,. 

ostent,.ción •.• "'<41 

Como respuesta a estos acontecjmientos surgen pensadores 

expositores de mejores formas de t:r4bajo. o de las relaciones 

qutt hoy en dit!I pudjer41110s l lamttr obrero-patronales; 12111 pues 

en un primer plano encontramos a los Stu"nt-Simonianos que 

postulab4n la creación de una nueva ciencia enclJlllinada a 

procuarar el bienestar humano. 

Seguido a tJstos encontramos al industrial y pensador Robert 

Owen. quien postuliJbi!J --y pract: .leo ademds-, la po~ibilidad 

de elevar liJS condiciones vida dtt sus obreros. ya que 

mencionaba que todos los vicios y metles de la clase obrera 

eran en consecuencia dirocta de su propia miseria, osta 

posibilidad la llevo t!I la prltctica cuando desarrollo el 

movimiento cooperativo. siendo dt!I las primera!!I organizaciones 

sindicales del mundo. 

t4J Cuev4, Mario de Ja. El Nuevo Derecho Nt1xi cano del 

Tro!bo!jo. Tomo l. Editorit1/ Porrú... ll~xico. 1985. p.14 
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Charles Fournier crea 'º" ftSlasterios. siendo estos 

comunidades libr,,s donde loe trabajadores ae·organi•aban' de 

•cuerdo • 1•• nec••ided•• de producción y con•umo d• •u 

propio nllcleo. 

Por otro lado, encontramos a Louis Auguste Blanqui. quien a 

trav~s de una .:icción revolucionaria --ya que 61 asJ lo 

creJa-- pretendió crotJr una dictadura del proletaritSdo y ~sta 

desbancar al Est~do en su papel rector de la economla y asl 

poder crear un.:i nueva organización industrial mediante 

asociaciones cooperativistas. 

Adam Smith afirmó que 14 v"rdadera riqueza de las nacionet1 

consiste en 14 tJxtensión de los beneficios a todos. a cuyo 

fin convenia adoptar algunas ~didas concretas parrJ una 

regulación de Ja relaciones de trabajo. como Ja protección a 

los ni/los, la limitación de la jorntJda, pensiones de vejez, 

dtJ invtJlidez y l:ibertad de coalicJ·on. 

Etienne Cabet es el prototipo de Jos utopistas, se dtJcJaró 

partidario dtJ un~ sociedad plenamente comunista, t1n Ja que 

todos Jos hOllJbre6 serian igualt1s y dt1sapareceria Ja propiedad 

privada. pero stJntia horror por Ja revolución violenta, creía 

que serla posible convencer a Jos ricos y a los gobiernos de 

los bentJficios de Ja transformacidn social y econdmica. 
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Ell a final•• del aiglo pasado en donde encontr....,a la pri.er• 

L•y r•gllllll8ntaria de las relacione• del trabajo, en donde el 

-vi•i•mto obrero que era guiado por una corrient.• aocialiat• 

y para contrarestar este movi•iento el ""'perador Guiller80 I 

de Pru•i• anuncio la inatitucion de loa seguroa aocial•• por 

cuenta del Elltado, en FrancitJ 

lea 

el 

dio 

perJ..-nto reconocio 1•• 

pereonalidad Jurldica y asociacionet1 t1indicalt1t1 y 

faltando aolo dos anoa para concJUir el siglo ae expidio la 

Ley de los Accidentes de 7rabaJo. 

Ellta Ley ;ntroduJo la TeorJa del Rieago Profesional. 

particularmente fueron i19110rtantea 1•• no,..,.. legislativas 

del final del aiglo XIX entre las que destacan la rwduccion 

de la jornada de trabajo a diez horat1~ al!IJ coao eJ •poyo • 

los l!lindicatos •n su lucha por el contrato colectivo de 

trabajo que por pri .. ra vez se contemplaba. 

J.4 Siglo XX 

Como cona•cuencia de la pri-ra lfll•rr• -ial aurg.n d

organoa en 1• defenaa del tralHIJo; por un lado la· 

Organización Internacional de TralHIJo y por el otro la 

proclaa>acion de 1• Conatitucion Al ... na dfl W.i.,.r, delld• 

lu•go ain hac.r -ncion a la excel•nt• labor d• lOll 

conatituyentea de Querdtaro en 116xico que .-.la adelante se 

e6tudi•r6 con profundidad. 
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En la Co1111tituci6n Al•lfllJJna se dedico un capitulo especial a 

loa derechoa del trabajo, de tal rol"IMI que nace una noTma 

politica y JuridJca rundiUIHlntal. 

"La Organización Internacin11J dt1J Trabajo dio un aentjdo 

nuevo al ctntiguo derecho de ~ntes, pues el derecho 

Jnternacionr!J del tr4bajo que emtina dt1 t1lltJ y12 no tui 

tJnicamento el ordenamittnto destinado a Ja reguJaciOn da Jas 

relaciones t1xternas entre Jos estddoa, sino que, sin hacer a 

un lado esa finaJjdiJd, se ocupa ttJmbitln. en forma principal. 

del bieneatar de /a claae trabajadora. 

Y Jo cierto es que 11u obra, no obstante la necesaria actitud 

con••rv•dora de la institucidn, hll servido pera iapuJe4r a 

laa Je11i•lacJon•• nacional•• de loe pue~loa .. noe 

deaarrollada11". (!JJ 

(!JJ Cueva, W.rio d• la. Ib:id-. p. 21 
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l>t!bido 111 esta• corrientes que !!ltl menciontJn con anterioridad 

en todos loa pa1s~s del 

nue vc1s noTmds J'urJdic1u1 

orbe 

en 

se aprecia 

deEen!!la 

una creación de 

dsJ trsbsJsdor. 

111parecit1ndo entre otr111s El Código del Trabajo en Francia. 

Posteriormente y como consecuencia dt1 la t1egunda guerra 

•Undial Ja Cartct de 1111t1 Nctciones Unida!!I procldlJOIJda en San 

Francisco en 1945. senc11a que un debtlr importante de esta 

Organ1zación es el de pr011JOver Jos nievelel!I de vida de los 

trabajadores. aunado a ello Ja declaración universal de loa 

dsrechos dsJ hombrs dsJ 1948 se"sls qus sJ trsbsJador y a su 

familia deberdn de ast1gurarst1 una sub!Jtancia digntt y hUIDlJna. 

1..5 Ntfxico Preh.it1panico 

Tendremos que partir necesariamente desde Ja ~poca 

prehispdnica toda vez que h11at11 Ja Eecha se siguen 

conservando en nue•tra cultura atspectos que por idiosincracia 

l!ltJ 111/Jnifie•t•n en el Derecho del &ldMJo~ en diferente• 

aspectos. 

Lol!I 11rte11anoa formaban une el••• 
particulares y sus i,..titucio,..• 

toJtscss (toJtscsyotJJ, todos 

14 

nu.eroa•. con SUll bllrri os 

propia•. srwn d•n-insdOll 

eJ JOll sran orici~les y 



aprendices. ya que Jos 1114e11tros ~ran Jos viejos que en enaban 

a Jos Jóvenes en el callDflcac sobre el refintJJDiento' e cada 

art«' u oficio. hctbJa pintores. JapidariotJ, c12rpi teros. 

albiJni les. oficia/1111 d• plUllllls. oficiaJe11 de loza, hi J nderos 

y tejedores entre otros. todos ellos estructurados as forma 

y condición en una Jerarqula laboral. 

"La condición social de estos tolt«'cas. aunque modest • pues 

no pretendla alcanzar poder ni rjqueza. no carecla e una 

cierta consideración. Los dignatarios Jóvenes no des naban 

para su e.Jercicio y recreación pretender algunas a tes y 

o~icios. como erct pintar. tallar en m.Jdera. piedra u o o. y 

Jabrttr pit1dras ricas. Parece que el ortisttt cibltJ 

rtJllJUneraciones muy considerables. Parece que el a tista 

recibía remunerciones muy considerbles; en una coso. unque 

t1xcepcional. cada uno dB los catorce escultores que hi ieron 

Ja ••tatua de JfoctezUDllJ II recibió, antas de cOlllfln ar su 

trab/J./o, vestid06 ¡Mra _,, y para su f1Jaili1J, dia:z: ca as d• 

calab/J:z:as. die•.c•rgas de h•b/Js, dos d• chile, de c cao y 

algodón. une carga ll•IM d• -1•: cuando t-ilMron la ollra. 

•• l•• di•ron dos •sclavoa. d06 cargaa d•·caceo. vesi.ia • sal 

y une cargs d• t•l••· .&r ~l• qu• an asc•l•s di raas 

1011 arte•anos recibieron cu•ntiOllOll e.olwaentoa ••. 
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. FinalllHlnte, sua corporacione11 disfrutaban de Jo que hoy 

l la.ariUJOll "Pdrt1onal id11d civi I ": 11u11 Jere11 10,. repre11entaban 

.11nte 111 autorid11d y poder centr11I y ante la Ju11ticia". (6) 

Asl pue11 encontrlllDOll que J11rarquic/lltlente 1011 11ntigu011 

pobladores de JNxico estaban 

trabajo y contaban con una 

legaJ .. nte organi•ados para el 

repre11entaci6n ante el &titado. 

Por otro lado encontr4/lt0s a Jos esclavoa. pero ¿eu4l•• aon 

las caracterJsticas de Jos esclavos en 114xico a principios 

del siglo XVI ?, el esclavo trabaja para otro. ya sea como 

trabdJador agrJcola o en el servico dOllHfstico, o en su 

defecto como cargador cuando se trataba de carabanas de 

c011111rciantes las mujeres esclavas hilaban. cosian, teJian o 

rmnenclabdn Jos vestidos de la esposa dt1l 4lllO o de los 

miembros de Ja casa o se encontraban entre alguna d• las 

concubinas del amo. 

cuando 1011 e11pa6oles despuds de la conquista introdujeron en 

lf6xico Ja esclavitud a Ja usanza europea. los infortunados 

(6) SoustelJe, Jac<¡ues. La vida cotidiana de Jos aztecas en 

vJs¡Jdra" de la conquilltll. Editorial Fondo de Cultura 

EconÓllJica, ltdxico. 1984. p. 79 
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indígenas marcados i!tl roio vivo. trdtc!dos con mds rigor que 

Jos propios animi'Jles. st1 puede ·decir que Jos escldvos no 

hablon g4nado nadd con el cambio. por el contrar..io se les 

ubico en un plano de inderención en todos Jos .Jmbi 'l:os de 14 

vida de ese entonces. 

l. 6 La Colonia 

A consecuencii'J de Jos abusos que eran obJeto Jos ind:JgentJs de 

Ja Nueva Espa/fd se cretiron ltJs Leyes de Indias des'I: .inadtJs " 

proteger al indio de AmtJrjca y4 que sufrían una explot1Jcjón 

infrc!hUJn4na por porte de Jos encomenderos. 

"Es suficientemente sabido que en Jos primeros tJftos de Ja 

coJoniCJ se entdbló una pugnlJ ideológica entre la amb2-ción de 

oro de Jos conquistadores y ltis virtudes cristirJnas d~ Jos 

misioneros; las Leyes de Indias son un resultado de ld pugnlJ 

y representan en cierta medida una victoria de Jos segundos. 

Es en verdad asombroso y bello descrubrir en las pdginas de 

lrJ recopilación Ja presencia de numerosas disposiciones. que 

bien podJrJn quedt.tr incluJdas en unrJ legislación contempordnt1a 

del troboJo. en especial las que procuraron asegurar a Jos 

indios Ja percepción efectiva del solario". (7) 

(7) CU6V4, }(4rio d~ 14. Op.Cit. pp.38-39 
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EJ sistema de gremios en Europa y en Am6rica rus distinto ya 

que por un lado encontramos 

corporaciones regulaban Ja 

que en el pri11t11r contin•nt• l•• 

cantidad y calidad de sus 

productos de acuerdo a la ley de Ja orsrta y Is dt11Danda o de 

acuerdo a las apreciacionea que para tal efecto hiciera el 

IDd•Btro de dicho taller, as1 COlaO Jo relativo a lots salarios 

que era facultad del ID/Jestro para su determinación, no 

sucediendo asJ en el Nuevo Continente ya que fueron un acto 

de poder del Estado absolutista para controlar meJor Ja 

actividad de los gremios. asJ como sus tsala.rios. 

"Don /llartln Enriquez, etc. Por cuanto por parte de Jos 

crifldores de ganado m1Jyores "n esta NuevtJ Espalfa me h12 sido 

hechiJ relación que el bentJficio ht1cit1n herrar como rtJcoger y 

sdcdr Jos novillos para las carnjcerJas y hacer Jos rodeo!!I se 

hacia casi universlJlmtJnte con mulatos. y desde que comenzó 

habtlr ganados y hacer el dicho beneficio nunca habJan llevado 

de salario mtJs de hasta doce. quince. veinte. y cuanto IM11 

hdsta veinte y cinco o treinta pesos por un ano y que de dos 

anos a esta parte. como habr~ habido mortandad de indios que 

tdmbidn ayudaban en el dicho beneficio. 1011 dichos 1M1Jatos 

habifJn encarecido Jos dichos salarios y ped1an a cincuenta y 

ochenta y ciento. y aon a docientos pesos. y no quer1an 

servir sJ no se les debtJn Jo cual. ademas de ser el los 

gente btJ}tJ y gtJstar los dichos salarios en malos usos de 
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borracheraa y amanceballie~tot!I. 

por no tener necesidad d• 

ve11tido. por dllr11eJe11 en 

no let!I era de ningun efecto 

njnguna coaa. IMa de t!16lo el 

/as tal•• estanciat!I todo Jo 

necesario; era cosa awy perjudicial en Ja repdblica. aal 

porqutJ ai no ai·rven en Jo susodicho habian de andar 

vagabundos. aaltando. como porque deJando de servir. las 

haciendas a• perderlan y la carne se encarecerla; por que 

llevando se11MJant• aalario,. iJdn no se podrla sact1r fruto de 

las estancjas JMra adlo sustentarla y me pidieron 1D1Jndase 

proveer cdmo sirvieaen y tasar y moderar el salario que les 

hubiera dt1 dar; y por •i visto. m4ndtl d4r infor1Mción de Jo 

contenido en Ja dicha relación,. y habidndola dado y por mJ 

vista. ordtJno y 1n11ndo que de aquí en adelante. hasta tanto 

que por au majestad o por mi en su real nombre otra cosa se 

provee y manda. ae guarde lo que esta mandado cerca de quien 

sirvan loa dichos mulatos y no anden vagabundos. so las penas 

que estan puestas. y ninguno de t1llos en esta Nueva Espa/la 

pueda pedir ni 1 ltJvar dtJ salario cada un iJ/IO miJs de hasta 

cutJrt1nta pt1aoa de oro c<MIWn. y el que de ellos fuere caudillo 

o estuviere como tal de alguna estancia hasta sesenta pesos 

de dicho oro y no mll6 •• , (8) 

(8) ZiJViJliJ. SJJvio. Orden1Jnz1Js del TrtJbiJjo, Siglos XVI y 

XVII. Tomo I. Editori•i EJt1dt1. ll6xico, 1980, p, 32 
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Visto Jo anterior, debemos precisar que el trabajo en i..xico 

estuvo regulado directamente por Ja 111t1tr6poli, entabldndose 

as1 una pugna de oro entre Jos conquistadores y Jas virtudes 

derJvadas de la encomienda que llevab4n y que no del todo 

cumplian Jos misioneros, surgiendo asJ las Leyes de Indias, 

que son el re11ultt1do de Jos conflictos que st1flal4llJOs y que 

bien podJan quedar incluidas en cualquier legislación 

contemporanea del trabttjo. toda vez que es Fray BartolOllltlf de 

las Caaas el primero que les concedo a los indios la 

categoría de seres hwnanos. 

En 1 a Nueva Espaffll. y~ posteriormente de Jas pugnas 

ideológiclls que se seft1Jlaron con anterioridad, surgieron ltJs 

ordent1nzas de gremios. eate sitema ayudaba a rstribuir parte 

de Ja producción en beneficio directo a los comerciantes de 

Ja metrópoli. estas ordenanzas ademds contentan diversas 

dit11posicionet1 entre lt1 cualet1 los maestros gozaban de cierta 

autonomía par112 poder dictar cualquier reglamentación 

poster1or. 

30 



Pod- decir que lol!I grt1111iot1 de 111 Nueva Bl!lpt1tl• t1e 

extingui•ron legala»nt• con 111 11p11rici6n de 111 Ley d•l B de 

junio de 1813 donde se autorizó "todoa los hombrell 

avtlcindados en J.Js ciudadtts del reino et establecer Jibrt111H1ntt1 

laB fdbricas y oficios que estimaran conveniente. sin 

necesidad de licencitJ o de ingresar a un gremio", (9) 

El Decreto Constitucional de Apatzingdn a sugerencia de Don 

Jos~ 114rJa Norelos y Pavón. con un profundo sentido humano. 

libertador y sobre todo futurista. declaró en t1l artJcuJo 38 

que "ningdn gt§nt1ro de cultura. industria o comercio. puede 

ser prohibido d los ciudadtJnos. excepto Jos qutJ formen 

subsistencia pdblica 11
, (10) 

A pesar del sentido social y hUl1JfJnist1J que quizo plas1D1Jr el 

generaJjsimo Norelos en su obra esto no fue aplicable .en Ja 

practica ya que siguieron sujetdndose a 112s nortntJs dadas por 

el vieio derecho espallol. Con la rtJvolución de Ayu.tla n12ce: 

(9) Cuev<J, /1111rio de 111. Op. Cit. p.39 

(101 Cuev<J. /ll<Jrio de 111. Ibidem. p.40 

:JI 



/a ~claraci6n de Jos Derechos en Jos cuales se6a/an en Jos 

artlculos cuarto. quinto y noveno Ja libertad de prolet1idn 

industria y traba.Jo bdt1ados en e/ principio d• que nadie 

puede ser obligado a prestar traba Jos /}8rsonales sin Ja Jut1ta 

rt1tribucidn, y lo que es mds importante adn. sin l!IU pleno 

const1ntimiento. 

1. 7 lldxi co Independiente 

El Congreso Constituyente que sesionara durante los anos de 

1856 y 1857 propuso cuestiones de Derecho Laboral. En la 

sesión del 8 de agosto del cincuentCJ y seis. se exput10 Ja 

explotación de que eran obJeto los trCJbrJJ°adores y Ja urgencia 

de evitt1rl4, esto es senalado por Ignocio L. Vallarta 

Posteriormt1nte, durante el periodo del segundo Imperio, eJ 

Archiduque Naximiliano de Ht1baburgo manifestaba que una 

nación no podia fincarse en Ja explotación dol hOlllbre por el 

hombre. motivo por el cual t1xpi"dió una legislación social que 

defendía y ade/IJtfs protegía a Ja clat1e de lot1 campesinos y Joa 

trabaJadores ilsl puef!I, "el 10 de abril de 1865 t1uscribid el 

Estatuto Provisional del Imperio y en sus artlculot1 69 y 70 • 

incluidos en el capitulo de las garantl.ts individuales. 

prohibió Jos trabajos grrJtUitos y forzados. previno que nadie 
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podia obligar sus servicioa sino temporalmente y ordenó que 

Jos padres o tutore11 deblan autorizar el trabajo de 1011 

menor.•"· tJJJ 

El primero d9 noviembre del •i6180 a/lo se expidió Ja Ley del 

Tr1Jb1Jjo del Imperio. que concedJa libertad a Jos cMDpesinos 

PIJT4 que pudi8Bt1n separarse voluntariatntJnte de Ja finca. 

St1/lt1Jaba tlJlfJbitln el descanso dt1 dos hor4s de reposo 

intermediaa cutJndo se trate de jornadas de sol a sol. tlJJIJbitfn 

que el pago de aalario debiera aer en efectivo. regla111t1ntaba 

1411 deudfls dt1 Jos c4mpeainoa. 

AsimiSIDO. daba libertad a los comercjantes PlJTIJ que puedan 

tener acceso a los centros de tra/Mjo. suprimió Jos ca11tigos 

corpor1Jlt1s y las ciJrceJes privadas y clandestinos. por 

pritnerlJ vez se establecieron la6 inspecciones del trabajo y 

se impusieron sanciones pt1cunarias a las violaciones de 1011 

preceptos que se han venido 11et1alando. 

