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INTR.ODUCCION 

En la mayoría de los países e Independientemente del r!glmen político 

que cada uno de ellos adopte, los gobernantes estAn conclentes que los 

Individuos que Integran el Estado, constituyen un elemento de creclmle_g 

to o retraso del país, dependiendo ello de sus productividad y capacidad: 

&staa cualidades son Inherentes a todo ser humano, pero sus desarrollo 

depende de diversos factores de índole econ6mlco, social, educativo e 

Incluso poll'tlco. 

Al Estado le compete Impartir la e&lcacl6n en sus diversas facetas y de 

acuezdo a sus posibilidades; &sta va desde la elemental hasta una verda

dera f0rmacl6n profesional, pero que, desgraciadamente y debido a la 

carencia de elementos suficientes originados por el poco presupuesto e 

lnter&s asignado a la educacl6n, la misma resulta deficiente en todas 

sus etapas: aunado a &ato, la crísla econ6mlca y los avances tecno16g! 

cos por los que atraviesa el mundo entero propician el de1empleo de 

un ¡ran nlimero de personas debido a la falta de preparacl6n para ocu

par los puestos vacantes en empresas que requieren personal especia-

llzado. 

La sltuacl6n antes descrita, origina el desperdicio de una ¡ran cantl • 

dad de potencial humano y la fustracl6n per90nal de muchos individuos 



haciendo aCln mis lar¡a la lista de "mil usos" .tan frecuente en los paC

ses 1ubde1arrollados. 

Este ea el panorama que se les presenta a los empresarios de un para 

en donde la1 preslone1 de la competencia lo constrlnen a buscar mano 

de obra calificada que produzca mis y mejor, a fin de no ser anlqUll!. 

do en el mercado. 



CAPITULO l. NOCIONES PREELIMINARES 

1. La estabilidad en el empleo 

La palabra estabilidad en su concepto gramatical, hace referencia a 

un sentido de permanencia, duracl6n, firmeza, fljacl6n en la pos! -

cl6n o rumbo. (1) 

En el lmblto laboral, la estabilidad se traduce en un derecho del U!, 

bajador a conservar su empleo durante toda su vida, siempre y cua.!!. 

do no haya dado nlngQn motivo de los establecidos en la leglslacl6n 

respectiva como causantes de resclsUln de la relacl6n laboral • Es

te principio lmp11esto por la ley, pone freno a la voluntad unilateral 

del patr6n para decidir la resclsl6n de la relacl6n laboral en forma 

arbitrarla. 

En el derecho comparado, esta lnstltucl6n ya sea denominada esta

bilidad, permanencia o continuidad, se presenta como una asplra

cl6n de la cl&1e trabajadora a conservar su empleo y con 61 la con

al¡ulente seguddad econ6mlca y pslcol6¡¡1ca. En Mblco la terml-

(1) Diccionario Enclcloptdlco Blslco. Editorial Ortell, Valencia 
E1pa!la, 1981; · 
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nologra utilizada eN escatllldad. 

Adentrlndono~ un poco en el derecho comparado, vemo• que en la Le 

gt•lact6n Uruguaya el tratadista Am~rlco Pla Rodríguez la denomina 

principio de continuidad de la relacl6n laboral, deflnl~ndola de la •I-

¡ulente manera: 

"Es la tendencia actual del derecho del trabajo de atrl • 

tutrle la mb larga duracl6n a la relact6n laboral, de•

de todos lo• puntos de visea y en codos sus ••Pecto•". 

(2) 

En la Legt11lact6n Argentina, el aucor Mario L. Deveall noR da el •1-

¡utence concepto de estabilidad: 

(2) 

"La eRtabllldad en sentido propio con•l•Ce en el derecho 

del empleado de con•ervar •U puesto durante coda 11u vi

da laboral, no pudiendo ser declarado cesante anee• de 

dicho momento, sino por alguna de lu causas caxactva-

Amertco, Pla Rodrí¡uez. Los PrlnctgtoN del Derecho del Tra
ba!o. Editora MBA, Montevideo, 197 , Pl¡s. l:U y sN. 
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mente determinadas". 

'El autor citado, considera a la establlldad como una forma de amparo 

en beneficio del trabajador, pero no opera como regla general, sino 

s6lo para casos excepcionales como el de los empleados bancarios, el 

personal ferroviario, asr como en algunos contratos colectivos. (3) 

'Ernesto Krotoschln, otro autor argentino, considera que la estabilidad 

aparece como un bien jurfdlco que forma pane del patrimonio del tra

bajador, reconociendo que en la Leglslacl6n Argentina no existe la es

tabilidad, toda vez que se faculta al empleador para extinguir la rela

cl6n laboral, cuando asr lo requiera el lnter&s legftlmo de la empresa 

o si se Infiere de Ja conducta u otras condiciones del trabajador: pero 

cuando el empresario abusando de esta facultad despide al trabajador 

se tratar& de un despido arbitrarlo que en la mayorra de los casos se 

.. nclona con el Impone de una lndemn1zacl6n elevada, pero no. colncl 

de con el fin de ¡arantlzar el empleo al trabajador, que es el fin de la 

estabUldad. (4) 

(3) 

(4) 

Mario, L. Deveall. Lineamientos del Derecho del Traba!o, 'Edl 
tora Ar¡entlna, Buenos Aires 1953, Plg. 265. -

'Ernesto, Krotoschln. 'El Derecho del Traba!o, Volumen 1, 4a. 
'Edlcl6n, 'Ediciones de Palma, Pl¡1. 41>4 y 11. 
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En la Leglslaci6n Brasilena, el Dr. Victor Mozart RussomarK> define 

a la estabilidad en los siguientes tl!:rmlnos: 

"La estabilidad es un derecho del trabajador de perma· 

necer en su empleo aQn en contra de la voluntad del e!!! 

presarlo, siempre que no exista causa Importante que· 

justifique su despido". 

