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lNTRODUCCIDN 

El tema que hoy no& ocupa, en nuestros dfas ea de 

importanci• vital y• que como veremos en el desarrollo de 

nu••tr• obra, el derecho del tr•b•Jo es t•n import•nt• como 

cualqul•r otro derecho. 

Pero en este CASO lo v•r•mos desde el punto d• vista de 

l• cap•cit•cidn y Adiestramiento y seri por la razón de quv 

la falt• de ••t• derecho pu•d• oc•aionar re&pons•bllidad 

irr•v•rslble en relacldn con l•s person•s que tienen wl VlH o 

que Y• •••n port•dor•• del SIDA. 

Por lo que prlm•rament• hablaremos del derecho d•l 

tr•b•Jo en general, sin d•J•r pasar dentro del mismo lo que 

'trnt•ndeMos por trab•Jo; ast diremos cuales son loa requlaitoa 

par& qua exist• •l trabajo como son: •l car•cter peraon•l, le 

r•munwracldn, la aubordinaciOn y lA obli;•torivdAd. 

En sv9uid• haremos un ••tudlo lo m4s compl•to poaibl• 

acere A los Antwcedent&s de la y 

Aqut v•remos que •• h••t• 1913 cuando •• comienza a 

tener un• r9gl•m•ntacidn sobre la libert•d de d•••mpv~•r 

cualquier oficio o instalar cu•lquier tipo d• empr•s• qu• se 

estlm•r• conv•niunt•. 
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La Constitución de 1917 enmarca el derecho del trabajo 

el Artrculo 123; pero con las reforma5 que sufren, la 

Constitución y la Ley Federal del Trabajo, es a partir d• 

1978 cuando loor•mos encontrar ragl•mentada a la capacitación 

y adiestramiento. 

Pasando a otro punto inici•r•mos con lo rel&cionado •l 

SIDA, aqui veremos primeramente su apariciOn y evoluciOn, en 

donde se especular~ sobre su surgimiento como •e ha 

desarrollado •n otro& pafses; asr como los efectos que a 

causado en 1'11txico &&ta enfermedad y su conexión con la 

capacitación y el adieatramiento. 

Siguiendo con las relacion•s laborales estudiaremos las 

obligacion~s que tienen tanto el sector patronal como el 

sector trabajador. 

Ya por ~ltimo vervmo• l• necesidad de dar capacitación y 

adiestramiento a los trabajadores que atienden •nfermos con 

SIDA. 

Por esta razón veremos los momentos en que debe de darse 

la capacitación v adieatramiento al trabajador, as! como 1• 

secuencia que deben de llevar los planes y programa& dentro 

de los sectores p~bllco y priv•do. 
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CAPl"TULO 

SONCEPTOS BASlCOS 

1.1 DERECHO DEL TRABAJO 

LO$ primeros paeos han de U1r1g1rsc, r1ct::Ct>i'lr'l<lmante a !a 

determinaci~n de su concepto; esa labor conceptual nos 

permitirá dospués ubicar al derecho del trabaje, en el lugar 

que le corresponde en lo üistem~tica jurtdica. 

Sin embargo, antes de intentar aprender el concepto 

jurfdico tenemos que mencionar qué ~ntendemos por trabajo. 

Todos tenemos una idea de lo que es el trabajo, pero 

cabe preguntar si todo trabaje es objeto de derecho laboral. 

La respuesta es negativa, en el estado actual de nuestra 

le;islaciOn so regula el trabajo subordinado, el que se 

presta por una persona, en favor de otr~, mediante el pago de 

un &alario. As! podemos decir que si el trabajo no es 

remunerado, no habr~ relación reQida por el derecho laboral. 

Por lo tant~ el trabajo es, en ~entido m4s nmplio una 

mAnife~tacidn de la capacidad creadora dt;>l hombre en cuya 

virtud ~ste transforma las cosas y confiere en ~alor dol que 

antes caree.la. a l~ m.:iteria a lo c;u~ apl1cu. su acti.vida.d. 

Se ha dicho y con ra::On, que ol trab~JO coz. una C~'.igen-;i.:1 

natural, condicidn ine>tcuisable de l.o. mismo:\ e::i9enc:1a humo.na. 
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Un intento de caracterizdcidn m~~ profunda obliga a 

dist1ngt.tir en el trabajo ~n SU!> diver~os .:t!ipccto:i.; que 

podemc$ enunciar asl: 

1. Humanamente: El t~:lbüjc p.:ira t?! :lere:::ho, importa GOlo 

como expresión de un quehacer del hombre. Se d:.fercmcia del 

esfuerzo de los animales y de la enerora mecánica de la 

maquinaria.. 

2. Socialmente: El trabajo constituye un medio que 

facilita la relacidn entre los hombre, bien a t!tulos 

individuales; bien en cuanto ~ miembros de una agrupacidn 

profesional determinada; bien como vehrculo de acerc•mi~nto 

entre los mismos. 

3. En el orden económico: Es un factor de ta producci6n 

que adquiere su mctKimo valor en la medida que uatisface 

determinadu.s n•cesidades y es fuente de bienes y serviciCQ. 

Su caracterfstica escencial, en este sentido es la utili~ada. 

Ahora. bien, los diverwos aspectos que se dcin en el 

trabajo cor.io actividad, rC?c.:laman una atenc.10r1 th1:itinta por 

parte dol ordenamiento Juri•dico. No cm lo m:t!lmo el trabilJO 

quu ~e reali:a por cuenta prop1u que el prestado por cuent~ 

d~ otra persona, es decir, para otro. Deadu el punto de vista 

intrl'nscco. c1 c:--tamente no imi ¡¡te diferencie;. untrr.• ambos. 

Pero la h¡i•/ ;· ccri·~iderc.lb!~, an cDmbie; en lo qu~ tocu. e.l 
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rég!:nen .htrfdico aplicable, y cm !os Gf5.:c:to5, atribuidots i\ 

cado modalidad. En un caso. trabaJo por cuenta prop1ü, la 

especiillidad radica an la inexi~tentia Ue relac~ón laboral 

propi.amente dicha; en otro traba.Jo por cuenta ajena, la 

relación con otra persona aquélla por cuya cuenta el traba.Jo 

tic pr~!::rta, croa 1 :.:. nm.:es1daU du wnu. ord~nación. 

Pero todo trabajo, es; decir. no ·toda <'lct.iv1dad humilna 

proyecta sobre el r.iundo oxti?rior es objeta de der-echo 

laboral. So precisa una determinación por las caracterlsticas 

quD ha de darse en e:.a reali.;;:ación qu~ podamos hablar de un.il 

relación jurfdica-laboral conctrLtida sobr~ lir.t preGtu.ci On del 

tr-abujo en cuanto tal. En ~~te sentido y partiendo de que el 

trabajo en consideración por nuestra disciplina ~sel trabajo 

hum.:mo y que reporta una determi nü.da utilidad en sentido 

económic:o, las cétracter!sticas jurfdicas que se precisan 

requieren 

~ehalarse: 

de un anJlisis esp~cial como tü:les pueden 

\loluntaried.:a.d o L1bert.:1d .. Tr.abaJo libre e'P el que se 

prest.:i por propi.:i voluntüd del int€re~üdo, suje-to roali::ador 

del~ activid~d que dii::ha r-f:'lii.cióri t:omp-Jrta. 

Ajenidud. Toda per~ona quP. r~ali::~ un~ actividad 

puede hac:C:?rlo por t.u~nt.:i pre;¡::Ja. o b1t·n pcr t.t.tcntu de otro. 
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El v~nculo obU.gc.:c.ion.:il o:üste aquf bi<;!n :.:!.:..re. P. 

rJiferenci.~ cie lo que sucede en el trabajo por- cuent.o. prop1.J., 

donde se da un vehfculo real, que ~l1pone E!jcrci.cio do un 

der-ec:.t10 de domi.nio u otr·o de n.:i.turalcza real ejcrci.dascbrc 

los productoG del tr-abajo, rosultanteü d:.:> la propia c1ctiv1dml. 

Car~cter Person.:il i si mo. En el si gni f i c~do in tui tu 

persc.inat? de l..:i. misma, y en conser.:uencia, la. obligtic:i.ón~ 

insustituible de rcall~ar- per$onalmente el trabajo objeto de 

la prestaci On. 

Subordinación.o Dependencia. El concepto de trabajo 

subordinddo o dependiente se opone al trabajo independiente. 

Y an tanto aquel formarla parte de nuestra disciplina, C!ste 

quedarra excluido de sus dominios. 

Remunerabilidad. Se exige ast en pret1upuento 

concurrente para definir el tipo de tr~baJo comprendido en el 

derecho laboral. tl> 

L.:.i ~ey Fedc-ral del Traba.lo, en su art.fc:ulo .:1.>, no!:; 01t:e: 

que se entiende por relación de trYbuJc..:, c:ltc1l qul c?r .. :i. que Gea 

el ilCto que le de nr-igen, lü prer;t;.lcic5n de un trabu.10 

pcr~onc"ll r¡ubordin..ir.lo ~ un~ pe:irs1JtH1, mc:di;:-.ntc el payo e.le ur, 

saloJrlo. 

<1> ALONSO GARClA. Molnuel, ~!JC.l!Q_Qf: __ Q.~!2C.bQ __ .QtgJ __ Ir.:ª-~€!..Hl~ 
C!ulnt<l edición, Ar:. el F.!c..rcrilona., 1975, P~cG. 46. !'\7 y '18. 
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De todo lo anterior podemos desprender que trabajo ~s la 

acción del ho bre desplegada para denominar- la na.turille;;:a y 

con ello obte er una reducción del racionamiento en que la 

somete aqt...uH l • T ante 1 a tarea manual como la i nt el r.>ctual, 

presentan dos fases: una interior ( aspecto Psicológico >, 

otra exterior ue hace a la vida 5ocial, a la econ~mica, que 

se haya sujeta a la virtud de la prudencia. 

Constituye trabajo, a los· fines de la actividad licita 

Que se preste en favor cie quien tiene la facultad de 

dirigirla, medi ntn una remuneraciOn. 

Se trata ntonces de una di scipl inci que va m~s al l ~ de 

la sola prestacldn del trabajo. Le interesa el hombre, como 

merecedor de p oteccidn; procura la seguridad social, que 

intenta la prote cldn integral del trabajador establecido por 

su respcnGabilld d. 

Ahor~ la definición del derecho del tr.abajo, ya no podr~ 

,.¡er ·una dcfinici n individualista).' liberal, como la norma 

que regula el int rcD.mbio de prestaciones patri.mon1ale~ entre 

trabajadorus y atroneu, ni lierit. tampoco una puramente 

formal, como la n rma reguladora de la~ conductas extern~s en 

las relaciohe~ obrnro-patronales, eino que s.cr~ uni::a 

dofi111i.:i~n que to en c:ons1deraciOn el fin t.rc:::cguiCc j:)O:" la 

declaración de « justicia social, espfr:~u vivo del 

cont~n1do de lato normas, una definic1dn que pasart1 ~obre 
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formulismos y el individualismo pura enunciar que el nu~vo 

derecho, es la. norma Ql.te se propone la justicia social en el 

equilibrio de las relacione~ entre trabajador y capital. 

Por lo que se refiere a la corriente mexicana esta se 

orienta en el sentido de definir al derecho laboral en 

funciOn de los fines que debe reali.:a:r un derecho regulador 

de las relaciones patrimoniales. Los fines verdaderos del 

derecho laboral corresponden a la satisfacción de lan 

necesidades materiales del hombre. 

Para Trueba Urbina, el derecho del trabajo es el 

conjunto de principios que protegen, dignific•n y tienden a 

reivindiccr a todo9 loa que viven de sus dewtinos hist6ricos 

y socializar la vida humana. t2> 

De acuerdo con de l• Cueva, el nuevo derecho os la norma 

que se propone realizar la justicia social en el equilibrio 

de la& relaciones entre el trabajador y el capital. (3) 

Desde el punto de vista de Ne~tor de Buen; el derecho 

del trabajo es el conjunto de normas relativas a las 

relaciones directa o indirectamente derivan de la prestación 

libre, subordinada y remunerada, de servicios personales y 

(2) TRUEBA URSINA, Alberto, t!!Jf'~Q_Q.Qr:.~!m_ngm1u.~ %:tc.ªt,lyg __ d,gl. 
!c._aQij_g, Tomo l, F'orrO:a., Mi!):ico~ 1973, P~Q. 16. 

C3l CUEVA, Mario de la, gl_..tl\!Jl'..:9 __ Q¡;¡i:g~bg __ ~¡wi.J;~og __ g~! 
!~iQ, Tomo J, Sexta edic,ión, F'orrl!aa, México, 1991, Ph.g. 28 
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cuya función es producir el equi 1 ibri o de los ir1teréGC$ en 

juego mediante la realización tie !e( justicia socic.ll. 

Esta def i.ni.cidn constituye en r1gol"", el :--esul tado de l • 

la naturale=a y lo~ fine~ del derecho del trabaJo. En el 

mismo orden de ide"G DgregamoG un argumento más~ ol mismo 

derecho del trabaje es Dl derecho de la clase trilbaJadora, la 

que conocemos nl podrá aceptar diferencia entre sus miembros. 
(4) 

Por último, nue~tro et:.ta-.tuto Q}:tiende sus alus sobre el 

trubüJo humano que ;.;e pro-=;te a otro en relacidn de 

subordinación. 

1 • 2 SUJETOS llE llERECHO DEL TRABAJO 

GENERALIDADES 

Los sujetos de trabajo con quie~es contraen los 

resp~ctivos derechos y obligaclone~ derivado~ del ccntrato 

entre ellos. En conscicuenci;J.. se obliqan recfprocar.1cnto d.o;.cJc.. 

el t:ar .. 1.cter tanü.lagmAt1co del contrato laboral a 

pre~tuc1on~~ qu~ le ccrre~ponden. 

Como p:..rtez o sujC?tOG figuran: el µu.trOri o t?m~ru-~ario y 

~·~> BUEN LOZANO. ME'5i~or· :Jr·. QP:Rr;IJ.g_~Q:l _!c.!llJ.ClJ.Q• :::me ! !. 
Suqur.thi c.:·dit. .. 1ón. f·orrúa, ~~:::e.o. 1977, Páq. •1::·:!, 
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individuales, bien personan juri'dicas o c:olectivü.s como 

sindicatos >. Pero bien como parte de ellos. -figuran alqunos 

concepto~ que se es indispansabl~ procisur. 

1.:?.1 PATRDN 

Al referirnos al pü.trOn, como sl.\jeto de una relac'i bn da 

trabajo y, por lo tanto de una relación jurfdico labor~l, es 

evidente que e~tamos pensando en un concepto jur~dico. 

En la medida en quE:! el patrón c:onsti tuye l.tn cor.c:epto 

JUri'dico, at.m cuando la expre:tü 6n usada pueda tener tambi ~n 

otras implic~cioncs lo que nos intDrc~a de ese concepto es su 

doble condición de acreedor y deudor en la relación laboral. 

Asf encontramc alrededor del concepto del patrOn flotan 

una serie de conceptos pró>timos. Nuestr-a Ley men:::::i.::mD. a los 

intermediariaE y hablu. d~ otros suj~tos que asimilan a éstos 

en el caso de que care~ca de los elementos propiot> 

~uficientes para cumplir las obliqa:::ioneü. qLlc> derivan de las 

relui:1on~s, c:on lec tr¿\b~jadore~. 

Por L\ltlmo la Ley no es muy cl~ru en relac10n ül Pilt:""6n 

Sl.l!:ot\ tute c:omo lo veremos. 

En el urtf::ulo 123 comitltuc:1on.al, ~n ~1 apart .. 1dc1 "A 11 

rolü.tivo Gl.l trei.b.aJ.adcr er. 1:!mpr·eso!l$ no cct.:.lt.!.l~~, '\".e- cmµle~n 

ind1~tir.tamo;itc l :. p.alabru "p.:i:.-~r.". 
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La L~ de 1931 h~bla de "patrOn"y "empre-:.a" 

11 in~t1 tuc.i cnet::.". Ley ví9ente utill:::a l.l 

terminol ogf a~ agrog¿u".;:do el tér:111 no "~-r..tablt?t:lml ~nto". 

El artf'culo 4o. da la Le)· anterior dec:la: F'i:itrOn ~~ toda 

persona fl'~ica '' jurfdic:~ que emplee el servico de otra 1 en 

virtud de un contrato de trabajo, una norma que era 

consecuen~1a de la concepción contractualista. En cambio, la 

Ley de 1970 expresa en su a.rü•culo 10 q~t& "patrón" eG la 

persona f~sica o Jurfdica que utili;:a los servicios de uno 

más trabajadore~. 

A 1~ definición viQente podrta hacersele algunas 

observaciones, ya que omite destacar el ele:-mento 

nsubordinac::ión" y hace caso omi5o de la obligación de pagar 

un zulario de ello se deriva ~ue siendo correcto el concepto, 

resulte insuficiente. 

do~trina n~tr~njcrc h~ce al9t..Ínas aportaciones 

interesc.1.ntcs. De las que poóemot> mencionen- la5i. tl\guienteti.: 

KROTOSCHIN: Dl:.:e qu(?' t?S la µsrzuna t f!~lCi"I o ':t.::--ltHca. 

~5> Y.ROTOSCHlN. Frnu:~tu~ ~r:·\:!ªl_tJ_g __ D!:~EJ~JJQ __ _ggl ~ It:~i!JQ, 
Tcn::er.:-.i cdlt:!ón. Dc-~:-l::1.l. Buont:.1'3 Aíres~ 1997. P.ii.J. : 118 .. 
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MANUEL ALONSO BARCIA: Toda persona natural o Jur~dica 

que se obliga a remunerar el trabajo prvstado por cusnt• dv 

otro haciendo suyos los frutos o productos obtenidos da la 

mancionada prestacidn. 

En esta forma die• Alonso Garcra se •ntlende bien los 

derechos y las obliQaclones d• cada part•. (6) 

En asta forma proponemos la sl;ul•nt• dvflnlclón: Patr6n 

•s qui•n pu•d• dlrlQ1r la actividad l•b~al d• un terc•ro qu• 

trabaja en su ben•ficio, m•dlant• una r•trlbucl6n. 

D.ada 

somaram•nt• d• lo qu• as un int•rm•dlarlo y asr misma d•l 

patrdn •u&tituto. 

La L•v d• 1931, •n •1 •rtfculo 60., consld•ra 

lntvrmedtarto a qul•n contrata los ••rvlctoc de otra persona 

par• eJacutar alQ~n tr•b•Jo, •n b•n•flcto da un patrbn. Na 

sar~n consideradas como int•rmvdlarlos, sino como patran•s 

las empr•saa establ•cld•• quv contraten trabajadoras para 

•J•cutarlos como elem•ntos propios. 
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El intermediario a quien se rafl•re el decreto del 19 de 

Julio de 1940 debe ser seguramente la persona a la qua la 

Lay, •n su artrculo lb, llama contratiat•, creemos esto 

porque el decreto defina al intermediario como aquel que 

contr•to a obreros a domicilio y no •n su propia f¡brica o 

•at.abl•cimiento. 

•l •rttculo 16. D• lo contr•rio &R trat•ria de una figura o 

v•ri•d•d prof••ion•l d•sconocld• por la Ley. V si •• el 

contr•tista •ludido en dich• dispoalciOn l•g•l, no puada •l 

pr•cit•do decreto considerarlo patrdn, porqu• el •rtfculo 16 

de l• L•y dice expresamente que el contratista tiene ••• 

Por ~ltlmo no• ref~riremo• al patrón sustituto •l cual 

pod•MD& definir de l• siguiente manera: 

P•trón suatituto. El patrón sustituto corresponde a la 

obllg•cion•&· La aubrog•cidn personal puede def Jnirsv como la 

auat.itucidn d• un• per•ona por otra, en Una relaclOn jurfdlca 

171 BRICENCJ RUIZ, Alb•rto, º!!!:~be_!og!y!gY@l __ g~l--I~~ª¡g, 
Harla, Nxico, ¡qe~, P¡g. 157. 
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asuma la totEtlid:.td de los derechos y obligacione~ de la 

sustituida. 

El artfculo '?1, toma el contenido del D.rtfculo 35, da lu. 

Ley ünterior; la sustitución patronal no afectar~ las 

r~laciones de trabajo d~ la empresa o establecimiento. El 

sustituto m~r~ solidariamente re'ioponsable con el sus ti tute de 

las obligaciones deri-vadas de la relucidn de 

generadas antes de la fecha de la su~titucidn. 

trabajo, 

A efecto de iUe los trabajadores puedan conocer el 

cambio de patrOn y de que nazca la obligación solidaria, el 

patrón dará aviso por escrito a los trabajadores o sindicatos 

del cambio; sin este aviso los trabajadores podr~n con~iderar 

como patrón al anterior y no cerrera el término de seis meseG 

de obligacidn solidu.ria. 

1. 2. 2 TRABAJADOR 

Con el movimiento carter-ista en lnQlaterra, durante la 

llamada Revolución IntJt..tstri.:il, también el trabújador busca 

c:ompart1r el poder pol i•ti ca parú mantener 1 a C?stabi l i dctd 

econdmica. 

Los trab.7il.Jadores me;acanos luc.han en forma .,,.101ento3 por 

la reivindicación de sun derechos, a fines del siglo panado Y 

principios dE' ~ste: en el primer mo·,..im1t?nto Qt.JE tiende a 

lograr la tra.nsformuctdn de lc.i soc1edad y c:o:ieign<.1 .:& 1~ le:~;· 
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fundamental, la norma rectora de lu relación entra los 

factores de la produccidn. 

Ahora bien importcl. setialar previamente que la condic:iOn 

de trabajador, desde el punto de vi~t~ de la relación 

contractual no e~ una realid~d ~ino que ~igue la celebración 

del contruto. En ctr~s palabrus, un~ per~cna cualquier~ no 

adquiere.• los derecl10~ y doberes lnherentea al tftulo de 

trabaJttdor en cuanto que no h~ nacido el vi'nc:ulo jurld!.co 

laboral originado por el contrato. Pese u cuanto ~e pretenda 

determinar en otro sentido no es la del trabajador una 

situación que deriva de un estado permanente: antes bien se 

trata de una condición que se adquiero con la de $Ujeto del 

contrato de tr.abaJo. 