Al re11pecto Javier Rojo °"8tlz nos setr11l11: "Dtl 111 dpoc11 del 

segundo imperio data igual .. nte una interesantl11ima ley sobre 

trabaJ.fldores que es un antecedente notable de la Jegjsloción 

dtJJ trabajo en INxico. 

(111 Cueva. Jldrio de 111. IbJde111. p.41 
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El Jo. de noviembre d" 1865 y conten:la di11posiciones 

tituldres para las clas"s obrerd y campesina. 7rataN de Jos 

salarios. de ld iornada mdJCima. del trabaJo de menorea y 

mu1eres. de Jos dJas de descanso, de Jos auxilios llHldicos y 

de Ja obJJgacion que ten:Jan los patronos de sostener escuelas 

para léJ educdCión de los hiJos de sus trabajadores". ( 12) 

En el Código Civil de 1870, los legislt1dort111 en su afdn de 

dignificar el trabajo. declararon que dste no podJa ser 

tJquiparildo al arrenda.miento. toda vez que el ssr humano no 

pod:lt1 ser considerado cOtDo una cost1; el tJjercicio de las 

prestacJones y el cotrato dt1 trabajo formaron un aolo 

capítulo en este Código, sin embargo, los tr4bajadorea no 

tuvit1ron mejoras que fuerdn rtJlev11ntes "n ese "ntonce:r. 

Es hasta "J inicio de este siglo. y para ser concretos en el 

afio de 1906 donde se dieron dos gr11ndes acontecimientos que 

marcan clt1ramttnte la lucha de clases; el primero se dio en ttl 

mes dtJ junio donde Jos obreros, mineros de Cananea ae 

declararon en huelga con el objeto de obtener aejores 

salarios y sobre todo 111t1íores condicionea. que fueran llJ/Jtl 

(12) Rojo Gt!olez, Javittr. Codificación dtt LttY"" dttJ D.D.F. 

Tomo I. Coordinación Juridica dttJ D"partaaento dttJ DitJtrito 

Fedttr~J. //Uxico, 1943. p.61 
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humi:tnas y que se suprimieri:tn los privilegios que ltJ:J empresas 

de CananetJ otorgi:tbi:tn a los trabajadores norte1J1Dericanos. 

El otro evento a que nos referimos se dio en el mes de 

noviembre, cuando en la industria textil. y para ser un poco 

m/Js precisos. en el estado de Puebla, los propietarios de Jos 

1D11dios do producción impusieron un reglaiaento de fdbrica con 

el cual se vejaba y destrula la libertad y la dignidad de los 

trab1J;iadores, motivo por el cual ~stos dltimos inicitJron :JU 

movimiento de huelga. el cual no supo aquilat•r ni respaldar 

el Presidente Porfirio DJaz ya que Je dio el triunfo a Jos 

empresarios. consiguitJndo dnica11HJnte Jos obreros que St1 ]tJll 

otorgase como beneficio Ja prohibición del trabajo iJ 1011 

menoret1 de siete i:t!los. 

Ricardo Flores llagdn~ Presidente del Partido Liberal, en 

J'ulio de este mismo afio, publicó los principios tundamentalel1 

de lo que posteriormente fue la declaración de derechos 

socii:tl••· el documento e:J claro y preci•• las condiciones de 

1011 obreros y ca111pesin0t1, asi•iaao propone reformas en lo 

polltico, agrario y de trabajo, recalcando la necesidad. de 

crear una legislación hu.ana en 11t11teria de traba.io, donde 

hubiese lfquidad e igualdad de condicione11 dlf tr .. b4jo, de 

salarjo para 1M1xicano11 y extr•n.Jero11. que se prohibiera el 

trabajo a los menores de 14 a/loa, que se.estableciera una 
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Jornada de ocho horat1 12t1I cOllJO 1011 salarioa mlniaoa, que t1e 

reglrJ111entara el tr4bajo a de11tajo. que se prohibieran lot1 

descuentot1 y multaa at1J COI/JO las tiendat1 de raya. que ae 

reglamentara el servicio dom,11tico y el trab.sío a domicilio, 

que t1e et1ttJblecier12 una indemniz12ción por accidentes de 

que se proporcione h12bitacionea para los 

trabajadorea. y no de los aliJ11 importanea fue el que 

establecía que el pago de la Jornada t1e hiciera en efectivo. 

El gobernador por el Estado de Nuevo León. Bernardo Reyt1t1, en 

su L"y del 9 d" noviembr" de 1906 deEinió tJl tJcci~•'.'t" de 

trabaio como aquel qut1 ocurre a los empleados. y/operariot1 en 

el desempello de su traboJo o en ocasión de tH. por lo cual 

fijó indemnizociones que llegaban el importe 

equivalente de dos o/los de t11Jlario para el callo de la 

incapacidad totol. 

A ralz de Ja primero revolución soc.ial de este siglo. 

existieron di ferente11 brotet1 de inconformidadea a 11Ja 

inJuaticias de lol!I sectores cupesinot1 y fabriles en todo el 

territorio nacional. pla61Mndo llUS neceaidadea y 

requerimientos de Justicia en la Con11tituci6n de 1917. donde 

aparecen por prillHlr.t. vez conttJmpladot1 loa derechos socialet1, 

que t1on futmte de nuestro actual derecho agrario y laboral. 
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Ante!!I de /a consagración de la Carta 114gna. ejemplo a !!leguir 

de todos los paJses del orbe. el Derecho del Trabajo en 

lld>eico for1D111bil solo un ai•pl• capitulado del Dflrocho Civi J y 

sólo rue precjao que para el nacimiento del DBrocho Laboral 

!!le diera Jo que !!lt!I ha denominado en la actuitlidad la 

Revolución CofJlJtitucionalista, Ja que roape con el pasado. Ja 

que r011Jpe definitivamente cualquier lazo con el absoJuti!!llllO 

empreaarial. eate Derecho al que nos rereri1DOs. no fue una 

ramiricacidn o perfecciontuaiento del ~recho Civil. sino que 

por el contrario fue el resultdo dtJ Ja lucha dtJ clases. de Ja 

lucha incansable por Ja justicia social. ds Ja lucha de Jos 

marginados. de Ja lucha de Jos mugrosoa y desarrapados Jo que 

trajo ap.2rejada Ja cre11ci6n de un derecho nutJvo. nace 

entonces el Derecho del Trab.!Jo; un Dttrecho renovador. justo. 

ctJmbiante. dindmico. mensajero de un nuevo mundo en el cual. 

cualquier trabajador tiene el derecho de ser conaiderado 

ptJrsona. ademds del ibabito legal nos referimos al aspecto 

humano. capaz de satisfacer y garantizar todas las 

necesidades en el orden ,.,.teriaJ y espiritual que impone Ja 

dignidad hUIDl!lna. 
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Capítulo 11 



II. LA CONSTI1VCION DE 1917 

Los obreros t1ojuzgados y oprimido:1, percibit1ndo infirnos 

salarios, Jaboret!I de .mds de catorce horas, jornadas de 

traba.lo />4fT4 mujerea y nihos, trabllíadorea esquiladoa por 

tiendat!I de raya, vejaciones Bn todos los aspectos por el 

patrón o los duehos de Jas haciendas; c4111pesinoa y obreros 

Jucha/Mn por defender el derecho de Jos ddbilt1s. 

En 1872 aparece el primt1r c:Jrculo de obreros para vigil12r Jos 

intereses de Ja clase obrerra y el proletariado, en el aho de 

1901 los hermanos Enrique y Ricardo Flores ~agón inician su 

lucha t1n fitvor del mtJ}ordlD.iento dtJ las condiciontJs de 

trabajo, encabezando Ja Junta Organizadora del Partido 

LibtlrtJJ, Janz4ndo un 1D1Jnifiesto a Ja nación que conten:Ja 14 

reivindicación del proletariado, siendo este m!Anifieato un 

antecedente directo de Ja Jegislacidn protectora del obrero. 

LiJ ¿.,y d" v;c.,nt" Vill1Jd1J ª" voto .,¡ dJIJ 30 de 1Jbril de 1904 

y ª" inspir1Jba en un1J Ley de Leopoldo II de Btllgico del 24 de 

diciellJbre de 1903. que aunque sirvio de inspiración pard esta 

Ley de Ndxico estaba muy por dt1b4J00 de Ja nortD4 mexi·can4. en 

su artJcuJo tercero consigno claramente Ja teorJa del riesgo 

proresiont1J. 
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Lo anterior derivó en dos at1pectos muy importantes, ft1 

primero se refiere r:l patron el cual estabd obligado c1 

indemnizar a Jos tr12baj11dores por Jos accidentt1s dt1J trab4Jo 

y por las enfermodades profesionales. 

contemploba que todo accidtmte ero considorado como ocurrido 

en el trab12jo,, siempre y cuando no se problJra lo contrario. 

Los disposiciones de esta ley eran imperativas y no podlan 

ser renunciadas por Jos trabajadores, quedando dKcluidos loa 

trab4jadores que se dedicaran a Ja embriaguez o incurrieran 

en falta de sus deberes. 

' La Ley de Bernardo Reyes promulgada el 9 de novimMJl"e de 1906 

fue /Ms conocida que Ja anterior y sirvió de modelo parc1 Jet 

Ley de Accidentes de Chihuahua del 29 de Julio de 1913, asl 

como para lrt Ley de TrabclJo de CoahuiliJ de 1916. 

Esta Loy concordaba con Ja Ley de VictJnte Villada. dada en el 

Estado de IUxico, yrt que :impon.la al patrón ·la obJ igación de 

indellUJizar tJl trabajador por Jol!I accidentes que sutriora: sin 

tnDblJrgo, los slntOllJlJB 1N11tológicos de la dictadura desde 1906 

IDiJnifit1stan su estado, sobreviene el caos y la destrucción. 

En Junio de 1906 el lllOViento obrero organizado de las minas 

de cananea Sonora. se declc1ra en huelga. 11 esta huelga se le 

ha atribuido una especifll importancitJ como expresión de lucha 
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d" lt1. clast1 obrert1., este movimjento estdbtJ pl1JS1111Jdo dtJ untt 

cJArtJ dirección poJJtict1.~ en este cttso la dt1 una influtJncia 

FJor~BIDiJgoniBta y d cargo dt1 gontes preparadas />4!T4 una lucha 

social que st1!1lJléJbtJn con toda prtJsición fJ} rt1cl«mo de Ja 

jormtdd de ocho hor.ta. oxjgitJndo Ja iguaJdéJd dtJ trato par4 

Jos trtJb11j11dores y la proft1rencia antt1 los oxtr4n}tJro~. 

Postt1rior a t1.!1t" movimionto ª" dio en ent1ro do 190'7. on RJo 

Blanco. Orjzabd. Vt1racruz. otro movimiento do hualga muy 

simiJdr al stJnaJado con anteriorid4d. revolador dt1 la 

t!lituac~~ón Cfconómica y social en qutJ se encontraba el 

prolt1tdriddo moxjcano. cuando Ja dictadur4 había llegado a ]d 

cOspide de su carrera. 

2.1 El R6gim..n Nader;sta 

En este rdgimt1n Don Francisco I. Nadt1ro se enfrt1ntt1 o.l 

presidt1nte Porfirio D1az para PtJrticipar en Ja ca.mpafl4 

presjd1mcj4J d" 1910, ,,¡ dilJ 5 d,, octubr" d" "ª" atro. llad"ro 

procl4tnd ,,J Plan ds San Luis, sn ,.¡ 4rtJculo s6pt;mo d" sste 

plan convocd 41 pueblo p4ra que el di4 20 de noviembre t:.OID(tn 

las t1rm~s petr4 termintJr con la dictaduro~ los rdVolucionarios 

trjunrt1ron~ poco tiempo dt1spuds renunciil.n a Ja presidencia y 

vjct1prasidencia Porfirio DJaz y R4món Corral; Jos postulados 
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dtt democracirJ. justicia socilJJ. tierrd y 1 ibertdd JJdrecJrJn 

hdber triunftJdo: sin tJllWdrgo. victima de J.t tr.tición el 

PrtJsidente HtSdero y el Vicopresidente Jos" JldriiJ Pino Su6rez 

futJron tJseainrJdos el 22 de f9brero de 1913, dt1senc.tden6ndose 

J4 revolución constitucion1Jlista en contriJ del usurplJdor 

Victorjano HutJrtrJ, dicha rovolución fue titulariztJdlJ por Don 

VenustjtJno CtJrriJnztJ.. 

"Lo que homos dicho sobre Ja historia del dt1recho mexicdnO 

del tr.tbajo dtJmuestr.t que dt1sde el ""º de 1914 se inició un 

fuerte movimiento en pro de JlJ legisJ12ción obrera. Este 

movi11Jit1nto correspondió a los hombres que mili talHJn al lado 

de Venustiano CtSrrctnzct, lo qUtJ quit1re decir que es 

princip1Jlmt1nte obrlJ dt1l 

poclJ o ningunrJ fue ltt 

clases trabdírJdoras. 

gobierno preconstitucionalista y que 

~·nttJrvención que en tfl tuvieron las 

De ah:I que pueda afiTIDdrse que tJJ 

Dt1rtJcho del TrtJbajo t1s en /lltlxico, dt1sde sus orígenes, obra 

del EsttJdo: IMs tarde, ain ttmbargo. segUn ver""10tl, t1l ptJpel 

princifJ"l corrtJspondt1 a ltJs organizaciones obrer.ts. 

No parece que tJn ningun principio hubiera tenido Carranza la 

idea de incluir el titulo sobre tr.tbajo en la Constitución. 

Tt1n:l1J la intención dtl pr'*IJlgar una ley aobre trabiJJo qu,, 

r"moditJra "' 111iJlestar social. La id"a d" transformar el 

derecho del trtJbajo en garantias consitutuciona/es, surgió tJn 
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el Constituyemte de Qu1'rtftttro. apoyodtt principolmt1nte por Jo 

diputoción de Yuct1tcfn. quien tue llov.sda a eso conclusJon por 

1011 re:sul tados obtenido11 en 11u e:Jtttdo por la Ley 

Alv11r11do". (131 

2.2 El Derecho del Trab11jo 

El contenido de los textos con11titucionttlt1B t1n lo que Stl 

rttJfere a las disposiciont1t1 de trabajo. se encontraban 

contenidas no sólo en el art1culo 123 de Ja carta mogna. sino 

qut1 11e encontraban en los art1culos 4o .• 5o, y 123 del 

rererido documento maximo legal que nos rige, as1 econtramos 

que estos preceptos sehalaban : 

" Articulo Cu11rto. - A ninguna persona podrd impedirse que se 

dt1dique a Jet profesión. indu11tria. cotDtJrcio o trabajo que le 

acomode. siendo JJcitos. El ejercicio de esta libertad sólo 

podra vedarse por detttrmianción Judicit1l, cuando se ataqu1'n 

Jos derttchos de terceros o por resolución gubernativct, 

dictada "n los t6rminos que ID4rque la ley .. cuando se ofend•n 

Jos derechos de Ja socittdad. Nadie puedtt ser privado del 

producto dtt su trab.sJo, sino por resolución judicial. 

1.13) Cuev11. H11rio de 111. Ibfdem p.117 

32 



L4 ley d~tenninard en cada estado cu61es son las profesion•s 

que necesitan tJtulo partJ su ttjercicio. las condiciones que 

deban llenarse para obtenerlo. y las autoridades que han de 

"xpedirJo''. (14) 

Tomando el penslJIDiento de 

Constituyente de 1917, dttJó casi 

su homólogo dt> 1857. .,J 

en sus t6rminos. despu~s de 

una amplia discusión los principios b6sicos del precepto 

constitucional que se transcribió con anterioridad. dtJ ahJ 

que tJn su origtJn este articulo expresard que ninguna ~raona 

podrd i•pttdirse el dedicarstJ a Ja profe6ión. caeercio o 

trabajo que ltJ acomode. siendo lícito: pudiendo ser vedada 

sólo por disposición JudicitJl esta libertad. 

El contenido integro del articulo en sus dos pdrrafos en una 

reforma que tuvo lugar en el ano de 1974. fue agregadado al 

articulo 5o. y hoy forma parte de ese otro articulo 

constitucional, el cual senalaba : 

" Articulo Quinto.- Nadie podrd ser obligado a prestar 

trabtJJ·os personlJles sin la Justa retribución y 11in su pleno 

consentimiento. salvo el trabajo impuesto por Ja ctutoridad 

iudJcial, el cual se ajustara a Jo dispue11to en las 

fracciones I y II del articulo 123. 

(14) Dii5rio Oficial. Organo del Gobierno ProvisJonal de Ja 

Repllbl ica Mexicana. Tomo V. 4ti5. época. Ndmero 30. ll6XJco. 

Lun<>s 5 de febrBro d" 1917. p, 149. 

33 



En cuanto a los servicios püblicos, sólo podr~n ser 

obligatorios. en Jos tdrminos que establezcan las leyes 

resp11ctivas. el de JatJ al"811s. Jos de jurados. los cargos 

conseji les y loa crJrgoa dtt elección popular. directa o 

indirecta, y obligotorias o gratuitas, las runciones 

electorales. 

El &1t11do no pude pe.-..itir que se 11 two 11 ofocto ningdn 

contrato, pacto o convenio qu• t•nga por objeto el 11111no11cabo, 

111 ~rdido o ol irrevocablo 1111crincio do 111 libertad del 

hOllJbre. ya sea por causas de trabajo, de educación o de voto 

reJigio110. 

La ley en consecuencia no p11rmite el establecimiento de 

órdene11 monasticas. cualquiera que sea Ja denominación u 

objeto con que pretendan erigirse. 

Tampoco puede admi~irae convenio en que el hOlllbre 1J4cte su 

proscripción o destierro. o en que renuncie temporal o 

pertDclnentemente a eJ·ercer detenninada profet1ión. industria o 

comercio. 

34 



El contrato de trabdjo sólo obligard d' prestar el aervicio 

convenido por "' tiempo que fJ }e la ley. sin poder excedt1rStIJ 

de un afio en perjuicio del traba}ador. y no podr4 extenderse. 

en ninglln caso, a Ja renuncia. p6rdida o menoacabo de 

cualquior de Jos derechot1 polJticos o civilet1. 

LiJ fiJ/tiJ 

respecttJ 

d<t 

{J/ 

cumplimiento de 

trabajador, sólo 

dicho contrato .. 

obligiJrd ,. 

por Jo que 

dsttt ,. liJ 

responsabilidad civil, sin que en ningdn caso,. pueda hacert1e 

coacción sobre su pt1rsona". (15) 

La Cont1titución de l857 expret1aba Unicamente en el articulo 

quinto que nadie podJa l!ltlr obligado a prel!ltar trabttjos 

personales sin la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento y que Ja ltty no podia autorizar ningün 

contrato que tuviera por objeto la pttfrdida o el irrevocablt1 

aacrificio d• Ja lilHlrtad del hombre. Y• sea por causa de 

trabajo, de educación o de voto religioso, asl coeo sehalaba 

ttllllbi4n que no podla autorizar convenios en que el hombre 

~ctara su proscripción o destierro. 

t15J Dittrio Ofici.sl. Ibídem p.149 
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E6ta garttntJa estuvo J igada a Jo contenido 11n el tJrtJcuJo 

cuttrto. en el cual 

poditt impedir el 

se esttJbl ec i O 

dedicéJrse et 

que éJ ninguna persona se 

léJ profesión. industria, 

comercio o trtJbaio que Je ttcomodare. siendo lícitos. esto ss 

sntonces, que cualquier mexicano o extranjero hi! estado 

facultado para eiercer una actividad profesional. sin DliJt1 

limitaciones que las dadas por la11 leyes. qutJdando impedida 

toda autoridad de imponer ret1triccione11 al trabojo personal 

que no ofenda Jos derechos de un tercero o Jos de la 

sociedad. excepción hecha de las resoluciones dictadas por Ja 

autoridad judicial con estricto 4pego a una ley o rtJglamento. 