Asimismo, senala que la Consolldacl6n de las Leyes del Trabajo Bra

slleftas, en su artículo 429 establece que para adquirir la estabilidad 

se necesita haber cumplido diez anos de servicio a la misma empre

sa; disposlci6n que propicia que muchos empresarios decidan terml· 

nar la relaci6n laboral antes de dicho tl!:rmino, pues la leglslacl6n l!!J 

pone sanciones econ6mlcas mis altas a los empleadores que terminan 

la relaci6n laboral sin justa causa, en vísperas de adquirir la establ!!_ 

dad el trabajador, pero no prohiben el despido • (5) 

En la Leglslaci6n Colombiana, el derecho a la estabilidad se adquiere 

después de diez anos de servicio en ls misma empresa. (6) 

(5) Victor, Mozart 11.ussomano Et. Al. Miguel An¡el Bermlldez. De· 
recho del Trabajo, Editorial Clrdena1, Ml!:xico 1982, Plgs. TIT. 

(6) Blltuar Cavaza1 Florea. El Derecho Laboral en lberoaml!:rlca, 
Editorial Trillu, Ml!:xico, 1981, Plgs. Sl6 y u. 
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En la Leglslacllln Espallola, se presenta una regulacllln similar a la 

nuestra, la regla general es el contrato de trabajo por tiempo Indefi

nido y alllo excepcionalmente y para algunos casos específicos se ce

lebra por obra o tiempo determinado. (7) 

En la Leglslacllln Mexicana, el principio de estabilidad tiene su orl- · 

gen en la Constltucllln de 191 i, en donde el constituyente de Quer&!. 

ro tuvo el acerco de situar a la estabilidad como un fin primordial 

del derecho del trabajo, cuyo objeto era garan:lzar al trabajador su 

empleo, por el valor patrimonial que este representaba. Así el di

putado Herlberto Jara, citado por el maestro Jos& Dlvalos, decía en 

su discurso ante 1s A sambles Constituyente: 

"La miseria es la peor de las tiranías, su causa mis 

frecuente es la carencia o la p6rdlda del empleo: por

que entralla la falta de Ingresos para subsistir el tra

bajador y 1u familia". (8) 

(7) Miguel, Hernalz M&rquez. Tratado Elemental de Derecho del 
~o. 12ava, Edlcllln, Instituto de Estudios Pom1co1, Ma~ 
~7, Plg1, 359y11. 

(8) Jo16, Dlvalo1 Morales. Derecho del Traba!o I, 2&. Edlcllln, 
Editorial PorrOa, S.A., M&lco 1985, PI¡. 23. 
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Uno de nuestros mis notables tratadistas como es el maestro Mario 

de la Cueva, nos da la siguiente deflnlcl6n de establlldad: 

"La estabilidad en el trabajo es un principio que otorga 

carlcter permanente a la relacl6n de trabajo y hace de

pender su dlsolucl6n Qnlcamente de la voluntad del tra

bajador y s61o excepcionalmente de la del patr6n, del 

Incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador 

y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos 

de la relacl6n, que hagan Imposible su contlnuacl6n". 

No• dice que la establlldad busca la Justicia social y es al mismo tletE 

po la fuente y garantía de otro principio fundamental en la vida del tr! 

bajador que es el derecho de antigüedad en el trabajo. (9) 

Resulta claro que ambos principios van tomados de la mano; no puede 

hablar.e de ilna estabilidad que no vaya generando antlgUedad, así pues 

partiendo de un silogismo 16glco tendríamos: 

(9) Mario,, de la Cueva. Nuevo Derecho Mexicano del Traba!o, To
mo l, lOa. Edlcl6n, Editorial Porroa, s.A., Pl¡a. 222 y•~. 
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• La estabilidad genera antigüedad al trabajador 

(premisa mayor) 

• El trabajador tiene estabilidad 

(premisa menor) 

• El trabajador tiene antigüedad 

(síntesis) 

En el derecho mexicano, la establlldad tiene rango constitucional y e! 

tA consagrada en nuestra carta magna en el artículo 123, fracclOn XXII 

que literalmente nos dice: 

"Artículo 123. • ••• 

A.·••• 

1 a XXI.· ••• 

XXII.· El patrono que despida a un obrero sin.causa justl· 

flcada o por haber Ingresado a una HOClaclOn o sindicato, 

o por haber tomado parte en una huelga !Celta, estarA ob!!_ 

¡ado, a elecclOn del trabajador, a cumplir el contrato o a 

Indemnizarlo con el Importe de tres meses de Alarlo, La 

Ley decermlnarA los casos en que el patrono podrl ser exJ 

mido de la obllgaclOn de cumplir con el contrato, mediante 

el pa¡o de una lndemnlzacl6n. l¡ualmente tendrA obliga-

• 7. 



cl6n de Indemnizar al trabajador con el Impone de 

tres meses de salarlo, cuando se retire del servl· 

clo por falta de probidad del patrono o por haber 

recibido de !l malos tratamientos, ya sea en su 

persona o en la de su c6nyuge, hijos o hermanos. 

El patronci no podrA eximirse de esta responssbl • 

llclad, cuando los malos tratamientos provengan 

de sus dependientes o familiares que obren con el 

consentimiento o tolerancia de fl". 

Por otra pane, la ley reglamentarla de este precepto, ratifica el prl.!l 

clplo de estabilidad en sus numerales 35, 36 y 37 en donde se a¡:lopta 

como regla general la duracl6n de la relacl6n laborsl por tiempo lnde· 

terminado y s61o excepcionalmente podrA ser por tiempo u obra deter· 

minada, 

a) Eatabllldad abaoluta y relativa 

La estabilidad abaoluta, ha sido de1canada por la mayoría de las le· 

glslaclonea laborales, con11dertndola como un Ideal ut6plco no aucep· 

tibie de apllcac16n en la realidad, adoptando por ello un rt¡lmen de e! 

tabllldad relativa, que admite las excepclonea que la leglslacl6n corre.! 