Las normas de la declaraciOn de los derechos socialoG, 

entre otros en el principio de la igualdad de todas lac 

per~onas que entr~gan su energf a de trabajo a otro, por lo 

que no e~is:.te ni puede e:üstir diferencia alguna. como ocurre 

en otras legi sl ac:ione~ ent:-e traba.lado:--es, obroro o 

empleador. 

En realid.:id la e}:pre!üOn trabaj.:1dor e'3 la que tiena 

m.:t;•o:- .. ¡-.:cpt:.c1dn. Nu:.:ntra. LO'/ .a-:.f lo <?~tima v nOlo en el 

urti'culo So., fracción Vl l uti l i ~" 1 a e::presi On "obrero" a 

propdtiito dc;l pu.ge sem,¡¡nal dE> los sul.::r1os )! elln. en ru.:On 
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de qua es costumbre denominar de esa m~ner~ loe 

trabajadores manu~les. 

La Ley vigente define al trabajador en su arttculo So., 

que dice; trabajador es la persona fi&ica que presta a otr~, 

fl~ica o moral, un trabajo personal subordin~do. 

"El derecho laboral nació para proteger la actividad del 

hombre, por lo que todas sus normas e instituciones 

presLtponen la pres6.'nc:ia de la persona humana: la limitaciOn 

de la jornada más que constituir una contraprestil.c:iOn por el 

trab~.io, se propone asegurar al hombre la e>:istencia decorosa 

o la protección contra los rie$gos de trabajo son principios 

que no conciben slno en funci~n de las personas ffsicas, de 

ahr que diJeramos en una oc:asiOn que el hombre trabajador ss 

el eje en torno del cual gira el estatuto laboral. tB> 

Para Ferr~ri, el trabajador es la persona qua presta 

servicios en estüdo de ~ubordinaci6n. El derecho positivo da 

un valor gE!neral ül t~rmino empleado '.:l a la c:~presiOn obrero 

y muestrú una preferencia por la e::presión asalariado. (9) 

Finalmente debe recordarse que trabajador, como EiUJeto 

de derm:hc, puede ~er nada más que la per~ona ffsica. ya que 

(Bl lbld, P4g, 157. 

(q) FERRAR!, Fr.anc:i~c:o de, §,l._t!!.~~Yº--~~r::~~b,g __ ttmü.~f!nQ __ d.~l 
!r:@E-i.Q, Tomo !I, F'orró.a, Mé:üco, 1991, Pág. 225. 
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no se conc.:H:;o que las per-:.ona~ juri'dicaG o morales, 

colectiva$. etc.~ puedan prestar un 5erv1c:io y aun más 

benefic:1.:t; .. -;,e de Llna legislación dictada para ut~nder la 

necesidad que tienen las personas fi'sicél.=: de gc::ar de 

Vt1cac:io~es di,.;fnxt<:1.r de 10:--nad.:i~ m1'nimuJ o di=p:Jnar de 

reg'.lmeno~ espec:i.al~s de protccc:;. On contra dnNos cor-tJoraleG. 

Sin embargo, la doctrina :i a¡:ilic:ado sati~fi\c:tori.amente os·tü. 

particular: dad. 

1.2.3 SINDICATO 

La palabra sindicato ha s1dc1 confusa, on cuanto que al 

margen del der:2cho laboral. tiene una c:onnota.c:ión mer·cc:nt11. 

En ~:üco a partir de la Unión de TipcQrz.ffa, QLll? u.c:tuo 

entre los a.l'tos de 1877 a 1879, os considerada como el primer 

nindic:ato en nuestro pa~s .. En 1981 se fundo l" Uni bn de 

Obreros Panaderos; entre los primeros meses de 1882 se 

oroani:6 la Unión de Ofici~lcs Yeseros, q~e al poco tinmpo 

decl.J:ro huelga. 

::n 18ff~. st1 conE'..t.i tuy6 lti. Sc;1c1ud.:\d de Obn:ro~ iu.piC"ero5. 

Apro:u.m.J.d..:imente en 1887 se fundó la Fraternidad Sociedad de 

nvuda MutuD. entre Maquinistas y Fogonero~ de Loccmotoran. 

Como quiera que sea. lü e::prcsión "sindicalismo" ha 

.:J.irl""~üg.:tdo en nuu~tro p.:ii't.i, en cu~nto refleja una dificultad 
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en !:>U uco ya que puede l legur a. deter·m1nar un ciut:b10 

t~rminol Ogic:o. 

Por lo que en nuestro derecho encontramos que en el 

p~ri'odo preccnstituclcmalista, la Ley de Veracru;: del 6 de 

octubre de 1915. uso do!i denominu.cionos~ at:.ociación civil ).' 

solamente a la sE-gund..-:t como inütitución laboral. Podrla 

craersg. que los rcdu~tores de la fracción X\11 del articulo 

1::?3 no quisi.eron comprometerse~ por lo que hablaron de 

sindicatos, asociaciones profesionales, ate. Por ~ltimo el 

titulo cuarto, art!culoG :?25 y üiguiente~ del proyecto de l.n 

Sec:retilria de lnduütria, uso invariablemente:i l<l donominación 

de sindicatn. Est~ misma solución se adopto en la Ley de 1931. 

La Ley de 1970 sigui~ a la de 1931, por lo tanto se 

emplea el tdrmino sindicato. Por lo tanto nolj¡ da un conc:cpto 

del mismo que dice: Sindicato es la asoc.iaci.ón de 

trubajadores o patrones con~tituida para el estudio, 

mejoramiento y defensa de sus reEpr.c~ivos intere~es. 

1.~.4 COl'llSlONES "IXTAS 

Las comisionos mi:~tas tienen ciarton privilegios e 

inclusive un acusado .:i.payc legal. lü'S c:omis1ones obrero

patronal es, que ue :::ontati tuyen parí\ el cumpl i miontc1 de 

determ1 na.das funciones r.oci ale-:. 'I cc:onór.i~ cou. 
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Habitualmente nacen de les convenios colectivos; las 

comisiones mixtas disciplinarias de escalf6n las que s• 

integran con vistas a la capacit•cidn de los trabajador•• 

entre otras, pero tambi~n se funda en lafi dl•postcicne• 

legales que obligan • las partes a constituirlasª 

La& comi&ion•s mixtas, o•n•ralm.nt• paritarias y •n 

ocasiones arbitrales, son medies oro4nicos jurisdlcctonal•s 

cuya inte;racidn deba d• hacer•• con los trabaJador•a mAs 

capacitados. En r•alidad deG•mpaftan una función conciliatoria 

que evitan Qu• los conflictos trasciendan a los tribunales d• 

tr•baJo. 

El legislador ha dado un ••P•cial reli•ve a ••toa m•dios 

,pacfficca de la acciOn al d•termlnar qu• sus r•solucion•• 

sindicales ••r'n ejecutadas por las Juntas d• Conci11ac16n y 

Arbitraje en los ca•D• de QU• las part•• laa d•clar•n 

obllgatorlase 

Los tnt•orant•s d• la co•l•i6n d•b•n s•r personas con 

una responsabilidad que deb•r• ••t•r pr•••nte en •1 momento 

de la d•t•ccidn de las nec•sidad•s, •1 ll•vars• acabo lo• 

planes y programas, al supervisar el correcto funcionamiento 

da los diferentes cursos, evento& de c•pacitactón al •valuar 

lo& resultados d•l proceso. <10> 

tlO> BUEN LOZANO,N••tor d•, Opclt, To~o l. Pi;. ~~3. 
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La comisión mi ~:ta. debe, por cnci ma de todo estar 

inhibida .:!E:- un ~spi'ritu tal, que condu<:ca a que el siatema 

inturno SD cumpl.;.\ sin tardan:.::.:i ni reservas para todo~ y cada 

uno dt? lo~ traba.J¿tdorcs. 

1. 3 CAPACITACIIJN Y ADIESTRAltlENTD 

Entendemos por c:apacitac:iCn o adiastramiento~ ::amo la 

prestüción de cualquier servicio. tiene =orno presupue~to la 

C.;\paci t.:i.ción del trabaJ üdor, no h.J.).' dct1 vi dad por mode~t.J. que 

pare;:c:.a quE" pueda desempe1'1arse Gin un m!nimo de conocimiento. 

En tal virtud, !a capac:itacic.~n y adiestramiento tienen como 

finulidades coe:üstentes, act:..tali;:ar y perfeccionar io~ 

conocimientos del .trabajador cm actividad prepararlo para el 

ascenso, prevenir rieDQOS de trabajo; incrementar la 

productividad, en suma, "brir a la poblaciOn trabajadora 

perspectivas mjs ulentadoras, al quedar soltdamente 

vinculados el adietotra.rnicnto y la. cap..lcit.oción con la 

posibilidad de ascend:?r a puestos de ni'.'el superior·. 

Entonceu por cap~citaciOn ü.diustr-amiento debemos 

Qntcndur la '='nscrian;::a teOric:.a y pr.\c:tica Q'LW ;,JrS>para i1 los 

hombrer. par..'.l de~arrollar su .:.ctividdd con aQréldo :nayor 

eficiencia. t.:i Ct.1i'l.l a su ve;:: ser/J. lu fuer;::a que lo!i c:nlacu a 

la conquinta de lo~ mc1G llltot> nivnlDG en la escalél de l«it:. 

profcsione~ y of1~ios. 
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1.qSIDA 

LaG si gl .!ls o letras i ni ci ü.l es de 1 a pal abra "SIOr.'t" 

significa: "5" t>~ndromo; 11 1" in:nuno; "0" t.lefic::iencia. v "A" 

adquirí.da, lo que en su conJunto hacen lu palabra sigl.úente: 

Stndrome de Inmune Oeficionciu AqLtiridü.. 

Po:'"' si•ndrome se entiende el conJL1nto de sistemas y 

signos que habitualmente aparecen juntos y que 

obedecer a ca.usas diferenteG. 

pueden 

Por srntoma se entiende el o los trastornos Que padece 

el enfermo, que e>:perimenta dl y que comunica a otras 

personas. 

Por siono se acepta lo que a trav~s de la observaciOn o 

e::plor&J:::idn objetiva efectuada ;ener"almente, por el médico o 

üUS ayudantes. 

Inmunidad es el slntoma con que cuenta al organismo para 

defenderse de ciertas enfermed~dcs; la inmunidad es heredada 

y adquirida, esta ~ltima a través de sueros o vacunas 

espectficas o po el propio org~nl~mu. 

EL SIDA, es producido por un retroviru~ que tienen un 

di'•metro apro:arr.ado de 1.000 amstrcms ( ahudedor de un diez 

mildsimo ) , os d"cir, SE? trata de una Oi.lrtfc:ula mucho mLP,.· 

pcquctua que puede atra·.·esar mombranáu .:::¡ue hata h.:i=e poc.:o ... ~ 

19 



consideraban como impermeables; este virus tiene pradileccidn 

por •l sist•ma linfltlco del orQanismo, al cual ataca y sv 

introduce a las c•lula• llamada& llnfccitcs an donde •• 

r•producvn, destruyandolos totalmant•, dasclplinando&• 

rApldament• •n la sangre prosi9Ul•ndo su labor da infectar 

nuevas c•lulas, lo que a la postre darA dos resultados 

viral s• va volviendo mis severo y otra, al ser de•truidos 

los llnfocltos "T 11
, que san los gen1u·ador"es da anttcumrpos o 

defensas vspac!flcas, l& r"eslstvncla del individuo se har• 

capaz d• pr"cduclr enf•r"medades •• desarrollen con libertad 

casi absoluta por" el orado lnmunodepr"•stvo que •• ha cr•ado. 
111) 

La ln~unodeflctencia vlr"al adquirida, presenta dos 

etapas bien definidas. El PRESIDA o complejo de sistemas 

relacionados y •l SIDA propiamente dicho. 

El SIDA •• un padecimiento que •• car•ct•r"iza por la 

aparición d• cierto n~mar"D d• •nf•rmedadeA conocidas como 

oportunistas cuyo dlagndatico se puede ll•v•r a cabo con 

suficiente certeza. Por lo tanto, implica una deficiencia de 

inmunidad d• tipo ctlular, sin qu• &Kl•t• causa anterior 

ccnocid•, •& decir, es adquir"ida. 

1111 SEPULVEDA AMOR, Jaime, y otro•, ª1~•-~l!!!~l•-~--ªe~l•g~g 
ln-~t!.1~9, Fondo de Cultura EconOmica, ~OKlco, 1~8~, P•o• 83. 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES DE LA CAPACITACION Y AOIESTRAMIENTO 

El dervcho m•xlc•no d•l trabajo e~ un est•tuto impuesto 

por l• vida, un Qrito d• loa hombr•a Qu• •dlo ••bian de 

•Mplotacldn y qu• l;norab•n el sl;nlficado d•l ttrmlno1 "mis 

derecho• como ••r hull'l•no". 

El conocimiento d•l pasado •• un punto d• partida 

n•cas•rio, por •llo hablaremos de la& Lvye• dv Indias. En 

ri;or se trata d• la prlm•r• le;lslaclón social en el mundo, 

con caracterrstlcaa que nadie consld•r•rfa hoy en dfa cómo 

propias de un alst•m• d• explotacldn sino, por el contrario 

dl;na d• una solucldn avanzada. 

Hablaremos l.o• condiCion•• de los 

trabaJadcr•s •n los primeros afta~ de nu•stra ind•P•ndencia 

••t como el perfodo que corred• 1• Constitución de 1957 al 

fin.al d•l &ic¡¡lo. 

Por óltlmc senAtar•mo~ el MOxicc RQvcluclcn~rlc, qua 

implica el mal•Gt•r y l• inquietud social y las c•usas qu• 

llevaron • l• revolución y l• tr•nsform•c16n polftic•• •ocl•l 

y econdmlca que •• 1nlcl6 en 1910 par• vir•r tr•lnta aftas m.t.s 

t•rd• •1 n•c-porfirismo,cu•si-tot•litaric qu• vivimos, siolos 

del pa••do •n los quw encontramos •lem•ntos de trabajo par• 

poder n•cer. 
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Y es sin duda que en base a los abusos se comienzan a 

dar las disposiciones legales. 

2. 1 l.AS LEYES QUE ANTECEDEN A LA CONSTITUCIDN DE 1917 

Primeramente hablaremos de las Leyes d• lndi•s se treta 

de la primera leQislaci6n soci•l vn el mundo, cuy• 

inspiración sa encuentra •n el pensamiento de la Reina ls•bel 

de Católica, con caracterfsticas Que nadie considerarla hoy 

en df• como propias de un sistema de explotaciOn eino, por el 

contrario, diQnas de una solución avanzada. 

Pero • pesar d• su Qrandeza, las Leyes de Indias llevan 

el sello del conquistador orQulloso; de acuerdo con •l 

pensamiento de les Frailes, se reconocic a los indios su 

cateoorfa de seres humanos, no vran los iguales de los 

vencedores. No existe en los cuatro tomos de que se compone 

la recopilaci6n, disposiciones qu& tiendan • la ioualdad de 

los derechos entre 1ndio5 y amos. 

Por ello es tan importante conocer esta leoislaci6n 

social que es el modelo con vigencia actual, para cualquier 

sistema Jurfdico laboral que intente svr mils avano:ado. t12> 

En resumen lo m~s importante de la le;islaciOn de 

Indias. subr11ya 5on siguientes di sposici en•• 

fundamental es. 

112> CUEVA. Mario de la.. cb cit, Tome l. PAg. 'ª· 



a) La idea de la reducciQn de las horas de trabajo. 

b> La jornada de ocho horas. expresamente determinada 

en la Ley Vl, del Tftulo VI. del Libro 111 de la Recopilación 

de India~ de 1593. 

c> Los descansos semanales, que el Emperador Carlo V 

dictó el 21 de septivmbre de 1541. 

d) El pago del s~ptimo dta, cuyos antecedentes los 

encontramos en la Real c•dula de lbOb. 

e> La protección al 5alario de los trabajadores. y en 

especial con respecto al pago en efectivo, al pMgc oportuno 

fntegro, considerandcse también la obll9aciOn de hacerlo en 

presencia de persona que lo calificara, para evitar enga~os y 

fraudes. Esta protección la encontramos en difervntes leyes 

como son: la del 8 dv junio de 1~72 Ley X, Tttulo Vil Libro 

VI de la Recopilación. la del 22 de 5eptiembre de 1593 

dictada por Felipe 11 el 20 de abril de 1608 en la Ley IX, 

trtulo XV, Libro XI. ·; por llltimo la Ley del 26 de mayo de 

1609 de Felipe 111, Ley VII. Ti'tulo Xlll. Libro Vl. 

f> La tendencia a fijar el salario, di~posicidn dictada 

en enero de 1576, por el Virrey Enriquez. 

o> La protecci6n a 1• mujar, encinta. vlsibl• Etn l•s 

leyes de Burgos, obra de la Junta de 1512. 
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hl La protección contra liaborea ins.alubrC>s y 

peliQrcfiaa. En la Ley XIV, Título VII, Libro Vt e~pedlda por 

Carlos V, vl b de febrero de 1538. 

i.) El pr-inc:ipio proc::e!:ial de "verdad sabida" que opera 

en f•vor de les indios pcr dlspo~\ción de la L~y V, Tftulc X, 

Libro V del 1q dv octub~e de 1514, expedida por Fernando V. 

"" 

.ll 

•l 

El principio de l•• e•••• higi•nicas v•tj 

capftuto V d• 1• Rcal C~dula dict•da por 

Antonio Bonilla en marzo de 1790. 

prev1•to 

111 Virr•v 

k> Por dltimo, 1• &tenci6n tnidica obll9atoria v et 

d•sc•nso P•O•do por enf•rmedad ~ue, •p•r•cen cona•;rados en 

el bando sobre Libertad Tr•tamtentos v ~orn&l•s d» lo& Indios 

en l~s H&ciendaa, dada por mandato d• la Rv•l Audiencl• •1 23 

da marzo d• 178~. 113> 

Ahora blen ne• wncontramos ant• un panoram• de hecho& en 

tlrminos n•oat1voa, en los cu~les l•s leyes nunc• fu•ron 

cumplida• por difvrentes caus•s y circunst•ncias o 

1131 BUEN LOZANO, Nestor de, ob cit, Temo l, PAQs. 2&7 V 2&8. 
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Le& gremio& de la Nueva Espa~a murieron dantro d•l 

r~gimen colonial; alguna& ordenanzas del si;lo XVlll hablaron 

de la libertad de trabajo, pero fueron las cortes quienes les 

dieron muerte. La L•Y del 8 d• Junio de 1812 autoriz6 a todos 

hombre• avecindado& en las ciudades del reino a 

R•tablecer librement• las f•bricas y oficio• que ••t1mar6n 

convenientea, sin n•ceaidad de licencia o de in;resar a un 

oremio. El Decreto Conatttucional de Apatzino~n. •xpedido por 

•l Con9reao de An4huac a auoerencia del jefe de las tropas 

lebertadoras ;eneralisimc Don Jos• Marta Morelos y PavOn con 

un •entimiento liberal y humano, declaró en su articulo 39 

que nin9~n o•n•ro de cultura, industria o comercio, puede ser 

prohibido a loa ciudadanoa, e~cepto los que formen parte da 

la subsistencia polftica. 

No sa encuentran dispoaiciones claramente relativa• a lo 

que podrfamos considerar der•chos de trabajadores, en ninQuno 

de los bandos, declaraciones constitucionales, que fueron 

dictados desd• •l principio de la Independencia ni una vez 

cosumada esta. <14> 

Por to tanto en el Reglamento Provisional Polft1co dwl 

Imperio y 2 encontramo• 

antecedentes del artrculo 133 Conat\tucional vi;ente al d•cir 

en su artrculo lo., "que desdv •u publicaciOn queda abolida 

(14) CUEVA, Mario de la, ob cit, lomo l, P49~. 3q y 40. 
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loiit. Constitucidn E»poiilf'1ola en t·oda la extensión del Imperio y 

el artrcul o 20., deci a: "quedan sin embargo, en su fuer.: a y 

vigor loiit.s layes y decretos promulgados anteriormente en el 

territorio hasta el 24 de febrero de 1821, en cuanto no 

pugnen con el presente reglamento y con las leyes, ordenes y 

decretos expedidos o que se Rxpidieren en consecuencia de 

nuestra Independencia •. 

El bando de Hidaloo, dada wn la Ciudad de Gu~dal•Jara el 

b de diciembr• de 1810, en su artrculo lo., ordenaban a los 

due~os de esclavos que lea diesen la libertad, en •l t•rmino 

de di•z dfa&, so.pena de muerte. 

Los elemento& constitucionales de Ignacio Ldpez RayOn, 

en el artrculo 24, determinaban igualmente la prescripciOn da 

la a•clavitud, y el en artrculo 30 decretab•n la aboliciOn de 

los ax~m•nes de los artesanos, que quedarfan calificados aOlo 

por su desempe~o. 

En el Plan de Iguala, dado por Agustfn ~e lturbide el 

Imperio sin otra distinción que su mérito y virtudes, son 

ciudadanos idóneos p•roiil optar cualquier empleo. 

La Constitucidn del 4 de octubre de 1824 tampoco 

contiene disposiciones que puedan constituir un •ntecedente 

de derecho l•boral. 
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La Ccnstitucidn Centralista y Cons•rvadcra del 29 O• 

diciembre de 1836, fue por supuesto, omisa en •tribuir 

cual qul•r deracho l abcral. ( 15) 

En la sesión del 8 de aoostc de lB~b, en torno al d•b•t• 

sobre libertades d• prcf•sldn, industri• y tr•bajo, lonacio 

V•llarta leyó un discurso en •1 qu• •xpuao 1• •xplotact6n d• 

qu• eran obJvto les trabajadores y la ur;•ncia de •vitarla, 

pvro cuando hacia creer qu• prcpondrfa •l r•conocimiento 

concluyó 

diciendo, en armcnra con lo• pensamt&ntoa individu•liata y 

libertad, que las lib•rtades de tr•b•jo e lndustri• ne 

p•rmiti•n 1• interv•nctón d• la L•V· 

El 10 d• •bril d• IBó~ •• •uacrlbld •1 ••t•tuto 

provicton•l d•l imp•rio y sus •rtfculoa 69 y 70 incluidos en 

•1 c•pftulo d• l•• Q•rantf•• tndtvidu•l••• prohibtO loa 

tr•b•Jos gratuitos v forzosos y ord•nd que loa padrea o 

tutor•• debfan •utortzar el trabajo d• menores. 