Respecto de este artículo. 

de redacción que segula 

cuando rue presentttdo un proyecto 

en general Jat1 idt1as de Ja 

constitución de 1857, un grupo de diputados entre Jos que 

destilcaron Heriberto JartJ. Vict.nr;1tnn f.. Góngora. Hdctor 

Victoria y E6teban Baca Calderón, todos ellos ligados a la 

diputación resJHjctiva del sector obrero, propusieron incluir 

en el texto presentado alguno6 at1JH1cto11 relacionados con el 

salario y con Ja jornada de 106 trabajadores. La reacción en 

contra no se hizo esperar. pues un nUJ11tJroso grupo de 

constituyentes se opuso a tal preten11jón por considerar que 

Ja inclusión propuesta pugnaba con el sistfMM constitucional 

tradicional. tendiente sólo a garantizar Ja libertad y acción 
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dt1l indjviduo~ ptJro no a regla .. nttJr actividtJd•• propi411 de 

un sector pdblico 

tritbajo. ajena6 al 

y lllUCho iaenot1 reldciones 

objetivo prieordiel de 

interna11 de 

toda carta 

cont1titutivit de itiuatarae a Ja roreu111ci6n exclusiva de Jos 

dtJrechot!I del hombre. cuestione• que provocaron un ltJrgo y 

extenuante debdte. pero por fortuna se iapuso el buen sentido 

oficidl y d trav6s de un vidble proyecto pref!lentado por Don 

NittivjdiJd Jl1Jc,J.°12s a sugerencia de Don Venu11tjano Carranza. fue 

como se modificó en su totalidad la e11tructura de loa 

artículo cuarto y quinto. origindndose con .otivo de Ja nueva 

l""tJdacción dt1 tales preceptos con11titucionalt111~ Jo que ha dado 

en l llUD4r6t1 con toda propiedad GrJrantias Socia/es. 

con!lignadal!!I en el .trticuJo 123. 

Diverscts reformas ha tenido este articulo; una stJ publicó en 

e/ Diario OficJ.°dl de Ja Federación el d111 17 de novielabre de 

1942 y correspondió al segundo ¡Mrrafo del precepto original 

que f!le transcribió con anterioridad. 

Otra inici11tiva posterior. presentada en el et/lo de 1974 traio 

como resultado lit inclusión del contenido original del 

artJcuJo cuarto conl!!ltitucional en el texto del articulo 

quinto. 
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" ArtJcuJo 123. - EJ CongrtJso de Jt1 Unión y liJs LtJgislaturtJS 

de Jos EsttJdos dtJberdn expedir leyes sobre el trabajo_ 

fundadas sn l4s nscesidt1des dB cada región, sin contr.:Jvenir a 

ltJs b4ses siguientes, llf!!I cu12les regir12n el trt1bt1Jo de los 

obreros, jorndleros, empleados, domdsticos y artBs12nos y de 

un12 mttntJr12 gtJnBrlfl toda contrato de trt1b4jo: 

I.- Lt1 duración de jorndda mdxillJiJ SBrd de ocho hora!!I. 

II.- La Jornada mdxiDJlJ de trabaJo nocturno ser6 do siete 

hortJ!!I. Quedan prohibidas ltJs labores insalubres o peligrosas 

para las muJeros en goneraJ y pt2rlJ los Jóvenes mtmort!ls de 

diez y St!lis t1ffos. Qut1da tambidn prohibida a unas y otros el 

trabajo nocturno industrial,· y en Jos estt1blecimientos 

comerciales no pvdrJn trabajar despuds de liJs diez de ld 

noche. 

III.- Los jóven~s mayort!ls de doce iJhos y 11HJnores de diez y 

seia, tendr6n como jornadiJ llliJNillllJ ltJ de seis hortJs. El 

trabiJjo de Jos nillot1 111t1nores de doce iJltoa no podrd ser objeto 

de contriJto. 

IV.- Por cada seis dJas de trabajo deber~ disfrutar el 

operario dtJ un dJa de descant!lo, cuando menOll. 

v.- Las mujeres_ durante tret!I meaes anteriorea al pttrto, no 

desempehar6n trtJbaJos fJt!licot!I que exijan earuerzo IDtlterial 

considerable. En el 11111s t!liguiente 41 parto disfrutardn 
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torzos4lllllnt• de descanso, debiendo percibir su aal4rio 

integro y conservar su empleo y los derechos que hubiera 

adquirJdo por su contrato. En el periodo de Ja lactancia 

tendrcfn dos de11cansos extrt1ordinarios por d.ilJ, de lllfldilJ hort1 

cad4 uno. para aJD41124ntar lJ sus hJJos. 

VI. - El s,,,Jario mínimo que deber6 disfruteJr el treJbajt1dor 

sercf e 1 que se considere suficiente. atendiendo a lr! 

condjciones de ctJda región, para satisfacer las necesidrides 

normales de lr! vida del obrero, su educación y sus placeres 

honestos, considerdndolo cOIDO jefe de fa.ilia. En toda 

agricola, C0811rcial, fabril o 111inera, loa 

trab4Jadorea tendrdn derecho a una participación en las 

uti 1 jdlJdea, qu" serdn ~guladaa como indica la tracción IX. 

VII.- Part1 trab!jo igual debe corresponder salario igual sin 

tf!ner en cuenta sexo ni nacionalidad. 

VIII.- El salario mini.o quedar• exceptuado de eebl!rgo, 

compensación o descuento. 

IX. - La fijación del tipo de salario minimo y de la 

participación "n las utilidade11 a que se refiere la fracción 

VI, se harcf por comisiones especiales que se formaran en cada 

111unicipjo, subordinados a 14 Junta Central de Conciliación, 

que se establecerd en cada estado. 

X.- El salario deberd pagarse precit14llJente en moneda de curso 

legal, no sil!ndo pttrmit.ido hacerlo con mercancJas. no con 

~lJJes, o fjch~s o cualquier otro signo representativo con que 

se pretenda substituir Ja monttda. 

39 



XI.- Cuando por circunstdncias extraordinarias deban 

aumentrJrse las horas de jornada, se iJbonarlJ COIDO salario por 

el tiempo exct1dt1nte, citJnto por ciento 11JiJs de Jo fijado JNlra 

las horas normales. En ningdn c~so t1l traba1o extraordinario 

podrd exceder de tres horaa diarias, ni de tres VtJces 

constJcutivatt. Los hOllJbrt111 l8tlnore11 de diez y seis tJtlos y latt 

mujeres de cualquier edad. no serdn admitidos t1n esta clase 

de traba jos. 

XII.- En toda nt1gociación agrlcoltJ, industrial, minera o 

cualquier otra clase de 

obligados a proporcinar a Jos trabaJadort1s. habitaciont1s 

cómodas e higienicas, por las que podran cobrar rt1ntas que no 

exceder~n del medio por ciento IDBnsual del valor catastral de 

liJs fincas. Igualmente deberlJn establecer escuelas, 

enfermerías y demds servicios necesarios a 14 comunidtJd. Si 

las negociaciones estuvieran situadas dt1ntro dtJ las 

poblaciones, y ocuparen un ndlz:Hjro dt1 trabajadores mayor de 

cien, tendrlJn la primera de las obligtJciones ~nsionadas. 

XIII. - Ademds, de t1stos 111i!llllOs centros de trabajo, cuando su 

población exceda de doscientos habitantes, deberd reservarse 

un esp4cio dt1 terrt1no qut1 no sera mt1nor de cinco mi 1 111t1tros 

cuadrados. pard el t1stablecimiento de mercados pdblicos, 

instal4ciones de edificios destinados " loa servicios 

municipales y centros recreativos. Queda prohibido en todo 

centro dt1 trabaJo tJl tJBtablecimiento de expendios de bebidas 

embriagontes y de casiJs de Juego de dzar. 
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XIV. - Los empresctrios serán responsobles de Jos occidentes de 

trdbd}o y de lds enfermtJdades profesionales de Jos 

traba}tJdores. sufridas con motivo o en eJ ejercicio de Jo 

profesión o traba}o que ejecuten: por Jo tanto los p12tronot1 

deberdn de p.Jgar Jd indeminización correspondiente, segdn que 

hayan tra~do COIDO consecuencia Ja muerte o simplelllflnte Ja 

incapiJcidad tempordl o permanente para tra~Jar. de acuerdo 

con lo que Jas leyes detorminttn. Esta respons12bilidad 

subsistirtJ atln en el caso de que el ptJtrono contrate el 

trabltJo por intermodiario. 

XV.- El patron est•rd oblig•do • observ•r en 1• instalación 

de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene 

y salubridad, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir 

ttccidentes en el uso de las maquintts, instrUJIH!!Jntos o 

materiiJJes de trabiJJo. asJ como a organiztJr de tal manera 

6ste, que resulte para )t!I Sdlud y Ja vi do de los trabiliddores 

Jo m.Jyor garantia COlllpcttible con Ja naturaleZiJ de Ja 

negocidción bajo Jas penas que al efecto establezcan las 

leyes. 

XVI.- Tanto Jos obreros como los 61Dpresarios tendran derecho 

para coaligtJrse en defensa de sus respectivos intereses, 

formando ~indicatos. asociaciones profesionales, etc. 

XVII.- Las leyes reconocerdn como un derecho de Jos obreros y 

de Jos patrones_ las huelgas y los paros. 
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XVIII.- Las huelgas ser~n licitas cuando tengan por objeto 

conseguir el equi J ibrio entre Jos diversos factores de lcJ. 

producción,. armonizando Jos derechos del trabajo con Jos del 

ctJpitaJ. En Jos servicios pdblicos sera obligatorio para Jos 

trabaJadores dar aviso,. con diez d1as de anticipación,. a l~ 

Junta de Conciliación y ArbitrajtJ,. de Ja fecha se/falada para 

Ja suspensión del trabajo. La huelgas serdn consideradas 

como iJicitas dnicamente cuando Ja mayoría de Jos huelguistas 

eJercieren actos violentos contra lds personos o Jas 

propiedades. o en caso de guerra,. cuando aquellos pertenezcan 

a los esttJbltJcimientos y servicios quo dependan del gobierno. 

Los obreros de Jos estoblecimientos fobriles militares dol 

gobierno de Ja repdblica,. no estardn 

disposiciones de esta frtJcción,. por 

EJdrcito NacionlJl. 

comprendidos en la 

ser asimilados al 

XIX.- Los paros ser~n lícitos Unic41Dente cuando el exceso de 

producción haga necesario suspender el trabajo para mantener 

Jos precios tJn un límite costeable, prevía aprobación de Ja 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, 

XX. - Lcts. djferencias o Jos 

trabajo, se sujetardn a 

conflictos entre el capital y el 

Ja decisión de una Junta de 

Conciliación y Arbjtraje,. formada por igual ndmero de 

repreaent~ntes de los obreros y de Jos 'p/Jtrone6,. y uno del 

Gobierno. 
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XXI. - Si eJ ¡»trono t1t1 nt1gart1 d l!IOlll9ter 11u11 dit•r•ncial!I al 

arbjtr11Jt1 o a aceptar eJ JcJudo pronunciado por la Junta. se 

dard por terminado el contrato de trabajo y quedard obligado 

a indt1111inizar al obrt1ro con eJ import" de trt1tJ 11H1StJt1 de 

salario, ade1111J11 de 

conflicto. Si Ja 

la responsabilidad 

negativd fut1re por 

1" result" del 

parte de los 

trabajadores, BtJ dara por terminado t1l controto d• trabajo. 

XXII. - El patrono qut1 dt1spida a un obrero 11in causa 

Justificada, o por hiJber ingresado a una asocjacidn o 

sindicdto, o por habtlr tOtalldo parte en una hut1lga llcita, 

estdra obligado, a elección dt1l trabajador. a cu.pJir el 

contrato o a indttmnizarlo con el importe dt1 trt1s meses de 

salario. Igualmente tttndr~ ttsta obligación cuando t1l obrero 

se retire del servicio por tal ta de probidad de ptJrttt del 

patrono. o recibir de 61 IDlJlos tratamientos. ya sea en su 

persona o en Ja de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El 

patrono no podrd eximirse de esta responsabilidad, cuando Jos 

IDlJlos tratamientos provengan d" dt11"'ndientt111 o fa11Jiliart1t1 qut1 

obren con el consentjmiento o tolerancia de dl. 

XXIII. - Los crdditos en favor de los trabajadores por salario 

o sueldos devengados en el dltilDO afio. y por 

indominiztJciones. tendrdn preferencia sobre cualquier otro en 

Jos co3sos de concurso o de quitJbrtJ. 
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XXIV. -De 111111 deudat11 contr•.ldat!I por los trabajadoret!I en ravor 

do loa patronos. de su11 dBOciado11. frJllli 1 i11re11 o dt1pt1ndit1ntes. 

sólo t!lerd respont!lable el •i!!laO trabajador. y en ninglln cat10 y 

por ningtJn motivo stJ podrd t1Xigir a Jos miembros do su 

fdJIJi/ia. ni sordn exigiblea dicha11 deuda• por Ja cantidad 

oxcodente del 11ueldo del trabl!JJador en un mot!I. 

XXV.- El servicio para Ja colocación do Jos trabajadores serd 

gratuito J'dTll tlsto11. ya sea ae efectde por oficinas 

municipales. bolsas de trabajo o por cualquier otra 

instalación oficial o particular. 

XXVI.- Todo contrato de trabiJJo colebrado entre un mexicano y 

un empreaario extranjero. deberd ser legalizado por autoridad 

municipal comp~tent~ y visado por Consdl de Ja nación a donde 

el trabajador tenga que ir. en el concepto de que tJdemds de 

las cldusulas ordinarias. se especificara clar4JDtJnte que JOll 

gastos de repatriación quedar~n a cargo del empresario 

contratante. 

XXVII. - St1r•n condiciones nu/11s y no obligar•n a los 

contrayentes. aunque se expresen en el contrato: 

aJ Las que estipulen una Jornada inhumana por Jo notoriamente 

excesiva, dada Ja indo/& del trab4Jo. 

b) Las que fijen un salario que no sett remunerable a juicio 

de J4s JunttJs de Conciliac~·6n y Arbitraje. 
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cJ Las que estipulen un plazo mayor de una selJJdna para Ja 

percepción del jornal. 

dJ Las que senalen un lugar de recreo. fonda. cafd. tabern4. 

cantina o tiendiJ pttra efectuar el pago del salltrio. cuando no 

se trate de empleados de esos establecjmJentos. 

e) Las que entriJtlen obJ igltción directa o jndirecta de 

adquirir Jos tJrtlculos de consumo en tiendas o lugares 

determin1Jdos. 

f) Las que permiton retener el salario tJn conct1pto de multa. 

gJ Las que constituytJn renuncia hecha por el obrero de las 

indemnizaciones a que tenga derecho por 4ccidentes del 

trabajo. y en enferm,,dades profesionales. P"rJuicios 

ocasionados por el incumplimiento del contrato o d"spedJrsele 

de la obra. 

hJ Todas las demds estipulaciones que jmpliquen renuncia de 

a/glJn derecho consagrado en favor del obrero en las leyes de 

protección y auxilio a Jos trabajadores. 

XXVIII.- Las leyes determinardn los bienes que constituyan el 

p.ttrimonio de Ja fami J ia, bienes que serdn intJ.J ieniJ.b/es no 

podrdn sujetarse a gravamenes reales ni embltrgos. y serdn 

transmisibles a titulo de herencia con simplificltción de J12s 

formalidlJdes de Jos Juicios sucesorios. 
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XXIX.- Se considerardn de utilidad social: el estableci02~ento 

de CaJ·as de Seguros Populares, de invalidez. de vid4, de 

cestJción invoJuntaritt de trabajo, de accidentes y otros con 

fjnes andlogos. por Jo cual. trtnto el gobjerno federt1l camo 

el de cadd estado. deberan fomentrJr ld organización de 

instituciones de esta índole. para infundir e inculc~r Ja 

previsión popular. 

XXX.- Asimismo serdn considerado!!!I de utilidad l!!locit1l,. los 

sociedadt1s cooperativlJs plJra la construcción de casas Mratas 

e higitlnicas. destinadas a ser adquiridas en propiedad. por 

los trabajadores en plazos dsterminados", (16) 

Es nscesario establecer las conexiones 1ntilDIJs y md.3.0 rJtat1 

entre el articulo 123 y algunos otros pereceptos de nuestro 

CtJrta Magna. Guarda relación con las fracciones IV y VIII 

del articulo 3o. en tanto que perfi Jan las modalidades de Jo 

educación de los obreros y del tralMjo unive_rsi't:ario 

rtJspectivamente. 

1161 Oit1rio Ofici~J. Ibidem pp. 158-159 
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Con el tJrtJculo 4o. en lo qutt stt refiere a Ja igualdad 

Jurldica del varón y la mujer. cabe mencionar qutt ttsta 

igualdad no estuvo conten1da en el texto original de la 

constitución. sino quo este articulo fuo modificado con 

posterioridad. 

Con el articulo 5o. en cuanto a qutt a ninguna pttrsona so le 

impedir4 dedicarse a la profesión. industria, C011Jercio o 

trabtJJo qutt le acomodfl siendo llcitos y que nadie podrd ser 

obl igrido a prostar trabtJJos si.n Ja justa rtttribución y sin su 

pleno consentimiento. salvo el traU}o impuesto como pttna por 

11J autoridad Judicial. 

Tambicfn dttbemos hacer alguna vinculación cut1ndo este precepto 
f 

itlude d Ja obl igatorit1dad de cittrtos SBrvicios pdbl icos. a Ja 

grtJtitud de cit1rti!s funciones y a Jos CtJracteres de los 

servicios profesiont1les de lndole socitJJ. 

Con el articulo 25, en relación con el fotD8nto de 

crecimiento econdmico y el t111Jpleo y 

distribucjdn del ingre110 y Ja riqut1z12. 

Con el articulo 26. en tanto que diversos sectores 11ocialt1B 

puedt1n partici.par en la pJaneación dttmocrAtica. 

Con el .!rtJculo 27. en cuanto al re1gimsn de propiedad y Ja 

cuestión agraria. 
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Eatatal relativa a ld intervención y circuldción. asJ como Ja 

producción de bienes y en tanto en que las actividades de 

c4rdcter prioritario se involucra al sector social. 

Con el articulo 73. porque f!ln la fracción X se f1Jcul ta al 

Congreso de Ja Unión p.Jra expedir las leyes reglamentarias 

del articulo l23. 

Con el art1culo 107 fracción II. ya que en 1D1Jteria de amparo 

podrd suplirse la deficiencia de lo queja de Ja parte obrera 

en asuntos labores. 

Con el articulo 115 fracción IX. en cuanto a que las 

relaciones do tr111.b.:Jje> entre Jos Estf!ldos y sus trabaJadores se 

regiran por las leyes que expidan las legislaturas de sus 

propios estados con base a lo dispuesto con el art1culo que 

nos ocupa. asl t1Jmbi~n la vinculación queda clarlJllJente 

establecida en virtud de que los municipios observaran las 

mismas reglas que contiene la fracción IX para Ja regulación 

de sus relaciones laborales con sus trabaJadores. 

Con el articulo 11 transitorio. relativo a que mientras el 

Congreso de Ja Unión y de los estados legislaran sobre el 

problellh! obrero. las bases establecidas en esa constitución 

en esa mtJteria se pondr1an en vigor en toda la repdblica. 
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Y por Ultimo con el 13 tranaitorio, en virtud que B• 

declararon extinguida6 de pleno derecho, la6 deuda6 que por 

razon de trabajo hubieran sido contraJda• por 1011 

tr11b.tjadores con los patrono11, tJua ilUflj l iaretJ o 

inter81ftdiarioe, ha6ta Ja fecha de pr~lg•ción y vigencia de 

Ja constitucion que ahora se estudia. 