• 8. 



poncllente, la jurisprudencia u otros ordenamientos especiales le Im

ponen, fuera de escas, el principio de estabilidad debe ser respetado 

por el patr6n, 

En relacl6n a este tema, el autor argentino Mario L. Deveall, nos 

comenta que la estabilidad en Argentina en nlngOn momento puede ser 

absoluta, dado el nQmero y la amplitud de los casos de cesantía que 

la leglslacl6n admite y la tmpoalbllldad de ejecuct6n coactiva, consl.!. 

tente en la reposlct6n a la fuerza del empleado en su puesto, aOn en 

contra de la voluntad del empleador y, considera que la Indemniza -

c16n por despido Injustificado equivale a la Inexistencia de la escatt

lldad en sentido propio. (10) 

En la Leslslact6n Colombiana, se autoriza la termlnacl6n del contI? 

to laboral en forma unilateral, sin necesidad de sentencia judicial 

previa que lo declare terminado, con el Cnlco requisito de que la Pª! 

te que d6 por terminada la relacl6n laboral manifieste en el momen

to de la extlncl6n la cau1& que le motivo tomar esa determlnacl6n. 

SI el trabajador ha cumplido diez anos de servicio, la lndemnlzact6n 

se traduce en una relnte¡racl6n del trabajador a su empleo. 

(10) Mario, L, Deveall. Ob, Cit. Plg. 272, 
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En la Leglslacl6n Peruana, el tratadista Jos~ Montenegm Baca, consi

dera c¡ue el derecho a la establllclacl no es absoluto, pues las causas Ju! 

tas de despido permiten poner fin a la relac16n empleatlcla, dando como 

resultado una eatablllclad relativa, c¡ue pretende evitar el clespiclo Injus

to pem c¡ue no priva al empleador del derecho ele despedir al trabajador 

cuando sobrevienen causas motivadas de clesplclo. (11) 

Consideramos c¡ue la establllclad, ya sea esta absoluta o relativa, no tr! 

ta de proteger al trabajador c¡ue .motive el despido, sino a ac¡uel c¡ue aran 

sin motivarlo ea despedido, buscando su relntegracl6n en el mismo, aran 

en contra ele la voluntad clel patr6n. 

En relacl6n a la reinstalacl6n obligatoria como Instrumento para hacer 

efectiva la establllclad, el maestm Baltuar Cavazos cita en una de sus 

obras la reglamentacl6n c¡ue se le cla a esta f !gura en otras legislacio

nes entre las c¡ue cita, se encuentran: 

Leglslacl6n BrasUella. - La relnstalacl6n s6lo opera para los tr&bal•cl!! 

tea c¡ue ten¡an cuando menos diez anos ele servicio, pem se faculta al 

tribunal a reemplazar la re1n1talac16n por la de lnclemnlzacl6n cuando 

(11) Baltasar, Cavazos Flores. Ob. Cit. Pig. 316. 
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la primera no es aconsejable. 

Legl1lacl6n Eapanola. - El trabajador despedido Injustificadamente tie

ne dos opciones, o bien la relnstalacl6n o la lndemnlzacl6n en una suma 

que fljarl el magistrado de trabajo a su prudente arbitrio. 

Leglslacl6n Argentina. - No existe la relnstalacl6n obligatoria, supll6,!l 

dola una lndemnlzacl6n por despido Injustificado. (12) 

En la Leglslacl6n Uruguaya, Am&rlco Pla Rodríguez denomina a la est! 

bllldad absoluta y relativa, como propia e Impropia. (13) 

Las legislaciones anteriormente citadas, se han Inspirado en el hecho 

de que siendo la retnstalacl6n una obllgacl6n de hacer a cargo del pa -

tr6n, en caso de negarse a cumplir con ella es Imposible su ejecucl6n, 

transformlndo.e la prestacl6n debida en de hacer en un dar, que se 

traduce en una lndemnlzacl6n y de esta manera evadir la obUgacl6n que 

Implica la estabilidad. 

(12) 

(13) 

llsltaaar. Cavazos Flores. 35 Lecclone1 de Derecho Laboral, 
Editorial Trillas, S.A., Plgs. 2SS y 11. 

Am&rico, Pla Rodríguez. Ob. Cit. Plg. 145. 
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El maestro Mario de la Cueva opina en este sentido que, la obllgaci6n 

original de patr6n en la relaci6n laboral no es de hacer, sino de dar, 

dar una prestaci6n a cambio del servicio prestacb. De este modo, si 

el patr6n di por terminada la relac16n laboral sin haber causa justa, 

la obllgacl6n de dar 1ub1lste alln cuando el patr6n se niegue a utilizar 

los servicios del trabajador. (14) 

La medida propuesta por el maestro de la Cueva, evitaría en gran m! 

dida la Ineficacia de este principio, de tal suene que el patr6n se ver& 

obligado a utilizar los servicios del trabajador. 

En el caso concreto de la Legislacl6n Mexicana, la Idea orl¡¡t nal del 

constituyente, era plasmar este principio en forma abaoluta, sin dar 

lugar a excepciones que permitieran al patr6n eludir la obllpci6n de 

reinstalar al trabajador en su empleo, pero las posteriores Interpre

taciones que le dl6 la Suprema Corte de Justicia, sobre todo la Cuar

ta Sala, fueron atenllandolo hasta convenirse en una excuss utilizada 

por el patr6n para deapedlr Injustificadamente al trabajador median

te el pa¡o de una lndemnlzacl6n. 