El lo. d• novi•mbre d•l mismo •fto expidi6 la que s• ha 

ll•m•do Loy del Trab•jo d•l lmpRrio; libertad de los 

c•mpvsinos par• sep•r•rse en cu•lqu\er tiempo d• la f\nca • 

1• qu• pre&t•r•n sus s•rvicloa. Jarn•d•• d• tr•b•jo dR &ol • 

sol con dos hor•s tnt•rm•di•• d• repoao. P•oo de ••l•rlo en 

115) BUEN LOZANO,N•stor d•, ob cit, Tomo I, Pa9. 272. 
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&fectivo, reglamentación de las deudas de los campesinos, 

libre acceso de los comerciantes a los centros de trabajo, 

supresión de las c~rcele& privadas y dv los castigos 

corporales. escuelas en las que habitan veinte o m~s 

inspPC:cidn del trabajo y algunas otras 

disposiciones complementarlas. 

La vigencia de la Constitución d& 1837 marco la era de 

la tolerancia. Clb> 

Los juristas con un sentido humano de laroa tradlci6n, 

al elaborar el Código Civil de 1870, dos capftul os dv 

relaciones laborales, las cuales son contenidas en el 

primero y se;undo del Trtulo décimo tercero d•l libro III. Sv 

refiere al servicio domdstico al capftulo primero y al 

servicio por jorn~l el capitulo segundo. 

L• inquietud &octal y poli'tica creció a partir de 1900 

hasta hacerse incontenible en 1910; el 5 de octubre de 1910, 

Franciso t. Madero expidió el Plan de San Luis. desconociendo 

r&gimen porfirtsta y convocando al pueblo 

restablecimiento de la c:onstitucidn .,. a l• introducc:iOn del 

principio de no reeleccldn. 

<16> TRUEBA URSINA. Alberto, º@C@~Qg_§Q~l9l-~~~!~ªQg, Porróa. 
rv,.1cc, 1978, P10 • 49. 
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El 19 de febrero de 1913 la LegislaciOn de Coahuila y el 

gobierno de Carran:a negaron la legitimidad del usurp9dor e 

invitaron a las autoridades federativas a la lucha por sus 

derechos. 

El Plan de Guadalupe condensó los propósitos de la lucha 

por el rest•blecimiento de la vigencia de lA constitución. 

Con el movimiento revolucionario n•ció nueva 

Constitución de 1917, que es la primera declaración de los 

derecho sociales de la historia y el derecho mexicano del 

trabajo. Finalmente debe hacerse notar la diferencia por la 

vra de int1Etrpretaci6n. de la ley social y la atribuciCin de 

trabajador • toda persona que ofrece condiciones de la vida 

. prol etari ada. 

Por todo lo expuesto, la equipar•ciOn solament• d•be 

reportarsR v~lida cuando se apoy• en un texto le;al. 

2. 2 LA COlllSTITUCIDN DE 1917 

La grandeza ccnst1tucicnal fue iniciada en Quer~taro por 

el primer jefe con el .inimo de reformar la Constitucibn de 

1857 sin que existiera, realmente la intención de hacer una 

nueva. 

Para la reforma de la Constitución Carranza prolongo el 

dfa 14 de septiembre de 1916, un decreto de reformas al Pl•n 

29 



de Guadalupe, que le autorizaba para convocar a elecciones 

por un Congreso Constituyente. 

En realidad en el congreso se pusieron de manifiesto, de 

inmediato dos tendencias. La progresista o avanzadas algunas 

veces denominada Jacobina, era senciblemente apoyada por el 

Secretario de Guerra General Alvaro Obregón. La conservadora 

representada por el orupo adiete al primer jefe y de ella 

formaban parte, entre otros, los autores d•l proyecto de 

Reforma Luis M. Rojas, F•liK Palavicini, José Natividad 

Macras y Alfonso Gravioto. 

Con el asesinato de Madero y Pino Su~rvz, el dfa to. de 

diciembre. Venustiano Carranza inauguraba las sesiones del 

Congreso, pr•sentando un discurso inauoural, al proyacto de 

Reformas. 

El re5ultado d• las dlscuciones condujo al Conoraso a 

aprobar el artrculo ~o. de la ConstituciOn excesivamente 

trmtdo cuya revisiOn a~cs despu~s dio origen al artfculo 123 

de la Constitución de 1917. Su teKto fue &l siguiente: 

"Nadie puede ser cbl i gadc a prestar trabajos personal es 

sin su pleno consentimiento. La Ley no puede autorizar ningUn 

contrato Que tenga por objeto la Pdrdlda o el irrevocable 

sacrificio d• la libertad del hombre. ya ~ea por causa d& 

trabajo, de educación o de voto religioso. Tampoco puede 
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autorizar convenios en el qu• el hembra pacte su ~roscripciOn 

o d&stl arre." 

Es evidente que el artfculo 123, •• reconoce l• teOri• 

de l• lucha d• clas•s, st sdlo nos r&f•rtmos al texto 

ortolnal, que d•spu~s de una breve discusión fue •probado al 

23 de enero de 1917. (17) 

Como result•do de las ideas y prapu~stas qu• se nici•ron 

valer, se puede decir que el artfculo 123, ademas de 

establecer l•s bases necesarias para la protecctdn de los 

derechos de 

Qub9'n...,,t.al ... trab•.)ador••• 

medidas tendl•nt•• a lograr la cabal aplic•cl6n d& l• Ley •n 

· 1nat•rl• dv trabaJo d• la Ju&tlcia en 1•• r•l•clon•• obr•ro-

en •quilibrto antr• lo• factor•• la 

produccidn, la productlvid•d. 

En tanto que las constituclon•s liberales determinaron 

que las condiciones de trab-.Jo, sal•rio, duración de tr•baJo, 

etc., debfan de reoularse de conformidad a la ley de la 

oferta y 1• demanda, nu•stra Contltucidn costderab• qu• l•s 

condiciones de trabajo stempr• det>en garantizar al trabajador 

condlcion•s de vlda conforma • au natural•za. 

(17> BUEN LOZANO, N~stor dR, ob cit, Temo 1, P~g. 325. 
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Se puede concluir que la .Constitucidn del 5 de febrero 

de 1917 es la culminacidn de un drama histórico cuyos 

origenes se remontan a la guerra de Independencia, teniendo 

como escenario la lucha de un pu•blo por conquistar la 

libertad de SUQ hombre, por realizar un mrntmo de justicia 

social en la relaciones humanas y por aseourar un rlgimen de 

derechos en la vida social. 

El texto original del artfculo 123 tan sólo amparaba a 

lo• trabajadores contratados por particulares t hoy apartado 

"A" y por 1 o mismo quedaban margi nades de su 6rbi ta 

protectora y tutelar quienes prestaban sus servicios al 

estado. Con al propósito de salvar esta diferencia. en 1960 

se adicionó el •parta.do "B", que fija las norm&s laborales, 

rectoras de las relaciones entre los podares de la Unión, •1 

gobi•rno del Distrito Federal y sus trabajadores. 

Entra los antecedentes mis r&lavantas sobre la materia 

cabe destacar tres momentos importantes: un primer caso se 

dio el 9 de abril de 1934, cuando se expidió un acuerdo sobre 

oroanizacidn y funcionamiento del servicio civil por el 

Presidente Abelardo L. Rodrfgue=. Un segundo paso m~s cuando 

el General LJzaro CArdenas aprobó ~l ~ de noviembre de 1938 

el estatuto de los trabajadores al servicio de lA Unión. 

Finalmente en los tr•b•J•dores al servicio de los poderes de 

la Unión y del Distrito Federal, en 1959 el Presidente Adolfo 
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Ldpez Matees presento una iniciativa de reforma al articulo 

123 Constitucional a efecto de agregar al mismo, el apartado 

"8 11 en el que se precisan los principios b.isico5 que deberlan 

regular di chas relacione~ l aborale&. ( 19) 

2. 3 LA LEY FEDERAL DEL TRABA.JO DE 1931 

En la sesidn extraordinaria de la C~m•r• de Senadores 

celebrada el 2b da julio de 192b, se propuso la reforma a la 

fracción X del ertfculo 123 constitucional relativa a las 

facultades del ConQreso, y la del proemio del artrculo que 

decra: 

El congreso de la Unión y las legislaturas de los 

Estados deber.in e)C.pedtr leyes sobr& el trabajo. fundadas en 

las siguientes necesidades de cada región, sin contravenir a 

las siQuientes ba.ses. " 

La leQislación de las entidades federativas e)C.pidieron 

un conjunto de leyes que va de 1918 a 1928. El 14 de enero de 

1910, en el estado de Veracruz e~pidiO su l&y del trabajo que 

no solamente es la primera de la RepUblica, sino que es 

tambi~n la primera de nuestro continente. 

<IB> CUADERNOS DE DERECHO DEL TRABAJO No. 4, Qr.!~!!'J--~ 

gygly~!éD--~~l--~~l~Y12-l~~-~gn~titYSiº09l• Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, M~xic.o, 1991. P~QS. 21, 24 Y 25. 
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En esta ley su campo de aplicación se limitó al no 

incluir a los trabajadores al servicio del estado. Las 

disposiciones de mayor trascendencia de esta ley son 

rel•tivas a la participación de los trabajadores en las 

utilidades posteriormente modificadas, definiendose a las 

utilid•des como la ganancia lfquida obtenida por la &mpresa 

d&spuds de descontar el int&r~& 

capital inv•rtido. 

y l• amortizaci6n del 

En materia sindical se consagra una especie de oficios 

varios al •stablecerse en el artrculo 142. que sindicato es 

la agrupacidn de trabajadores que desempenan la misma 

profesión y trab•Jos semejantes o coneMOS constituid• 

eMclusivamente para el estudio, desarrollo y defensa de sus 

interés•s comunes. 

La Ley de V•racruz regulaba a la huelga, lo que 

funcionaba como un instrumento que oblioaba al patrón a 

cumplir con las obligaciones derivadas del contrato o a 

modificarlo en su caso. (19) 

Y las disposiciones sobre el salario y en general sobre 

l.as condiciones de trabaJo, aunadas a la poli'tica de los 

primeros gobernadores, contribuyeron a la elaboración de las 

formas de vida de los hombres. 

l19> CUEVA, Mario de la, ob cit. Tomo 1, P.\g. 50. 
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La Ley de Vucat~n fue expedida el 2 de octubre de 1918 y 

en vez de seguir la Ley de Alvarado, imita el modelo de la 

Ley de Veracruz, manteniendo solamente la terminolo9fa y la 

reglamentación de los convenios industriales. 

La Ley de lb de septiembre de 192b, modifica 

sen5iblemente la ley anterior, tanto an materia sindical como 

en materia de huelga. Respecto de la primera dispo&icidn qu& 

sdlo tendr~ personalidad jurfdica para celebrar convenios 

industriales, contratos colectivos y ejercer las condicione~ 

derivadas de las mismas, los croanismos adheridos a la liQa 

central de resistencia del Partido Socialista del Sureste. 

Con relación • la segunda, •e e&tablecv un arbitraje previo y 

cblioatcrio que hacia negatoric el derecho de huelga. 

La Ley de Veracruz fue modelo para las leyes de las 

restantes entidades federativas, ~. aun, •irvic como 

precedente en la elaboración de la Ley Federal del Trabajo de 

1931,. aplicable a toda la Rep~blica. 

El primer proyecto del Cddigo Federal del Trabajo fue 

presentado en el mes de septiembre de 1929, pero encentro una 

fuerte oposición en las c~maras y Rn el movimiento obrero. 

porque establecia el principie de la 5indicalizac1dn Onica, 

ya que en el municipio ~e trataba de sindicatos gremiale&, ya 

en la empresa por lo~ de este seoundo t1po, y porque consign6 
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la tesis del arbitraje obligatorio de las huelgas al que 

disfrazó con el tftulo de arbitraje semioblioatorio, llamado 

así porquw si bien, la Junta debla arbitriar el conflicto, 

podrjn los trabajador~s neoarse a aceptar el laudo, de 

conformidad con la fracción XXI de la Declaración de Derechos 

Sociales. 

El seoundo proyecto, que no llevarta el nombre de Cbdigo 

sine de Ley, fue formulado siendo secretario de la Industria, 

Comercio y Trabajo, AarOn Saan. La Ley fue promulgada por el 

Presidente Pascual Ortr% Rubio el 18 de aoosto de 1931. En el 

artrculc 14 transitorio se declararon derogadas todas las 

leyes y decreto& expedidos con anterioridad por las 

leQislaturas de les estados y por el conoresc de la Uni6n, en 

materia de trabajo. 

La L•y de 1931, estuvo en vioor hasta el 30 da abril de 

1970 tuvo reiteradas reformas de las cuales podemos &•~alar 

5dlo las mis importantes: a> En 1933 se modificaron los 

artrculos relati~os a la inteorac\On y funcionamiento de las 

comisionas especiales del salario mfnimo; b> Por Ley de 30 de 

diciembre de 1936, se establece el pago del s~ptimo dta de 

d••c•nso semanal; e> La Ley de 17 de octubre de 1940 suprimia 

l• prohibici6n que los sindicato~ tenian quR p•rticipar en 

asuntos polrticos; d> En el ano de 1941 se modificaron 

diferentes praceptos &obre el derecho d~ huelQ•; e> Por 
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decreto de 29 de diciembre de 1962, •• regl•mvntarcn las 

raform•s conatituclonalas del mlwmo a~o r•latlvas a los 

trab•Jos de muJ•r•s'y menores, salarios mfnimos, est•bilidad 

en el empleo y partlclp•cldn •n 1•• utilidad••, y •• 

introduJvron modificacton•s quv r•fleJaban la tests de ta 

relación de tr•baJo. (20> 

Indepedi•ntement• de los valoras r••l•s d• l• L•v d• 

1931, particularmente en rvtacidn a l•& condlcion•• mlnimas 

que concedld a los trab•Jadorwa, su v•rdadera trascendencia 

deb• •ncontr•rse en tr•s lnstltucionvs: el sindicato, 1• 

contratación colectiva y •l d•r•cho d• hu•lQa qu•, de manera 

en como fu•ron r•glamentadas y no obstante los servicios 

derivados de su apllc•ci6n pr4ctica, h•n constituido •l 

instrumento ad•cuado para una meJoria constante de una parte 

d• la cl•s• tr•b•J•dor•. 

2.4 LA LEY FEllENL llEL TftNIAoJD DE 1970 

En el a~o de 1960, al Prastdent• López Mateo• d••l;no 

una comlsldn para que prepararan un proyvcto dw L•v d•l 

Trabajo, la cual se integró con •l S•cr•t•rio d•l Trabajo V 

Pr•vlsldn Social, con lov Presidentes d• las Juntas de 

Concili•cldn y ArbitraJ•, F•d~ral y Local. 

(20) SUEN LOZANO, N•stor dR, cb cit, Temo I, PAQs. 333 y 340. 
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Los trabajadores de la Comisión culminaren vn l~ 

redacción de un •nteproyecto que no fue pre&entado como tal 

pero que sirvid de base a las reformas constitucion•l&s y 

reglamentarias d• 1962. 

En 1967, el Presidente Dfa% Orda:, desionO una sagunda 

Comisidn formada por l•s mismas personas antas mRncionadas 

con el maestro Adolfo Ldpvz Aparicio. Y por fin en los 

primeros dras de 1968, el Secretario del Trabajo pudo 

informar al Presidente que el nuevo proyecto estaba 

concluido. Fue cuando el titular del poder eJecutivc decldio 

que se enviara una copia del llamado anteproyecto a todos los 

sector&s interesados para que expresarAn su cpiniOn y 

formularan las observaciones que juzgasen conveniente&; fue 

muv abundante la documentación que r•mitiO la 

tr•bajadora pero en contraste con ella, la clase patronal s• 

abstuvo de hacer comentarios. 

Oespuds del primero de mayo. Por acuerdo del propio 

Presidente de la Reptlblica, se invitó a las clases acciales a 

que desionaran personas que se reunieran con la Comi~idn P•ra 

un cambio de impresiones que facilitaran la red~cción del 

proyecto Que s• presentaba al Poder Legislativo. Asf •n el 

memorandum inici•l que presentó al orupo de abogados. se 

objeto l• definicldn de la jornada de trabajo diclendo Que no 
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corresponde a la realidad, y sobre todo, evitar que en el 

futuro se prolonguen las horas de trabajo. 

Tarnbi~n lo$ representantes de los trabajadores acudieron 

a la Comisión con sus observaciones y propue•tas. Su 

propuesta fue esencialmente distinta~ 

Con las observaciones de los trabajadores y lo& 

empresarios y con las SUQerencias que habian recibido de 

otros SRctores, la Comisión redactó &l anteproyecto final &l 

que hizo preceder de una eKposicidn de motivos de la Ley de 

1970 un cumplimiento a su antecesora: 

Los autore• de la Ley Federal del Trabajo, pueden 

estar tranquilos, porque su obra cumplid brillantemente l~ 

función a la que fue destinada, ya que ha sido y es uno de 

los medios que han apoyado el progreso de la económia 

nacional y la elaboración de las condiciones de vida de lo• 

trabajadores, la armonfa de sus principios e instituciones, 

su regulacidn de los problemas de, trabajo, la determinación 

de los beneficios mfnimos Que deberian corresponder a los 

trabajadores por la prestacidn de sus servicios .•• hicieron 

posible que el trabaJo propiciara a ocupar el rango que le 

corresponde en el f~nómeno de la produccibn. 

Queda l• Nueva L•y en su el•bora~1dn configurando un 

proceso democrjtico de estudios y preparaciOn de un• Lev 
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Soci•l, un pr•c•dvnte del• mayar trascendencia pAr• el 

•j•rcicia futuro de la funciCn leQlsl•tiva. 

La nueva Ley entrd an v1Qor el to. de mayo dR 1970, &n 

l• fecha •n que se conmemora a les 1'14rttrea de Chica90. L• 

LRy ant•rior tuvo vi;encia p•ralela a le del •ntiguo aist•m• 

polftico y sindical. Fue buena, se piensa qyv n•ciO para una 

vcondmia sub-de•arrollada y pudo opvrar en la etap• de la 

lndustriallzacldne Pero ambos son, b¡stcamente, leyea creadas 

eccndmia capitalista y buroues•. Le quv, 

D• todos e•tos antec•D•nt•s mencion•dcs con ant11r1or1dad 

sdlo pod•mo• decir que nos hvmoa r•f•rido a las leyes con 

rvlacidn al d•recho labor•l ya qua ~•t•• no mencionan 9n 

nlnouno de 5US •partadcs A l• c~pacitacidn e 

adlestram1entc. 

S• cami•n%& a hablar de • capacit•ctón y adi•str•miento 

• partir d• l• re4crma d•l 9 de enero de 1979 y que 

encontr•mos en lA Constitución vigente. 

En au t••ta oriQin~l el artrculo 123, fracción XIII, 

dacia: Adem4.s de •stos m1•mos c•ntros de trab~jo cuando su 

pobl•cldn •xc•d• dv 200 habit~ntes, •• rc5&rvarA un •spacio 

de quv 5er4 no menor de ~000 m2 

de merc~dos p~bllcos. instalaciones 



edificio& destinados a los servicios municíp•les y centros 

recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo el 

est•blecimiento de bebida$ embriagantes y c•sas de juego de 

azar. <21> 

La Constitucidn vioente en su articulo 123, fracciOn 

Xlll, dice: Las empresas, cualquiera que sea su actividad, 

estarAn obliQadas a proporcionar • 5US trabajedorv5 

capacitacidn y adie•tramianto para el trabajo. La Ley 

reglamentaria determinar• los si•tvmas y proc&dimientoa a los 

cuales los patronea deber~n cumplir dicha oblioaciOn. 

Es a partir de esta reforma en donde encontramos ya, la 

legalidad V d& dar V 

•di•atr•mivnto vn todo el sector obrero. 

Finalmente trataremos d• hac•r una diferenciaci6n vntre 

la c•pacitacidn y el adieatr•miento. 

Por ello diremos que el adiestramiento, es la manera d• 

preparar, al personal en su puesto para eatar lóQic•mente 

unido al mejor reaultado del cambio tecnológico. 

<21> CUEVA, Mario de la, ob c1t, Tomo 1, Pags. 55, 57 y 59. 
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Y la capacitación, debe de rRsponder al contenido, 

t'cnicas y procesos en el trabajo, para alcanzar las 

variables dentro de la productividad. 



CAPITULO I Il 

llNTECEDENTES DEL SIDA 

El primer indicio de la existencia de los virus surgió 

en 1892. cuando el bacteriólogo o. lvanovski, al estudia:"" la 

enfermedad del mosaico del tabaco, encontró que podia 

infectar a las plantas sanas. utilizando extractos obtenidos 

de hojas enfermas, a pesar de haberlos pasado por un filtro 

de porcelana que da acuerdo con las demostraciones de 

Pasteur, no permitia el paso de bacterias. 

En 1902 Frosh, demostrd que la fi&bre aftosa del ganado 

se debi~ a un agente filtrable, con lo cual quedd asentado 

que dicho agente podia infectar tanto 

anim.illlils. 

plantas como 

Para 1930, ya se habian identificado varios agentes 

flltrables, y se reconocia su import~ncia como causales de 

diversas enfermedades infecciosas.· Asf mismo, fue en esa 

dpoc:a cuando &mp&:O a abandonarse el t~rmino .agentes 

filtrables y comenzd a utili~arse el de virus. 