Asl pues hemos visto que en Ja Carta Nagna en su articulo 73 

fracción X se facultaba al Congreso de Ja Unión para legislar 

en mteria de trabiJjo en todl! Jet repdblica, asi dos razont16 

hicieron cambiar de opinión a los legisladores de Quer•taro; 

unl! decla que se contrariaba el federalismo y Ja otra docia 

que las circunstancias y necesidiJdes JaboraletJ eran distintas 

en cada región, por lo cual no era posible reglaaentar al 

trabajo en una ley de car~cter federal, Ja 6olución dada por 

el Constituyente fue benefica ya que la mayor1• do loa 

e11tados legislaron en materia de trabajo en 1011 anos que 

sigueron a 1918. pero el Distrito Federal no pudo legislar en 

esta 11JC1teria. no por falta de inter•s. sino por lo que hoy se 

llamarla Ja carencia de voluntad polltica, aunado a la falta 

de experiencia y las verdaderas condiciones de la repdblica 

en materia laboral. 
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enero de J9J8, expedida por el general Cdndido AguiJar pera 

el estado dt1 Voracruz

riet1got1 prort1t1ionalet1 del 

modelo de toda,. '"'" 

ley que fud completada por Ja de 

JB de junio de J924. Fueron el 

leyes posteriorel!!I y t1irvíeron de 

antecedente a la actual Ley Federal del Trabajo. 

Le l!!liguen en importdncia Ja1J Leyt1t1 de Yucatdn del 2 de 

octubre de J9J8 de Felipe Carrillo Puerto, y de 16 de 

septiOJZJb.re de 1926 de Alvaro Torres Diaz. En el transcurt10 

de esaa dos fechat1 se promulgaron las leyes dt1 casi todos los 

estados. No podemoa d•tent1rnos en el an~lit1is minuaiot10 de 

cada una de eataa Jeyet1.,," (17) 

Para poder h4blar de Jleno sobre lt1 Ley Fedt1ral del TrabtJjo 

de 1931 tt1nt11DOt1 qut1 remontarnotl a uno!!!I cu4nto11 de sut1 

origenes~ entre los que destacan: como ya hemos dicho qut1 t1l 

Congreso de Ja Unión no llegó a "xpedir Je L"Y del Trabajo 

para el Distrito Fedt1ral y Territorios Ft1dt1rt1Je6. per·o 

existen algunos proyectos importantes que merecen la pena que 

se mencionen. como son los proyectos sobre accidontea de 

tr~bajo, 6stos estuvieron en discusión en las legislaturas de 

( 17) Cuev,., /fario de '". Op. Cit. p.129 
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... ~ ... u. '"'" uvuuo 1:10' pr""1;;"'11uia expeair una Jey para cada uno de 

Jos apartados del articulo J23, Jos pri .. roa proyectos ae 

refirieron a Jos acc1dent.es de trabajo. pero no asl a Jas 

enfermedades del trr!tbr!t)o. en donde se drgumento la falta de 

experiencia en nuestro país ademds de que en el mundo ent.tJro 

no existJa unct legislación qutJ regulara o conttunplara este 

cr!tmpo de la seguridctd social. 

Posterior a este proyecto. tJl dJa priIDtJro de octubre del 

mismo ctno. se expuso a Ja C~ra otro proyecto prestJntado por 

el diputado Octavio 11. Trigo. " La exposición de motiyoa del 

proyecto contiene un t1mplio relato de Ja teoría del riesgo 

proft!Jsional. tant.o desde el punto de vista histórico como del 

de Ja situación de Ja doctrina extranJera. 

Como punto culminante del proyecto conviene hacer notar li.'1 

obligación que imponía a Jos patronos, en Jos Ci.'lsos de 

inctJpacidad permanente y d8 muerte. de pdgar a ld victima o a 

sus deudos unrJ rentlJ vitalicitJ, siendo dsce el dnico proyecto 

en que se excluyó 

globales". (18) 

el pago de las indemnizaciones 

f18J Cuev,., Hdrio de ld. Ibidtlm p.137 
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En el ano de 1919 •e di•cutió en la Cdm.tra de Diputados un 

proyecto d• L•Y de 1)-abajo para •l Di•trito Federal y 

TerritoriOll Federal••, •irviendo de ba6e para ello el que 

habla r09Ulado •l licenciado lllllcia• en ~l Con•tituyente de 

Querdtaro, revelando una depuración y 111t1Jor tdcnica a la Ley 

del Trabajo qu• un afio atrd• •• habla dictado en Veracruz, 

concordando en lo ••cencial ya que este proyecto, como la ley 

da Veracrwr y d• lo• d-• &Jtadoa nacieron da•de luago del 

artlculo 123, artlculo que l•• da vide a todas esas 

legi•laciollfl•, entre loa puntos -4• iaportanta• qua de•tacan 

de e•t• proyecto •on 

a) El ciJlllpo de aplicación, excluJa de lo• beneficio• de esta 

legi•lación a lo• trabajadore• al •ervicio del e•tado. 

bJ Participación de Jaa utilidades. este proyecto imponla a 

Ja Cct11isi6n Eapecial da lo• Salaria. 11Jni80• Ja obligación da 

fijar la p.trticipacion da l•• utilidada• a qua tenJan derecho 

los trabdjadores, pero no fijaba laa bases pdra su regulación 

y regl4lllflntaci6n especifica, Juego entoncea. era un concepto 

vago el que se tenla que repartir entre los trabajadores. 

e) El contrato colectivo de trabajo, se reglamento en esta 

materia sirviendo de base posteriormente para Ja Ley del 

Tra/Mjo en el estado de Jalisco. 

dJ Huelgas, se siguió aplicando el concepto vago de huelga 

que so babi a dado en la Carta llagna. 
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vanguardistas, 4demas de originales. de que se hayan tenido 

antecedentes en alguna legislación laboral. se propuso Ja 

creación de cooperativas de ahorro. cajas de ahorro con el 

objeto de proporcionar auxilio económico en caso do huelgos. 

adquiaición de productos de consWJtO. 

Este proyecto fue an4liztJdo y 4prob4do por la Cdmart1 de 

Diputttdos y piJSado ¡MrlJ su revisión y discusión a 14 CdmlJra 

de Senadores en donde rue congeltJdo y olvidado sin que nadie 

volviera a discutirlo, Posteriormente en el ano de 1925 ae 

presentó otro proyecto ante la Cdmara de Diputadoa y despu~s 

de una Mllpl itJ discuaión fue aprobado y remitido ante la 

Cdmara de Senadores para su an~lisis. esta Ca.mara le hizo 

algunas modificaciones. pero no fue votado, por Jo que corrió 

con Ja mislDIJ suerte que el proyecto de 1919. 

Debido a que Jos numerosos probleDJ1Js no siempre podJan 

reaoJver•e por las autoridades locales se creó. adn sin el 

apoyo conatitucional. la Junta FtHleral de Conciliación y 

Arbitraje; se dejó sentjr entonces Ja necesidad d• legislar 

en 1D1Jteria de trabajo en un lflabito Federal. es asl como en el 

ano de 1929 se publicaron reformas a Ja Constitución en Jo 

que se refiere a sus artJculoa 73 rracclón X y 123; es de6dtt 

esa fecha que corresponde al Congreso de 14 Unjón la 
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vigente liJ aplicación de eataa normas con un cardcter federal 

y otro plJralelo de c•~cter local. 

2,3 Los antecedentes de la Ley Feder41 del Trabajo de 1931. 

" En el mismo 1Jno de 1929. en que se hizo la reforma de Jd 

fracción X del articulo 73 y del pdrrafo introductivo del 

articulo 123 de la Constitución, se formulo un proyecto del 

Código Federal del Trabajo. Fue redactado por una comisión 

de juri,.tas formada por Enrique Delhumeau, Praxedi1' BiJlbol!l y 

Alfredo Iharritu y se le conoce con el nombre de Proyecto 

Portes Gil. en honor al entonces Presidente de Ja 

RepdbJiCtJ '', ( 19} 

Este proyecto fue el antecedente directo de Ja actual Ley 

Federal del Trabdjo, adn cuando difiere en los siguientea 

puntos: se refería al Eatado patrono, en su articulo tercero 

del referido Código setlalab<J que eataban aujetoa al mi-. 

todos loa trabajadorea, Jo,. patronos y el Elltado, 

compre~diendo a Ja Federación. Jos estados y los 111Unicipi011. 

11e re~erJa al Blltado cuando flste actua.IM COIMJ patrono. 

teniendo este cdr.fcter cuando tenJa • su cargo eapres11s o 

(19} cueva, Hario de Ja. Ibid,.,. p.140 



.,._ ........... .. uPs~mponsnaos por lOll 

particul4r4s, esta di6poaici6n des4p4reci6 lldn cullndo h4 aido 

de lllUltiplea di1'CU6ionea y conrlictoa por el Cllr~cter 

empleador que tiene el Estado hasta Ja recha en sus divert1as 

empresas, ya aean de propiedad e8tatal o en l•s qut1 tenga 

alguna particiJ>f!Ción y at!n con mayor car~cter de tM1pleador 

cullndo tiene " su cargo todo el aper11to burocr~tico del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado, entre otros. 

Por otro lado contemp/6 este Código cuatro tipos de contratos 

de tr4btJJ01 el individual, que por au propill etimologlll y 

naturaleza no ameritd explicación alguna. otro el colectivo 

que era el que celebraban un sindicato de trabajadores y por 

111Bdio del cual el sindicato se obligaba por medio de sus 

miembros a realizar determinado trab4Jo: el contrato 

colectjvo lo podeIDOs ubicar en tercer lugar, sin que ello 

signifique au i•portancia, este era el que celebraban uno o 

varios patronos o uno o variOl!I sindicatos patronales y uno o 

varios sindicato!! de trabajadores y por Ulti.mo sttffalareaos al 

contrato-Ley que es el mil!lllK> que en la actualidad ae 

encuentra regulado 

articulo 58 y deJDda 

en la Ley Federal del 

subsecuentes. Respecto 

Trllbajo •n au 

a las huelgas 

volvJa a 1111J,n~jarse el concepto vago del texto original de Ja 

Constitución de 1917. 
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Debido a JllB nUlllBTOl!ltJl!I cr:1.1::1.co• y upvaA'-'Avrn:;rg WlllJ ., ... lllJ 

obj.,to ""t" · proyecto por parto de egrupacionet1 de 

trabaJadore11 y patro1J011. ..t. proyecto no cul•in6 t1u llleta y 

rue retirado, dos a6os deapu~s. en la Secretarla d• Industria 

se JJev6 a cabo una convención obrero patronal con el objeto 

de refort1J1Jr el proyecto de Portes Gil y ademas formular uno 

nuevo. L4 iniciativa dol presidentt1 Ortiz Rubio fue enviada 

al Congreso, 11probdndol11 ~ste dlti.taa tJ principios de agosto 

dtJ 1931. nacitJndo atll Ja actual Loy Federal dtJJ TrabaJ·o. 

Transcurridos cincuenta y dos a6os desde ltJ primera 

publicaci6n dtJ Ja Ley FedtJraI dtJI Trabajo, el 28 de agosto de 

1931, se han aucedido reformas trascedentales que han 

demostrtJdo tJsJ los avances de JtJ legislación laboral, JOB 

cuales tJcontecen en forma paralela y simultdnea tJ los avances 

l!locioeconÓlllicot1, polJticos y generales del lldxico actual. 

Es interesante l!lobreaaltar que 111 Ley Federal del aho de 1931 

tenia ytJ pllltnnadas las instituciones laborales del derecho de 

Jos dtfbilel!I en N~xico, regla8tlntando casi en su totctlidad los 

principios de justicia y aeguridad social que se6ala el 

artJculo 123 de nueatra Carta llagna, tambi4n ea novedoso ver 

como se incluyeron ltJs Juntas de Conciliación y Arbitra.Je 

como figuras jurisdiccionalell pard dtJr solución a los 
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composición tripartittt. que posteriormente ha t!lido ejemplo a 

seguir en otras instituciones de carltcter aocial y en otros 

poJses. asJ coa:io Jos diversos procedimientos que sello/a esta 

ley. 

En el alfo de 1959 se incorpora a los trabajos especiales un 

capitulo concerniente a las tripulaciones aeronduticas. lo 

que demuestrtJ claromente que nuestro paJs esta siempre 

vigente a los ctJmbios que exige la modernidad de BU tiempo. 

adecuadno asi las normat1 de caradcter jurldico a la realidad 

histótica qutt le toca devenir. En el 11110 de .1962 se 

implantdn Jos Salarios HJnimos Generales y los Salarios 

llJnimos Profesionales, se amplia Ja protección para el 

trabaJ·o de liJs muieres y los menores 12deftldt1 de mayores 

descansos y prerrogativas por ltJiJterni_dad, se incluyen normas 

para hacer efectiva Ja p12rticip12ción de Jos traba.;adores a 

las utilidadlJs de los empresas. 

En el ano de .1970 se establece Ja distinción entre empresa y 

estableciendo con el objeto de clarific12r la celebración de 

contrdt:os y los movimientos de huelga. se reglamentan los 

trabajos especiales y entre ellos el trabajo a domicilio. se 

cred el aguintJJdo anual equivalente d .15 dlas de salario como 

mínimo 
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importontes inovociones que 

reformas posteriores. 

rueron incrementdndose con 

Se establece la distinción entre empresa y e11tablecimiento. 

que se refleja en la celebración de los contratos colectivos 

de trabajo y en los procedimientos de huelga. se configurd la 

teorJa de Ja reloción de trabajo en Ja que se establece que 

Ja relación existird dependiendo de la naturaleza del mismo y 

no de ltit1 rtJlctciones formaJ1u1 que asi Jo esttJblezcan; 11e 

regl4llltlnton loa tra"'2Jo6 especidles y entre ellos Jos 

trctbtlíos d dOt11ici J io; se tttil1H!ntan Jos periodos de descanso y 

vacctciones y se incrementa el salario de las miBllJ4S con uno 

prima que no serd menor del 25*· 

En el alfo de 1972 se Crt!l4 el Fondo N4cional parlJ ltt Viviend1J 

de los Trabajadores.· en el alfo de 1974 el Fondo de F011Jento de 

GtJrrJntios pctrrJ el Conswao de Jos TrtJbaJ12dores con el objeto 

de prott1ger el poder rJdquisitivo de ltJ cJ4se trab12Jadora. en 

septiembre del mismo ano se implanta Ja revisión anual de Jos 

contratos colectivos y contratos-ley. subsistitmdo 14 

revisión integral cada 

estar vigentt1 en los 

dos tJflos PiJTd asJ poder atender y 

encarecimJentos de 14 vida, y en 

diciembre del alfo de rt1ferencia se impJantt1 la igualdtJd 

jurídica en el trabajo para JtJ mujer. 
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----- -u •~'ª~e crean las junta~ BspeciaJes fordneas de 

Ja FedBral de ConciJiiJción y ArbitrajtJ, para conocer de los 

conflictoa individuales y restJrvdndose a las JuntrJs 

especirJlt!!s, que rlldicrJn en la ciudrJd de H6xico e integrrJdrJB 

por el Presidttnte y titular. ol conoci11u"ento de Jos asuntos 

de cdrdcter colectivo. 

OtrtJs importllntes ~nicJativas imprimiBron un renovador 

impulso al Derecho del Trabdjo. en el dllo de 1977 se 

incorporrJn al régilIJfJn de la Ley FtJdt1ral del Trabajo Jos 

mtklicos residentes Bn periodo de adiestramiento. rt1conociendo 

dsi los derechos laborales de ffstos. En 1978 se establecen 

nortn1Js sobre Cllp.Jcitación y adiestramiento y sobre seguridad 

e higiene. pdra elevar Ja caf)4cidad productiv.2 dt1 los 

trabaJ~dores y el 11H1íoramiento de las condiciones de trabajo 

mediante la prepardción tdcnica de Jos mismos incluyendo todo 

lo concernient" d esttJ materirJ rJ la compettJncirJ federdl. 

enmarcdndold lJSi en un progrMM de cdrdctor nacional y 

obligatorio. 

Las reformas que entraron en vigor en 1980 perfilan un nuevo 

derecho procesal d .. 1 entrt1 sus aspectos 

fundd.llH1ntales cabe seht1Jar qutJ ss desprt1nde de los principjos 

-;jvi J istds bdsddos en lc1 cSutonomJtJ de Ja voluntad y en la 

fgualddd de J4s pc1rtes ante Ja ley. para rijar criterios 
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entre trabajttdores y patrones, dttbiendo sellalar en t.21 

sentido el deber de las juntas de subsanar las demandas 

incompletas de Jos trabajadores asl como aclarar las obscuras 

e irregulres, la asistencia jurJdjca para los IDtJnores en Jos 

juicios laborales; la C011Jparecencia personal de las partes en 

Ja audiencia de conciliación; Ja obligación de Jos patrones 

de notificar al trabaJador Ja fecha y causa del despido, 

ocasionando asi que Ja ctJusa del despido se considere como 

injustificado; el relevo de Jo carga de Ja prueba al 

trabajador, asUIDidndoJo el patron por disponer de loa medios 

probatorios para el ttsclareci•iento de 1011 hechos, asl como 

el impulso de oficio del proceso y la facultad que tienen las 

Juntas para recabar todtttJ las pruebas que estimen 

pertienentes para el esclarecimiento de la verdad de que se 

busca: Ja preferencia y proteción de los crdditos de los 

trabajadores. 

En materia de huelga se incluyen nuevas normas concernientes 

ttl emplazamiento. relativas principalmente ,. lol!I 

procedimientos formales para su planteamiento, a Ja pritDtJcia 

de/ sindicato titualr del contrato colectivo o achlinistrador 

del contrato-ley para el ejercicio del derecho de huelga, as1 

como a los efectos Jurldicos del depósito del contrato 

colectivo~ excluydndos~ del tr~ite de Ja solicitud que tenga 

por objeto Ja colebr~cidn de otro contrato. 
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En octubre de 1980 se adiciona un nuevo capitulo a Ja ley, 

1'4ra regular las relacionet1 Jaborale• de 1011 tTYJbaJadoret1 de 

las Univeraidade11 que tienen por objeto conseguir el 

equi liln•io y Ja Jut1ticia social en Jat1 relacionet1 de trabilJo 

de tal llJOdo que concuerden con Ja autonoaJJa, Ja libertad de 

catedra • investigación y '°" rines propio. de estaa 

instituciones. En enero de 1982 11• establecen reformas 

concernientes al Fondo Nacional de /a Vivienda para Jos 

Trabdjadores. partt regular Ja devolución de Jos cnlditos 

constituidos a su favor. en diciembre del miBlllO alto •• 

reformcJn Ja disposiciones concernientet1 a Ja revisión de los 

s4Jarios minimos. Un a~o m4t1 tarde en diciembre de J983, se 

reforman diversos artlculot1 relativos a Ja capacitaci6n y 

adiestraiaiento. Jos cuales disponen la 

Unidad Coordinadorct del Elllpleo, 

de11a~rición de Ja 

Capacitación y 

Adiestrc1111iento. que conatitula un organiseo det1concentrado de 

111 Secretaria del T'rabllJo y Previsión Social, a fin de que 

dsta tenga a su cargo las actividades corr••PDndient• a 

aquella entidad. a travds de las dependencia• que forman 

~rte de Ja estructura de Ja propia Secretarla de Elltado. 
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Capítulo 111 



UI. REFORNAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970 

" El ti en" la oblig•ci6n do organizar 

permanent"1110nt:•. periódictJIHnt• 

c12pacitdción profdsionaJ y d" 

curaos 

adie11tramiento para sus 

trt1b11J4dor"s d" conformidad con Jos pJ4nes y progrt1mas qut1. 

de coman acuerdo elaboren 1011 sindjcatoa de trabaJ11dor"11 

informando de ello a Jd S"cretarla de Trabajo y Previsión 

Social o a l4s 11utoridades dt1 trabajo en 1011 estddos. 

terrjtorios y Distrito Federal. Estos podran implantarse en 

cada t1111prt1sa o ptJra vari1211, en uno o varios establecl•ientos, 

departa11HJntos o secciones de las mitJ/IJIJll por per11on11J propio o 

por profllBOT'1S t6cnicos 011pt1cialt11ente contr11t11do11 por 

conducto de escuelas o instituciones especiolizas por alguna 

otra lDOdalid4d. 