En noviembre de 1962, el legislador decide ratificar el principio de 

(14) Mario, de la Cueva. Ob. Cit. P&gs. 222 y H. 
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estabilidad rel¡i.tlva, mediante una adlc16n al artículo 123 fraccl6n XXII 

de la Constltuci6n, en la que se establece que el patr6n sería eximido 

de la obllgacl6n de reinstalar al tmbajador, s61o en los casos concre· 

to• que la misma ley estableciera, debiendo respetar el principio de 

estabilidad en los demls casos: la Ley Federal del Trabajo en su ai._ 

tículo 49 preve! los casos en que el patr6n serl eximido de la obliga· 

cl6n de reinstalar al trabajador, textualmente nos dice: 

"Artículo 49. ·El patr6n quedarl eximido de la obllgacl6n de 

reinstalar al trabajador mediante el pago de las Indemniza· 

clones que se determinan en el artículo 50, en los casos &!. 

gutentes: 

I, Cuando se trate de trabajadores que tengan uns anti· 

gUedad menor de un ano; 

11, Si comprueba ante la Junta de Conclllact6n y Arbitra· 

je, que el trabajador, por raz6n del tmbajo que de

mempena o por las características de sus labores, 

estl en contacto directo y permanente con 61 y la 

Junta estima, tomando en con11deracl6n la1 clrcun.! 

tanclu del caso, que no es posible el desarrollo 

normal de la relac16n de trabajo; 
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111. En 101 ca10s de 101 trabajadores de confianza; 

IV. En el servicio dom&stlco: y 

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

Respecto al tema, el tratadista mexicano Alberto Brlceno Rufz, sostie

ne que en nuestro sistema lo que opera es una estabilidad absoluta, to

d.a vez que el patr6n estl Impedido para despedir al trabajador sin Jus

ta causa: y en la establlldad relativa el legislador faculta al patr6n pa

ra despedir al trabajador mediante el pago de una lndemnlzaclOn: por 

lo tan:o lo que opera en nuestra leglslaclOn es una establlldad absolu

ta. (15) 

El criterio adoptado por el maestro Br1ceno Rufz, no cuenta con nue! 

tra adheslOn, tomando en conslderaclOn el anfculo 49 de la ley, en 

donde el legislador exime al patr6n de reinstalar al trabajador en su 

pue1to mediante el pago de una tndemnlzaclOn, aOn cuando &ste Oltl

mo no haya dado motivos para el despido y tratlndose de los casos 

concreto• que 1enala el precepto en cita, por lo que no 1e puede ha

blar de una establlldad absoluta que Implica la lnamovllldad del em-

pleado, cuando exl1ten un gran nOmero de excepcione&, mismas que 

(15) Alberto. Brlceno Rufz. Derecho Individual del Trata Jo, Edi
torial Harla, S.A., Plgs. 128 y H. 

- 14 -



pueden traducirse en una autorlzacl6n ticlta para despedir Injustificada

mente a los trabajadores que se mloquen en las hlp6tesls previstas en 

dicho numeral. 

Mario de la Cueva, opina al respecto. "Una estabilidad absoluta pare

ce difícil de lograr, por no decl•· Imposible, porque en algura s hlp&e-

111 podría aer contradictoria a la naturaleza de las cosas y porque po

dría conducir a la destruccl6n de derechos humanos que exigen el mi.! 

mo respeto que los derechos sociales". (16) 

b) La estabilidad como un derecho exclusivo del trabajador 

Atendiendo a uno de los derechos Inalienables c:iel hombre, como lo es 

el de la libertad, la lnstltucl6n de la estabilidad ha 1ldo Instaurada en 

beneficio del trabajador, con el fin de garantizarle seguridad econ6m! 

ca, tanto a 61 como a su familia: a cambio de este beneficio no se le 

exige ninguna pre1tacl6n correlativa que afecte su derecho a la libre 

eleccl6n de trabajo. Visto de.de este punto, parecería que el legis

lador ae olvido de ¡arantlzar los derechos del otro Individuo que lnt,! 

gra la relacl6n laboral, coacclonlndolo a seguir utilizando los serv! 

cloa de una per1011& no deaeada por 61 en la empresa. 

(16) Mario, de la Cueva. Ob. Cit. Pl¡s. 221 y as. 
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Lo anterior, tiene una justlflcaclOn hlstOrlca que nos habla de la lu

cha del hombre por su libertad, mediante el estableclmlerxo de un e! 

tado de derecho con Instituciones y normas propías que tiendan a equ! 

librar la desigualdad existente entre el poderoso y el d6bll, en el ca

so concreto entre trabajador y patrOn, toda vez que no se puede ciar 

un trato Igual a quienes se encuentran en un plano de desigualdad. 

La defensa de la libre dlsposlclOn de la fuerza de trabajo del obrero, 

tambl6n ha 1ldo defendida en el derecho comparado, asr leglslac10-

ne1 como la de PerO, Colombia, Brasil y Uruguay, coinciden en que 

el trabajador no puede ser obligado a prestar sus servicios en con

tra de 1u voluntad. 

Jo16 Montenegro Baca, autor peruano, nos dice que no se puede pro'!,l 

blr al trabajador disolver el contrato de trabajo por propia declalOn, 

ya que esto conllevarra a colacarlo en un estada de servidumbre. (17) 

Vlctor Mozan Ru19omano, autor brasllello nos dice que el trabajador' 

puede renunciar a su estabilidad en el empleo, porque si esta fuera 

Irrenunciable, tendríamos un absurdo jurCdlco que nos llevarra a una 

{17) Cit. por l!altagr, Cavazos Flores. Ob. Cit. PA¡s. 322 y IS. 
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forma de esclavitud capaz de aniquilar la voluntad lnd!Vldual. (18) 

En la Leglslacl6n Mexicana, la lnstltuc16n de la esmbllldad surge con 

el constltuyerie de Querf:taro de 1917, como una fuente de derechos en 

favor del trabajado~. 

La estabilidad es un principio general de derechos para el trabajador 

y nunca un deber. (19) 

A sC. la e1tabllldad se considera como un derecha de la clase trabajado· 

ra, en base a los siguientes razonamientos: 

a) Porque el trabajador si puede renunciar, sin que se le 

pueda coaccionar a cumplir con el contrato de trabajo. 

b) Porque el trabajador si puede exigir el cumplimiento 

del contrato de trabajo mediante dos acciones que la 

ley le concede; la lndemnlzacl6n o la relnatalac16n. 

(20) 

(18) Vlctor, Mozart Ru11omano, Et. Al. M1¡uel Angel BermOdez. 
Ob. Cit. Plga. 424 y as. 