Para 1949, el estudio de los virus tuvo un adelanto 

notable se encontró oue era posible cultivarlo~ en ombriones 

de pollo, y fue cuando J. F. Enderson y col aboradcre~ 

cultivaron el virus de la poliomelitis. De esta m•nera se 
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alland el camine para lograr la identificación de docenas de 

nuevos virus, asr como, la creación de vacunas virales. 

Los virus varian mucho en tamahc, forma v composici6n. 

Su material hereditario consta de genes formados por Acido 

deso~irribonucleico t ADN > o ~c1do ribonucleico e ARN >. 

En vista de que los virus poseen un sólo tipo d& Acido 

nucleico, y carecen de información, dnlcam•nte pu&d&n vivir y 

multiplicarse en el interior de las c~lul&s. 

Los virus se comportan como cualquier clase de 

microorganismo, ya que presenta las tres caracterfstic•s de 

los organismos vivos a saber, reproducción, variaciOn y 

sobrevida selectiva. 

Todos los seres vivos, desde los humanos hasta las 

bacterias, pasando por animale5, plantas e insectos, tienen 

sus propios virus, mismos quR generalmente afectan • una 

especie y respetan a las demAs. 

Existe un ntlmero considerable de familias de virus que 

son capaces de atacar al hombre y de provocarle multiples 

enfermedades. En el siguiente cu•dro se proporciona una lista 

parc1al de los virus cuyo hu~sped preferido es el hombre, ast 

como, las enfermed•des mas comunes que le producen, d&be 
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tenerse en cuenta que un mismo virus puede provocar diversas 

enfermedadeG en huQspedes diutintos. 

Les virus vArian mucho en tamano. terma y composic16n. 
-b 

Mid~n entre 20 y 300 mm de diámetro ( nm ~ 10 mm >. Los 

virus pueden ser esfericos o formado• por une cabeza y und 

cola. 

CUADRO DE LOS VIRUS l1AS CDl'IUNES EN EL HUl1ANO 

AON virus 
Ad ano 

Herpes 

Hepato 

ARN virus 
Picorn• 

Flavi 

Orthomvxo 

Ad en o 

Varic:ella-Zostet" 

Simple 1 
Simple 2 

Citomegalo 

Epstein-Barr 

Hepatitis A 

Hepatlti'li B 

Echo 

Co)(sackie 

Polio 

Febric:us 

Influeza 

Infección en las vtas 4ereas. 

Varicela, herpes cut4neo. 

Herpes oral. 
Herpes QErni tal • 

Infección cltome;ilica. 

Mononucleosi& infeccio»a. 

Hepatitis A 

Hepatitis B 

Faringitis, erupci6n cut~nea. 

Pleurodinia, miocarditis. 

Pol iomel i tis .. 

Fiebre amarl l la. 

lnflueza. 



Paramyxo Parainflueza tnfeccidn en las v!as ~ereas. 

Parotidi ti s Parotiditis, pancreatiti•, 
orquitis. 

Sincicial Bren qui ti s. 

Rubaola Rubeol•. 

Reo Rota Di arrea C!M ni,.,os. 

Rhabdc Rilbia RAbia. 

Toga Dengue Dengue. 

RETROVIRUS 

Onccrna HTLV-1 Leucemia-Linfcma. 

HTLV-2 Leucemia-Linfoma. 

Lentr VIH-1 s DA 

VIH-2 s DA 

ENFERMEDADES E INFECCION VIRAL 

ENFERMEDAD AGUDA INMUNIDAD PERMANENTE. 

CONTAGIO INFECCION LATENTE CANCER 

ENFERMEDAD CRONICA TRANSTORNO DEGENERATIVO. 

Mientr•s que algunos virus inducen enfermedad aouda, 

seguida por inmunid•d permanent• para toda la vida, algunos 

pueden evolucionar • enfermedades crónicas, a procesos 

degenerativos v cJnc&r. 

Igual que en una f~bric• da producción en seri•, los 

componentes del virus se producen por separado, para 
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posteriormente ser ensamblados v empacados como virus 

madures. La salida de los virus puede ocurrir dependiendo del 

tipo de virus. Al salir los virus de la célula pueden qued•r 

libres llegar a l• sangre y provccar viremia, y de ahf 

parasitar otras, sin que JamAs puedan quedar libres; as el 

caso del virus del SIDA. 

3. 1 SU APARICIDN 

Desde 1909 se s•be en la r&gi6n ecuatorial de Africa, es 

el asiente de una serie de padecimientos ligados con 

retrovirus, por lo que se considera que éste es el sitio del 

origen mJs probable de la epidemia actual. 

Estudios efectuados en un• e&pecie de mono conocido como 

"mono verde •fric•no", se demostró que m,js de 70% de ellos. 

son portadores aslnto~ticos de un virus muy simil•r •1 del 

SIDA. Este tipo de mono, conviv• frecuentemente con el hombre 

y pu•den, por mordwdura, tr•n•mitir 1• enf•rmedad. 

Se ha comprobado que existen una gran corriente 

mioratoria humana de l• reoión ecuatorial •fricana hacia la 

Jsla de Haitr, por lo que se piensa que 6sta ha sido l• vta 

de diseminación geogr~f ica de la enfermedad. 

Hacia 1980, los ~dices ae dieron cuenta de rapente y 

con gran asombro de la exlstenci~ de un~ enfermedad que les 

parecl 6 nuev•. 
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L• enh1rmedad fue vista no sólo como "e)Ctrat"la" debido a 

su& singulares caractvrfsticas epidemiolOQicas y clinicas, 

sino t•mbilfn como es•ncialmente "extr•nJ&ras" porquG' irrumpfa 

Rn un mundo ordenado, procedente de les parses sub-

desarrollados y por intermedio de sub-Qrupos marginales. (22> 

lni el al mente, la enfermedad recibió nombres como 

inmunodeficiencia relacionada con homosexuales, enfermedad 

consecutiva, etc. Considerando que el principal es el 

problema de un estado de inmunodeficiencia provocado por 

factores no hereditarios. 

Los de e.o.e. t Centro de Control de Enf&rm~dades d9 

Estado~ Unidos >1 propusieron que se llamara srndrom• de 

Inmunodeficiencia Adquirida, lo que fue aprobado por la 

Organización Mundial de la Salud. 

En un principio se pensd Que al SIDA podrfa deberse •l 

factor tdMico de ciertas drogas o estimulantes utilizados por 

los homosexuales, a la accidn de alg~n factor presenta en el 

esperma. etc. 

Sin emb•roc, no fue h•st~ 1983, cuando el doctor Robert 

C. Gal 1 o. d1tl Insti tute N•ci onal de Cilncer de los Estados 

Unido&, en la &RSidn del Grupo de Trabajo wobre el SIDA 

(22> SEPULVEDA AMOR, J~ime, ob clt, Pág. 55. 
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reunido en Gold Spring Harbor, seftala que el SIDA podi• 

deberse a un agente infeccioso relacionado con lo& HTLV 

recientemente descubierto por él. 

Los primeros reportes acerca de causas del SIDA a nivel 

mundial datan de 1981. En Junio de ese a~o se report6 la 

aparición casi simultanea de cinco casos de una infecclDn 

pulmonar poco frecuente, la neumonra por Pnemmccytis Carlni 

Rn personas •parentem1tnte &anas·. 

Lo novedoso da •ates casos ara que af Rctaban • hombres 

jóvenes sin inmunodeficiencia aparente. En aQosto y• sumaban 

m~s de cien los casos con esa e~tr•fta enfermedad. 

Hasta ahora todos los esfuerzos d~ la ciencia biomddic• 

han cristalizado en un conjunto de medic•mentos de costos 

elevados que prolong•n la sobreviv•ncia de los enfermos v 

mejorar la c•lidad de est•. 

Una vez reconocida, la extrana enfermedad 

eKlenderse al ritmo del crecimiento de un ser viviente; su 

prevalencia aumentaba en forma exponencial. Ya Rn 1981 •l 

m&dico neoyorquino Alvin Friedman-Kien habia advertido que 

los casos conocidos representaban apenas la punta de un 

iceberg, pero nadie qulz6 escuchar. 

De~pu~s de una prehistoria cuya duraclón ignoramos y de 

un breve prólogo cuyo sentido se decifrar& ~s t•rde, •l SIDA 
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entra •n el escenario de la histeria de 1981. El prim&r ·acto 

durari carc• d& un aNo: en Rfecto, es en 1982 cuando la 

enfermedad serA bautizada, cuando se obtendran pruebas 

indudables de su causa viral y cuando, desdichadamente se 

reconocer~ la existencia d• sus cabezas de puente ~n todos 

los ccntinvnteD. 

Dentro de los próximos aNos, la mayorfa de les casos de 

SIDA seouiran presentando&e entre los grupos mds expuestos, 

les homoseMualRS O los tcxiccm•nos que se drogan, por vta 

intraveno&a, pero esto no e& todo. La proporcidn de hombres y 

muj&res inf•ctados durante las relacione& heteroseMU•les no 

pueden dejar de aumentar. De la misma manera, las afecciones 

pedi•tricas del SIDA sin duda s& multiplicaran durante tos 

próximos cinco •~os. 

A pesar d& que hasta et momento s& han loorado 

incalculabl•s progresos al poner en pr~ctica el asp•cto 

terapdutico, no hay ninguna vacuna ni tratamiento realmente 

eficaz que puedan estar disponibles en un futuro cercano. 

Sin embar;o, hay ciertas medidas que pueden y deben 

tomarse para influir en la curva epiddmica de la infecci6n 

causada por el VIH y para incluir en el manejo de las 

personas inf•ct•das. 



:;, 2 SU EVDLUCION 

Para definirla es necesario seguir su evolución, para 

detectar las variantes que pueden haber entre unos y otros 

individuos. 

La primera advertencia se da a fines de 1979, el doctor 

Jcel Weisman, médico de los Angeles, habla observado entre 

sus paciente• el incremento de los casos del s~ndrome 

muncnucleico, con lapsos febriles, adeloazamiento y 

tumefacciones linfaticas. 

Los primeros casos de la enfermedad conocida actualmente 

como si'ndrcme de inmunodeficiencia .adquirida, 

detectados en 1961. Aunque prácticamente de~de el principio 

sa consideró que ~a trataba de una enfarmadad infecciosa, 

hasta 1983-1984 no se descubrió y caracterizó al aovnte 

causal, el virus de la inmunod•ficiencia humana VlH l, 

antes ccnocido como HTLV-111/LAV, y ha~ta 1~85 no se 

desarrcllo un "°"'todo confiable para demostrar la inf&ccibn 

mediante la deteccidn en la sangre de anticuerpos e~peclficos 

contra el virus. 

Apena"i. 

publicación. 

mes despué~ del comunicado de la primera 

los investiQadores norteamericanos fueron, 

informados de dos casos en Dinamarca que hacian pensar, en el 

srndrome observado en California. En aqual momento por 
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varios meses m.is fueren los ~nicoa caso» da SIDA conocidos, 

fuera de los Estados Unidos. 

En 1977 en un estudio realizado por estudiantes, se 

racordo en Nueva York que una persona tenia el Sarcoma d• 

Kaoosi, inmediatamente despu6s en Copenhague se diaonostican 

dos caso& m~s de ese Sarcoma en homosexuales Jovenes. 

Asr puea el SIDA en Europa del Norte puede dividirse en 

tras sectores incluyendo a Francia. En donde el SIDA, se 

desencandenó uno o dos anos después que en Estados Unidos y 

donde la distribucidn d• pRrsonas da ri••oo 

representada lo mismo que en Estados Unidos, por una oran 

mayorfa de homos•xual•s afectados: alr•dedor d•l ?~Y. y por el 

2~Y. d• personas de origen africano; el r•sto represent• • 

drooadictos, homof•ltcos y casos de transfusiones. 

A partir d• 1981 se obsarvaron varios casos •n Suiza. 

Loa tres primeros enfermos d• ase pafs, &ran homosexual••, 

uno de los cuales habla pasado algtln tiempo en Estados Unidos 

y tes otros dos habtan pasado vacaciones en H•itf; ahora 

Suiz• e& •l para QUR m•vor n~m•rc d• c••os por cad• millOn de 

h•bit•ntRs, seouida por Dinamarca y despuds por 1• Francia. 

in embargo, en Francia se encuentr• mjs de l• tercera p•rt• 

de los caso& europeos registrados, cuya mayorra se encu&ntra 

en Paris. 
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El segundo sector europeo ser~ rapresentado por el sur 

de Europa; Espa~a, Portugal, ltalia y Yugoslavia, en dende 

los drooadictos sen rnjs nómeroso& qUR le& homosexuales 

infect•dos. 

La situación de Italia es un buen ejRmplo de la forma 

insidiosa como la 1nfacc1dn se introdujo en la mayorJa de los 

patse& europeos. 

En la 

enfermedad en lo& homo•exuales italianos que estaban viajando 

por Estados Unidos. No 5& observo nino~n caso en Italia, en 

ase •~o ni en los primeros diez meaes da 1982. El ministro de 

salud afir~ en septiembre de 1984 que no habia epidemia en 

su pafs y hasta antoncRs no se conocia ningón caso autOctono 

del sfndrome. Sin embargo, tests sero16gtcos retrospectivos 

demostraron que habia personas infect•das desde febrero de· 

1979, y que su n~mero empezó a aumentar en formA exponencial 

en 1981. 

Por ~ltimo, el tercer sector asta reprasentado por los 

pats•s del aste. En donde el virus no ha hecho su apariciOn 

entre la población. Hay alounos homosa~u•les del sexo 

masculino quR est~n ccnt•minado• y afectados, as! como 

alouncs homofilicos que han recibido factores antihefilicos 

importados d&l occid•nte. 
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En Europa y en los Estados Unidos, la población m~s 

afect•da es la de lo» hombres entre los 29 y los 42 anos de 

edad, es decir, una poblacidn activa, por lo general educada 

y que forma parte del medio ambiente promedio. l23> 

A partir de 1qe1 se empez6 a sospechar de la presencia 

del SIDA en Africa, en Europa entre los enfermos de origen 

africano, ha permitidO lleoar a la conclusión de que por lo 

menos veintiun pars&• africanos. estab~n afectados; al 12Y. de 

los casos hospitalizados en la actualidad en Europa son de 

oriQen africano. 

Por lo que tambt•n fueron recordados tr•• adultos 

.-dmitidos l'i'BO, con 

causa de una deficiencia inmunoldQiCa inexplicable. Tod~• 

hablan estado ant•~ en Africa ecuatorial. 

Se pi•n•• que el origen africano del SIDA fu• el 

ofr•cido por el d•&cubrimiento del virus STLV-3 •n el mono 

verde de Afrlca y del virus humano LAV-2 ó HTLV-q, 

intermediarios entre el virus del mono y el virus humano LAV-

6 HIVI el prototipo que causa estr•QDS en Europa v en 

Anlltrtca. 

t23> F. BARRE SlNOSSl, J. c. Chermann, ~iºª--~º--e~@QYOt•~· 
Edivisidn Compaf'ri'a Editorial. Mé)C.\co, 1'1'88. Pág. 157. 
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Sin embargo, parece que la dispersiCn del virus y de la 

enfermedad es reciente en Africa como lo atestiguan por una 

parte los datos de los m~dicos belgas asignados al Congo

Belga antes de la independencia, y por otra parte la ausencia 

del virus del mono vRrde en Haitl. 

Retroactivamente, algunos mddicos belgas propusieron el 

diagnóstico clfnico de SIDA para varios pacientes Zair9~os y 

Burunde~os, cuyas primeras manifestaciones eran anteriores a 

1976. Ahora cr&en incluso poder fechar el comienzo de la 

enfermedad en un paciente Congol&~o de 1962. Pero hasta el 

fin de 1982 no se sabia pr~ticam•nte nad•, &n forma direct•, 

sobre a situación africana. 

El virus muy bien habria podido contaminar al Africa 

central a trav~s d•l caus& de visitantes extranjeros, durante 

la d•cada de 1960, incontabl•• col•boradores extranjeros 

llegaron a Haitr para controlar la crisi cau5ad• por la 

indep.endenci• del Congo y pudieron llevar el virus. a Africa o 

quiz~ lo r~cibieron para transmitirlo en Estados Unidos y en 

otr•s partes. 

El SIDA ya ha encontrado su seQunda dOcada y son pccom, 

si es que alguno, de los parses Que no ha reportado la 

eKistencia de ca5os en sus fronteras. Este hecho convierte al 

SIDA en una pandemia cuyo crecimiento e~ continuo V 

sostenido. L• Organizacidn Mundial de la Salud O~S 



reportd en febrero de 1992 que, se den los inicios de la 

epidemia, hasta comienzos del presente a~o, 44b,óB1 personas 

hablan desarrollado la enfermedad. Este n~mero debe ser 

evaluado tomando en cuenta que, por toda la evidencia 

disponible, subestima la cantidad real de los c&sos. Las 

evidencias permiten estimar que el n~mero de infectados en la 

actualidad asciende a mas de veinte millones, de los cuale~ 

la mayoría desarrollara en los próximos a~os la enfermedad en 

caso de hallarse un medicamento. 

La distribución de los enfermos • infectados afecta 

••Pecialmente algunos pafses y continentes. En algunos dR 

ellos la gravedad de la epidemia llega a poner en riesgo la 

misma supervivencia de ciertas comunidades. En Am6rica se 

concentra la mavorra de los casos reportados 2~2,9771 p•ro 

mAs dvl BOY. de ellos ast4n •n los Estados Unido•. Por la 

cantidad da los casos, no por su tasa M~xico ocupa, d••pU6• 

de la Unión Americana y del Brasil, el tercer lu;ar •n •l 

continente. t24) 

3.3 ,,,.ARlClDN Y EYDLUClDN EN l'IE•lCO 

En M~xtcc. los estudios reali~adcs en mujeres Y hombres 

dediCAdOS a la prostitución, Aunque muestran una 

»eroprevalenci• distinta, siendo mayor entre les hombres 

t2q) MlRKO, DQ~mek, ~!~tg(L~_g@!-~lg•, S~Qunda &dici~n, SiQlO 
Veintiuno Editare~, l"lltxico, 1990, P~g. 402. 



dedicados a esta actividad, Set'talan a la prostituci6n com~ la 

actividad de pece riesgo. 

En Mé~ico lo& primeros casos fueron detectados en 1983 y 

su anAlisis permite afirmar que la epidemia &e inicio en 

nuestro pars an 1981. En marzo de 1987 l• Dirección G&naral 

de EpidemioloQfa de la Secr•taria de S•lud P~blica al prim•r 

n~mero dal bol&tin mvnsual d•l SIDA, •e~al•ndo que par• esa 

fech•, se hablan acumulado en nuestro pafs 344 casos dv SIDA. 

Seis anos después la misma fuent~ se~alo que el 31 de 

enero de 1~92, existi•n 9293 casos notificados en nuestro 

t&rritorio. La misma salvedad que se hac& para la cantidad, 

de los casos a nivel mundial debe aplicarse al caso mexic•no, 

.va que por •l sub-r•oistro Y la notificación tardia. muchos 

casos est~n omitidos en este total. 

Pero la •Pid•mia ha modificado sus caracterlstica•. Hoy 

en dra nadie podrfa, rasponsablam•nt•, ·afirmar que la 

infecCidn los 

equivalentes llamados grupos de riesoo. 

Se compara el perfil de los afectados al comienzo de la 

epidemia con su di&tribucidn actual, resulta evidente que 

•st• ha ido permeando a s&ctores de la sociedad que en •l 

inicio se con~1deraban a salvo. Dejo de ser una problem• de 

los hombres homo~exuales de la clase media p•ra pasar a ser 
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una enfermedad que no distingue preferencia seKual, seKo. 

nivel socioeconómico ni lugar de residencia. 

Desde el punto de vista de las autoridades sanitarias 

existen dos formas o concepciones antagónicas •obre las 

estrategias P•ra enfrentar una enfermedad como el SIDA. 

d•l virus, Vst& at•ca • ciertos orupos de 

afectados por el SIDA. 

individuos 

La segunda postura considera que el •nemioo a vencer es 

el VJH y que la accldn sanitaria para proteoer a la sociedad 

en su conjunto implica a todos sus miembros. En esta forma, 

no se puede dividir a la sociedad en los que est~n o pudieran 

e&t•r infRctados y en aquellos qu• no lo est~n. 

La postur• de la Oroanizacidn Mundial d• l• Salud 

SIDA, 

coincide en lo fund•m•nt•l con el s•oundo pl•nte•miento. En 

••t• sentido, las palabras de Jonathan Mann en la cuart• 

Conf•renci• lntern•cional de SIDA, celebrada en Junio de 1988 

en Estocolmo. son esclarecedoras. Al pensar ~n el SIDA, 

alounos intentan oponerse a los derechos qu& tienen la 

mayoría que ya se encuvntra inf&ctada. Este es un falso 

dilema. pues la proteccidn de la mavorfa no infect•da depende 

58 



Y esta inexorablemente ligada, precisamente, a la protecci6n 

de le~ derechos y la dignidad de las personas ya infectadas. 

El SlDA ha suscitado apacionadas polémtc•s 

diversos orupos de la sociedad, y les aroumentcs a favor v an 

contra de las medidas sanitarias adoptadas •• ha conv•rtido 

en tema de discusión, en el que intervienen desde los orupos 

prooresistas hasta los conservador•& de la sociedad. 

En 198& •• cre6 en M•xico al Comit• Nacional de 

Prevención del SIDA l CONASlDA >, con el objeto de evaluar la 

sltu•ción nacional, establecer criterio• para el diaonOstlco, 

tratamiento, prevención y control, a•f como, para cocrdin•r 

la implantación y evaluaciOn de normas, pautas y actividad•s 

. de control .;apropiadas. 

El Comitt evoluciono, por la maQnitud del problema hasta 

conv•rtirse en un oroani&mo desconc9Jltrado de la Secretaria 

de Salud: el Con~ejo Nacional para la Pravenci6n de SlD~. 

creado por decreto presidencial en aoosto de 1989, Y 

conservando l•• siol•& dv CONAStDA. 