Las autoridades dt1l Trctbojo vigilar~n la ejecución dt1 los 

cur11011 o enst1flanza11". (20) 

Este precepto vjno a constjtuir 

t1Volucjón de nuestro derecho. 

obligación dt1 CdlP4Citar a 11us 

un paso muy import.tnte en /a 

iJl i111pont>r iJl pittr6n lit 

tr41Jajadores 11uprj•iendo el 

et1cllJ<tf"on ciego en btJntJfjcjo del esc<tl.tEon por C4JJdCidad, yo 

(20) Diario OficidJ do JlJ Federdcjón. lltfxico 28 de ·abril de 

1978. 
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tra1HJjadort1t1 como obli,,..:idn d•I JMtrdn. •• tniduc:e Nt .. en 

un inc~nto dir•cto • I• productividad lo ~ t;0nll•V11 el 

t1Jevar ttl nivel dtt vida de la clase traba.iedore .. porflU• et. 

otrd IDdnerd Sfl detielHI no sólo Ja penetraci6n del capit•l 

sino la penetrtJción de tecnologta. 

La fracción XV del art:Jculo 132 de Ja Ley de t1studio era 

suricientementtJ 12mplia Sólo ayudaba a que loa patronea la 

usaran en bf!lntJficjo propio: el 9/Jeatro Baltt2Zllr Cc1vc1zos 

Flore11 nos comenta que e.st• rracci6n tira tan 11Ji.fatica que t1e 

/e conocia en Ja vid• prActica como Ja fracción de 11111 14 

altt1rnativat1. ya que la •ifllOll preve/• 14 posibilid•de• 

di11tintas dt1 capacit.,-. • los trabaj11dore11 .. y adn 1161 con e11as 

facilidades otorgadaa a loa patront111 para capacitar a Jos 

trabdJadores. Jos pri .. TOll no cuaplieron con dicha rracci6n 

Jo cual trajo como consecuencia que 11t1 reglaiaaaentara Ja 

misllJIJ por el Congreso de la Uni6n .. Se aodif.icard la 

fNcción XV del artJculo J.32 para hllcerla ats rJexible a fin 

de que se cumplan sus objetivos de capacitación y 

ddiestrdmiento en rorwa ma tntpedita••. (2JJ 

(2lJ Cctvazos Flores. &llta-.r. 35 Lecciones de Dt!rt1cho 

Laboral. Editorial Trillll!<. lltfxico. 1983. p.199 
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Lo anttJriormente tJXPrtJt1ado pretende poner rin a Jo que 

clart1111t1nte not1 sellctlil tJl tMestro Roberto llulloz RaJJt6n, cuando 

det1cribe el abuso que cometit!ln los plttronet1 con Jos 

trabiJJadores, ya que con tJl prtexto de que se Jea estt1brJ 

enstJllando t1e JtJs drJbtJ un pCJgo inftJrior t!ll del salario mínimo. 

" Loa 111busos ctnttJriortJs no se corrigieron, sino que fueron tJn 

111W1Ktnto y porque t•l y coeo se tJncontraba regla..nt•do •1 

aprendiz111Je ae explica en la expoaicidn 

re11Jinicenci111 a1t1dioev111l- en la Ley de 

de aotivoa_ •r• un• 
1970 . 1111 11upri111io el 

contrctto de ctprendizaje y ae consagro COllDD t1Ut1tituto Ja 

crJpocitt!lciOn y el t1die11trdlllitmto de lo~ trabaJadorea", (22) 

Debido a ello y a lot1 cambios que vivJa el pa~a. el entoneces 

pre11idente de la repdblica J0116 L6pez Portillo y Pacheco. en 

su primor informe de gobierno 

1977. de11tac6 Ja iaportancia 

Adit1t1tr111Diento, IDflnireetando : 

en el 111tJt1 de septiel/Jbre de 

de Ja Capacitación y el 

(22} llunoz Ram6n. Roberto. Derecho del Trctbajo. Tomo II. 

Editorial Porrua. llt§xico, 1983. p. 222 
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........ vrmaB al articulo 123 de 

nuestra constitución para elevar a rango constitucional con 

el cardcter de garantía social. derecho de Jos 

trrtba.iadores a /a 

herramientas que 

Capacitación y al Adiestrt1Jniento. 

consideramos de gran eficacia ¡NJra 

elev12r sus niveles vidtt y combi!ltir li!t 

desocup12.ción". (23) 

La iniciativa 12probada en el Congreso de Ja Unión dice: 

" Org12nia-ar permanente o pt1rfodic4llltlnte curaos o ensellanzas 

profesionales o de 

conronaidad con los planes y programaa que. de cQ9dn acuerdo. 

elaboren con Jos sindicatos o traba.Jadoies informando ello a 

Ja Secrt1taria del TrabaJo. Esto11 podrdn implantarse en cada 

tJ111pre11a o pttra varia11. en uno o varios •stablecimit1ntos. 

departlJll»ntos o stJccionea de loa mfaaos. por personal propio 

o por prore11ores t~cnico11. especialtDtJnte contratados o por 

conducto de escuelas e instituciont1s espt1cializads o por 

ttlguntt otrtt lllOdttUttd. Laa ttutoridttdea del trtJ/14jo vigilttrdn 

ltt ejecución de lo:J CUJ'#Oll o enae6ttnzaa (24) 

(23) López Portillo y Pttcheco, Jo:Jd. Presidente de los 

Estados Unidos Hexicanos. 

St1ptiembre de 1977. 

PTimer Informe de Gobierno. 

(24) Diario Oficial de ltt Federación. lftlxico. 28 de abri 1 de. 

1978. 
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tetan la obligación de conformar e integrar las comisiones de 

Capacitación y Adiestramiento. est1Js comisiones tentan por 

obit!lto "Vigilar la operación e instrumttntación del 

sistema, implantado por la empresa y para investigar law 

causas de los riesgos de trabajo, proponiendo medidas para 

prevtJnirlos y vigilar que se cU111plieran. Vease articulo 153-I 

y 509 Lt1y Ft1deral del Trabajo". (25) 

Ademds, en esa Ley liJ CapacitéJción y el Adiestr41Diento, para 

poder hacerlos efectivos, tenlan que ser 1110tivados tanto ¡Jdra 

pdtrones como piJra trttbdjadores; porque pari!I los pri111eros 

representi!lba contar con el personal IDfJjor preparado para Ja 

elaboración de su producción o la prestación de algOn 

servicio y partJ Jos segundos significiJbtJ un logro porque el 

escaJafon ciego dio poso a Ja tJptitud del trabajador. frente 

la •imaa antigüedad asc•nderia el mds capaz. 

El eapiritu de liJ Ley Ft1dt1r1J1l del Trabajo dt1 1970 t1n 1D1Jt.t1ria 

de Capacitación y AdiestrAmiento se entiende en eJ aentido de 

procurar para el trabajador 11H1Jores niveles de vida y 

bienestar a trav6s del 11111Jor desempe/lo laboral, y JMrtt el 

empresario mejorea nivele6 de productividad. 
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En relación a las modific1Jciont1s qut1 en IJ)llteria de 

los trabtJ}tJdores se c11¡Jt1citación y adiestramjento dfJ 

introduJ11ron ttn la Ley fundamental. es preci6o sehalar que el 

articulo 123 ftstablftce: " El Congre110 de 111 Union, 11in 

contravenir a las b460B siguionttts. debera expedjr leyes 

sobre el trabaJ'o, las cuales regirdn: AJ Entre loa obreroa •. 

Jorn11leros. 11mpleado•. doedsticos, artesanos y de una 1111nera 

general todo contrtJto de trabajo, BJ Entre Jos poderes de Ja 

Unión. el Gobjerno del Diatrito Ft1deral y aua 

trabajadorfts". (25) 

3.1 RftrormiJs relativas a la c11p11cit11cion y adiftstriJJOiento 

en el alfo de 1978. 

Para Jos diversos sectores 

del pa111; el gobierno, 1011 

re11ult11 i8P"rtant• estudiar 

interesados en Ja productividad 

-presari0t1 y lOtl tr11baj11dore11 

cual es el impacto de 111 

capacitación y el adiestr1JJ1Jjonto on sus futtntes de tJJDpleo. 

(25) Constitución Polltica de 1011 Estados Unidos lfexicanos. 

Editorial Porrda. H~xico, 1993_. 
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poJJticat1 de ctJpacitación y tJdietJtrrJ//Jiento, la11 que se 

encuentran vertidas en Ja Ley Federal del Trabajo a partir 

d8l lo. de lDOYO de 1978, 

Para Jos empresarios significa el incrtN11tJntar 1 .. 

productividad. en beneficio directo del capitttl y derrallJd 

económica para Jos trtJbaJadores. 

Para estos UJti1DOt1 significa el DH1jorfUDiento de aus 

condicionet1 de trabajo y elevar t1ua niveles de vida. 

Las reformas de referencia t1t1tablecJan, por una parte, la 

obligación para t1l empresario de capacitar y adieatrar a t!IUll 

trabaJ"adores,, con el objeto de actual izar y ¡»r~ecionar sut1 

conocimientos y habilidadea en determinada tJCtividad. para 

prepararlos para una vacante o puesto de nueva creación,, para 

prevenir riesgot1 de trtJba.io,, prJra incrment1Jr la productividtJd 

y en general />dTiJ 1DtJJorar las condiciones del trabiJ10. 

Con fecha 7 de abril de 1978, en un periodo extraordinario de 

sesiones, convocado partJ et1te efecto, el titular del Poder 

Ejecutivo Ft1deral presentó Ja iniciativtJ dt1 rsformas y 

adiciones /iJ Ley FedtJraJ del TrtJbtJJo y una vez aprobddat1 por 

el Congreso. fue publicada en el DitJrio Oficial de Ja 
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lo. de mayo del milll90 ano. 

La modificación incluye dos grandes capJtuloa, en el priIDtJro 

t1e reronMn 10"1 .. rtlcuJotJ 3, 25, 132, 159, 180, 391. 412. 

504, 512, 523, 526. 527, 529, 537, 538, 876 y 887. Y en el 

segundo Ja ~djciona con el Cdpitulo III Bis del Titulo 

Cuarto, que cOllJprende los artJculos J53A al J53X y ademds Jos 

artlculos 512A al 512F. 527A y 539A al 539F. 

Y et1 en el ..rtlculo 153F en donde t1• ve ya el objeto de la 

capacitación y el adiestr .. lento: 

"ArtJculo J53F. La capacitacidn y "' adiestrtJ111iento deberdn 

ttfner por objeto I. Actuali•ar y perfeccionar los 

conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad, 

asl coao proporcionarle inrormación sobre la aplicación d• 

nueva tecnología en ella. II. Preparar al tra~jador ¡Mra 

ocu,,.r una v•cante o puesto de nueva crt1acidn. III.Prevenir 

ri•t1fl0tl d11 trabajo. IV. Incrementar la productividad, y 

V. En generel, -jorar aptitud1111 del traba.iedor". (26} 

(26) Ramos ltartJnez, Eusebio y T"pia Ortega, Ana Rosa. Ley 

Federal del Trabajo~ cootentadd con Jurisprudencj4 y tesis 

sobresalientes. Editorial Sista. lltfxico 1992. 
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U.1 ... ~.......... ""' .. ., ... • ""I ,... .. ., -

indicar que es de inter4s social promover y vigi~ar la 

cap11citación y oJ adiestrar1üento dtt Jos trabajadores. 

Segunda refontMJ.- La modificación del articulo 25 relativo al 

contenido n"cesario en los contratos individuales de trabajo. 

qutJ deber.jn contener tambitfn. la indicación de que Jos 

trabajadores ser~n capacitados y adiestrados en los t~rminos 

de Jos planes y progra/O/Js establecidos o que se estaleacan en 

las empresas, con,ormtl a Jo disputJsto en Ja Ley. 

Terct1ra rttforma. - Ld reducción de Ja fracción XV dttl articulo 

132. pdra establttcer. simple y sencill411H1nte que los patrones 

estan obligados a proporcionar capacitación y adiestramiento 

a sus trabajadores en los t4rminos de Ja ley. 

Cuarta reforma. - La modificación dol articulo 159. 

relacionado con 1011 derechos de antigiiedad y ascenso, y que 

se reestructura para dar cabid• 111 concepto de cobertura 

escalafonaria de las vac11ntet1 y de loa puestoa de nueva 

creación, cuando ello sea posible. estableciendo que de no 

haber traba.iadores aptos en Ja eaJpresa p.ara ••tos pu•t1to11 

nuevos y de no existir estipulación en contrario en Jos 

contratos colectivo4 de trabajo, el patron podr4 contratarlos 

J ibrem~nte. 
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Quinta reforma.- Adaptación del capitulo relacionado con el 

trabajo de los 1M1nores a 

capacitación y adiostra111iento. 

las nuevas reglas sobre Ja 

Sexta r•fontf¡¡!J .- La lllOdifjcación de las reglas concernientes 

a Jos contratos colectivos de trabajo y a los contratos -ley, 

para incluir cODJO contenido necesario de los mi:1111011, las 

cl6usulas relativas a Ja formación proteaional. 

St§ptilDt!I reforma. - La inclusión como st1rvicio social del 

Servicio Nacional de &lpleo, Capacitación y Adit1str41Diento, 

que quedllrla a cargo de la Unidad Coordinadora del Empleo, 

Capacitación y Adiestra11tiento, organit!llllO desconcentrado y 

dependiente de la Secretarid del Trabajo y Provisión Social. 

Se advierte en el mi:JaO decreto que •• introducen i•porantes 

reformas en materia de riesgos profesionales, C01Dpetencia de 

las autoridades ft1d•rale11 y las sanciones que el 1011 

aplicarlan, cambiandose de manera particular en este dltimo 

capitulo el regimen dt1 las multas especificas por el de las 

multas en dJas de Salario Hinimo General. 
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nuevos del 153A al 153X que determinan las obllgacJones y 

derechos de Jos patrones y trabaJ'adort111 en Ja materia. fijan 

las reglas bdsicas de la ctJpt1citación y adiestramiento; lt.t 

intervención de las autoridades federales y el respaldo 

org.fnico del sistema. m&diante la particip12ción de l12s partes 

interesadas. com1siones mixt"s de empresa y su control " 

travc§s de la Unidad Coordin12dora. Los 12rticulos adicionados 

en otros capitulas de Ja ley determinan la competencia 

federal en mcSteria de capacittJción y adiestramiento sin 

perjuicio del auxi J io que habrdn de brindarlt111 las 

autoridades locales y Ja creación de consejos consultivos 

tripartitos. que apoy,,r1t1n a ltt UnidtJd Coordinadora del 

Dnpleo. Capacitt1ción y Adiestrt1miento. tanto a nivel federal 

como estcttal". (27) 

Asi el maestro Jos6 Davalos Horctles nos s9nttla como obj9tivos 

para Ja CtlptJcitacjón y cJdiestramiento: " Los objetivos 

trazados por ttl tjtular del Podt1r Ejttcutivo ttn 1978 sobrtt Ja 

inovación const i t uc i ona 1 de l .. capacitctción y ttl 

adiestramiento son dittz con bastt a Jo exposición de motivos 

dtt la jnjciativa presentlldiJ a Ja Cdmaro de Diputados. puedt1n 

sintetizarse en Jos siguientes puntos : 

(27J Buen L., Nestor de. Derecho del Trabajo. Tomo II. 

Editor;,.¡ Porrua. Ilfdxico, 1985. p.325 
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cambio de su trab4jo. lot1 mediot1 que puedan g.irantizar !IU 

vida, su salud y un nivel decoroso de bienestar para 'l y loa 

.suyos. 

2. L" acusadd gravedad de los retos que enfrenta el pa1s, 

d~IMnda dmpliar, sin alterar el espJritu que iJlento al 

Congreso Const:ituyente de 1917. Jos principios tutelares del 

trabajador, porqutJ ese ea el vtJlor fundamental del hombre y 

en con111ecutmcia, tiene qutJ ser preservado jur1dicamente al 

plasmart!lelo como dtJrecho funddment..tl de clase. 

3. Los proctJsos tecnológicos son eminentemente perecedt1ros. 

su tran111itoriedad es notable: se esta frente a un proceso de 

act1Jeración constante en Ja modificación de Ja tecnolog1a. 

circunstancia que parad61ica.tJnte. es el elemento subyacente 

dt1 muchos problemas de l..t economta nacional. al no contarse 

con un sistema que permit.i 

otorgue aptitud ptJra operar 

que la ciencia moderna craa 

capacitar tJl individuo y que le 

Jos nuevos 11Jecanismos y tJpttratos 

de moda incesante y participar 

con sól idiJ eficacia en Jos procedimientos de reciente diseno. 

4. La carencia de un siste.a destinado al perfeccionamiento 

de la habilidad del trabajador es una caustt de baja 

product ivid4d por el .inadecuado y restringido cJprovechtJmiento 
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riesgos de trt1bajo y el conttJcto de obreros insuficient"mente 

capacittJdos con maquinarit1 innovada. 

5. Importa liberar tJ} trabajador del temor y de Ja angustia 

que Je impone el rt1mordimiento de tJU falta de adaptación a 

las innovaciones del dia de hoy a ablltir ld incapacidad y el 

tJpego " hdbitos del trabajador viciados. circunstancia que 

reduce las posibi J idtJdes de deceso a meJores nivel"s de vida, 

6. El Gobierno de la República he valuado en su integridad la 

problelltiJtica y ha concluido que ea nece6ario que 1111 lt11gisle 

para establecer una solución idónea que 

beneficiar a los dos eJelllfJntos bdsicos 

permita ademds. 

de la producción, 

puesto qut1 "ª muy posible 

justicia social al dJa de 

trabiJJo pdra aumentar Ja 

democr.jticas, 

que . ol 

hoy Bell 

eficacia 

prilllflr imperativo de la 

capacitar la fuerza de 

de las instituciones 

7. La capacitación y Ja formación profesinal guardan una muy 

estrecha relación con la formación del individuo. qut11 busca 

meJorar su condición y 

deben quedar dt1ntro de ltJ 

propiciar ct1mbios económicos, que 

esfera qut1 t1s propia del tJrticulo 

123 consitucional. cuycS reformtJ se promueve con Ja plentJ 

convicción de que el progreso futuro y ltJ consagración de Ja 
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paz social depende. en gran medida de Ja particiPiJción 

erectiva de las grandea ~yorJas en loa procttsoa productjvos. 

8. La refoMDd constitucional tiene la finaljdad de consagrar 

una garantJa social en ravor de Jos trabajadores y la 

particulrtridad en beneficiar rJ los empresarios medilJnte Ja 

obtención de me,Jores niveles de cttJidtJd y el dprovechiJIDJ°t:mto 

de sus bienes de activo fiio. 

9. Si Ja mayor productividad tiene su origen primordial en ld 

realización del trabajador en condiciones óptilDiJs y ello es 

obligación dttJ pi!trón, jncuestionabJe que la 

superación del trrtbaiador a trav~s de la capacitacion debe 

ser a cargo del propio patrón. sujeto que titlDbi~n resulta 

beneficiado con la capacitación obrera. 

10. Es inaplazable Ja necesidad de refontJ1Jr el articulo 123 

constituciono!l. parrt elevar a nivel de garantJa social el 

derecho obrero a ltJ. CilJHJcitación y Ja fo~'ción profesional y 

contemplrtr liJ obligación patronrtl de contribuir a hacer 

efectivlJ dichd g4r4ntJa social del derecho obrero rJ Ja 
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profesioniJJ, mediante el 

estabit>cimiento de sistetrt1Js de ct1pacitación y formtJción 

profesional qutJ btJnef1cien dirt11cttJmtJntt1 d Jt1 ClastJ 

tr4baJddord". (281 

Es por eso que el objtJto rt1al de Ja capacitción y el 

adiestr4mit1nto es substituir t1l t1scaliJfon ciego por el 

escalrtfon por CiJIJllcid4d: Ja reJ4ción entre CiJJJ4cidad y 

trabajo que formalmtJnte t1sttJblecida t!ln la ley y adquiere un 

Jugar preponderante, dentro de Ja jornada laboral cuando 

debt1n ejecutdrse loa progrt11Dtt6 y planes de capacitación. 

crt1ación del SistelDIJ Nacional de Capacitación y 

Adiestramiento inttJgrado por Ja partici[)dción del gobierno 

feder4J. Jos gobiernos estatales. Jos empresorios y Jos 

tr.:1bl!ljadores. llevando a Ja realidad inmediata en Ja f!fllJpreaa 

por 111tJdio de lal!I c0111iaiones mixtas de capacitación y 

iJdiestramiento. 