(19) Marto, de la Cueva. Ob. Cit. PI¡, 219. 

(20) Jo1e, Dlvalos Morales. Ob, Cit. Plga. 25 y 11. 
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Esta libertad en nuestro país tiene rango constitucional, consagrada 

en el artículo So, tercer plrrafo, que textualmente dice: 

"Artículo So, - ••• 

Nadie pie de ser obligado a prestar trabajos persona

les sin la jlBta retrlbucl6n y sin su pleno consentlmle,!l 

to, salvo el trabajo Impuesto como pena por la autori

dad judicial, el cual se ajustar& a lo dispuesto en las 

fracciones 1 y 11 del artículo 123". 

Por su parte, la Ley reglamentarla del artículo 123 apartado "A", en 

1u numeral 32 nos dice que el trabajador en caso de Incumplir con las 

norma1 de trabajo s61o es responsable civilmente, no pudl6ndose ha

cer coaccl6n llClbre su persona. 

e) Exclu11onea al principio de estabilidad 

Otra COI& 1mporcante a 1et1alar, en cuanto al principio de estabilidad 

es que 6sta no hace acto de presencia en toda1 las relaciones labora

le1, con 61to, se quiere decir que pueden exl1tlr relaclone1 labora

le1 en donde el trabajador no e1t6 amparado por dlchO principio, Y 

sin que por ello pierda 101 derech01 que se derivan de un despido 
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lnlu1tlflcado, de fos cuales segutrl gozando. 

Dentro del derecho comparado, el tratadista peruano Josf: Montenegio 8! 
ca, nos da un concepto de exclusl6n del amparo de la estabilidad. 

"E• la negacl6n del derecho a ser protegido el trabajador 

por aquella, pero sin perder los derechos que derivan del 

despido". 

De esta manera, esta exclust6n es aplicada a los trabajadores de con

fianza, relaciones laborales de duract6n determinada, trabajadores 

eventuales, dombttcos, de empresas pequellas y a los que se les apll_ 

ca la cltusula slndtcal de exclust6n por aeparact6n, (21) 

En la Legtslacl6n Mexicana, la ausencia de este beneficio se deja H.!! 

tlr para los atgutentes c .. os: 

- Cuando se trate de contratos de trabajo por tiempo, obra o ca

pital determinado; 

~ Atendiendo a la naturaleza del trabajo, cuando se trate de tra-

(21) Baltasar, Cavuos Flores. Ob. Cit. Plgs. 322 y H. 
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bajos de confianza: 

-Atendiendo a la antlgÜedad del trabajador, cuando 6ste tenga 

menos de un ano en la empresa. 

- Aquellos trabajadores que se les aplique la clausula de exd~ 

116n por expuls16n del sindicato contratan:e. 

2, Duracl6n de la relacl6n laboral 

La duracl6n de la relacl6n laboral, es un fen6meno cron616glco que 

Implica la subsistencia de 6sta en el marco del tiempo y propicia la 

generacl6n de antigüedad al trabajador; esta subsistencia no depen

de de la voluntad unilateral del patr6n, sino de la perduracl6n de las 

circunstancias que le dieron origen y en Oltlmo caso, de la voluntad 

del trabajador, que tiene la plena libertad de dejar de prestar sus : 

servicios en el momento en que lo desee, siendo sancionado s6lame.!!. 

te con la correspondiente responsabilidad civil en que Incurre por el 

Incumplimiento del contrato, siempre y cuando tenga menos ele unar.o 

trabajando, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley. 

La duracl6n de la relacl6n laboral, se encuentra estrechamente vrnc!!. 

lada a la estabilidad, la cual no puede concebirse 11 la relacl6n no se 

prolonga en el tiempo; pero Independientemente ele esta figura que el e-
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tiende el principio de duncl6n de la relacl6n labonl por tiempo Inde

terminado, hta tiene un lapso de vida, que puede estar previamente 

determinado, sujeto a una condlci6n o bien ser Indefinido. 

El maestro Jose D&valos, en concordancia con nuestra leglslacl6n, nos 

da 1011 presupuestos de duracl6n de la relac16n laboral: 

a) Por obra determinada 

b) Por tiempo determinado 

c) Por capital determinado 

d) Por tiempo Indeterminado 

La selecc!6n de alguna de las tres primeras modalidades, exige su es

tlpulacl6n especrtlca en el contrato de trabajo, la naturaleza y el porque 

dé la modalidad. (22) 

La ley por su parte, admite en sus artículos 35, 36 y 37 tres clases de 

duracl6n de la relacl6n laboral, a saber: 

a) Relaci6n de trabajo por obra determinada, consignada en el ar

ticulo 36 de la ley y, 16!0 puede convenirse cuando lo exige 1u 

naturaleza; ejemplo, la con1trucc16n de una alberca. 

(22) Jose, D&valos Morales. Ob. Cit. P&¡. 117 
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b) Relacl6n de trabajo por tiempo determinado, ocuplndose de 

esta el artículo 37 de la ley, requiere como condlcl6n para 

poder pactarse que lo exija la naturaleza del trabajo que se 

va a prestar o bien tenga por objeto 1ubstltul r temporalme.!! 

te a otro trabajador y, en loli demls caso1 previstos por la 

ley: verbigracia la contratacl6n de visitadores para el le -

vantamlento del padr6n electoral. 

c) Relacl6n de trabajo por tiempo lndetermlmdo. El artículo 

35 de la le~cnos habla de ella, adoptlnclola como f6rmula B.! 

neral, en la parte final de este numeral nos d Ice: 

" ••• A falta de estipulaciones expresas, la relacl6n serl 

por tiempo Indeterminado". 

Otro tipo de relacl6n laboral previsto por la ley en su artículo 38 es 

el previsto para lnver1l6n de capital determinado, específicamente 

para los uabajadores en minas. Esta Oltlma hlpOtesls se traduce en 

una relacl6n de trabajo por tiempo determinado, 1ujeto a condlc16n 

que se daría en cuanto ee termina rl el capital Invertido. 