El oroanismo cuenta con la repre&entac1ón de divers•& 

inst1tuc1ones del Sistem• Nacional dR S~lud y de les •ectores 

póblicos, •octal y privado, ya que se busca promover la 

inteoración de estos tre~ sector•• Rn jueoo, para loorar 

59 



congruencia y consenso en las medidas que se adopten frente 

al padec i .miento .. 

Lau principale& tareas de CONASlOA durante su etapa 

inicial ( 198~-1~86 > consi~tieron en est~btecer criterios 

par·a el diagnó•ticc. el trat.amiento, la prevención y el 

control, y en poner vn prictica l~~ reccmandacicnes de la 

Organización Mundial dR la Salud. Las principale~ •cciones &n 

esta etapa tuvi•ron pcr lo tanto, fundamvntalmante, una 

oriantaci6n bicm~dita. •P1d•m1ológira y prev•ntiva. 

En la segunda et•P• ( 1987-1988 > se contrató • un ;rupo 

los principales asp~ctos en los qua tnlclaban la epid•ml•· Se 

Secret•rta de Salud y del Sistema Nacional de Salud. C2~> 

viotlancia •pidemiolóQ.ic.a v l~ investigación, los servicios 

directos • individues afectados o con prActic•~ de alto 

ri•sgo; el dis•ho de campa~ag para mvdlos m•sivos d• 

cQmunicacidn y de materiales educ•tlvos; la~ modlficacione~ 

(2~) SEPULVEOA AMOR, JQime y otras, §L~~-~-Qtr;.@~bQ§ __ ~ym~oga, 
Comisión N•cicn~l de Derechos Humanos, México, 1992, P~9s. B 

y "· 
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de la Ley General de Salud, y la firma de conv&nios de 

colaborñción con otras institucion•s. 

Muchos de los proyectos que se iniciarón durante esta 

etapa ae consolidaron en la siguiente ( 1989-1990 >. El 

CDNASIDA creció de manera considerable y aunque 

orientación del Consejo se;uia teniendo un enfoque médico

epidemioldgico y de prevenciOn, empezaron • abordarse los 

aspectos relacionados con el imPacto social. 

3.4 SUS EFECTOS 

Actualmente, padecer de hemofilia es un 

priv•do; P•decer de SIDA, en cambio, es un problema p~blico. 

El c•r~ct•r p~blico y social del SJDA r•dica, •n •l 

nivel oan•r•l, •n el n~mero actual v pot•nclal de victimas de 

asa •nferm•d•d, v en 1• manera en que &• ha relacionado, 

dvsd• diferentes instanci•• como Qobi•rn~, universid•dea, 

oro•nismos internacionales y de la sociedad civil ante este 

fenómeno. 

En otras palabras, no sólo hay un Qran n~mero d• 

personas que padecen o pueden padec•r esta enferm•dad, sino 

que también es una gran cantidad de gente la que ha 

movilizado sus recursos, técnicos, m•dtco5, económicos, etc., 

y a manifestado sus acciones de rechazo, de preocupación, de 

azoro, de prejuicio. 
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En un nivel m~s especffico, el SIDA es un fenbmeno 

social, sobre todo por su·fcrma de trasmisión. S& han 

identificado tres m~todo5 de contaqio: l> A trav~s d& las 

relaciones sexuales; 2) A trav~s del contacto directo ccn 

san;re contaminada por VIH; o bien~ 3> A travds del embarazo. 

De las tres formas, sin duda, la tran•mi&idn m~& frecuvnte es 

la primera. 

En nuRstro pafs el informe, descripción y an~lisis d• 

estas enfermedades, a sido obJ&to de multiples activid•deG, 

tema d• •ctu•lización dv autoridadea 

sanit•ri•s v epidamlcldgicas d•l pafs, v h• &•tado b•Jo l• 

suparvisidn constante por P•rte d•l sistem• nacional dv 

vigilancia epldemialóglca. 

El SlDA es, sin duda, l• enfermQdad que ha ocupado mayor 

espacia en prens•, y ha sido tema da numero6os programas 

radiofónicos y tel•vlslvos. 

Apartir dR octubre de 19Bb, Jnic•mente al SIDA se ha 

convertido en una enfermedad que es cbliQatorio notlficAr. 

Sin embargo, e5ta notificación se mantiene en •nOnlm•to. 

En Francia el md-dlco se encarga de h•cer1o •nte las 

Dlrec~iones Departamentales de la Acción Sanitaria y Social. 

que permite la adopción de al9unas medidas adecuadas v del 

5&Quimiento de la evolución de la situación a lo l•rgo del 

tiempo. 

62 



En todos los dem~s casos, la divulgación del diagnostico 

debe ~star sometida a las reglas del secreto médico no esta 

permitido dar ninguna información a cu~lquier 

canyuo•, p~dres, amigos, patrdn, sin la autorizaciOn exprR5a 

de la persona afectada. (26) 

En MOxico. dvsdw noviembre de 19Bb la notificaciOn de 

enfermos de SIDA e infectado5 por VIH es obliQatoria por 

acuerdo del Ccnsvjo da Salubridad General. El nombre dal 

pacient• se mantiene en forma andnima y confidencial. 

Enfrentamo& ahora una situacidn en la que sOla la 

estricta defensa de los derechos humanes permitirA 5er 

eficaces en la prevencldn y control del SIDA. MarginaciOn, 

.atlqu•tamiento v rechazo sdlo producen afectos perv•rsos. 

Si bi•n •• poaibl• notar una movllizacidn 

considarable, el balance s•h•l• qu& la r•spuesta social 

frente a la apidemia es A&ln inauficiantw. E'n tanto lo que hay 

por hacer que, probabl•mante, los esfuerzos siempre resulten 

insuficientes. La meta deberla h•c•r 6nfasis m~s en el 

si•mpr~ hacer que an el llegar. V en •1 hacer nunca como en 

•ste c~co tan importante no sólo el qu6, sino el como. 

Un impcrt•nt• avance en este sentido a& la cada v•z mAs 

estrecha colaboración entre las distintas orqanizacion&s 

l2b> MlRKO, Dgrmek, ob ci t, P~g. :no. 
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sanamente preocupadas por el problema.del SIDA y las agencias 

gubernamentales. Es evidente que ni la re5puesta, ni la 

responsabilidad por producirla, ni los conocimientos para 

disaNarla est~n en una sola instancia. 5610 la suma de 

e&fuerzo& voluntades y v~periencias permitirá avanzar en el 

looro de los objetivos. 

Por lo anterior es indispensable que dentro de las 

instituciones de salud pdblica y privadas; se lleven a cabo 

la capacitacidn y al adiestramiento. 

Porque a pesar de los incontable• estudios que se han 

demostrado que desafortunadamente el virus d• VIH es muy 

estable en la temperatura ambiente. 

p~ 

~todos o sistemas para la capacitaciOn y adiestramiento para 

la lna~tivacldn da este virus, con el objeto de aseourar no 

&Ole l• ••ouridad del personal hospitalario y de laboratorio. 

sino aseourar tambi•n la de los enfermos sometidos a ciertog 

exAmenes con ayuda de diversos instrumentos quir~roicos. 

Con la utllizacidn de estos planas o programas en los 

métodos o s15tem&s de inact1vaci0n del virus VIH permitir~ 

por consi9uientv, la disminución de los riesgos 

contam1nacidn en el medio hospitalario y se pcdr~n obtener 

mejores resultados en los productos que se deriven de la 

~angre. 



CAPITULO IV 

LA OBLIGACION OBRERO PATRONAL EN CUANTO 

A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

Uno de los temas ~s inquietantes que no es tr•tado con 

la atencidn suficiente, es •1 de la cblioación. En realidad 

toda disciplina esti iluminada por la idea de cbligaciOn y 

e•te concepto vfncula tanto al patrón como &l trabajador, 

terceros e inclusive a las propia& autoridades d& trabajo. 

De •cuerdo con este concepto de oblioación, as evidente 

que siempr• tendrá el carActer de consecuencia respecto de 

una responsabilidad principal incumplida o de un riesgo 

cr••do. 

Ello •iQnlflc• qu• ta oblioaci!n ocupa un •voundo plano 

y qu• aparece, nece5artam•nte cuando se producen violacionas 

a un deb•r. 

recrprocos derecho~ para exigir su cumplimlento. 

4.1 LAS DBLIGACllJIES DEL PA-

El hecho de ser patrdn. ló9icamente impl lea ¡,¡ 

autorncittca aceptación de varias obli9aciones para con su& 
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trabajadores; estas obligaciones a las que ahora hac~mos 

referencia, son las impuestas en la Ley, es decir, ajenas a 

las que et en su car~cter de patrón contratante pueda 

contraer con cada uno de sus trabajadores, a trav~s del 

respectivo contrato o bien la5 contraidas entre los mismos 

pcr madio de los contratos colectivos. 

Pcr ello, hecha e6ta aclaración de que nos referiremos 

en esta parte tlnicam&nt~ a las obligaciones impuestas • los 

patrones por la propia Ley en especial a la capacitación y 

adiestramiento, que se encuentran incluidas en la misma. 

Dentro de las obligaciones se menciona que •s la 

cbligacldn patronal; diciendo que deba cumplir con las 

dlspo&iciones dR las normas de trabajo aplicables a sus 

empresas o establecimi•ntos y esto resulta lógico ante la 

dispo&lcidn primera d• la Ley que establece que la misma es 

de observancia oeneral en toda la Reptlblica. 

Por lo mismo no podrf• ac•ptarse un incumplimiento de 

su& dlsposictones, ni a~n con un •cuerdo en centrarlo de los 

trab•jador•s y patrones, d• allf que resulta cbli;•torlo • 

los patrona& el cumplimieoto de l•s mlsmAs disposlcione$ de 

las normas d& trabajo y 1• f•lt• de cumplimiento d• la• 

mlsm•s pueden producir consecuencias variables que van desde 

rescisiones de contrato de trabajo por parte de los propios 
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trabajadores o bien sanciones administrativa& impuestas por 

la• autoridades correspondientes. 

Otras de las obligaciones de los patrones, que relacion• 

Ley consiste en proporcionar oportunamente les 

trabajadores los tltiles, instrumentos y materiales necesario• 

para la ejecución del trabajo debiendo darlos de buena 

calidad, en buen estado y reponerlo& tan lueoo como dejen de 

ser eficivntes, siempre que aquellos no se hayan comprometido 

a usar herramientas propias. l27> 

El patrón no podr~ exigir indemnización alouna por •l 

d•sQaste que •u~ran los tltiles, instrumentes y matari•les de 

trabajo; •l Proporcionar los tltiles de trabajo • los 

. tr•baJ&dores, al decir •• confund• con la tambi•n obli;•ctOn 

patronal de proporcionar trabajo efectivo. Porque aducen con 

justa razón que st no se proporciona al trabajador los 

utensilios propios del trabajo, ldotcamente este no podri 

reali~ar el trabajo. 

Por la anterior considvración, es de concluirse que las 

consecuancias d• l~ observancia de esta obligación bien puede 

dar lugar A un• re•cisión de 1• relación de trabaje, sin 

responsabilidad para el trabaJ•dor con base en el artículo ~1 

fracción IX. 

l27> BUEN LOZANO, Nestor de, ob cit, Tomo I, P~g. 553. 
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Art~culo 51. Son causa de rescisión de la relaci6n de 

tr•bajo, sin responsabilid•d par• el trabajador. 

Fracción IX. L•s an~logas a las est•blecidas en las 

fracciones anteriores, de igual m•nera graves y de 

consecuencias semejantes, en lo que al trabajador se refiere. 

El proteger la salud de los trabajadores es la 

obli;aci6n mAs importante de los patron••I a ellos se debe 1• 

disposicidn contenida en l• fr•cción V, del artfculo lJ2 de 

la Ley Federal del Trabajo; que obliga • mantener el n~mero 

de ascientos a disposición de los trabajadores en las casa& 

comercialas, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros 

de trabajo anllogo&. 

L•s obliQ•cion•s en ral•ci6n con la higl•n• y se;urld•d, 

si bien fueron ordenanzas que en mucho •yud•ron a l• 

inteQr•ción d•l propio Der•cho del Trabajo; an la actu•lidad 

anta los nuevos sistem•s, cobra una importancia capital, ya 

qua a trav•s d• un• corr•cta observancia se le brindara al 

trab•Jador un saouro excanto de los infortunios laborales y 

el p•trón por su parte s9 ahorrar4 horas-hombre que de otra 

manera pierde ante esta clase de suceso5. 

El legislador fijó la oblig•ciOn de in•t•lar de acuerdo 

con lo5 principios de seguridad e higiene en los lugares, en 

donde deban ejecutars• los trabajos. En la instalación y en 
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regiones insalubres y en otros centros de trabajo, adoptaran 

los procedimientos adecuados para evitar perjuicios al 

trabajador, procurando que no se desarrollen enfermedades 

epidemicas o infecciosas y organizando el trabajo de modo qua 

resulte para la salud y la vida del trabajador la mayor 

garantra compatible con la naturaleza de la empresa o 

establecimiento. 

Siendo de capital importancia esta obliQaciOn patronal, 

su cmisidn se sancionarA con una multa al patron· que no 

observe en la instalación d& sus establecimientos las normas 

de ~&Quridad e higiene asr como medidas que fijen las leyes 

para prevenir los riesgos de trabajo. 

Tambi•n con la finalidad de hacer preservar la seouridad 

e hiolene en los centros de trabajo, en beneficio de lo• 

trabajadores, es la oblioaci6n &&halada a lo• patrones en la 

fraccidn XVIII, d&l citado •rtfculo 132. 

Articulo 132. Son obligaciones de los patrones: 

Fraccidn XVIII. Fi1ar visiblemente y difundir en los 

lugar e• donde preste el trabajo, l~ disposiciones 

conduncentes de loQ reglamentos e instructivos de segurid•d • 

higiene. 

Dicho reolamento deberA estar en luoar visible de los 

establecimientos y lugares en donde presten el trabajo. 
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La publicidad a que se refiere el artrculo, as necesaria 

porque no ba&ta la existencia de los reglamento& de medidas 

de seguridad e hioiene, sino sque sa refiere a los propios 

trabajadores a quienes van dirioida& tale& disposiciones, las 

conozcan para la debida observancia. 

El proporcionar a su& trabaJadorea loa madicam•ntca 

profil~cticos que determinmn l•• autoridades sanitarias en 

le& luoares. donde existan enfermedades tropicales e 

endémicas; o cuando exista peligro de epidemia. 

La obllQacidn •sta, tiRn& un contenido de previsi6n 

social, para aplicarse •n lugares se~alados y 

condiciones previstas por allo consideramo& qua no es una 

disposición de crd•n general, sino mas bien una oblioaci6n en 

ca1ao de darse los preliupuestos pl ant11ados. C2B> 

artrculo 153-A del capftulo 3-Bis de la Ley Federal del 

Articulo 153-A. Todo trabajador tiene el derecho a que 

su patrdn le proporcionas capacitación o adiestrami~nto an su 

qu& la permita elevar ~u nivel de vida y 

<28> GUERRERO, Euquerto, ~~n~ª!_9@--P~c@&~Q __ q@l--!~•~s1g, 
Novena edición, Porro.a, Mlfxico, 1977, P.\qs. 194, 195 y 204. 
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productividad conforme a los planes y programas formulados, 

de comun acuerdo. por el Patrón y el sindicato o sus 

trabajadores y aprobado por la Secretarfa del Trabajo y 

Previsión Social. 

Las t~cnicas modernas han senalado l• necesidad de que 

los patrones adiestren a su propio personal y l• capaciten 

para desempenar mejor el trabajo que l• ha sido asignadQ, o 

aquel que corresponda a los pue~tos inmediatos superiores. 

Asr nuestra Ley Federal del Trabajo se refiere a esta 

materia en la fracción XV del articulo 132t ya que se impuso 

al patrón la oblioaciOn de crQanizar perman~ntemente o 

periódicamente curlios o ensRP'f•nzas de Ciiipaci taci On 

.Profesional o de adiestr•miento para sus trabaJadores que d• 

acuerdo elaboran con les sindicatos o trabajadores. 

En todo caso los patrones puedvn como 

profesores a personas de su propio person•l o t6cnlccs 

especializ•dos contr•tados par• quv cumpl•n con les 

requisito·s d•l artfculo 153-C asf como los del i¡irtfculo 153-P 

Tambidn SR las P•rmitv cumplir la obligaciOn dR capacitar a 

su celvbrando convenio con las escuel•s o 

instituciones especializadas. 

El articulo 1~3-C dice: Las instituciones o escuelas que 

deseen impartir c.apacitacidn o adiestramiento. asf como 1>u 
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p•r&onal docente, deberan estar autorizadas y registrada& por 

la Secret•rfa del Trabajo y Pravisi6n Social. 

Por otro lado el artrculo 153-P dice que: El registro de 

que trata el artrculo 153-C se otorgar& a las personas o 

institucione& que sati&faoan loa siouientes requisitos: 

l. Comprobar que quienes capacitar•n o adiestrarin a los 

trabajadores, astan preparados profesionalmente en la rama 

industrial o actividad en que impartir¡n sus conocimiento&. 

11. Acr•ditar satisfactoriamente, a Juicio de l~ 

Sucr•tarf a del Trabajo V Previsi6n Social, tener 

conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnoldoicos 

propios de la rama industrial o actividad en la que pretendan 

impartir dicha cap•citación o adiestramientos y 

111. No estar lioadas con personas o instituciones que 

propaouen alo~n credo reli9ioso, en los t~rminos d• la 

prohibición establecida por la fracción IV del articulo 

tercero Constitucional. 

El registro concedido en los ttrminos de este articulo 

podr4 ser revocado cuando se contravenga l• dlspo&lciOn de 

esta Ley. 

En el procedimiento de r~vocaci6n. el afectado podr~ 

ofrecer prueb•s y alegar lo que a su derer.ho convenga. 



La capacitación no &s solamente esencial en 1 .. 

actualidad, sino que es ademA• un beneficio general, para los 

trabajadores porque es la base de su elevación en la 

jerarquia de las actividades; y para la empresa, porque la 

preparaci6n t~cnica de los hombres es el imp9rativo del 

maquinismo, y porque al crecer el rendimiento del trabajo 

aumenta la producción, disminuirán los costos y se elevaran 

las utilidades. 

4. 2 LAS DBLIGAClllNE5 DEL TRAllA.JADOR 

En la ara del contractualismo individualista y liberal, 

la solución era a la vez sencillc y cruwl; suo~n aquellas 

idaas, la mtsidn da la sociedad consiste ~nicamenta •n 

. ;arantizar a c•d• hombre la libert•d de forjar su destino, 

paro nadie, ni siquier• la soci•dad, estaba oblioada • 

ayudarla; de ahr qua el hombre qua quiera •scender en l• 

escala social debla cap•cit•rse • si mismo. 

Por otra parte en •quet mundo de ideas, la &mpr•sa hacia 

uso de su libertad contractual al utilizar ~nicamente a loa 

hombres que juzgara capacitados. 

El nuevo derecho del trabajo. lo hemos 

insistentemente derivado de l• declaración d& 

repetido 

derachoe 

soct al es. pos tul• una concE>pcldn distinta: El hombre ti ene 

derecho, a cambio de la anergra de trabajo Que entre9a a la 
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comunidad e independientemente del sistema econCmico que 

impere, a que la sociedad le proporcione los elementos 

indispensables 

decorosa. 

para que pueda alcanzar una existencia 

Entre ellos como punto necesario de partida, 

encuentra la educacidn primaria, secund&ria y la técnica y 

universitaria para los mejores dotados, y ademcls, el diAloQo 

con la ciencia y la t~cnica dvmoatro que la capacitaciOn debe 

formar parte del derecho de los hombres al recibir la 

ense~anza indispensable, para usar una ve: mAs la fOrmula de 

Ap~tztngjn. 

Entrando • lo que son las oblioaciones d• los 

trabajadores se dice que corrientemente la obli;acidn 

principal del trab&jador e& suministrar la prestación del 

trabajo, es una obli;acidn de hacer, ~ue e& susceptible da 

•jecucidn forzada. 

Se cree que la oblioación principal del trabajador 

consiste en permanecer a la orden del patrón, 

secundario que se preste o ne ei servicio convenido. 

siendo 

Casi en el mismo plano de importancia encuentrese la 

se;unda obli9ación del trabajador que consiste en preG~ar el 

servicio comprendido cuAndo el empleador lo solicita. 
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L•& dem~s oblig&cionas son sQcUndarias •manadas del 

contr•to, pudiQndc&e r&cordar »ntre la5 m4• importantes: 

•> Obediencia1 L• de cumplir l~s órdan•s d•l empleador 

&in omitir que par el contrate, •1 he •captado librvm•nte 

actu•r dentro de la ral~ción de trabajo como un subordinado. 

b> La dR cumplir y r&$petar el re91amwnto y el orden 

interno. 

e> BuRn&s costumbres: L• de ou•rdAr a la persona del 

p~trdn v de •u• ccmp•neros dv trabajo las consid•r•cionew y 

el re&pato debido. 

d) dlllQRncla V 

· contraccldn vn la preatación del s•rvicio. 

e) Gu•rdar loa secreto5: La d• attr l•al y fl•l al 

pdr~. 

f> Evl~ar perJuicicst L• de cumplir l•• cblloaeton•a qu• 

le imponen la& dispa&tctcn•s leg•l•a sobre hiQ1•n• y 

seouridad. Va que d•b• cu~plir tas di~pos1clcn•• de l•• 

norma& de tr•b•Jo qu• le s•an •Plic•bles. • l• s•;urld•d • 

higiene, 

preventiv•Q e hi9ienic••• que •cuard•n las •utcrid•dR5 y l•s 

que indiquen los pat~ona• para la WVQUridad y prot•cci6n del 

person•l de los trab•Jador••· 



Con respecto a los materiales e instrumentos de trabajo 

&e dispone en la fr•ccidn VI del arttculo 134 que los 

trabajadores deben restituir al patrón los material•& no 

usados y conservar en buen estado los in5trumentos y ~tiles 

que l•s hayan dado para al trabajo, no siendo responsables 

por el deterioro que criQine el uso de estos objetos, no del 

ocasionado por caso fortuito, o fu9rza mayor, o por mala 

calidad o defectuosa construcción; lo cual es muy justo por 

cuanto a que no siendo de la propiedad de aqutlollos sino lo• 

restituyeran y dispusieran da •llos, cometerian una falta d• 

probidad y hasta un delito, y si los deJarAn abandonados su 

descuido sarra punibl•· (29) 

Consid•ramoa que es muy importante el cumplimiento da. 