(28J DiJvd}O!I /lfor4Jes, Jostl. EJ Derecho 

Iberoamdrictt. Editorial Tri l liJS, Nt1xico. 1981. 
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capacitar y adiestrar a sus traba}rJdores y c:r ~stos particip11r 

t1n los progr11m1Js autorizrJdos y reconocidos por lct SecrettJrJa 

del Trabdjo y Previsión Social. Igu1Jlmentt1 esttJ ley delega 

en las comisiont1:s Ja autorización dt1 inspttCción y Ja función 

de promoción y vigilacia y par11 sJ misma conserva el derecho 

de autorizc1r y administrar t1l sistt11D1J nrJcional de 

capacittJción y adiestramiento, tanto para el ingreso al 

trabaJ·o como para el desempt1no de Jos put1stos y ol asct1nso dt1 

Jos mismos. 

El 1'4trón buscd por medio dtt Ja capacitación y t1J 

adiestramiento reducir los costos de producción, Jo que 

conllt1va a elt1var Ja productividad. reducir los gastos que se 

originen por los riet!lgos y accidentes de trabojo y el 

desperdicio o deterioro de los equipos y ~teriales que no St1 

hayan operado adecuad41IH!lnte o se hoyon destruido. este costo 

cre11 la necesidad de contar con los t1Jemento:s necesarios para 

impartir la capacitación y ttdiestramiento a los trabajadores. 

La capacitación y adie11tramiento para los traba.iadores 

resulta de mayor inter4s, ya que significa una garantla 

social en beneficio directo de 41Jos y derecho que contrae 

ttXpl icitllllJflnttt la obligación dttl trabajador dtt asi11tir, 

partici1'4r. aprovt1char y aplicar adecuadamente el contenido 
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p1Jra Ja aplicación directa del trabdJador. y que redundan en 

forma directiJ en beneficio de su nivttl de vida. At1I las 

modificaciones. reformas y adiciones a la Ley Federal del 

Trabtl.jo en materia de capacitación y adiestrlJJIJitJnto seffal1Jn 

como principal bttntJficiado al trabajador ya que adquiere 

conocjmientos y habilidades. para el meJor dt1stu1pe60 de sus 

funciones tJderMs de abrirltt IMyores y llHJÍOTt!J6 et1pectativat1 de 

trabtJjo y desde luego de remuneración. 

En si las refonDlJB de referencia no son 6ólo una aportación e 

inovaci6n ideológica. sino que responden adecuadam11nte a las 

demandas de productividad econótDica y social que el pdfs 

requiere. son la respuesta a Ja adecuación histórica que el 

pals enfrenta ante las condiciones mundiales de economla y 

productividiJd. t1ft1cto de incluirlo en el contexto de 

c~rdcter mundial de modernidad. 

La visión de Jos legisladores. al establecer Ja caf)dcitaci6n 

y adie:stramiento en un cardcter rederaJ rue Ja de 

intstitucionalizar un ~dio idóneo en el cual el trabajador 

participe en Jo que a ~J corresponda. en Ja constante 

modernización tecnológica y cientJfica del mundo actual. asi 

como el compromiso que adquiera el empresario en Jo econ611Jico 

y socilll con el obJ"eto de perfec-::ionor los recursos humanos y 

tdcnicos de la planta productiva del pats. 
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A tJsttJ ttJnor StJ crt1a para el correcto 1D1Jnt1.io y vigi Jancia la 

Unidad Coordin12dora del Dnpleo, Capacitación y 

Adiestrt1miento: " A eft1ct:o do hllctJr congrut1ntt1 la nutJva 

garant.J" que estiSbJcc.Ji! la constitución t1n f12vor de Jos 

trabaiiSdortJs se hizo necesario que tJn Ja Ley Rt1gl12mentaria StJ 

establecieran Jos sitfll8llt1; llMftodos y procedimientos conforme 

a Jos cutJJes los patrones debor1an do cWDplir con 11u 

obligación de capacitar y adiestrar a sus trabaj12dort1t1. Por 

Jo que con techa 28 de abril de 1978 so publican en el Diario 

Oricial de la Federación las RerorJlllJB y Adiciones a Ja Ley 

F<fdtfral del Trabajo, detJtacllndotJe el contenido del nuevo 

Capitulo III Bis, toda vez qu" ~ste contiene Jos pasos que 

dtJbflr1an dar Jos patrones para "' cumplimiento de e11ta 

obligación, dando inicio el Si11tfllDIJ Nacional de Capacitación 

y AdiestrallJitJnto y al organitma encargado de la vigilancia, 

organización y tJUP<frv.isión del milJllK>, Unidad 

Coordinadora dsl lilllpl<fo, Capacitación y Aditf11tr1J1Diento 

(U.C.E.C.A.)". (29) 

(29) Stfcrtftaria dtfl Traba.Jo y Pr<fvisión Social. Dirtfcción 

General de Capacitación y Productividad. 

capacitación, extent1ionil!ll80 industrial. ll~xico 1989. p.J~ 
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Esta Unjdad Coordinadora. se encargo de t1us obJetJvos auram.ICI' 

un periodo relativaJIH!lnte corto, ya que dejo de existir a 

finCJles de 1983, cuando habla cwnpido 11decuadamente loa 

planes y proyectos pdriJ Jo 

función a 1 a Di rece ú!>n 

cual fue creadCJ. relCJvando esta 

GenertJl de Cap11cit11ción y 

Productivjdad " lledjante las rt1fOT1D1Jt1 a Ja Ley Federal del 

Trabajo del 30 de diciembre de 1983. el Servicio Nacional de 

Dnpleo, Capacitación y Adiestr41Diento deja de estar 11 cargo 

de Ja UCECA. centralizando dichas funciones en favor de la 

Secretaria del TrabiJjo y Previsión Social. desapareciendo asl 

Ja UCECA como organismo descentrtJlizado de Ja SecrtJtarJa dtJl 

TrabtJio y Previ:sión Sociol, y surge dentro dtJ la 

reglaJMntaciOn interna dtJ 6sta dlti.ma la Dirección GentJral de 

Capacitación y Productividad ". (30} 

En si ltJs reformas a Ja Ley de Estudio en Jo que se refiere a 

Ja ctJpacitación y tJdiestramiento se encuentran contenidas 

bdsicOlJlente en Jos 11rtfcuJos 153A 111 153X de 111 Ley Federal 

del Trllbll.io. en eJ cu11J se determin11n bdsic-nte las 

obligaciones y derechos reciprocas de los patrones rrente a 

los trabajadores en esta materia, tiJ"ando asJ las regl1111 

basic11s de Ja capdcit11cion y 11diestr11J11iento. 11sf ca.o taabi~n 

Ja cottpetencia que tjentJn las autoridades f«JeraJes en este 

(30J lbfdem p.16 
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estatal en este campo 

pdrtes que intervienen en el miSIDO, como son los /)lJtrones, 

Jos trabajadores y la UCECA de ese entonces y la Dirección 

Gent1rol de Capocitación y Productividad de hoy en dio. 

Asi encontramos que el siste/DiJ integral de capacitación esta 

estructurado 6n cuatro nivelt1s. a saber : 

En el nivel base se ubican las Comisiones Hixtos de 

Capacitación, mismas que deber6n de constituirse en cada una 

de Jas t111Jpresas del {)dis. Estas comisiones deben integrarse 

por igual ndmero de representantes de los tralMjadores y del 

patrón, Su función escencial. dt!I acuerdo con el articulo 

153 I de la Ley Federal dttl Trabajo. consiste en vigilar la 

instrumentación, operacidn del sistema y de los 

procedimientos que se i•Plllnten para mejorar la C.Jpacitación 

y el adiestr41Diento de los trabtJJadores. 

En el segundo nivel •e situtJn los Coaites Nllcionales de 

Capacitaci6n y Adiestra.tiento, cuyas facultades quedan 

establecidas en el artlculo 153 K de Ja Jey de estudio, 

dichos comites son órganos auxiliares de la Secreatrta.del 

Trab4io y Previsión Social y se encuentran relacionados con 

las diferentes ramas 

económicas. 

de la 
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Lo11 con11eJoa con11ultivoa e11tatalea de ca1>11citaci6n y 

adiestr .. iento ocupan el tercer nivel, el cual estd planeado 

para cubrir una di1DtJnsi6n de corte integral en determinada 

región y dotar al siate11111 de •••11orta. 

El cuarto y dltilDO nivel 11e ubica en la Secrwtaria del 

Trabajo y Previsión Social. S•cretarJa. de Estado a la que la 

ley de refe~ncia Je concede racultades rtJJacionadas con la 

organizacion. pr01110ción y 11upervis~·6n de Jes comit1ione11 

111ixtas. planes y progr1Jma11 dt1 capacitaci6n, regi•tro y 

autorización de agentes capacitadore11 a11i 

constanciaa d• habilidades. 

ce.o •Ull 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 1$3 D no6 senala : 

Los cur11os y programas de capacit.tciOn y adiestra•i•nto de 

podrdn rormularae re11pecto a cada 

establecimiento, una t1111PTt11!1t1, varias dtt el las o re11,,.cto a 

una rama industrial o actividad d~termin4da, 
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A el!lto el Doctor Baltaaar C•vazoa Florea nos comenta : 11 Con 

este precepto Jai .. presas chicas podrdn cumplir con mayor 

facilidad Ja obligación de ca1>4citar a sus tr4bajrJdores ya 

que dicha capacitacidn puede hacerl!le en ra11111s industriales. 

Las Ca.mara.s de Ja Industritt podr,jn 1 Jt1var a cabo curt1os 

11J1Jaivo:1 a fin de abatir loa col!ltoa de 1011 taitllM)a". (31) 

(31) Cavuos Flores, &Jltazar. Chena N .• &ltazar. Cav.,:ros 

Chena. HWllbfJrto y Cavazos Chena. Carlos. Nueva Ley Federal 

del Trabajo, tt11DtJtizada y 11istt111Mtizada. EditorilJ/ Tri/lal!I. 

lldxico. 1985. 
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Capítulo IV 



DEL TRABAJO AL PATRON Y A LOS DIRECTIVOS I LA ENPRESA. 

Si bjen con anterioridad se ha hablado de lo antecedentes 

históricos del derecho laboral en ll~xico. ds 1 s origenet1 de 

Ja Ley Federal del Trabajo CCDJO instrUJIHlnto re lador de las 

rtJlaciones "ntre el ctJpital y •1 trab4Jo y espe 1ficaeenttJ de 

Jos origentJs y motivos de Ja Capacitación y Adi stramiento en 

nuestro aistemtJ jurldico. debe.moti ahora de ubicarlo 

directamente a los factores hUJD1Jnos sobre Jos e les recae la 

Capacitación y AdieatT'IJllliento.· hablamos Ttonce.s del 

tr.tbiJj1Jdor. sea cual ruere l!IU nivel o jtJrarqu· a y por otro 

lado Ja captJcitación del patrón. 

4.1 Concepto de trabajador 

Se inicia este estudio l!lobre el trabajador. segdn Ja Ley 

Federal del Trabajo. en au articulo Bo. n aellala: 

" Articulo s. Trabajador tlll '" persona rl11ica Utl presta IJ 

otra flaica o a10Tal. un traba.Jo pert1onal tJubordin do. 

Para loa erectos de eata diaposici6n. ae entiende por trabdJo 

toda actividad hUIDllna. intelectual o 1111Jterial. i ependiente 

del grado.de preparaci~n t•cnica requerido por ca a proreaidn 

u oricio ,, • (33) 

(33) Ramoa Jllllrtfnez. Eu-bio y Tapi11 Ortega. An Roa11. Ley 

FtJderal dtJl Trabajo, com11ntada con J·urisprudtJn ·e1 y tesis 

sobresal lentes. Editorial Sista.. Ntfxico, 1992. 
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4.2 Concepto de trabllj,.dor de confi,.nza 

Y asJ tambilln ,,. L•tY y texto de reterenci,. nOll ••lf•l•n qu• 

tntiste un trabajiSdor que es denominado de confianza .. para lo 

cut1J nos ocupamos de anotar: " Articulo 9o. La categor1a de 

trabajador de confianza depende de Ja naturaleza de las 

funciones desm11pelladas y no de Ja designación de que t!lll dt1 al 

puesto. 

Son funciones de confianza las de dirección. itJllpección. 

vigilancia y fiscalización,. cu•ndo tengan c~cter general,. y 

1,.1!1 que se rel,.cionen con tr .. biJjo. perwonalel!I d•l patrón 

dentro de Ja mapre11a o e11tableci•it1nto 11
• (34) 

AJ respecto nos se/fala el Jme.stro Eut1t1bio Raaot1 "Bllta cl11ae 

de trabctJadort1s son Jos que jntervient1n en Ja dirección y 

vigilancia de una negoci·aci6n. y que,. en cierto modo. 

11ubst i tuyen al po. trón en a 1 gunas 

En otros ttl.nai nOl!I Ja 

de sus funciones propias de 

c .. tegorJ.. de tr .. biJ.iador de 

conrianza en oposición al ordinario e11 en ra•6n de la 

naturaleza de las funciones que destlllf/lflna y no de Ja 

designación que se le de al puesto. Por Jo que tJn concepto 

de este articulo las runciontJs de confianza son La 

dirtJcción, la inspección, vigilancia y ltJll qutJ stJ r•laciont1n 

con trabajos pt1r11onaltJs del patrón dentro dt1 la emprt1sa o 

estiJblecimiento". (35) 

(341 Ibidem. p. 15 

(351 Ibídem. p. 15-16 
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Por otro lado. el mae•tro Blllta11ar Cavaaoa Flores comenta ll.J 

mismo caso lo siguiente " Es Vtlrdader,,..nte laJIHlntable que 

et1t11 ··precepto contegtt dos p¡Jrraros contradictorios. El 

prillldro que es correcto. ytt que efectiv41DtJnte el nombre que 

se de a los contratos no determinan /a naturaleza de los 

ei111110t1. contradice al segundo que prevjene que determinadas' 

funciones tienen el cardcter de confianza s6Jo cuando tengan 

cardcter general. Jo cual no ea exacto. Por ello se 

11c01J1e.l11 qu• tod11a I•• ,,.,,.._,,,,,. l lt1ven " c11bo un eatudio 

111inucio.ot1 que PflrtDita deterwianr quienes son en realidad sus 

..,,1eado• o trabajador•• de conrianza. Para aJcanzttr tal 

objetivo resulta indiapensble llevar a cabo una descripción y 

un andli•is de puestos. 

La descripción de puestoa que ae recOIDitJnda debe de tener una 

po,..norizada relación de actividades. un alHfliais de las 

funciones a dea-.pe6ar. una sinte•ia de las ca1Wcterlaiticas 

pri.ordiales que se debtln cubrir y Ja serie de requisi~os que 

se deban l lttnar. Los tHDpleados o trabtJ.iadores de 

confianza de~rill.n de tener. en teorJa. los mismos derechos y 

obligaciones que Jos trabajadores de base: sin e6/bdrgo. no 

pueden formar parte del miBllJO sindicato de dqueJJos~ sólo 
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disfrutan d11 una /)drticip¡Jción de utilidt1dt111 reducidt1s: a 

menudo no s11 l11s J'&tga tieJJJpo extra, no ti11nen derecho a Ja 

reinstaltJción obl igatori11 y no recuentan en Jos 1110vieiento11 

de hut1lgtJ, st1 Jos considera en una palr~br.:t, como "los 1>4titos 

feos" de nuestra legislación laboral. 

El articulo 123 consitucional no se rt1fiere para nada a 11t1t011 

trabajadores, resulta inconstitucional este pr~ct1pto, ya que 

una ley reglllllltlntaria no puede ir mda alld de Ja ley que 

r11gJIUJlt1nta • 

Por otra parte, tJB ilicito pactar en aus contratos que el 

sueldo sstipulado en sus contratos cOtDPrende el pago del 

tiempo extra normal que se labore". (36) 

Con Jo qutJ se ha redactt1do con anterioridad lltJ put1dt1 re11catar 

que Ja distinción que se hace entrtJ trabdJador y trabajador 

de confianza radica esencialmente en la naturaleza del 

trab11.}o que de11e111~/f11n y no por el encuadraaiento que 11e Je 

pretenda d11r, at1I pue11, podMtOa ver qu• 11111 funcione11 

11spacific11a que roaliza por su natural••11 11on Ja• que 

determinan eaa diferencia, ahora d•~ identi~ic•r cual•11 

(36) CdVdZOS FJores. &IJtdz .. r. Op. Cit. p.89 
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son las causatJ para que B• incurra en ptlrdida dtJ la 

confianZIJ, ••to ea, d• que forma puede •l trabajador perder 

etJe renglOn que se Je ha concedido: "Articulo 185. El 

patrón podr4 re•cindir Ja relación de trabajo ai existe un 

motivo razonable de perdida de la confianza, adn cuando no 

coincida con 11Jt1 ClJUBll.6 J'ustificadas de ret1cición a que Btl 

refiere el articulo 47. El trabajador dn confianza podrct 

ejercitar las accion•s a que se rnfier-. el capitulo IV. del 

Titulo Segundo de eata Ley (37) 

En tal virtud podt18011 deducir que lot1 trabaJadorea de 

confianza ser4n •usceptibl•• de que en cu•lqui•r memento t1• 

le• rw•cinda 111 r11l11cidn laboral por 11leg11ciont1t1 de 6»rdid11 

de 111 confianza, Jo cual estard auped ita do a 1 a11 

apreciaciones que para ese •f•cto les ttJnga el patrón, a este 

respecto la SU~ Corte de Juetici11 de 111 Nacidn establece 

Ja tJiguient• t•sitJ " Si un trabajador de baee en una 

empret1a es designado para dtJt1 .. pellar un puesto de conf iansa, 

y poatt1riormente, t1in invoca~• ningrJn .,tivo t1e Je priva de 

tll, volviendo a tJU puesto de base anterior, tltJ procedente Ja 

acción intentabll por tft1ttJ para qu• ae Je pague Ja 

indeminización etJtabJecida tfn el contrato para eJ caso dtJ 

separación injustificada. 

(37) Ibidem. p.238 
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Eeta SupremiJ Cortt1. en JurisprudtJncict constante. ha sostenido 

que piJra estimar justificada la separación de un tr•baJiJdor 

dt1 conrianza no basta que el patrón dNlllndado diga que le ha 

pt1rdido Ja confiiJnza. sino que dtJbtJ hacer valer un motivo 

objetivo piJriJ liJ pdrdida de dicha confianza. Consecuente1mente 

si un triJbdj1Jdor de base en una empresa es nolnbrado piJriJ el 

destJmpe/fo de un puesto de confitJnza. y posteriormente. sin 

invoc1Jr caustJ justiriciJda iJlguna. 1Jqu6lliJ le priVIJ de 61 y. 

por tanto vuelve a su antiguo puesto de base. dt1be estimarse 

procedt1ntt1 liJ recl1J1111Jci6n del citt1do trabajador para que se 

le pague liJ indt181Jización establecida en el contrato de 

trabajo relativo a dicho puesto de confianza para el caso que 

se ha separctdo sin 11JOtivo. porque. evident,,.,,nte. se trata de 

dos contratos de trabajo distintos reltJtivos a dos puestos 

djferentes. el de base y el de confianza. y si el contrato 

firtn4dO con este dltilBO se dio por terminado sin causa 

tJlguna. Ja proct1d11ncia del. pago d• Ja indt111U1iztJci6n 

correspondiente a dicha separación injustificada estd 

comprobada . 

Directo 583/J96J. Isauro lfont&ml)yor llartJn&z. Resu&Jto &J 26 

de octubre de 1962. por unani•idad de 4 votos. Ausente Ja 

Sra. lltra. NtJria Cristina SaJIDOriln de TaÁ1yo. Ponente: El 

Sr. Ntro. Pozo. Srio. Lic. Salvador ZalllUdio llartlnez. Cuarta 

Sala. Bol&tin 1962. p.671 ". (38) 

(38) Ramos N"'rtJn&z. Eus.,bio. Op. Cit. p. l57 
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Lo t1ntt1rior st1/lt1l1J cJaramt1ntt1 qut1 J4 pdrd.ida dt1 Jo confianza 

esttJrd btJstJda en una aprt1ciocidn objetiva. pero t1n Jet 

reolidtJd histórico que se vivt1 no t!JS poajbJe determinar un 

cdso concreto de ¡Mrdidd de Ja confit1nztJ. stJJvo que st1 trate 

dt1 actos o hechos que setJn constitutivos de ilícitos de 

cut1Jquier esfera del derecho. 