La duracl6n de la relacl6n laboral, de la que nos hemos ocupado en 
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este punto, puede ser alterada en forma temporal o definitiva, por al

gun acontecimiento ocasionado por la voluntad de alguna de las partes 

o de ambas, o bien lndlfeTente a la voluntad de las ml1mas; entre los 

primeros se encuentran las renuncias, los despidos, o la termlnacl6n 

de la relacl6n laboral por mutuo consentimiento; las segundas abarca

rían todo tipo de siniestros que Implicasen la destruccl6n de la fuente 

de trabajo, pero en ambo1 casos, son formas anormales que alteran 

la duracl6n de la relacl6n laboral. 

En el derecho comparado, la duracl6n de la relacl6n laboral, es de 

tendencia a un tiempo Indeterminado, (23) 

3, Trabajador de planta y trabajador eventual 

Una de las clasificaciones dadas por la doctrina para los trabajadores 

es la que toma como punto de partida la duracl6n de la relacl6n 1! 

boral, contemplando dos Üpos de trabajadores, los de planta, que se 

1ubclaslflcan a au vez en contínuo1 o de temporada· y trabajadores 

eventuales. 

(23) Victor, Mozart Ruuomano Et. Al. Miguel Angel BermOdez. 
Ob. Cit. Plgs. 141 y 11. 
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Haciendo una breve resella hlst6rlca, citamos al maestro Mario de la 

Cueva, que nos trascribe una jurisprudencia emitida durante la vlge.!!. 

cla de la Ley de 1931 y que aclara el concepto de trabajador de plan

ta: 

"Para la existencia de un trabajo de planta se requiere 

Cmlcamente que el servicio desempellado constituya una 

necesidad permanente de la emprea, esto es, que no 

se trate de un servicio meramente accidental, cuya re

petlcl6n s6lo podr4 ser co111 ecuencla de que concurran 

circunstancias especiales, o lo que es lo mismo que el 

servicio no forme pane de las actividades normales de 

la empresa. De lo apuesto se desprende que Ja exls· 

tencla de un empleo de planta no depende de que el tl"!. 

bajador preste el servicio todos los días, sino de que 

dicho servicio se preste de manera uniforme, en pe~ 

dos de tiempo fijos, asr a ejemplo, el servicio que pre! 

ta una persona dos veces por semana a una empresa, 

constituye un trabajo de planta, pero no lo ser4 si s61o 

por una circunstancia accidental, descompostura de 

una mlqulna, se llama a un meclnlco especial, y con· 

cluldo el trabajo, queda desligado el trabajador, sin 
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que se sepa si volverln o no a ser utlllzados sus ser

vicios. 4a. Sala de la S.C. J., Sindicato de Trabaja

dores Ferrocarrileros, Toca 2903/36/la. , 3 Set. de 

1936. (24) 

Tomando en conslderaclOn la duraclOn de la relaclOn laboral, los trab!. 

)adores se clasifican en: 

a) De planta o tiempo Indeterminado: permaneri:es y contCnuos 

b) De tiempo determinado 

c) De obra determinada 

d) Para la lnverslOn de capital determinado 

e) Eventual: aquel que se realiza en actividades ocasionales. (25) 

La legl1lac10n vigente, no define los conceptos de trabajador de planta y 

trabajador eventual, llmltAndose a enunciarlos en algunos de sus precee, 

tos, aar tenemos que dentro de los numerales que se ocupan de los trab!. 

)adores de planta, estAn: 127 fracclOn ll, 132 fracclOn X, 156, 158 y el 

162. 

De loa trabajadores eventuales se ocupan loa siguientes numerales: 49 

(24) Mario, de la Cueva. Ob. Cit. PAgs. 255 y H. 

(25) Jos&, DAvalos Morales. Ob. Cit. Plgs. 23 y ss. 
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fraccl6n V, 127 fraccl6n Vil y 156 de la ley. 

Por lo tanto, podría deciroe que trabajador de planta eo aquel cuy.a ac~ 

vldad e• contínua, no entendl!ndo•e por contínua una actividad diaria, 

•lno aquella realizada regularmente en determinado• lap•o• de tlemo;io 

dependiendo de e•ta actividad la vida normal y el funcionamiento de la 

empreq o eotableclmlento en donde se prestan lo• cervlclo•. 

Trabajador eventual .. erl aquel que •6lo de manera accidental o clrcun!. 

tanela• e~eclaleo o trabajo determinado •e relaciona con la empre•a, 

una vez concluido el trabajo queda decllgado de la mi "ma. 

4. Lo• derecho• de preferencia como una obllgaci6n a cargo del patr6n. 

La contínua tranoformacl6n de tao emore•ac, tendiente• a ta moderniza· 

cl6n y 6ptlma rendlbllldad, trae aparejada la movilidad del perconal OC!. 

Rionado por diverooo factore" que van d ecde ta. nece11ldadeo econ6mi

ca9 de la empre.a, como en 1011 c .. o• de ampllacl6n o, aquello• que de· 

rlvan de ta relaci6n laboral, como •on ta• jubllaclone•, de~idoo, Inca· 

pacldade• o licencia" para au,.entaroe: eoto oca•lona la creac16n de nu! 

voo pue..coo o vacante• de pue•to• ya exl •tente• que deberln •er cutierto• 
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escalafonartamente, prefiriendo a aquel trabajador que reuna los re· 

qulsltos estableeidos en la ley y de scuerdo a lo pactado en el contra

to colectivo respectivo. 

Antea de seguir con el tema, haremos una breve referencia al concei!_ 

co de obllgacl6n qu_e ha manejado el derecho comlln: 

a) Concepto de obllgaci6n en el derecho comlln 

Entre los romanos, en las lnacltuclones de Juatlnlano, la obllgaci6n estl 

definida de la siguiente manera: 

"La obllgacl6n es un vínculo jurídico por el cual que

damos conscreflldos a cumplir necesariamente de acue.!: 

do al derecho de nuestra comunidad política". (26) 

Dentro de nuestra leglslac16n, observamos que el C6dlgo Clvll vl¡¡ente 

para el Distrito Federal, es omiso en cuanto a la deflnlc16n del concep· 

co de obllgacl6n, por lo que es a la doctrina a la que se le ha dejado es· 

ca carea, así para Miguel Angel Qulntanllla García, la obllgacl6n consl.! 