•sta pravansidn, pues es frecuenta que no se tiene el cuidado 

debido con lo& in5trumentos y ~tiles de trabajo. 

Aaln cuando la Ley &Mime al trabajador de responsabilidad 

por les deterioros que s• causen por la mala calidad o 

defectuosa construcción d• las hwrr•miantas e ~tilas de 

trabajo. tal ~ituación &Miste •1emprv v cuando el tr&b•Jador 

no se haya d•do cuenta de e~os defectos o de la mal• calidad, 

cuando haya •dv•rtldo y lo haya puestc en concocimiento de su 

patrón y •st• no puso ramadto. 

129l !bid, P~g. 210, 



Tambi~n se le obliga al trabajador a observar las 

medidas preventivas e higi~~lcas que acuerdan las autoridades 

competentes y las que indiquen los patrrones para la 

seguridad 'l proteccl6n personal de los trabajadores. 

El trabajador tiene obligación de someterse a los 

reconocimientos mddicos preventivos en el r•olamentc interior 

y ademAs normas vigentes en la empreua o establecimiento para 

comprobar que no padece alguna enfermedad o incapacidad de 

trabajo, contaoiosa o incurable. 

No& encontramos ante la problematica que dentro d• las 

oblioaciones &numeradas en el arttculo 134 de la Lvy Federal 

del Trabajo no se menciona en ning~n momento como obllgacl6n 

a la capacitacidn v adiestramtanto para •1 trabajador; paro 

como se mencionó dentro de las oblioaciones patronales qu• a 

todo d•recho eMiste una oblioacidn. 

Por lo que el artrculo 153-A es muy claro al decir qu• 

todo trabajador tiene derecho a que su patrón le proporcionQ 

capacitación o adiestramiento en su trabajo Que le permita 

elevar ~u nivel da vida y productividad, conforme a lo& 

planes y programas formulados. de comun acuerdo por al patr6n 

Secretarla. del Traba.Jo y Previsión Social. 
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El articulo 153-F consignó los objetivos de la 

capacitacidn y adiestramiento v por lo mismo nos die~ que; 

Artrculc 153-F .. L4 c:apacitaci6n v el adi&"stramiento 

debe.rán tener por objetivo: 

Actu•liz•r y perfeccionar los conocimientos y 

habilidades del trabajador en su actividad; asi como 

proporcion•rle inform•cidn sobre 1• aplicaci6n de nueva 

t&cnoloQta an ella; 

11. Prep•r•r al trabajador ~ar• ocup•r una vac•nte o 

puesta de nuev• creación; 

111. Prevenir rie&QOS de trab•Jo; 

El ~nieo arttculo quR nos mvnciona las obligaciones d• 

los trabajJ1.dores con respecto a capac:it•ción y 

adie~tramiento e~ el 1~3-H al deeir que: 

Artfculc 153~H. Los trabaJ•dores a Quienes se imp•rta 

c•pacitacidn o adieatramivnto e~t¡n obliQQdos a: 

t. A5\stir puntualm•nte • los cursos, sesiones de orupo 

y demAs actividades Que formen part~ del proce~o d9 

cap•citacidn o adi&str•miento. 
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11. Atender las indicaciones de l•s personas que 

impart•n la capacit•cidn o adiestramiento, y cumplir con los 

programas re&pectivos; y, 

1 ll. Presentar lo& ex amenes d• 

conocimientos y de aptitud que sean r•querldos. 

En las relaciones laborales es indiwpens•bla considerar 

como un elemento b4sico la oblioaciOn. por lo que l• 

intensidad d• la capacitacldn y adiestramiento apropiados a 

que se refiere la Ley, deben ser los norm•lmente exioidos 

4.:5 U. FUNCJON DE LMI COl'119111NE5 IUllTAS 

•structura administrativa dal sistema d• una 

descripción detallada d• l• organiz•ciOn v funcionamiento de 

a cargo l• suerte de los servicios. 

El punto de partida constituido por las comisiones 

Ar""ti'cul o 153-1. En cada •mpresa se constituir iln 

comlsloneG mlMtas de capacitación y adiestr""amiento inteqradas 

por igual n~mero de representantes de los traba)ador~s Y d•l 

1rns 
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patrdn, las cuales vioilartn la instrument•ci6n y operaciOn 

del sistema 

mwjor~r l• 

tr.•biillj11dores, 

y de los procedimientos que se impl•nten 

cap•citaci6n y el ~di6atramiento de 

y suoerlr4n lam medidas 

para 

los 

a 

perfecciontarlaa; todo e&to ccn~orm& • l•s necestd•d•5 de loG 

tr•b•J•dor&s v de lAs wmpreQ~s. 

Por lo que •l formarse en c~d~ empreGa con un n~rnero 

ioual d• reprvsent•nte& de los tr•b&jadores v del patrdn, lo 

qu• les otor9• un indudable s•ntldo democr~ticc. 

Su misldn princip•l consiste, de contormid•d con los 

articuloa 153-A y 153-B, en formular los plan•s y pro9ram•s 

ptar• l• cap•citAcidn y •diestrami&nto, mi•mo que deben ser 

aprobados por la Secretiillri• del Trtabajo y Previsión Soci•l. 

Un s•;undo Pl•no ti•n• su fund&mento en el •rtfculo 1~3-

K la Swcr•t•ri• d•l Tr&bajo y PravisiOn Scci•l puad• convocar 

• los rRpr•sentAnt•s del tr•bajo v del capital a integrar lo& 

comit•s n•clon•l•s d& capac1t•ci6n v adiRstramiento por ramas 

o actividades, qu• actuan como 

~uxlll•r•s d• l• Unidad Coordinador~ del Emplee Capacitación 

y Adlestr•111iento 1 u.e.E.e.A. l. 

De &cuerdo con el artfculo 153-L. L• S•cretarta del 

Trab•jo fija l~• b•a&s para la designación de lo~ miembros de 

los comites, &u oroanlzación y su funcionamiento. 
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El mismo precepto determind las facultades de estos 

organismos. entre ellos, como un aspecto fundamental proponer 

sistemas de capacitación y adi•stramiento. en relaciOn con 

las rama5 industrial•s o activid•d•s correspondientes. 

Las funciones de las comisiones mixtas abarcan la 

promocidn de •mplaos y la intarvanci6n como organismo supr•mo 

en los problemas d• la capacitacidn y adiestramiento. 

El artrculo 538 lo declara un organismo desccnc•ntrado 

dependiente de la Secretaria del Trabaje. Sus funciones son 

multiples y •slan saftaladas en el articulo ~39, •ntre ella», 

cuidar de la oportuna congtituctdn y funcionamiento d• las 

comisiones miMtas da capacttacidn y adi•stramiento. •studiar 

. y sugerir la •MP•dicidn da convocatori•s par• formar comtt•a 

nacionales de capacitación y adi•stramiento, aprob•r, 

modificar, r•chazar los planes y programas ~ue presenten los 

patron•s, •studiar y sugerir, •n r•lación con cada rama 

indus.trial o actividad, la axpedici"n de criterios ;•neral•• 

que senalen tos r&quisito& qu9 debRn observar les pl•ne& Y 

pro;ramas dR c•p•cit•cidn y adtestr•mi•nto, y en ;eneral, 

r•altar todas aquella& que l•s l•Y•• y reol•mento& confiar4n 

a la Secret•rfa del Trabajo y Previ~iOn Social en e~ta 

materia. 
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Cabemos mencionar que las funciona& ser¡n de ;r•n 

utilidad, constituidas por el consejo ccn5ultivo, uno 

previsto por el artfculo ~39-A, par• l•& ramas industriales 

de Jurisdiccidn fedvral, y otros par• cada una da l•s 

•ntidades federativas, r•ccnocidas en el artrculo ~39-B, para 

los asuntos locales del trabajo. Son organismo5 tripartitas, 

a los que compet• una mlslOn de asesoramiento. 

Par• que las comisiones mixtas ll•v•n • cabo dich•s 

funciones tandrjn que estar bajo la vigilancia de la 

Secratarra d•l Trabajo y Pr•visiOn Social. (30) 

L.ali comisiones mlxt.as deban procurar qu• su 

representación se compen•tre d~ su verdadero papel y no trate 

como es fr•cuvnte que ocurra, de solapar a los trabaJador•s, 

sólo con al fin de evitar su castigo. Su ml•iOn puede ll•Q•r 

a ser d• un alto nivel sl;nlflcativo dentro de la empresa. 

4. 4 l"RlNCll'Al.ES Da.18ACllltES DEL SINDICATO 

EN LA CAl'ACITACION Y ADIESTRMIENTO 

La aorupación de trabajadores y de p~trones crean 

relaciones entre ellos, que dan nacimiento a fenómenos 

distintos, al considerar a un solo obrero y a un solo patrdn. 

t30) CUEVA, Mario de la, ob cit, Tomo 1, Págs. Bb V 87. 
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La realidad, por las empresas como n~clvos de 

trabajadores que laboran para obtener la misma finalidad 

productiva en la unión de un patrón. Estas relaciones crean, 

en el transcurso de los a~os, grand•• industria& •n la& que 

laboran miles de hombres. 

Patrones y constltuv•n 

organismos socialRs y reclaman la ~ormulacidn de normas de 

conducta especffica para el n~clao que integran pues aunque 

la Ley comprende a todos los sujetos cualquiera que s•a el 

papel que represente en la relación 

peculiaridades del trabajo en cada empresa o rama qu& 

necesitan de dichos proceptos y coordinen los intere5es de 

ambas partes. 

Para poder obtener la creación de esas normas Jur!dicas 

los trabaJadorws nec•sitan eKpr•sar sus puntos de vista, para 

exigir •1 cumpllmi•nto d• l•s layes Y• existentes. 

Los trabajador•• •dviert•n que les proporciona mayor 

fuerza y eficaci• unirse, que si indivldu•lmente actuaran y 

entonces, aparecen como asociacion•s profesional&&. 

los trabajadores y para sus sindicatos 

consiguientemente indispensable conocar cuales son 

•• 
sus 

derechos y obligaciones, pues pueden recordar aquf un 

principio general de derecho seg~o vl que. a todo derecho 



corresponde una obligaciCn y vicaver»a. 

O dicho en otros tdrminos: entre dos sujetos, si uno 

tiene derecho en relacidn con el otro, es qua a éste ~ltimo 

le corresponde la obligación de cumplir lo que ~l primero le 

va a eMi9ir. 

principio tiene Qr•n importancia en materia 

laboral, pues mucho se ha insi&tido con les trabajadora&, 

de•de que $e expidió la Ley Federal del Trabajo; en los 

derechos de que son titulara&, pero se olvida d• hacerles 

notar sus obliQaciones qu• tienen. 

El r•sult•do ha sido un dR&bcrdamiento de los obreros, 

apoyados por sus diri;entes, que •~igen del patrbn ~5 

prestaciones perdiendo la noción da que ellos también, tienen 

d•ber•s que cumplir. 

Esta verdad debe ser inculcada tanto por ser aloe 

absolutamente justo y jurídico, cuando por el intar•s qua 

naturalmente tiane el ~stado en la necesaria armonra entr• 

patrones v trabajadora& para el proceso general. 

Para precisar al fin del sindicato •ntre nosotros 

creemos preferible recurrir a la definición que del mismo nos 

dA l• L•Y y evitar ~sr, desviaciones que condu:can • mal 

entender la verdadera función sindical, esto ~ltimo con grave 
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perjuicio P.ara los mismos trabajadores, para los directivo• 

sindicales, para ·los. piltrones y para la sociedad. 

Dice el •rtfculo 35&1 Sindicato es la asoclaclOn d• 

trabaJ adores Rliitudio, 

maj~ramiento y defen•a de sus respectivos lntartsas. 

~a defensa d• los lnt•r•••• d• lo• trabajadores •• 

natural y ld;lca y no es debido a que s& desvirtu& la funcl6n 

sindical. pr•t•ndi•ndoa• qu• haQ& una esp•ci• de comp•t•ncia, 

•n cuanto al mandato con la autoridad inherente a todo patr6n 

ya que el artfculo 1~3-M de la L•Y Federal del Trabajo 

dispone1 

Articulo 153-M: En los contratos colactivos deber~n 

incluir•• cl•usul•• relativas a la cblioactOn patronal de 

proporcionar 

trabaJ adores., 

y adi e1iiotrami 1rnto 

conforme a lo• planes y 

• 

satisfaoan los requisitos establecidos en este capitulo. 

AdemJ& podr¡ consignara• en los propios contratos el 

procedimiento conforme al cual vl patrdn capacitar~ Y 

adiestrar4 a quienes pretendan in;resar a laborar en las 

empresas, tomando en cuenta, an su caso la clAusula de 

admisidn. 

En relación al articulo anterior el arttculo 153-N dice: 
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Artlculo 153-N: Dentro de los quincw dfas si;uientes a 

la celebración, revisiOn o prórroga del contrato colectivo, 

los patrones deberan presentar ante la Secretarfa del Trabajo 

y Previsión Social, para su aprobación, los pla.nes y 

pro;ramas d• capacitación y adiestramiento que se hayan 

acordado establecer. o en su caso, laG modificaciones que se 

hayan convenido acerca de planes y programas ya implantados 

con la autorizacidn de la autoridad laboral. 

Por ello as que pueden coexistir en la empresa las dos 

disciplinas, 1.1. patronal y la sindica.l, si c.1.da una se 

ejercita dentro del ~mbito de la L&y. Lo grave es que &1 

sindicato dR órdenes a los tra.bajadores para no ac.1.tar la.s 

instrucciones superioras o faltar al cumplimiento de las 

oblioaciones contraidas. <31> 

En l'Wxico la c•ntraliz.1.ciOn del pod•r obrero 9enera 

obli;aciones que en el sindicato amortiza con el movimiento 

da los tra1Jajadoreo¡¡, los sindicatos particularmente los de 

empresa se han convenido en la expresión real de la 

democracia sindical. 

t31> DELGADO MOVA, Ruben, g1_~r~~QQ_§Q~t9l __ ~@l __ ~r~~~ot@. 
Parr\la, M~xico, icn7, P~g. 469. 
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CAPITULO V 

LA NECESIDAD DE DAR UNA CAPACITACIDN ESPECIAL A 

LOS TRABAJADORES QUE ATIENDEN ENFERMOS DE SIDA 

LleQamos a este capftulo a una de las partes m~s 

importantes, para la finalidad de esta obra, pues el estudio 

da la cap~citación y adiestramiento, constituya uno de los 

elementos principaleG para que en una empresa, se pueda 

cumplir el cometido. 

Si l• función de todo aquel que dirija a otro§ hembras 

en el trabajo, as obtener la armonfa y uno de los medios mAs 

efectivos para loQarlo es velar porque todos cumplan con sus 

deberes, respet•n los l&Qftimos dar•chos de los trab•Jadoras 

• y convenzan a los trabajadcrea de la necesidad de respetar, 

los derechos del patr6n. 

Va qua e; muy importante que los trabajadores conozcan 

los derechos que tienen y que les correspond•n como 

obligac\ones l•~ impuest•s por l• Ley • los patron&s, p•ra no 

permitir que sean violados, pue• repetimc• en el equilibrio 

Justo del cumplimiento recfproco de SUfi oblio•ciones radie•, 

en la obtención de la p•z social y del procv~o econOmlcc de 

un pafs. 
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'S. 1 INSTRUCCION BASICA DE PREl-SO AL TftAllAoJADOR 

El contrato de aprendizaje desapareció de la Ley pcrqu~ 

Rl mal uso que 5& hacia del mismo propiciaba el abuso que 

alouno~ patrones ejercian sobre sus trabajadores, ya que el 

aroumento de que eran aprendices no se les c.ubrian, las 

prvstaciones de Ley. 

SI bien, l• normatividad vio•nte en materia de 

en Mdxico, ya que axtstvn antec.11d&ntes que pURd&n 

considerarse remotos, ya que desde la dpoca colonial se 

r•oistrab•n activid•des •n •st• materia. 

En •fvcto al mdtodo de introducción par• al trabajo 

oriQinalment• consistia en que una persona exp•rimentada •n 

determinado oficio o actividad instrufa a un aprendiz en 

dicha labor con el objeto de impartirle conocimientos y 

desarrollarle habilidade&. 

Desde entcnces la capacitación y el adi•stramiento como 

proce&o de 

conjuntamente 

di dilct! c .. s. 

ense~anza-aprendizaj•, 

con la& nuevA& tlcnic•s 

11volucionado 

pedaQ09icas y 

Por ello el 111oislador optó por la si;utente soluc16n: 

p11rmanent11mente e periódicamente cursos e 
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ensenanzas de capacitaci6n profesional o de adiestramiento 

para los trabajadores de conformidad con los planes y 

programas que de comun acuerdo elaboren con los sindicatos o 

trabajadores, informando de ello ü la Secretarra del Trabajo 

y Previsidn Social. 

Estos planes o programas podr~n implantarse en cada 

empresa o en varias en une o varios establecimientos o 

departamentos o &ecciones de los mismos por personal propio o 

por profesores t~cnicos espQcialmentv contratados o por 

conducto de escuelas o instituciones especializadas o por 

alguna otra modalidad. 

Las principales iniciativas p•ra el desarrollo da los 

. recursos humano& en Mltxico &n materia de c•pacitaciOn y 

•diestramiento corto o de pr~ln;reso al trabajo • nivel 

nacional, lo constituye la form•ción de sup•rvisor•s • 

instructor•& •n la5 empresas p•r• que • su vez ~stos realicen 

adiestramiento d•ntro de ellas. 

La preparación y prueba de materiales, las t•reas de 

asesorr• y supervisibn técnic•, son •ctividades destacad•s 

dentro de sus prcpds1tcs. 

En lo que h•ce a los cursos dv praingreso 

c•p•citacldn ameritan ser mencionados la Secretarla d~ 
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Educacidn P~blica en los programas aparte del Instituto de 

Seguridad y Servicio de los Trabajadores del Estado. 

Lograr una coordinación efectiva de todos los esfuerzos 

de modo que acttlen y complementen en forma m~s productiva; 

inte9randolos a un plan n•cional de mejoramiento, en los 

recurso• humanos ya en servicio, o próximos a ingresar al 

trabajo, pero sin posibilidades de intervenir mucho tiempo y 

esfuer~o en su calificación ya que es todavfa una cuesti6n de 

gran interés y actualidad en M~xico. 

Estos particularmente por lo que atahe a programas 

gubernamentales o en lo& que el Estado tiene ingerencia 

directa, como es el c•so d•l SIDA, aunque también d&ben s&r 

integrados en forma m~s conveniente, los esfuerzos de la 

iniciativa privada. 

Considerando al 

conjuntamente, deben 

saetar salud P~blico y privado 

incluir los ~iguient•s datos de l• 

s~gurid•d social •n la capacit•ción y en el adiestramiento. 

En los programas de prestación social que se encuentran 

en de desarrollo 

•diestramiento t~cnlco v c•pacitación para los tr•baJadore~. 

cuyo5 obJ•tlvos sonz prep•rar al trabajador y coadyuvar, por 

estos medio5 • combatir el desempleo v subempleo y loQrar, 

con estos su incorporacidn al r~giman de seQurldad social. 
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Estos servicios debercln estar • cargo d& la Jef•tura de 

Servicios y Prestaciones Sociales y en la Unidad a través d• 

la cual actuan los Centros da Adiestramiento T•cnico y 

C•Pacitacidn para los Trabaj•dor•a~ qu• aunqu• constituya una 

rama da las prestaciones sociales, tienen un sentido 

dif&rente ya que estan encaminados dir•ctam•nte al d•sarrollo 

de los recursos humanos, para la actlvid•d productiva. 

Sin •mbargo, d• acuerdo con el rubro an que se ubican, 

la capacitación tiene una orient•ciOn predominantemente 

social, pues el principal inter•s as •diastrar ripldamant& a 

desempleadoG y subempl•&dos para que se lncorporen al trab•Jo 

y qu• por ende inQr•sen a estas instit~clon••· 

a) En pri~•r luoar se les d•rA • conoc&r los d•rechos 

QUR ti•n•n lo• individuos qu• sean pcrt•dores d•l VJH o qu• 

ya hayan desarroll•do el SlDA, ya qu• RS~os derechos. los 

encontramos enmarcados en la Con~tltucldn en ~UG artfculos 1, 

3, 4, :5, b, '1, 11, 14, lb, a~r como en el articulo 51. de la 

Ley General de Salud. 

Cada artfculo a la letra dice: 

Arti'culo 10. "En los. Esta.dos Unidott MeMicanos todo 

individuo go:aril de las garantta~ que otorQa 
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ConstituciOn, las cuales no podrAn rastrinoirse, sino en los 

casc'io y con las condiciones que ella misma establece." 

Artfcul o :Se. "La ettucaci ón que 1 mparta el Estado 

Federación, Estados, ~unicipios, tendr¡ a desarrol l artoe 

•rmdnicam•nte todas las facultades dal ser humane y formara 

•n •t , a la vez, el amor a la pAtria y la conciencia de la 

solidaridad internacional en la indapendencia y en la 

Justicia. 