4.3 Concepto dt1 patrón 

Por otro JtJdo. debemos determinar y sellalar odecuadtJmente qut1 

tts t>l pdtrtm. por Jo qu<> Ja Ley Ft>deral dt>J Trabajo n0'1 

dice : "Articulo 10. Patrón es Ja peraont1 f:Jsico o moral 

qut1 utiJiztJ Jos servicios de uno o ve.trias trabt1J4dore11. 

Si el trabajador. conforme di Jo pactado o et Ja costurabre. 

utiliztJ Jos servicios dtt otros triJbrJJ"adort1s. el p¡Jtrón de 

t1qu6J Jo serd tr7mbitln de t1stos". (39) 

AJ respecto eJ md~stro Nt1rio d" ltJ Cu evo nos selltJ Ja : 

" •. . PtJtrono puede ser todtJ persona flsica o moral que ocup• 

Jos servicios de otra. Jo qut!J fiJciJmente se comprttnde. pues 

ttJnto JtJs persontJs fisica11 como las .Jurídicas pueden utiJizfJr 

Jos servicios de Jo!!/ trt1ba..iadores. 

f39J Ibídem. p.l7 
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Par• tener el cardcter de patrono tJ• ,-.quiere. ••i•illlllO. que 

la utilización de loa aerviciOll de una o varias peraonatJ. •• 

efectue mediante l• utilización d• 1011 contratos de traba.Jo, 

Y" qutt es posible e111plear lo• aervicioa de alguna persona 

mt1rced a contratos de naturaleza civiles. tales COlllD eJ 

1D1:Jndato o la prestacion do servicios prore!!!lionalea". (40) 

4.4 Concepto de representantes del patrón 

IUs adelante Ja loy de estudio noa sellald quienes son Jos 

repre1Jentante11 del patrón. indicando " Articulo 11. LotJ 

directore!!!I, odllJiniatradorea. gert1nte11 y dtlla/Js p11r11on11s que 

ejerzan funciones de direcci6n o ddmini11tr11cJ'6n en la empresa 

o estdblecimiento. se~n considerddos repreeentantea del 

patrón y en toJ concepto lo obligan en sus relaciones con Jos 

trabajtJdores." f41J 

Al tenor de lo expre•ado con antelación. debemos de reacatar 

que Jos representdnt•• del JMtrón. senaladoa en •l articulo 

anterior. 11on Jos que rea/izdn runciones d• dirección o 

ddllinistración dentro de Ja --~•a o establecimiento, Jo que 

imp/icd que trt/ea perwonaa fonMn parte d• Ja propi4 -presa 

o eatablecimiento y. preciatJllH!lnte por ello intervienen en el 

1D1Jnejo d• Ja eJllpr•s•, runc'.ión que inicialmente Je pertenece 

.. 1 patrón. 

(40) Cuovd. NtJrio d• /4, Dert1cho Nt1xicano del Tri!br!}o, 

Op.Cit. p.427 

(41) c.,v.,zos Flores. BaJt .. z .. r. Op. C:it. p.90 
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Se ha dejado dsentado en lineas anteriores que Jo que Ja ley 

aenala como trabiJjador y· como patron. aaJ como loa 

representantes del patrdn. que para el caso concreto de este 

estudio son los directivos de nivel medio y superior. 

hab/4DIOS entonctJs Jos directores. gerentes. 

admin1stradores y las dem4s personas que ejerzan las 

funcion~s de ddministraciOn y dirección dentro de Ja empresa 

o esttiJblecimiento. 

4.5 Objetivos de la capacitación y el adjstraaiento 

La Ley Ftldera/ de/ Trab4jo se"ala en el articulo 153-F que Ja 

ctiJpacitación y adiestr4111iento tendrán por objeto 

"I. - Actualizar y perfeccjonar 

habjJidades del trabajador en su 

los conociaientos y 

actividad. asl como 

proporcionarle inform/Jción sobre Ja aplicación de Ja nueva 

tecnologJa en ella: 

II.- Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto 

de r.uevd creación; 

III. - Prevenir riesgos de trabajo: 

IV.- Incre1J1entar Ja productividad; y 

V. - En general. mejorar las aptitudes del trabajador. " (42} 

(421 Ramos H•rtinez, Eusebio. Op. Cit. p.17 



Elltos objetivos enmarcan de forma c001pleta el beneficio que 

recibe el trabaiador al momento de capacitart1e, ya que adeta/Js 

de que el bien juridico que se tutela es Ja seguridad e 

integridad fJsica de su persona. nos senala este precepto un 

concepto rel12tivo .tl incrt111HJnto de Ja productjvidad, lo que 

conlleva a 111/fs y /Dfl}ores productos. mifs ventas de bienes o 

servicios y consecuent.-.nte una derra.aa econ"'11ica en 

beneficio del trabajador y sus l/Jtailias. 

Al ritmo actual que crece la industria en lt~xico y el 

desarrollo creciente de nuestra ~poca obligan a todOll los 

factores de la producción a capacitarse, no sólo por Jos 

conceptos seflalados con 4ntelación sino que la neceajdad va 

ms al 16 de Ja seguridad y el aU1Dt1nto de Ja producción, Ja 

exigencia de llJIJntenerse vigente y constante ante Ja 

competencia que dla a dia ID4rca el paso del progreso. 

Si partimos de Jo antes seffalado, dt11Hl1DOB entonces cittJr los 

objativos ds la cap11citación y adiastr,..ianto para los 

patrones, Jos cuales qu9dan pla11eMdoB en el artJculo 153-Fde 

J.i Ley FedertJI del Trabajo relativos a Ja prevención de los 

rissgos ds trabajo y el incr1MJSnto de la productivid•d. lo 

que implica la necesidad de capacitar al patrón para 

adecuerlo a los actuales requerimiento6 de Ja organización. 

en lo relativo a Ja prevención de Jos riesgos de trabajo y el 
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aumento de llJ productividad,, Jo que beneficia directOJlltlnte al 

ptttrón en un lJtunento de /lJs gantJciatJ y derivtJ el lo en un 

incrstDflnto tJ 1011 1111l1Jrios de lotJ traba;'t1dore11, 11ea 

incrementttdo el ingreso por vla salarjos o por prestaciones. 

ya sean en dinero o en especie, tJdtJnlltB de 111 debida 

participación del trabajador a 

empresas. 

las utilidades de laa 

A efecto de vigilar el eficaz cumplimiento a los plt1ne11 y 

capaci t11ci6n y adie11tramiento p.srt1 lotJ 

traba.Jadores la Ley Federttl del Tr4ba.io prevee en el artJcuJo 

537 que el Servicio Nacional del &npleo, Ct1pacitaci6n y 

Adiestramiento tiene cOIDO objetivos Jos de organizar, 

pr01110ver y supervisar Ja capacitación y el adiestr41Diento de 

los trabajadores. 

La propilJ Ley Federal del Trabajo en su articulo 538 ss/fala 

que dicho servicio estard lJ cargo de Ja Secretaria del 

Trabajo y Prtfviaion Social; " y dB conrormid11d a lo dispueato 

por su RegltJJM1nto Interior,, 

corresponde a la Direcci6n 

articulo 15, rracci6n rr. 

General de Capacitación y 

Productividad la in11t~ntación y operación de esas 

tune iones, con el auxi 1 io del personal a que tJe refiere el 

articulo del propio regl-nto." (43) 

(43J Secretarla del Traba}o y Previsión Social. RttgJamento 

Interior. Editori.Jl S. T.P.S. HtJxico 1991. p.15 
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Dentro d9 loa obj•tivoa principtJla• d•I ~ Nacional d• 

CapacitdciOn Y Productivid4d para loa a/foa de l91U a 1988 aa 

encontró la correcta vigilancia al cu.pli•i•nto de las 

obligaciones. del patrón de proporcio~ c•pacitacidn y 

adie11traei•nto par. sus trabiJJadore•; l• ••tructura de la 

Direccjón que inspecciona estos cumpli•i•ntos h• permitido 

inatruaentar, vigi414r y 4poyar ,. la Subdirecci6n da 

Supervisión dentro d• un 1D1Jrco d• •Jthortaci6n; con apoyo 

constante a Ja pequtJlla y 111t1dian• tNaprellll. h"aciendo Vdler 1•• 

di11posiciont1lf qutJ se rt1gul1Jn por los artJcul011 1$3-N y 391 de 

Ja ley de estudio. y que se refiere a 1111!1 cldusulaa relativa• 

a la obligación patronal de proporcionar capacitación y 

.tdiestramiento a Jos trabajadorea. ..tdtJml!I del proct1di•i11nto 

de caJNJcitacidn que se seguird para Jos trabajadores d• nuevo 

ingreso# todo ello consignado en los contr4tos colectivos de 

trabtJJo. 

4.6 Concopto da c4pacitaci6n y 4dieatr .. ianto 

y,. "ª ha c01JH1nt4do da /4a obJig4cionas qua tiene el p.tr6n da 

capacitar a Jos trabajadores. de Ja concurrencia que deben de 

tener ~stot1 a Jos centroa de capacjtación. de Ja nece11idad de 

capacitar a Jos trabajadores y de lc'J supervisión que recjbe 

el patrón por parte de Ja11 autoridade11 para 111 adecuada 

observancia de esta obl ig12ción. tthor12 st11falaremot1 que es Ja 

c12pacitación y el adiestramiento. 
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Bn la expo:.icion de 1110tivo11 relativoa a /a adicJon de Jt111 

normat1 sobra capacitacton y adi••traatlento ae utilizan 

expra•ion•• muy reJacionadaa con l• capacitttciOn y el 

adieatr .. iento. ya qua no •xiate dallde eJ punto de vista 

1•11111 concepción alguna que noa t1•ll11l• ••te concepto como 

t4J. por ejemplo t1n uno d• Jos ¡Mrr11roa de 111 expot!licidn de 

" t!I• eatima prudente destacar que JtJ 

capacitacidn y Ja for-macidn proteaional guardan una -.iy 

estrecha rel4Cidn con 111 formacidn del individuo. " (44) 

Y en otro de loa pdrr11roa de Ja iniciativ.t se ssf14Ja: 

11reault11 incuestionable que Ja superacidn del trablJJador a 

travt111 d" lil capaci t4ci6n. . •. " (4$) 

Ade/IJIJ• de Jos conceptos de capacitación y adieatramiento ae 

han utilizddo los conceptos de formación profesiondl y 

superación. en este sentido diver11oa autores han dado 

conceptos d• CilptJcitacidn y adieatraaiento. e incJut!lo no han 

diferenciado entre un concepto y otro, el aae11tro GuZlldn 

Valdivia noa die• : 

(44) E>tpo11iciOn de Ilativos. Diario de Debates. H. C.taa.tr" de 

Diputttdoa d•l Con(/NIBO de '" Unión. Mxico. Abril J97B. 

(4!fJ Ibidem • 
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"El i!diestri!miento se entiende como ld habilidi!d o det1trez12 

adquirida. por regla general t1n el trabajo prt1ponderante111t1nte 

rJsico. Desde este punto de vista. el adiestr,.,.iento se 

imparte IJ los empleados de /Dflnor categoría y a Jos obreros en 

Ja utilizdci6n y manejo de maquinas y equipos". (46) 

En cuanto a ld capacit12ci"n sefflJli! : " La capacitación tiene 

un significodo mas amplio. Incluye el ad:iestrtt1Diento. pero 

su objetivo principal es el de proporcionar conocimi·entos 1 

sobre todo en Jos aspectos tdcnicos del trabajo, En esta 

virtud. Ja cllpacitrtciOn se imparte " empleados, ejecuti"VOll y 

funcionarios en general. cuyo trabajo tiene un aspecto 

intelectual bast.Jnte importante.'' (47) 

Por otro lado, Ja licenciada Iniesto Lover4 nos comenta : "LIJ 

capacitación y el adiestramiento han sido definjdos . de 

divtJrs12s formas que consideramos se dividen principalmente en 

dos clases : 

lJ El adiestr1Jmiento se ha entendido como desarrol Jo dtJ 

habilidades psicomotords y la ct1pacitación como en desarrollo 

de habi J id12des intelectui!les. 

(46) GuzmtJn Vald1vi12, Is4ac. ProblemtJs de Ja Administración 

de Dnpresds. Editori4l Limusa. Ht!xico, 1976. p. 96 

147) Ibídem. p. 96 
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2) El adiestr411Jiento es Ja dotación de conocimientos. 

desarrollo de habilidades y •decuaci6n de actitudes para que 

el trabajador alcance obJetivos en au pueato de trabajo y Ja 

capacitación para 

actual. " (48J 

desempenar un 

El maestro Vidart Novo considera " Ja capacitlJción supone 

dotar tJl trabajador de los conocimitJntos y experienci.is 

necesarias para dese111penar funciones que requieran dtJ un alto 

tJsfuerzo mental. de alta responsabilidad. de alta destreza y 

un alto ndmero de operaciones diversas" En cuanto al 

adiestramiento dl mil!J80 enuncia; "Es el proceso de 

ensenanza-aprendizaJe orientado a dotar a una persona de 

conocimientos. desarroJ JarJe habilidades y adecuarle 

actitudes indispensables PiJTlJ real izar eficientemente las 

re11ponsabilidades de su puesto de trabajo". (49) 

AsJ tambi~n. encontraJDOs la opinión del 1M6Btro Patilto 

Peregrina que al respecto COl116nt12 " La capacitación es el 

proceso de tJnselfllnza-aprendiZllJt1 orientado a dotar 4 una 

(48) Infesta Lovera. Norma. Evaluación y Seguimiento dtJ Ja 

Capacitacjón: Una al ternativtJ. Tesis de Licenciatura en 

Psicologia. UNAN. lldxico. 1992. p.10 

(49) Vidart Novo. Gabriel. Capacit.ición y Adiestr12mif!nto en. 

"l proceso de trabtJJo. STPS. INET. lldxico. 1978. P. 575 
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PtJrsona de conocimientos~ 

adecuarle actitudes para que 

un putJsto diferente al auyo. 

desarro/ lar/" habilidades y 

pueda alcanzar los objetivos dt!I 

Y el adit1t1tr4mit1nto como el 

proceso dt1 ensehanza-aprendjzaje orientado a dotar a una 

/}8rsoniJ do conocimientos. dosdrrollarJe habilidades y 

·adecuarle actitudes pard que aJcanct1 los objetivos de su 

puesto d .. tr<JN}o". (50) 

Son por demds claros Jos conceptos de capacitación y 

ttdiestramiento que se st1nalt1ron con anterioridad. por lo que 

una vez dt1ttJrminados Jos obJ"etivos de ltJ captJcitación y tJ/ 

adiestramit1nto y liJ conct1pción de cado uno de el Jos. hobrtJ 

que encontrar la relación que t1xiste tJntre capacitación y 

tr<tb<Jjo. 

La relación emtre capac.itación y trdbaio queda foTIJJlllmtJnte 

eatabJecida en Ja Ley Fedt1ral del Trabajo adquiriendo aaJ un 

Jugar prt1ponderante; ea dt1ntro de Ja Jornada laboral cuando 

dt1ben de ejecutarse loa planes y progrdJlllJB de capdcitación , 

sin aacrificar Ja productividad. 

(50) P<ttitro p,.r .. grin<t, Ht.Uabtlrto. Detección de Neceaidades 

de Adiestr411Jiento y Capacitación. Revistt1 PtJdagogJ.4 /JdTd 

el AdiestrwnitJnto. VoJ. IX. No. 35. lldxico, Abril-Julio, 

1979. p. 11 
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La Ley Feder41 del Trabajo h4ata este 010GHtnto contempl4 los 

resultados de ltJ capt1cit4cJ6n y adieatr4111iento. vinculados 

estrechamente con el ascenso y Ja certificctcidn de 1411 

. aptitudes labor4les. 

Ademas deberd so/falarstJ que BJ trabtJJIJdor sera bdnt1ficiado 

dirtJctdmenttJ en su saJ4rio con Jos resultados obtenidos con 

el incre~nto de la productivid4d. 

El espíritu de /IJ ley en 1natt1r~·a dt1 CtJprJcitación y 

adiestrlJl'ltiento BB entiende en el sentido de procurdr para el 

trabajador mejores niveles de vida y de bienestar a trav's 

del mejor desempeho laboral. pdra el empresario mejores y 

mayores niveles de productividad qut1 tlJJDbidn se traducirdn en 

derra/1111 f!JconÓ/Dica en beneficio del trabajador y sus fdlDilias. 

DBntro de este tJspiritu /tJgal es nf!JceslJrio contar con Jos 

mecanismos y m~todos que penaitan reve/lJr que Jos objetivos 

de Ja C/lfJ4citación y el lJdiestramiento si son reales y que 

son susceptibles de ser mt1didos y alcanzables. Es innegable 

que Ja llH!l.Jorla de las cctlificaciont1s de Jos trabaJ.lJdores 

repercute de modo l1Jll,s inmediato en el incremento de Ja 

productividad. 12simis1110 es reconocible el beneficio que se da 

en función de Jos empresarios y seguido d dstos en beneficio 

de Jos trdb4}ddores. 
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Visto Jo anterior. es evidente que el propósito que but1ca el 

e1apret1ario con Ja capttcitación y el adiestr411Jiento es reducir 

Jos costoa y aumentar con ello la productividad. 

En el t1ntorno econd/Dico. la capacitación es reconocida como 

un factor que da valor a 1011 

consecuentelllflnte como un factor incidente en la productividad 

de la t1111pret1a. Ja que a t!IU ve• se revierte en beneficio de la 

empret1a y de loa trtJbaiadores. 

En ttJrminos de la definición bd:sica de productividtJd como la 

resultante de la relación producto-int1uao11. Ja capacitación y 

el adiestraJniento constituJ'fln uno entre Jos muchos factores 

que influyen partJ incrementar o diBIDinuir Ja productividad. 

Ja capacitación y el adiestramientO adquiere mayor o menor 

importancia de acuerdo al grado de tecnologia que se utilice 

en los procesos de producción. en el tipo de proct1so. ya sea 

autom6tico • t1fllDiautOllHtico o manual. asJ como la relación 

directa o indirecta que tenga cada puesto en el proceso de 

producción. 

Si verdader41Df!lnte t1e logran los objetivos de la capacitación 

y el adiestramiento la repercusión sera una /IJlJyor posibilidad 

de expansión y de crecimiento de Ja empresa •. con ello 1D1Jyores 

oportunidades de empleo y a su vez mayor distribución de Ja 

riqueza. 
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BnprobrtJcida Ja réJmilia 11H1xican12. Jo que busciJ son 

oportunidades de empleo. adn cuando no cuente con algün tipo 

de Cdl ificacion. lo que abarata d su vez ltJ mano de obrct. 

Debe de r"conocerse que en ltJS etap.Js del desarrollo 

industritJl. la capacitctción y el adistr411Jiento no Jugaron un 

PcJptll importante como tales. sino que rue la rutina diaria 

donde el hOIDbre lllt!Jxicano se hizo especializado. en tJl gran 

tctller de cctpacitoci6n que es Jo pequena tllllpresa. 

La confi11nzd del pequeno empresario IDBxicdno bajo un modelo 

de protección Estatal lo hiJce no ~xpander su empresa y 

conformarstJ con Jos niveles dtJ utilidad que se 4Utoplctntea. 

s~·n att1ndt1r los requisitos de productividad naciont1l que el 

paJs actual roquiere. sin buscar Ja innovación tecnológict1 de 

sus recuraos ya sedn llll!lteriales. tdcnicos y hUIDlJnos. lo que 

resulta en un estrangulctmiento del parque industrial en el 

que sólo se da Ja oportunidad de sobrevivir con cierta 

holgura a Ja 6ll1presa grande. la qut1 "ª concidentt1 con una 

concepción de capacitaci6n y adiestrlJIDiento. Ja salida a 

estos pJantt1amitJntos consiste en un plan global de deaarrollo 

que plantea Ja aceleración de inversiontJs de la 

infraestructura econdmica y la tJficitJnttJ plantJación y 

deaarrollo dtJ los pldnel!I y progrdO!ls de ca1>4citación y 

adiestramiento que se dtJn para 1nt1ntene'r vigente ttl patrón y a 
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Jos directivos de nivel medio y superior, a efecto de que el 

empleo y Ja capacitación constituyan un marco con bases para 

consolidf!lr Jos pl12nt1s de productividad que el Hdxico actual 

requit1rt1. 