(26) Gulllermo, Florts Margadanc s. Derecho Romano, Editorial Ea· 
finge, S.A., Mhlco 1979, Plg. 307. . 
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te en un vínculo de derecho o relacl6n jurídica, por el cual las per

sonas (una o varias) como acreedores constrltlen o exigen una deter

minada conducta positiva o negativa de dar, hacer o no hacer a otras 

personas (una o varias), denominados deudores. (27) 

Aplicando este concepto a los derechos de preferenela, que es el te

ma que nos ocupa, vemos que en este vínculo jurídico, el trabajador 

una vez reunidos los requisitos estsbled dos en la ley y no existiendo 

un contrato colectivo que contenga la cllusula de admlsl6n, asume el 

papel de acreedor frente al patr6n que se constltulrl en deudor, en 

donde la obllgacl6n asumida por ~ste Oltlmo conslstlrl en el otorga

miento de una prestacl6n en su doble aspecto positiva y negativa, dar 

el puesto de nueva creacl6n o la vacante a aquel trabajador que tiene 

el derecho preferente para ocuparlo y a contrario sensu, no darlo a 

quien no tiene el derecho antes mencionado. 

Este derecho se extiende a los uabajadores eventuales, como se de.! 

prende de lo establecido en el artículo 156 de la ley. 

El Incumplimiento de esta obll¡acl6n por parte del pa tr6n, da accl6n 

(27) Miguel An¡el, Qu1nranllla García. Derecho de las Obll¡aclo
!!!!• 2a. Edlcl6n, Clrdenas, Editor y bístrl&ÍldOr, Plg1. l y 
•••• 
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al trabajador con base en el artCculo 157 de la ley e Independientemente 

de que sea eventual o de planta, para solicitar a la Junta de Concil1acl6n 

y Arbitraje, a su eleccl6n, que se le otorgue el puesto correspondiente 

o se le Indemnice con el Importe de tres meses de salarlo mis los sal.! 

rlos vencidos desde la fecha en que debl6 ocupar el puesto que le corre! 

pondCa, el mismo procedimiento se seguir&, sl el que comete la vlola

cl6n ea el sindicato, 

Este tema ha sido fUente prolija para la emlsl6n de jurisprudencia, mi! 

maque ha sustentado los siguientes criterios: en cuanto a la obllgscl6n 

patronal consagrada en el art(culo 154 de la ley, se conslder6 que htas 

ae tran1ferCan al sindicato cuando exlstCa contrato colectivo de trabajo, 

que Incluyera la cllusula de exclusl6n por admlsl6n; tambl&n se establ! 

cl6 la obllgacl6n del sindicato de pagar salarlos cardos o diferencia de 

salarlos por lndemnlzacl6n por da!los y perjuicios causados al trabaja

dor por la vlolacl6n de sus derechos de preferencia: establecl6 como 

t&nnlno de pre1crlpcl6n para que el trabajador que se considerara Pº! 

tergado ejerciera las acciones correspondientes, el de un ano, contado 

a partir del d(a 11gulente a la fecha en que tuvo conoclmlenco de que la 

empre1a y el trabaJador pzopuesto 1u1crlbleron el contrato respectivo: 

estlm6 que la carga de la prueba deberla recaer en el trabajador que se 

considerar& postergado; e1tablecl6 como c6mputo para el pago de los d!, 

!los y perjuicios ocasionados por parte del 1lndlcato al ua bajador poi-
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tergado el de la fecha en que la agrupac16n sindical tuvo conocimiento de 

sus mejores derechos para ocupar una determinada vacante, (28) 

b) Jerarqu(a de los derechos de preferen:la 

La ley marca un orden de preferencias del que gozarln 101 tzabajadores, 

colocados en 1gu1ldad de circunstancias, este orden debed .ser respetado 

por el p1tr6n, la carencia de cada uno de loa requisitos va .excluyendo al 

trabajador en la posibilidad de ocupar el puesto vacante o de nueva crea· 

cl6n, Este orden de preferencias que coloca en un plano de dealgusldad 

a un trabajador respecto de otro, no fue establecido caprfchosamenre por 

el legl1l1dor, sino que obedece a consideraciones nacionalistas, de jus· 

tlcla social y econ6m1cas, ase tenemos: 

(:18) 

- Se dar4 preferencia a los trabajadores mexicanos, respecto de 

aquellos que no lo sesn. Obedece a un sentimiento net•menre 

nacionalista y ttene como finalidad proteger a los trabajadores 

mexicanos: e1ta preferencia ea i:atlflcada en el anrculo 32 de 

nuestra carta magna. 

- Se darl preferencia al trabajador que lo haya servido satlsfsc· 

Jurisprudencia. Apendlce de la Suprema Cone de Ju1tlcla 1975, 
Sa. pane, 4•. Sala, Tesis 166, Pl¡. 162, 169, 165, 171y167 • 
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torlamente por mayor tiempo. atiende a un principio de Ju.! 

tlcla social que reconoce la energía y ded1cac16n del traba)!. 

dora la empresa. 

• Se dad preferencia a aquel trabajador que no teniendo otra 

fuente de Ingresos, tenga a su cargo una familia. Esta pre· 

ferencla obedece a una preocupacl6n social de proteger a la 

familia. 

- Se dar4 preferencia a aquel trabajador que e•t! alndlcallza· 

do, con respecto de aquel que no lo eat!. Con esa preteren· 

cla se trata de fomentar el sindicalismo, pero al mismo tle'!! 

po coana la llbenad del ser humano para decidir si quiere o 

no formar patte del sindicato, ya que si decide no formar Pª! 

te del mismo, la ley lo coloca en una s1tuacl6n desventajosa 

con respecto de quienes si lo est!n; adem4s de que pueden ap!! 

carie la cl4usula de exclual6n por separacl6n. 