Artrculo 4o. "El varón y l• mujer »en iouales ante la 

Ley. Esta proteger4 la or9aniz•ciOn y el desarrollo de la 

f•milia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera 

libre, responiaable e informada sobre •1 ntl.maro y 

~oda per'ioona ti•n• d•recho a la protección da la salud, 

la Ley definir4 las bases y modalidades para el acce•o a los 

servicios de salud y establecer4 la concurrencia de la 

Federa.clón y las Entidades Federativas en materia de 

salubridad Q&OQral, conforme a lo que dispone la tracción 

XVI, del •rti'culo 73 de e..-t.1 Con•tituci6n ••• " 

Artt'cula So. "A ninguna persona podr.1 impedirsele que se 

dediquR a l• profesiOn, indu..-tria, com•rcio o trab•Jo que le 

acomode, 'ioiendo irctto. El ejercicio de e..-t• libertad sOlo 

pcdr4 vvdarse por daterminaciOn judlci•l. cuando se ataquen 



los derechos de terceres, o por resolucidn 9ubernam~ntal, 

dicatada en los t~rminos·que marque la Ley, cuando se ofendan 

los derechos de la sociedad ••• " 

Artfculo &o. "La manifest•ciOn d• las id••• 

objeto de ninguna inquisición Judicial o administrativa, sino 

en el c••c de que ataque a la moral, lec derechos d• 

t•rcercs, provoque alo~n delito o perturb• •l orden p~blicc, 

IE'l derecho a l• informacidn serA garantiz•d• por •l Estada." 

Artrculo CJo. '1 No •• podrA coart•r •l d•r•cho da 

•~ociarse o reunirse pa.ci'ftca.menta con cualquier objato 

ltctto. Pero solamente lo~ ciudadanos de la Repóblica padrAn 

hacerlo para tomar parte en los afiuntDs políticos del pal• • 

. Ninguna r•unidn armada tten• d•r•cho a dPlib•rar .... " 

Artfculo 1 la. "Todo hambr• tl•n• d9recha • •ntrar •n la 

R•P~blica, salir d• •lla, viajar por •u territorio y mudar d• 

residencia, &in necesidad d• carta d• seguridad, pasaporte, 

salvoconducto u otros raquistto& s•mejante&. El ejercicio d• 

est• derecho estarA subordinado a la• facultad•• de la 

autoridad Judicial, en los ca•oa de respon•ab1lidad criminal 

e civil, y a laia de la autorid•d adminittt,.ativa, por lo que 

toca a las limitaciones que impon9an l•s leyes sobre 

ami9ra.ción, inmigración y sa.lubrid•d Q•n•r•l de la RepO.blica. 

o sobre extranjeros pernic1osos residentvs. en el pai's." 
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Artfculc 140. u ••• NadiR podr~ s.&r privado de la vida, da 

la lib•rtad o de sus propiedade&, po&R&icne& o derechos, sino 

mediante Juicio &RQuidc ante 105 tribunales previamentw 

establecidos, •n el qu• se cumplan formal id•d•s. 

•sencial•• del procedimiento conform• & las leyes ••P•didas 

con anterioridad al derecho ••• " 

Articule Use. "Nadl• podrA sar mclelitado •n su persona, 

familia, domicilio, p•p•l•• y posesiones, sir¡p •n virtud de 

mandamiento e•crito de la autoridad competente, que fund• y 

motive la causa legal del procedimiento. Ne podr• librar•• 

ninguna orden de aprehensidn o detención, sino por la 

autoridad judicial, &in que preceda denuncia, acusami•nto o 

qu•r•lla da un hecho determinado qu& la L•Y castigue con pena 

corporal ..... 

Asf mismo •l artrculo ~l d• la L•v General d• Salud 

... nciona1 

Artfculo ~lo. Lo• usuarios tandr~n derecho a1 

a> Obtener prestación de salud oportuna y de la calidad 

lddn•;a. 

bl profasi on.d y 6'tica.mentR 

e> Recibir un trato d19no por parte de lo• trabajadores 

d• ••lud. 

94 



d> Manifest&r sus inconformid•des con respecto a l• 

pr•stacldn de los servicios de salud. 

b> En segundo lug•r nos encontramos con todo lo 

relacionado con el VIH, que es el principal &fntom• en Rl 

organismo del individuo lnfectado1 independlentement• de la 

vfa de entrad• del virus t cont•cto sexual, transfusión de la 

caracterrstlcas propias del virus que ayuda • antand•r, su 

evolucidn y m•c•nlsmo. 

e> En t•rcar lugar se les dirj •1 modo y m•nejo de lo• 

1natru"'9ntos que s• utilicen con toda clase de enfermos P•r• 

tener un control d• loa miamos dentro d• la misma lnstltuci6n 

a c•ntra d• salud •n g•n•ral. 