4. 7 La crJpacitación al p12trón y directivos de nivel 

medio y superior para incremt1ntar Ja productivid12d. 

En pdgin'2s anteriores habliJJIJOB de tomar en consideración los 

antecedentes prehispdnicos de las relaciones laborales~ 

f!lrgU11Jent4ndo que se conservan aUn aspectos propios de la 

cultura y que t§stos determinan el actu4r llJboral de los 

patrontJs y directivos de liJs empresas familiares en la 

actualidad~ por Jo que BIDPt'Jzaremos por hablar de t§stos. 

Los due6os patriarc12s de '2lgunas empresas son definitivlJIDtJnte 

de un12 fuerte ptJrsonalid.sd autorit4ri.t, mientras otros son de 

tipo consensual~ existen frecu,,ntes conflictos entre los 

primeros por su resistenci4 a dejar el poder, quit1ren que 

todo st1 hlJglJ precis411H1nte 4 su . IDilnt1ra y si crt11Jn Const1jos dt1 

Administrllción y Aseaore6 es con el obJt1to de llJllneJarlos y 

forz12r Ja opinión de Jos dellJiJs de qut1 dl t1s quit1n sabe como 

manejar Ja empres12, el resultado inmediato t1s el dt1l 

resentimiento, faltlJ de cODJunicación y proble/DIJB fin12ncieros 

que llevan 4 Ja empreslJ a no ser sanlJ econOmicamente~ lo 

dificil de estas personits es que difieran de lo opinión de 

los demas y poco prob4ble que acepten el cambio. 
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Los duenos de tjpo consensual han instourado ciJJllbjos en sus 

ompreaas. han tJbierto el plan dtt lit aucet!lión con sus hjJos en 

fortlliJ sana y el ConseJo dt1 administración se toma muy ttn 

serio de las decisiones qut1 dhi se determinan. L12s empresas 

de este tipo se est1:2n profesiomJJ izando y adoptando tJ los 

nuevos tiempos. 

La sensibilidod es import1:2nte en todos Jos casos ya que los 

dutJ/fos y algunos de sus hijos resitJntt1n ttl que se les diga Jo 

que tienen que hacer en sus empresas. por lo que se requiere 

do mucho tdcto para dSesorrJr/o. y odem~s existen presjones 

externas JñJra que colaboren sólo fitmiliares en el negocio. 

desde Juego con Ja resultante de malos m12neJ·os econdmicos y 

manteniendo Jos valores de 112 empresa familiar. 

Los patri12rcas fundadores en Ja 12ctuaJid12d est12n promoviendo 

Ja educación de sus hijos, ademds t4111bidn están buscando 

cursos y conferencitts para poder m.sntenerse actualizados en 

asuntos administrtttivos y gerenciales. cont!ltontemente se 

percata uno en las empresas que Jos dueffos expresan que el 

mundo est~ cambiando y la vida no es tan sencilla como antes. 

por Jo que para sobrevivir es neces11rio capacitarse. 
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Afortunadt!J6Htnte empieza a haber un IDllyor jnterds para que no 

solamente los hijos. sino tambi6n las hijas. esten prep11.rados 

para loa vaivenes del mundo actual. haata el llJdB autocrdtico 

fundador esta convencido de que Ja clavo del dxito "s Ja 

preparación. Ja capacitación. contrastando con tJl esttJreotipo 

que se tenia en loa ahos anteriores de que el fundador de un 

negocio sacaba a Jos hijos de la eacuela al terminar Ja 

primaria para poder incorporarlo a las rilaa de sus empleados 

y formar con Ja prdctica a sus propiot1 directivos del negocio 

pequt1ho y asi a travtls del tiempo ir creciendo Juntos. pero 

todo ello basado desde Juego en el conocimiento empírico que 

Je deJO largos fJllos de dedicación t1n su nt1gocio cast1ro. pero 

que a Ja l..trga no podrd c011Jpetir con las compa/Uas grandes o 

las transnacionales por no estar pre¡HJrado para poder crear 

artículos o bienes de IDllyor caJjdad en un llJdnor tit')llJpo y 

costo. 

Podemos decir entonces que el panortV»lf educativo y de 

CtJJMCitacidn en las empresas flJJIJiliaret1 es muy favorablt1 y 

tllentador. obviamente ftJltcJ mucho por hactJr. pero las 

perspectivas deben de apuntar hacia empresarios mejor 

preparados y una cttención cada vez ID4yor al entreniJ1Diento y 

Ja capdcit1Ación parct Poder adaptarse a los ct!/Dbios 

discontinuos que Ja vida moderna exige. 
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Se ha dicho mucho que el reto de nuestro pala en los pr6xi1110t1 

dhos es lograr una productividad que tJsegure a la11 empre6as 

mexicanas una p4rticipación en el mercado nacional y en los 

mercados extranieros a los que se tendrd 11cce110; sin embargo. 

Ja productividtJd no puede Jogr1Jrse de Ja noche a la llllff4na. 

ni Jlegar4 a producirse en los niveles optJrativos. sino que 

es a bas;:! de un trabtJío de equipo que jnvolucra a todos los 

niveles de Ja empresa. comenz~ndo desde Juego por el nivel 

superior como 11on presidentes. dirt1ctores o administr4dores. 

Debe romperse el tradiciontJl esquemtt de la captJcitación 

ascedente el cual ae inici.s con los trabdíadores de niveles 

inferiores subiendo hasta los gerentea. los cuales consideran 

que no t1s necesaria lo capacitación por tener estudios 

profesionales. y eao detiene Ja productividad. ya que la 

capacitación sólo es aplicable a niveles operativos de Ja 

t111Jpre11a. quedando ruera los niveles directivos. parte 

fundamental de la organización. 

A este nivel es a quien corresponde precisrJJ1Jente la decisión 

de modernizorse y ser productivo. la función de elobortJr 

P1an"s y programas qu" pttrmitan lograrlo. y finalmente a 

quien corresponde ttfllJbidn coordinor# dirigir. motivar. 

vigilar que las 111t1t~s se alcancen# o.Jlanando Jos obstdculos 

que se presenten en el camino. No es tareo fdci J. pora poder 

cumplirla cabalmente ese directivo necesita estar pre¡J/Jrado; 

coprtcitoción. adi"stramiento y octualizacidn constantes son 

14 base pora ser productivos y competir. 
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El tJmpresrJ.rio dt1 la pt1quella y mt1diana t1mprt1sa tJS quien más 

nectJsita de ssa capacitllción y actualización. pues para ~J y 

su empresa f!Jl Bf!Jr productivo tJS la condición esencial para 

sobrevivir. No df!Jbealos olvidar QUf!J mds dsl 85~ de nuestras 

emprosas en Htlxico son pequellas y medianas. las cuales luchan 

cadd d:l.a por conservarse en el mercado. Y no olvidemos 

tampoco que Bsas e.-presas son las que proveen de f!Jmplt10 a 

cerca dtJ un 50Jk de la población económic1U1Jento activa dsl 

paJs. 

AsJ pues ld capacitación y octuol iZlJCión del patrón y del 

emprt1sario dB leJ. pequella y mBdion4 f!JJDprf!Jsa es fundamental 

par4 nuestro pais en esta etapa de dt1sarrol lo t1conómico. 

Las t1mpresas 

productividad 

mt1xicanas rt1quit1ren 

para podBr competir 

un 

con 

al to nivt1J dB 

los productos y 

servicios extr1JnJ·ero11 que ya estdn presentes en nue11tro 

mercado nacional. 

Sin Mllbargo, la productividad no put1de comprarse ni 

instalarse bajo ~dido en la plant4, 14 productividad debe de 

ganarse a pulso. Hay que traba.far mucho y en equipo y seguir 

trabdJando IJ{Jra alcanzar esos niVtJles de productividad que 

aseguren una participación estable en el mercado, ¿ qu~ 

necesita el ~quello y 1DtJdiano emprtJsario piJra traba}iJr por 

esa productividtJd y lograrla con su equipo ?. 
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Podemos decir que nece11ita VtJTiiJS 

pert1everancia. don de IDIJndo,. eap1ritu e.prttaarial para 

obtener Jos recursos neceaarios para .antener au operación y 

actuaJizt1rse. pero l!lobre todo ello el pequeno y mediano 

empres4rio necesit4n CAPACITACION. preparartse en todos Jos 

aspectos relativos a Ja f#lpresa. 

Las necesidades bdsicas de capacitación del empre11ario en 

ll~xico son los que contemplan Jos éJ.spectos do vontas. 

fiscaJe11. organjzaci6n y adlllinistración. recursos humano11. 

calidad total. t1spectos legales de todotl Jos anteriores y 

11obre todo capacit4ci0n t11Jpdc1fict1 para loa empresarios y 

directivos de las organizaciones. 

El fllDJJ.rtftlario siente liJ necesidad de prepararsB. pero por 

otra parte no tiene Jos rt1cursos 1>4ra lograrlo. es ahi donde 

el llMrco juridico debiera regular este capitulo en beneficio 

directo de Ja productividad. 

En Ja economJ4 internacion4J J4 lllilno de obra barata ha dejado 

de ser una vtmttJja comptJrat i va i111portante. ya que Ja 

coapetitividad esta ligada cadtJ vez .m6s a Ja calidad y a Ja 

productividad que a Jos bajos t111larioa. A raiz di!I lo 

anterior la cap4citaciOn a niveles directivos reviste 

i111port4ntet1 aspecto11 en el proceso de .oderniz11ción de Jas 

empresiJs. de iJhi que deba de impulsarse en todos Jos njveJes 

Jer.JrquJcos y dur.,nte todi5 lit vida de Ja empre11a. 
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Actualmente en J4 1Dt1dida que Ja rapidez del c4lllbio 

tecnológico exigtt un nuevo perfi J para quienes han de 

incorporarse a la producción. 14 capacitación a Jos duellos y 

administradores lldquieren sentido pri1110rdit1J. 

AiJn cuando ttJ gobierno ha puttsto en IDlJrcha una sttrit1 de 

11H1dida11 para euperar ttl probltllllll dtt Ja educación en nuestro 

pais sus beneficios s6Jo podrdn apreciarse a largo plazo. por 

Jo que la capacittJción se conatituye como un elemento que 

podria contribuir a aolucionar dicho probl61DcJ en un corto 

plazo. 

En este sentido e/ patrón deberd orientarse a remeditJr ltts 

deficiencitts en Ja cttlificación de la mano de obra, Jo que 

repercutird de manera directa en Ja productivdad de la 

organizttcjón. 

Sin embiJrgo, se infiere que la capacitttción en las eJIJprestts 

privadtts todavía se caracteriztt por 111 disperción de 

esfuerzos y la falta de c011JUnicttción eist~tica de loe jefee 

con Jos subalternos. 

De tthi la importancitt de establecer esquemas de cardcter 

obtener altos niveles de 

productividtJd, se requiere la intertJcción de todos Jos 

109 



eltJJ11Bnto6 de /a producción. ya 

emplea en la producción iaundial 

que Ja 

y Jos 

tecnologla qUB ae 

nuevo11 .odeJo. de 

organización exigen una mayor capacidad intelectual de Jos 

directivos. hecho que sólo se podr~ conseguir por 1118dio de Ja 

capacitación, ya que eJ elemento humano deber.f sor capaz de 

tomtJr decisionos y adal>()tarse a los cambios impuestos por las 

variaciones del 111t1rc11do. estlJ.JDOs dt1 hecho en Ja modernidad. 

4. 8 La crJpacitac:i6n del patrón frente a Ja modernidad 

En la dltimtJ dtlc12da homos visto cambios dratMticos en el 

ambiento de los negocios. caractt1rizados por una c0tnpetencia 

internacionlll, el conct1pto de producción hll cl!lllbiado 

drdsticamente, incluso las tJ111presas de servicio se hlln dado 

cuenta que en lrJ. capacitación encutJntran un aumento a Ja 

productividlJd de Jo que -1 loa venden: satisfacción del 

el iente. 

El T.rlJtado de Libre Caasrcio entre Jos Estados Unidos. N~xico 

y Canada representa una gran oportunidad ptJra Jas e111presa6 

Mexicanas de participar en mercados mds competitivos, esta 

oportunidad trae consigo grandes retos : 

a} Competir a niveles mundiales de calidad. costo y servicio. 
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b) Cambiar la forma tradic:ional dtJ admjnistración o manejo de 

los ntJgocjos. antjciptJr condiciones de las empresas en el 

futuro y estar prePlfrados partJ mayores presiones 

competitivas. 

c) Mejorar continuamsnte Ja ctJlidad y con ello jncrtJmentar Ja 

productividad. no sólo en el drea de producción sino en 

Jos otros aspectos del ntJgocio. 

La dnjca forma de incrBllH!lntar Ja productividad por medio de 

Ja capacitación del patrón o de Jos dierectivos de nivel 

medio y superior f:'!J a trtJv6s de Ja creación de un proceso de 

calidad total. El dise6o dtJ un procoso dB calidad total tJS 

una tarea compleia y delicada qutJ implica un cambio cultural 

y lsgaJ tJn Ja organización de Ja emprtJsa y por Jo tanto no 

puede ocurrir de Ja noche a Ja ma6ana, dtJpendiendo del ta.mano 

de Ja empresa tJl cambio puede tomar de uno a diez anos, según 

Btlrry (51), aunqutJ Jos beneficios empiezan a verst!I en el 

primer ano, para concluir las empresas mt1xicanas tienen que 

lograr Ja transformac:iOn pdra poder ser competitivas. 

(51) Bttrry. T.H. 1l11n11gjng the Tot11l Qu11ljty Tr11nform11tfon. 

Edjtorj11J lle. Gr11w-HjJ l, Inc. NttW York, 1991. p. 67 
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Et1 claro que Ja ruta del dxito parct Jat1 empr••a• es Ja de Ja 

cc1{Jdcitctcidn, con el Jo el aWDflnto de llJIJs y 11H1Jorea productos, 

Jo que origina Ja satit1faccidn del el ients. o tlOllJOtl 

lideres. o seguidores, o nos hacsmos a un lado". (52) 

La opción estd entonces en la alta dirección. Ja cual se 

consigue despuds 

capacitación c1l 

de un largo 

p~tron y dtt 

trayecto por medio de la 

Jos directivos superiores, 

virtiendo Jos conocimientos en cascadt1 hacia los niveles 

infsriores. cre1Jndo conciencia en Ja clase trab4jadora y con 

el Jo el increa.nto dt1 Ja productividad, ltt que dt1rJa cCMl10 

resultado uniJ derraat1 econÓllJica en beneficio de Jos 

traba.Jadores, sus fctmilias. Ja propia empresa ¡Mr.J la cual 

laboran y con ello el incorporamiento de /tfdxico al pri1DBr 

mundo. 

(52) Iacoca, Lee. CEO Chrysler Corporation. Joiner Associates 

Inc. Nadison, ftlisconsin, 1990. p. 23 

112 



Conclusiones 



CONCLUSIONES 

J. Desde el punto da vista astrictltll>ftnta Jagal, Ja Lay 

Feder11J dtJJ Trab.Jjo, no aeflaJtJ un concepto e11pecifjco de Jo 

que tJB Ja capacitación y el adie11trtu11iento, desde 11u11 

origenea en Ja exposición d• S>tivos 

1978, st1 11HJnejó cOIDo sinónimo 

de los Jegi11J11dores de 

de actual jzación dtJ 

conocimiento, Jo cual 1>4rt1ce a•r un concepto v11go de Ja 

11dquisición de conocimiento11. 

2. Por ninguna parte de La L•Y Federal del Trabajo aparect1 

dato alguno o concepción que obligue al patrón a actualizarse 

en aus conoci111t1nto11, 11efl11J11 el concepto de ltJ c11pacit11cidn al 

tr11b11J11dor en general, no distingue que tipo de trabajador, 

el espJritu de J11s ref0Tt1J1111 noa hilbla del obrero, del 

empleado 111t1dio, pero nunca ae adviert• que este encaainado 

este precepto al patron o a 1011 11dlaini11tradort1B o gerentes de 

Jo empre$it. 

3. Desde el inicio de este andlisis se plantea Ja necesidad 

imperitnte de calhJcitar itl trabajador en general dentro de Ja 

empresit ., efecto de hitcerlo mas apto para ocupar una vacante 

o itscender d un puesto de nuev4 creitción. capacitación 

determinante como parte evolutiva del proceso del tritbajo 

encaminitdo 4 J4 productividitd econóaJicit y al desarrol Jo 

personal y profesional del tritb.Jjador. 
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4. En Ja actualidad son 

adecuadaaente con todos 

pocat!I 

'º" 

las •mpreaaa que cumplen 

pJt1n•11 y progr,.,,.,.11 d• 

capacitaci~n y adiestr .. iento a loa que •• c0111pro1»t1ten. son 

.. no• tambi4n la• t11apr•••• que crean prograJalla integral•• d• 

detección de rieago• de trabajo o deficiencia en la 

productividad b4aados desde luego en un prograaa integral d• 

capacitación que caaJenc• del Director General y d• ahl 

descienda a toda Ja planta productiva de Ja ..,preaa. 

5, Sólo Jaa empreaaa trananacionaJes tienen planea. progrdJWI• 

y proyecto• de capl!lcitacidn y adieatr1J111i•nto para lo• 

directorea y gerente•~ Jaa t111JPr•aas mexicanaa adolecen hasta 

Ja fecha de &plan•• d• capacitaci6n o de actualización d• 

algUn tipo d• conocimiento• para el patrón o aua directivo•. 

ya que en muchas ocasione• son negocio• fa.iliarea y qu• al 

crecer l!ltl ven estancadOll por Ja competencia con Jat!I tNDpreaaa 

d• ct1pitt1J extr<1njero. 

6. Dt>btl di11etr<1rse un 11i11t- integr<1J de c<1pacit1tci6n que 

obligue al patrdn y ti Jo. directivos ti Ct1Pt1citt1r11e. ti efecto 

de adecuarloa al contexto que lot!I enfrenta al Tratado 

Trilaterial de Librtl C099rcio con loa paJaea vecinos del 

norte del continente. a efecto de que este aiatellJll. atienda el 

entorno productivo de Ja empresa 

trt1btlJtJdor. 
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7. Lil ca¡N1cit11ci6n 111 P<ttr6n d•IHI de disenarse como un 

ai•t..,¡, 1H1naanent• que l• ve• foro.. parte de un proceao de 

deaarrollo dentro de la ..,PT•••· debiendo •atar aitllDpre 

evaluada por •l apmrato ••tatal en un contexto integral que 

abarque todas la11 ,,,.. •• de 1• -J>T91111. 

8. El proce110 integral de c11¡N1cit11ci6n P<tra el ¡N1tr6n y 1011 

funcionaria. de nivel•• •uPflrior.• d•IM formar parte de un 

proceao nacional. a efecto de incorportJrlo a Ja planta 

productiva d•l pala y a un contexto globalizador de Ja 

tecnoJogla evolutiva. 

9. Deber~ de bacera• una /aOdiricación y adición al Capitulo 

III Bis, del Titulo Cuarto de la Lt1y Ft1dt1r11l dt1l Trabajo, a 

efecto de hacer obligatoria Ja capacitacidn y •l 

adieatra.iento para el patrón y loa dierectivot1 de nivel 

medio y auperior. con el objeto de que actualicen sus 

conocimiento• y puedan incursionar a Ja lllOdernidad que eJ 

mundo actual requiere. 

10. La capacitación y el adi1111tramiento son 1011 IDtldioa llllJ11 

eficaces para salir del subdesarrollo en el que se encuentra 

JNxico, son Ja ba1Je para poder ca111petir con el 1Dt1rcado 

extranjero que trae el Tratado Trilateral del Libre C011111rcio, 

permite incrementar la productividad, Ja derrama econ611Jica 

qutJ 4.barcard a todos los que en el la participan, los 

patrones, los trabaíadortJs y nuestrlJ patria, Ht!Jxico. 
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