•nf•r1t1edad•• ""-• comunes d•ntro d• ••t• tipo d• individuos ya 

•••n seropositivos o Y• con el d•sarrollo de el SIDA. <32> 

mal • cr•cldo enormement• en nuestro para y con este tipo d• 

132> TRUEBA URBINA, Alberto, ~--~11"'-"--~11111111,l~---d• 

~~~~i~~~:-~gc_l~l-!l!l-~f!i'P· UNAl1, "••leo, 1977, PAQ•· 221, 
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ning~n ri&SQO o temor •1 contagio en cu•lquier instituci6n de 

••lud ya 5eA P~blic• o privada. 

:5.2 LA NEa!BlDAD DE ESTAa.ECER UN 91STEM llENTRO DEL BECTOR 

-.uo POR LA ROTAClON DE PERSllNAL 

En torno •la concaptuacidn del sist&ma, axisten un• 

seri• d• crit•rios, tantos como Autores han trat•do de 

definir el conc•pto. Sin embargo •• n•casario t•ner un punto 

de partida que permita comprendarlo con pr•cisidn. 

Dicho d• otr• m•ner•, sist•m• ••i un conJunto d• part•• 

o •lem•ntos que inte;ran un todo orden•do y coh•rente estas 

partes o •l•m•ntos , si bien ea cierto pueden estudl•rs• y 

de••rroll•r•• por sep•r•do, p•r• lo;r•r un• comprens16n tot•l 

d•l fandmano qua •• d•••• analizar •• neceaario de qu• 

existan d•t•• relaciones y carüctertstic•• afines qu• les 

permitan una rotacidn conttnu• que lo• lleve a alcanzar 

objetivos comun••· 

En t•l virtud la c•pacitactón y el des•rrollo d• lo• 

recursos humanos •s un f•nomeno en •l que tnterviwnen 

distintos actores y dlf•rentes elementos, cada uno con 

car•ct•rfstlc•• propia&, es conveniente planear una soluctOn 

a la capacit•cidn con enfoque de sistema, • fin de garantizar 

una coordinación adecuada de los &lemento5 quR estAn en 

conat•nt• y continua rot•ción. 

96 



El enfoque por la rotación en l• cap•cltac.iOn por 

sistema se orienta a la sclucidn d9 prcbls As partiendo del 

punto en el que es necesario aprender l• ce pleji~ad del SlDA 

par• decidir cual sera la acción • seouir. 

Esta peculi•ridad es m.ls clara cuando bs&rvamos;que las 

partes del sistema trabajan en busca de una meta u obJetivoe 

Esto es, los si;uient•s s• conducen h eta un 

definitivo y último par• controiar el SIDA. 

Este enfoque es idóneo p•ra la capacita iOn del personal 

porqu• t•mbi~n permite considerar •l•mentos •ntro y fu•ra 

del sist•m• V t•mbi4n id•ntific•r y establ&ce l•• conexiones 

o nexos quw existen entre las P•rtes. 

Asf p•rmit• identific•r y no perder d• v sta l•s metaa u 

objetivos de la c•pacitacidn y ••t•r •n p sibilidades de 

verificar l•s t•r••• quw se r•aliz•n v s• orienten h•cfa la 

persecución de •stos, sin Que se distr•toan o asten racursos 

en actividades que no condu2can concretamente a resultados 

contra vl SIDA previstos o est•blvcidos. 

de las acciones; proc.edimientos QUI> 

internamente •l slstem• y permito l• toma 

et ro.ali ment•n 

e decisicn•s 

necesarias par• rvorientar sus Acciones en busc del control 

de 1 • epidemia. 
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Los princip•l•~ objetivos que d•b•n p•rseguir con el 

sist•m• integral de capacitaciOn y adiestramiento P•r• •l 

personal que ati•nde enfermos de SIDA, son les &ioui•ntes: 

a> Coordinar y concretar todos los esfuer~os, que en 

materia d• c•pacit•cidn y adiaatraml•nto hace el sector salud 

•n beneficio de sus emple•dos, a fin de orientar su& acciones 

y racursos, hacia •l control del SIDA. 

b) D•sarrcllar la tecnologfa educ•tlv• y de capacitaci6n 

qu• responda a las necesidades y caracter!sticas, dentro del 

s•ctor salud. 

e> los indices de d•l 

p•rsonal,con al proposito d• coadyuvar ~l control del SIDA y 

elevar •l bi•n•star social. 

No I~ 

propositos, tienen como objeto d• partida •n los puntos 

s•ftalados •n el artfculo 133 F de la Ley F&deral del Trabajo 

qu• a la letra dice: 

l. Actualizar y perf•cclonar los conociml•ntos y 

habilidad•& d•l trabajador en sus actividades; asr como 

proporcionarle información aobr& la aplicación de nueva 

tecnoloora en ella; 
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11. Preparar al trabajador para ocupar una vac•nte o 

puesto de nueva creación; 

111. Prevenir riesQOC de trab•Jo; 

IV~ lncrement•r la productividad; y 

Con &1 objeto da s•ft~lar alQunas ventajas qu• tiene el 

sistema de capacitación por la rot•ción d•l personal, se 

m•ncionan cont1nuacidn las consideramos como 

princlp•l•s: 

Es abi•rto; en tanto que influye y •s tnfluldo,por el 

proceso m•dlant• la 

lnteraccldn dtnamica d• sus component•s. 

Es partlcipativoi por cuanto establece la intervención 

de actores involucrados en el planteamiento de acciones 

esp•clficas contra el SIDA. Y en la toma de decisiones 

correspondientes <comisión mt~ta de capacitación, dv h19i•n• 

y seguridad). 

Es fl••lblv; por la capacidad que tiene de adaptarse • 

las situaciones que vayan surgiendo en el tiempo, asr como de 

aceptar cambios sin modificar su estructura b•stca. 
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Es interdicipllnario; en virtud de que la capacitaciOn y 

•l adi•streamiento &on vistos desde distintos 4nouloa y con 

distintos enfoqu•s, con especialid•d en las 4r••• funcional•• 

Es •con6mico; en tar1to ra.ciona;liza la utilización de tos 

recure.os .... destinan a la capacitación y ill 

adi•stramiento, con el obJ•to d• •vitar la costosa repeticidn 

s.atud. 

Es normativo; ya qu• los compromisos da tos actor•• 

Es totalizador; porqu• concib• a la capacitacidn y al 

adi•stramiento como un todo porque ati•nd• a las acciones •n 

torno al fenómeno dal SIDA, adquiaren unidad de criterios y 

enfoques. 

retroalimentan como informacldn, hast• loorar los objetivos 

d••••dos m•diante los correctivos n•c•sarios para el control 

del SIDA. t33> 

La importancia por la rotación de personal se debe a que 

dentro del re;lamento interior de trabajo s• deben encontrar 

C33> BUEN, LOZANO Nestor de, ob cit, Tomo 11, P4os. 548 Y 
':549. 
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la~ clAusulas que se refier•n al regfatro que debera de 

llRvar, de todas las personas que lleguen con VlH o Y• con 

~1 SlDA daclar•do. 

Para que al momento de h~cer el c•mbio de personal el 

sioui&nte, sepa que dab~ de suministrar a que tratami nto 

seguir en est& tipo de pacientes y •sf no lleoar • cometer, 

errores que posteriormente ~cdrfan ser fat•les, Y• que e mo 

s~bemcs ~" no existe ninouna Vacuna, su~ro o m•dlc•mvn o, 

que controle ast• pandemt&. 

El prlnclp•l culd•do no sólo corr••Pcnda a m•dlc s 

Rnf•rm•r•& yla trab•j•dcra~ &oci•l•s, sino princlpalm•nte a 

lag l•bor•torlstas qu• al h•c•r 1• recepci6n de sanQre e 

al;~n portador d• VlH o con SIDA, d.tl•r•n man•J•~l• dv man• • 

•Mcluslva utlllz•ndo lns cl•v•s •stabl•cidas dent~o d• la 

capaclt•ción y adi••tr~miento. 

'!5. :S ~ITACllJN Y ADIES~IENTO EM SERVICIO 

Los programas de cap•citacidn y ~diestraml•nto e 

servicio, constituyen un recurso por autcmasiA para m~jor•r 

la~ calidades de les racu~sos humanos ya incorporados a 1• 

•ctividad p~oductiva. 

La c~p•citación y •dl•QtrAmi•nto en servicio, 

independientemente del QrAdO de fleKibilid•d d&l tr•b•J•dar 
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tien• un• gr•n importancia en todo el sector salud, tanto 

par• ad•cu•r la forma del trabaJo o actividades concr&tas 

como para hacer frente a le& problemas d• obsoluc•ncia de su& 

actividad•• prof••ionales en función d•l av•ncv t•cnol09lco. 

Como anteceden ta d• la 

institución d• la capacitaclOn y adiestramiento, proc•d• 

slt!'talar que la prlm•r• lnlclatlva en MéKlco para estudiar las 

posibilidad•• da una accldn ;ubarnamantal •n •1 campo d• la 

capacitacidn y adiestramiento en s•rvlcto, corrvspondi6 a la 

Secretarra de Industria y Com•rclo, quien vncomendo al Centro 

Nacional de la Productividad un proyecto para •nfrentar •l 

d•s•quilibrlo •ntr• la d•manda d• mano de obra calificada v 

las ••casas disponibilidades d• ella. 

Dicho proyecto una v•z ••tudiado por t•cnicos y 

••P•cialistas int•rnaclonales fue aprobado por la mencionada 

Sacretarfa y constituyó el marco dv r•f•r•ncta del plan d• 

op•racion•• hechando • andar lugoo con la colaboracidn 

intvrnacional. 

En al la tuvo influencia d•cislva, adem~s d& 

otras personas instltucionva, •l Consejo Nacional d• Fomento 

d• los Recursos Hum•nos, cuyo president• • l• v•z secretario 

d• Educación P~bltca, lo raccm•ndO al Pra•id•nt• de la 

R•P~bllca. 
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La capacitacidn y adiestramiwnto tienR para desahoQ•r 

diversos asuntes de consultori•s, ti•n• • su disposicidn por 

otro lado, un• asesorra Jurfdica y por el otro, una Junta 

consultiva ccmpueat• por el sector salud tanto P~blico como 

por el privado. 

La Secretarfa de EducaciOn P\lblica y la Secretarla d•l 

Trabajo y Pr•visidn Social. son quienes s• enc•rQ•n dw r•unir 

los servicios o•nerales del servicio de investloacldn y 

preparacidn d~ materiales did~cticos, da promoción y d• 

!~ de y 

adiestr•miento de evaluacidn y admlnlstraci6n • 

.Dentro de las labores qua nos inter••• dest•c•r est•n 

.r•pr•sent•d•• d• 1• •lQui•nt• Maneraa 

a> Proor•m• d• P•rfeccicnaml•nto d•l trabajador, 1• 

cap•citaci6n y •di••trami•nto t•cnol&Qlco dlr•cto d• los 

trabajador•• .,, las instalacion•• del sector aalud para 

perfeccionarlos •n r•lación al VlH y con posterioridad en 

relacidn con la •Pidemia dal SIDA. 

b) Progr•m•s de formacldn de p•rson•l ••peci•llzado con 

el VIH; la formación de personal especi•ll%ado constituya el 

~rea fundam•ntal d• las responsabilidades principalmente con 

el SIDA en el sector salud, vnc•min•do • brindAr lo& 

elvm•ntos ticnicos y ped~gógicos neces•rios p~ra logr•r qu• 



los hospitales y clinicas del sector PÜblico y privado se 

haQan de sus propios programas d• capacitacidn. 

el Program•s de formación y actualización del personal 

capacitado dentro del programa de formación y adlewtramiento 

de personal del ••ctor salud, se d•ben de cumplir con los 

obj•tivos desempanado• d•ntro y fuera de los hospital•• y 

clinicas. 

d> Tareas preparatorias de prcmociOn; esto es en lo que 

a toda actividad ttcnica con 

tnmunodeficienci•, impartida por el Personal especlaliz•do. 

e> Confer•nclas nacionales y otros ev•ntos; durante 

estos ~ltimos aftas ••ha realizado difarentas tipos de 

conferanclas ccn la promoción diriQlda a la pr•vensibn del 

SIDA, a fin d• loQrar un mayor acercamiento entra los 

diversos swctores, que son sujetos de capacttaclbn y 

adiestrami•nto, para lo cual •• emprendiarón labores 

informativa~ y de divulgación. 

Se daba conceder especial atención al acercamiento al 

sector no ~dlo mediante relacibn 

incorporación de sus actividades de loa diferentes ~rupc• 

nacionales, &ino particularmente d• los grupo• diriQ•ntes 

vn vl nivel P•rticul•r dR clinicas y hospit•las. 



Se pcdr~ temar en ccnsiderac16n le di•pu&stc por el 

artrculo 1~3-B de la L•v Federal d•l Trabajo. 

Artfculo 1~3-B. Para dar cumplimi•nto a la obliQac10n 

qua ccnfarm• al artfculo 153-C les corresponde, lo• patron•• 

podr4n convenir con aus trabajadores •n qu• la capacitaciOn o 

adiestramiento se proporcione a '•tos dentro de la miama 

wmprwaa o fuera de •lla, por conducta d• pwrsonal propio, 

instructor•• ••p•cializados, ·institucion••, u 

organialMls especializados, o bien medianta adhesidn a los 

sistema• ;en•rales qua •• establezcan y se registran en la 

Secretarla dal Trabajo y PrevtsiOn Social. En tal adhesi6n, 

caroo de los patronea cubrir cuotas 

r•spectivas. 

que se apliquen los pro;ramas d• 

capacitacidn o adie•trami&nto &n los que •n la empresa 

conceda, la mitad del tiampo requerido de aquel que pa;a •l 

personal y qUQ el trabajador, por su parte, ponoa de su 

ti•mpo libre la mitad restante. 

En lo qu• atane •n particular a la capacitac10n y al 

adi•strami•nto en servicio. aunque todavfa no •• poatble 

hacer una evaluacidn de la acción del sector aalud, cabe 

hacer m•ncidn d& •lQUn•s observacion•s sobr• •u siQnificado 

en el contexto de los problemas nacionales en materia de VtH 
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y SlPA·; el mejoramiento de lo!i sistvmas t!e trabajo. Tales 

apreciaciones se pueden relacionar cori'lo.di~puesto en el 

artfculo 90 de la Ley General de Salud que dice: 

Artrculo 90. Corresponde a la Secretar!a d~ Salud v a 

los oobiernos de las entidades federativas en sus respectivos 

Ambitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de 

las autoridades educativas en la materia y en coordinacidn 

con •~tas: 

l. Promover actividades tendientes a la formaci tin 

capacitacidn y actualizaciOn da los recursos humanos que se 

requieran para la satisfacción de la• n&c•sid•des del pals •n 

materia de salud. 

11. Apoyar la craación de c•ntros de capacitaci6n v 

actualización de los r•cursos humanos para la salud; 

111. faci 1 idad•s l.a ensetl¡¡nza y 

adiestramiento vn servicio dentro de los establecimientos de 

salud a las instituciones ~ue ten;an por objeto la formaci6n, 

capacitación o actuali~aciOn de prof&sionales. técnicos y 

auxiliares de la salud, de conformidad con las normas que 

rijan el funcionamiento de los primeros; y 

IV. Promover- la participación voluntaria de 

profesional es, t•cnicos y auxiliares de la salud en 

activid~des, docentes o t~cnicas. 
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Por lo tanto, sdlo estA llam~da a influir direct•mRntv 

en los problemas de la epidemia. ya que su objetivo as 

controlar deBde este mismo sector a nlvel nacional. 

5.4 CDPllSlONES "lXTAS DE C11PAClTAClm<t V 

ESPECIAL 

IUllESTRAftlEMTO 

Los proce5cs de capacitación y desarrollo de los 

recur~os de la oroanizaclCn, requter•n de la pl•neacl6n y 

avaluacldn de pro;r•m•s de actividades t•ndl•nte~ a 

satisfacer ~us carencias de conocimientos y habllid•d•s• con 

el &fin de mvJor•r su actuación en •us puntos de trabajo. 

Al interior del S•ctcr Salud d•~ pafs, deben &~istl 

comisiones mixtas que vigilen y evaluen 

impl•ment•rio y control d•l sistema de capaclt•cidn y 

adiestramiento que realmente satlafaoan la& nece&idades de 

conocimientos, personal 

Uno da los elementos mjs importantes del sector salud, 

tal vez mAs relevante, del Sistem• N&cion~l de Cap•citacibn y 

Adie5tramlento, lo constituyen l•s comisiones mixtas. 

L• Ley Federal d•l Tr•bajc, an su arttculo 1~3-1, 

vstablece: 

Art!culo 153-I. En cad• empresa constitulr4n 
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Comisiones Mixtas de CapacitaciCn y Adiestramiento integradas 

por igual n~mero de representantes de los trabajadores y del 

p•trdn, las cuales vigilarAn la instrumentación y operaciOn 

del sistema y de les procedimientos quR se implanten para 

mejorar la capacitación y el adiestramiento d& los 

y suoeriran medidas tendientes a 

perfeccionarlos; todo ••to conforme • las nece&\dade5 de los 

trabajador&& y de las empresas. 

Si nos d&ten•mos un poco a reflexionar ac•rca d• la 

importancia de •ste articulo, notaremos lo sioui•nte: 

a> En cada empresa del pars deber4n constituir•• por le 

m•nos una comlsidn mixta, aunque en el sector salud s• daben 

constituir una por cada ••ctor y las n•cesarlas para •l 

saetar privado¡ 

r&presentados los patrones y l~ 

c> Su principal funci6n ser~ encargarse, entre diversas 

actividades, la de vioilar la instrumentacidn y operaciOn del 

sistema y procedimiento, asr como, los medicamentos a dar, 

implementados por el sector salud, en materia de capacitación 

y adl•stramiento dR los tr•b•J•dores. 

De lo •nterior podemos decir que f~cilmente la com1si6n 

mlxt• e& un eJa sobre el cual deben girar las activid•des de 
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formación y desarrollo de los recursos humanos. <34> 

Como podemos ver el organismo t•cn1co-admin1strativo, 

dentro de sus funciones.debe orientarse fundamentalmente, 

hacia la consecución de sus objetivos que se establezcan en 

el sistema integral de capacitacidn del per&onal con relaciOn 

al SIDA y al VIH. Asf mismo, •• el canal de comunicaciones 

que permite a los trabaj•dores y ~uncionarios emitir 

opiniones, efectuar propuestas· y Rxterlorlzar inquietudes y 

expectativas •n relacldn con los métodos y procedimientos que 

se utilicen para lleva a cabo la capacitacidn especial del 

personal 

establ•zcan para •l control y radicacidn del SIDA. 

Las principal•& funcion•s d• la comlsidn mixta d• 

capacitacidn y adiestramiento especial son l•• establecidas 

en l• Ley Federal del Trabajo y algunas QUR a continuación 

mencionaremos: 

Autentificar las constancias de habilidades generales, 

no pasando por alto lo siguiente: 

Que la constancia acredite que el empleado est~, 

ampliamente c•pacitado y/o para el desempe~o del puesto a Que 

esta se refiera. 

1341 GONZALEZ LOMBARDO, Fr~nciscc, b9--2~Y~iQ~~---2sx;1@1 
!~~gc9!, UNAM, M~•icc, 1973, Pags. 45b y 457. 
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Dise~ar 

capacitación 

y aplicar conjuntamente con el .irea de 

especial, les eximen es dll conocimientos 

necesarios para el personal. 

Dictaminar sobre el otorgamiento de constancias de 

habilidades laborale5 a aquellos trabajadores que hayan sido 

capacitados. 

Los integrantes de la comisión deben ser personas, con 

una responsabilidad de servicio muy espacial. Re&ponsabilldad 

qua deber~ estar presente •n al memento da la detecciOn de 

las nec•sidades, al llevar a cabo los planes y prooramas 

relativos al ~IDA, al suparvisar el correcto funcionamiento 

de los difer•ntes cursos/eventos de capacitacidn y/o 

adiestramiento, al evaluar los resultados del proceso en 

prooramas o conferencias. 

Dentro de la Lay del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, econtramos en el artfculo 13 fracci6n l y 11 del 

caprtulo V, relativo a la SubdirecciOn M~dica; d•l re9lamento 

de oroanizacidn intRrna del lMSS que dice: 

Artrculo 13. La Subdireccibn M~dica tendrA a su cargo: 

l. La comisión de organizaciOn y superaciOn t•cnica en 

materia médica, cuyo obj•tivo ser~ verificar las promociones 

que tienden ~ con~eguir la depuración dv técnicas generales 
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de los servicios, asr como la 5upervisión y encauzamiento de 

las labores de car~cter t~cnico en mat&ria médica. 

11. La comisidn de capacitaciOn tdcnica que s• •ncarQar~ 

de acuerdo a las necesidades y programas del ln&titutc dRl 

adie&tramientc oenaral y especiali~ado del per5cnal técnico-

mddlcc. 

Tambien encentramos lo ralacionadc a la capacitaciOn 

especial en la Ley del Instltuo de Seguridad y Sarvicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado; en al 

capftulo secto de las Unidades Administrativas, SwcciO~ 

Primera de los Subdirectora& Generales, Controlador V 

Coordinador General del Estatuto Dro~nico del Instituto d• 

. Seguridad v Servicios Sociales. de los Trabajadores al 

Servicio d•l Estado articulo 43 fracciOn XI. 

Artrculo 43. Son atribucian•• da las subdir•ctor•& 

gan&rale&, contralor&& oenerale& y coordin•dores 9enerale&. 

Xl. Cumplir con las disposiciones .aplicablvs sobre 

capacltacidn 

instituto. 

y adiestramiento de los trabajadores del 

y en la Ley General de Salud l• encontramos en el 

capi'tulo ltl del tftulo IV, que habla de la formacibn, 

capacitación ..,. actualización del persona.l en su arttculo 8'1. 
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Artículo 89. Las autorid•das educativas, en coordinaciOn 

con las autoridades sanitarias y con la participación de la 

instituciones de educación superior, recomendar4 normas y 

criterio para la formación d& recursos humanos para la salud. 

Las autoridades sanitarins, sin perjuicio 

compatencia que sobre la mat&ria corre5ponda 

de 

a 

la 

las 

autoridades educativa»'Y en coordinación con ellas, as! como 

la participación da las instituciones de salud, RStablecerAn 

las norma• y criterios para la capacitación y actualizaci6n 

de lo» recursos humanos para la salud. 

En resumen, los miembros de la comisión mixta deben por 

encima de todo, estar imbuidos de un esprritu tal que 

conduzca a que el sistema interno de capacitación Rspecial se 

cumpla sin tardanza ni reservas para todos y cada uno de los 

trabajadoras quv •at•n en condiciones d• adquirir t•l 

conocimiento, d• conformidad con lo& propósitos plantv•dos al 

inicio del programa. 

La persona integrante de la comisión mixta de 

capacitación especial que no reuna lo• requisito~ de: 

entre9a, responsabilidad, comprensidn al sistema, 

conocimientos y de las expect•tivas y nece~idade& de sua 

compaNercs de trabajo, ne tiene nada que ver dentro de un 

organismo de asti natur•l~za. 
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Se debe est•r ccnciente d& l• •lt• respcns•bilid•d de 

formar parte de una comisión mixt• da cap•cit•ción •spaci•l 

puas »dlc 9n •~t• medida •• podr~n cumplir les programas da 

conocimiento de los tr•b•J•dor•s que ati•nd• anf•rmo& de 

SIDA, 

L• formación da re9istro ante 1• Secr•t•rf• d•l Trabajo 

y Pravisidn Social, sen facilv& de ••tiafacer, basta con 

a.carc•rs• 1 ;¡ Oirwccidn G•n•r-al 

Productividad y dapandiant• de la. misma Secretarfa d•l Estado 

a las D•l•o•cion•a Federales d• Trabajo, a los Comlt•• 

Nacional•• a tas Autoridad•& Locales, • las CAmaras d• 

Empresas o a las Principal•• Asoctaciones Sindicales, para 

r'&Cibir y 

funci on•mi ent.o. 

S.S l.DS 'llEIWJCIDB •INDICALE& DE MISTUC:IA 9DCIAI.. 

El sindicato tiane su origen intrMtdiato •n loa órganos 

mutualistas d• los trabajadores. creadas • principios de •l 

si9lo XIX •" l• •pee• en que el d•r•cho burouOs prohibia otro 

tipo de agrupaciones cbr•r••· Del mutualismo surgid •1 

cooperativismo y el paso al sindicalismo fue una cone•cuancia 

l 6gica. 

Indagar sus antecedente• aerfa buscar los del •ltrui•mo, 

es decir, del mom•nto Rn que un hombre ue s~le de ~u n•tu~•l 
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WQOismo y SR proyecta en otro hombre. 

Los sindicatos no ha podido, ha&ta la fecha, 1• 

inqui•tud por continuar d•s•mP•~ando esa funci6n qua consista 

en realizar las laboras de asist•ncia social, por regla 

;•n•r•l entre sus mi•mbros y lo• d•P•ndi•ntes d• 6stos y en 

ocasion•s, en un espfritu encomiable de solidaridad social, 

no muy frecuente por des;racia en favor de sus hermanea de 

clase. 

Frente a la lista de las ;rand•s carencias y n•cesidades 

d•l hombr• en torno al SIDA, habrfa qua hacar la exposiciOn y 

la investivacidn de los medios a que ya individual o 

colectivamente se ha recurrido para resolverlos. 

El establecimi•nto de los derechos sociales, con rango 

constitucional, como oarantfas Jurtdicas • institucional•• a 

movimientos, ideas, principio&, provramas, hombr•s y grupos 

laborantes, como son los sindicatos, para otorgar un amplio 

sistema de cr•dtto que capacite al personal para dar un mejor 

servicio a los integrantes de la sociedad que carecen de los 

recursos indispensables. 

Los sindicatos con ayuda del Estado asf como de loa 

particulares, realizar•n grand•• planas y programas de 

asistenci• soci•l, buscandc l• form~ d• mantener las fu•ntes 

económicas, dando maye~ particip~ción ~l proQrama p~ra vl 
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control de el VlH y de el SIDA, ya sea de manera individual 

o colectiv•. 

El sindicato presentar~ los pl•nes v programas ante l• 

Sec:retari'a del Trabajo y PrevisiOn Social, d•r.l.n 1011 

nombres de las personas o instituciones que dar4n dich• 

c•p•citación o •diestr•miento y quR llenen lo• r•quisitos 

previstos por •l artfculo 15J-P, mismos ~ua otoroar¡n las 

constancias de habilidades del tr•bajadcr d• acuerdo •l 

artfculo 153-V. 

En relacidn a lo anterior el •rtfculo l~J-P dices 

Artrculo 1~3-P. El r•gistrc d• QUR trata el •rtlculo 

1~3-C, se otorgar4 a las personas e instituciones que 

satisfagan lo& sigui•nt•s requisitos: 

l. Comprobar qu• quienes capacitar4n o adi••trarin a los 

tr•bajadores, •st~n preparado5 prof•sional~ente en l• rama 

indus~rial o actividad en que i11tpartir~n sus conocimientos. 

II. Acreditar satisfactori•m•nt•, a Juicio de 1.a 

Secretar 1 • dE'I Trabajo V Social, tener 

conocimientos b•stantes sobre el procedimiento tecnológico 

propio de la rama o actividad en la que pretendan imp•rtir 

dicha capacitación o adiestramiento; y 

111. Na est•r lio•d•• con perscn•s o instituciones que 
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prcp•ouen aloün credo relioioso en los términos de la 

prchibicidn establecida por la fracción IV del artfuclo 3o. 

Constitucional. 

El registro concedido en los términos de este artlculo 

podri ser r•vocado cuando se contravanoan las disposiciones 

de esta Ley. 

En el prccedimi•nto de revocación, •1 afectado podrA 

ofrec•r prueb•s y •l•oar lo que a su derecho convenga. 

Por le que h•ce al artfculo 153-V est~ mencion•i 

Artrculo 1~3-V. La const•ncia de habilidades laborales 

•s el documento eMpedido por el capacitador, con •l cual el 

trabajador acreditarj hab•r llevado y aprobado un curso de 

capacitacidn. 

La~ empr•sas •stjn oblioadaa • •nvi•r a l• S•cretarta 

d•l Trabajo y Previsidn Scci•l para su registro y control 

listas • sus 

Las constancias de que se trata surtirAn, plenos efectos 

para fines de ascenso, dentro de la empresa en que se haya 

proporcionado la capacitación o adiestramiento. 

Si en una empresa eKisten varias especialidades o 

niveles en relación con el puesto a que la constancia se 
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refiera, el trabajador, mediante RXAmen que practiqua la 

comisidn mixta de capacitación y adiestramiento rRBp•ctiva 

acreditar' para cual de ella&•& apto. 

En nuestros dras la asistencia hospitalaria tl•n•, 

indudablemente una tmportantu raalizactdn d• objetivos •ntr• 

otros, a> L• •tencldn mOdlca-qulr~rgica-farmace~tica de 

enfermos y heridos con problemas de VIH y SIDA; b) El 

adiestramiento del person•l d• •seo y la capacit•cl6n d• 

rnddlcos y enfermaras; e> La prevenstOn para el control de el 

VJH y de •l SIDA y d) La lnvesttoacldn cientlfica, qu• 

permita apravech•r 1• experiencia en provecho de la aocied•d. 

Si •• ll•Qara a un acu•rdo •n~r• los sln~icatos, que 

conform•n el sector saluda pueden llevar •us fines d• 

aslatencl• social de l• slQulente m•n•r•s 

t. Con fin•• d• control. 

a> Internos. 

Hospitales o.,,•ral~s, sanatorios, cruz roja v cruz 

vard•, clinlcas, rescate y hospitales privados, asr como, 

centros d• recuperación. 

b> Externas. 

Consultas y s•rvlcio• m•dlcos, dispensarios, oficinas d• 

vacunacldn, pu•stos de socorro, servicias asistencial••• 
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atencidn médica y medicinas. 

Por lo anteriormente expuesto podemo» decir 

los planes y prooramas a realizar por los sindicatos deben 

ser permanentes para buscar la soluci6n para combatir el VIH 

y el SIDA en forma oroanizada y sistemitica. 

Se considera que dentro de estos planea o programas los 

mAs importante que es mantener la salud para el mejer 

disfrute de los bienes de la sociedad. 

A5f mismo encontramos l• neceaidad de oarantizar las 

condicionas adecuada• para que las personas que manifiest•n 

vst• opidami• puedan encontrar el verdadero sentido que 

di;niftque su vida, disponiendo hasta d• lug&ras r•creativos. 

Por ~ltimo diremos qu• la• actividad•• de asistencia 

social son div•r•&s, las rn.t.s ccmun•s en la pr••t•ciOn da 

••rvicios rnldicos, quir~roicos, farmacedticos y eventualmente 

hospitalarios, guarderias inf•ntiles entre otros, ocupan un 

lugar destacado los sindicato& con ciertos r•lieves los 

centros d• capacitación &ltamenta subsidiados por las 

empresa& y a travl• de ••tas, con elementos econOmicos y 

materiales pactados en los contratos colectivos de trabajo, 

para impulsar al trabajador. 

De todo lo anterior podemo• desprender que la 
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capacitación y adiestramiento para el trab•jador, es un 

derecho que no se puede pasar por alto, porque asr como 

existe una obligación para él también •a debe de cumplir su 

derecho. 

Para que pueda cumplirse eGte derecho es indispensable 

que tanto las comisiones mixtas, como los sindicatos y la 

Secretarfa del Trabajo y PrevisiOn Social, deberAn d• 

organizar los planes y programas en relacidn al VIH y • •l 

SIDA, en conjuncidn con el Sector Salud tanto p~blico como 

con el privado. 

Los curaos d• capacitación v adiestramiento que •a 

elaboran d•ber~n ••r • nivel nacional para que al estar 

frente a cualquier situacidn •n relación con el VIH o con •1 

SIDA, sepan que pro9rama puedan seguir tanto m~dicos como 

enferm•ras y dar las indicacion•s correspondientes para que 

al personal de int•ndencia tomen las precauciones n•c•sarias 

recoger lo& des•chos de sustancias o 

utilizados. 

Dentro de los mismos programas de capacitacibn y 

adiestramiento se l• puede instruir a los trabajadoras sobre 

las clave• que se pu•d.n utilizar al momento de palpar, que 

un enfermo es portador, 4sr como pcn•r en su expediente 

alguna clave e&pecial Agregada •l n~mero de matricula, y esto 
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se puRde hacer tanto en el sector PUblico como en el privado. 

Debemos recordar que el trabajador que debe indicar 

cuando debe de utiliz•r la clave en la matricula serA el 

laboratorista, ya que al hacer la recepcidn de sangre es el 

primero en saber si las personas son portadora~ del VlH o de 

•l SIDA. 

Es n•c•sario organizar una detección sistemAtica de todo 

•1 pars e d• una p•rte de •1; que se componga con les grupos 

~s •xpuestos, como sen; las mujeres embarazadas, les 

drogadictos y le& donadores de sangre. La formacidn de esta 

propcsicidn radica •n l• identificación individual de las 

personas expuastas, permitiendo brindar mayor informacidn al 

~ectcr trabajador y p•ra temar las medid~s de prevensidn 

necesarias y someterlas a la atención médica. 

Para que se puedan llevar a cabo los fines propuestos, 

as necesario que en la Ley General de Salud vn su capitule 

111, relativo a la Formación, Capacitación y Actualizdci6n 

del Personal, no sólo se tome en cuenta dentro de los planes 

y programas a la Secr~tarra de Eduacacien P\lblica y a la 

Secr•tarfa d• Salubridad; sino tambi•n a la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social; ya que ss estA desde nuestro 

punto de vi5ta tiene gran importancia por las facultades que 

le otor9• la Ley Fed•ral del Trabajo en su artfculo 153-R, al 

decir: 
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D~ntro de los sesenta dlas h4biles que sigan a la 

presentación de tale~ planes y programas ante la Secretarla 

del Trabajo y Previsión Social, ésta los aprobara o dispondra 

que 1&5 hagan las modificaciones que eatime pertinentes en la 

inteligencia de quv aquellos, planes y programas que no h•yan 

sido objetados por la autoridad laboral dentro del t~rmino 

citado, se entenderan definitivamente aprobados. 
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PRIMERA. Sabemos que la capacitación y adie»tramlento, 

•• una cbligacidn que tiene el patrOn y un darachc que le 

corre»ponda al trabajador, conforme a los planes y pro;ramas, 

que de com~n •cuardo desarrollen entre ambo& o con los 

sindicatos y que sean aprobado• por la Sacretarfa d~l Trabaje 

y Previ»idn Social. Ya·~u• como sabamo• qua al no cumplir con 

ellos an el sector salud tanto p~blico como privado •• puedan 

que 

atienden enfermos con VIH o con SIDA. 

SEGUNDA. Para los trabajadores como no •• posible 

determinar en •l contacto inicial que paciente esti inf•ctado 

con o 

se;recion•• como la hepatitis; "B" y la "C:" o por VIH, sa 

d•b•rfan de adoptar m•didas tandiwntes para un mejor manejo 

d• cualquier paciente. Estas medidas debarin ••tar orientada& 

a proteg•r al trabajador de salud del potencial contrario •l 

tener contacto con un enfermo del que no se conoce »U 

infectividild. 

TERCERA. Al impartir los cursos de capacitaci6n y 

adiestramiento pensamos que es muy conveniente que eKista una 

cl•V• ••P•cial •n el axpadiente de los anf•rmo~ con VIH o con 

SIDA, para identificarlos de manera maw r~pida y ~•f mismo 

darle un mejor servicio. 



CUARTA. Dentro de los derechos de los trabajadores de la 

salud relacionados con la atenc1dn de pacientes con VlH/SlDA 

podemos decir: 

El riesgo de los trbajadores del sector salud, adquieran 

la infección por VIH, debido a un accidente, con objetos 

punzocortantes cont•minadcs, principalmente con san9re de 

pacientes infectados, no obstant• los ample•dos de la salud 

tienen &l "DERECHO DE lilll.ICITM Y CONTM CON EllUIPllS 

NECESARIOS•, para podar ll•var a cabo las normas d~ seQuridad 

e hi9iene, establecidas para la prevensidn de accidentes y 

riasQo& profe&ionales. 

QUINTA. En el caso de que un trabajador del sector salud 

contrai9a la infeccidn por VIH ya sea dentro del trabajo o 

por causa ajena a ~ste, tiene derecho a ser tratado con todo 

re&pato y decoro, como se deberfa dw plantear dentro de la 

norma jurfdica aplicable a este tipo dv accidentes; pero se 

debe . de tomar en cuenta que bajo ninQün •upue•to, al ~er 

portador de VIH/SlDA es motivo para qua Rl trabQjador sea 

d•spedido. 

SEXTA. En la actualidad los trabajadores que estan en 

contacto con pacientes infecio~o• tienen un 20% mjs sobre su 

suvldo; pero el trabaj•dor que ti•ne contacto directo con 

enfermos portadoras de VlH/SlDA, deberlan de tener un bOX m•s 

elev~do, Y• que en este caso el rie$QD de cont•9io •s 
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superior al de cualquier otra enfermedad infecciosa y al paso 

del tiempo esto le causara la perdida de la vida. 

SEPTIMA. Para que exista un menor rie•oo de contaoio 

entre los trabajadores nosotros propondrfamos que les 

mddicos, enfermeras y laboratoristas principalmente, tomen 

las medidas necesarias en relacidn con los trabajadores de 

intendencia, ya que estos al recoger los desechos del 

materi•l o subst•nci•s utilizadas en enfermos con VIH o con 

SIDA, pueden oc•sionar&e alouna lesión y llegar a infvctarse. 

OCTAVA. Es evidente que durante la formación del 

personal se inculquen los principios, para la atención de 

buena calidad, sin importar credo, religión, polftica o 

. econdmta. Sin vmbaroo, se deberfan de cuidar los factores que 

alteran este objetivo ya quR entre ellos se encuentran. 

Conocimientos insuficiente&; falta de apoyo emocional, 

experiencia profesional limitada; incorrect• introducción. al 

puesto; inad•cuada supervisión o falta de recursos e 

materiale~. Por lo ant~rior con•ideramo~ Que es importante 

que se de la capacitación y adiestramiento continuos para el 

conocimiento y manejo adecuado de este grupo de enfermes. 

NOVENA. En wl c•so d• que un tr•b•j•dor dwl sector salud 

tenga la so•pecha de haberse infectado profe&ion•lmente 

deber~ acudir a las autoridades médicas de su centro de 

trabajo; para que suspenda de inmediato su actividad y 
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declare al servicio responsable t epidemioloora, infectolo9fa 

o salud dm empleado& >. Deber4 de ser importante que la 

declaracidn se haga si&temAticamenta y qu• ••• precisa con •1 

objeto de preservar los derechos posteriores del trabajador. 

DECJMA. Cunado un trabajador a desarrollado el StDA y 

ll•o• a la fas• de inmuncdepresidn •• d•be de con•iderar •n 

darle su incapacidad P•rmanente, y ade~s se le deb•rf a d• 

dar a parte de su lOO'l. que 1• corrvspond• un porcentaj• para 

Cüda derechohablente que tenga bajo su re&ponsabilidad, este 

porcentaje podrra variar antr• un lOY. y un 20Y. mas d• acuerdo 

a la edad y capacidad d• cada uno da ellos. 

ONCEAVA. lndepandient•ment• de la forma en que se haya 

infectado el trabajador, ••• o no d•l sector salud d•berra de 

obtanar gl derecho a pensión antas d•l tiempo saftalado en la 

Ley, ya que como s• sabe al d•tectars• •l desarrollo d•l 

StDA, ••ta persona tien• un prom•dio de vid.• no muy laroo. 
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