5. Sindicato y contrato colectivo 

Ambas fisuras Integran pane del derecho colectivo de trabajo, que pe! 

sigue el bienestar no 1610 presente de la clase trabajadora, sino la con· 

quista de e1te ml1mo bienestar en el futuro • 
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lntroducl!ndonos al tema, diremos que el sindicato tiene sus mls re· 

motos antecedentes en la figura de la asoclaclOn, en donde el hombre 

conclente de su propia debilidad bu9ca agruparse con sus cong!neres 

pa.ra multiplicar, sus fuerzas y satisfacer sus Instintos, pero ya des

de esa epoca esta agrupaclOn obedecía a Intereses comunes; poseerlo! 

mente y en funclOn de esos Intereses empiezan a surgir asociaciones 

profesionales, que constituyen un antecedente real de lo que actwilme.!! 

te es un sindicato. 

La g!nesls del sindicato, como actualmente se concibe, tiene sus ant.! 

cedentes en la RevoluclOn Industrial, período en donde los obreros o 

como Carlos Marx los llama 'proletarios', son arrojados a un mundo 

de miseria y hambre en donde son sustituidos por mi quinas y la doml • 

naclOn del capital sobre el trabajo se recrudece. 

En la LeglslaclOn Mexicana, la libertad sindical e1 reconocida en la 

ConstltuclOn de 1917 en el artículo 123 fraccl6n XVl, que textualmen· 

te dice: 

"Artículo 123. • ••• 

A.· •.• 
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la XV.· ... 

XVI. - Tanto los obreros como los empresarios, tendrln 

. derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos I_!! 

tereses, formando sindicatos, asociaciones profesiona

les, etc&era :" 

La ley reglamentarla de este artículo, en su apartado "A" ratifico esa 

libertad definiendo al sindicato en su artículo 356, en los t!rmlnos si· 

gulentes: 

"Artículo 356. ·Sindicato es la asoclacl6n de trabajado

res o patrones, constituido para el estudio, mejoramle_!! 

to y defensa de sus respectivos Intereses". 

Este precepto nos da a entender que !01 sindicatos pueden ser de pat12 

nes o trabajadores, pero nunca mixtos ya que hto provocaría la p!rdl 

da de una de las características esenciales del sindicato, que es la 

persecucl6n de Intereses comunes. 

Contrato colectivo 

Una vez reunidos codos los ~qulsltos exigidos por la ley para la cons· 
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tltucl6n de un sindicato y, registrado f:sce anee la autoridad laboral 

competente, el sindlcaco titular puede negocia r las condiciones en 

que habrAn de prestar los servicios sus agremiados a la empresa o 

escableclmlenco que los haya contratado: si estas condiciones han s.! 

do el resultado de la concercacl6n de voluntades partlclpances en el 

convenio y estln plasmadas por escrito, se les denominad contra

to colectivo. 

La deflnlci6n legal del contrato colectivo la encontramos en el ar

tículo 386 de la ley, que nos dice: 

"Artículo 386. - Contrato colectivo es el convenio cele

brado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y 

uno o varios patronea, o µno o varios sindicatos de pa

trones, a>n objeto de establecer las condiciones segan 

laa cuales debe prestarse el trabajo en una o mls em

presas o estabteclmlencos". 

Cabe mencionar que las estipulaciones contenidas en el contrato colec

tivo se extienden a codas las personas que trabajan en la empresa o es

tablecimiento, aQn cuando no estf:n agremiadas al sindicato que celebr6 

el contrato. 
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CAPITULO 11. ANTECEDENTES EN EUROPA Y EN MEXICO DE LOS 

DERECHOS DE PREFERENCIA EN FUNCION DE SUS 

CAPACIDAD Y SUS ANTIGUEDAD. 

l. En europa 

a) Edad antigüa 

El trabajo como una actividad Indisolublemente unida al hombre y nece

saria para la aatlsfacclOn de sus m4s elementales necesidades tales co

mo comer y vestir, nunca ha sido repartido democr4tlcamente entre los 

Integrantes que forman las distintas civilizaciones y, ha sido uno de los 

puntos de partida para constituir la eterna lucha de clases. 

Por lo que respecta a la regulaclOn jurídica dada en esa epoca al traba

jo subordinado, nos encontramos con que en el derecho romano, hte es 

considerado como una 'res' (cosa), apllclndoaele normas admlnl1trat1-

vas, familiares y civiles, debido a la carencia de conceptos laborales. 

Con estos antecedentes, en donde la relaclOn laboral no constituye una 

sltuaclOn Jurídica, sino una condlclOn dada en forma natural, la prefe· 

rencla para el ejercicio de las distintas actividades desempeftadas en 

la sociedad de esa lpoca, eran dadas en funclOn del 1tatu1 social del 

Individuo, encontr4ndonos con que las actividades consideradas dig· 
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nas como el sacerdocio, la polftlca y la guerra eran destinadas a las 

clases superiores y el desempello de las "Indignas" se reservaba a 

los esclavos y a los hombres libres de clase Inferior quienes tambl!n 

desempellaban actividades doml:stlcas y artesanales. (29) 

b) Edad Media 

Edad Media o tambll:n llamada Epoca Feudal. En esta l:poca el traba

jo manual recupera su dignidad gracias a la Influencia del cristianismo 

que sustenta la Idea de que "el trabajo es digno porque acerca a Dios", 

la esclavitud comienza a desaparecer, aunque no en forma total, ya 

que a fines de la Edad Media subsiste la esclavitud, aunque en peque-

1\as Cifras de barberlscos, Indígenas, canarios, balc&nlcos y prisione

ros musulmanes: así frente a las categorías sociales que se van extin

guiendo, surgen otras como la servidumbre de la gleba y el artesana:lo 

y el Estado presenta una marcada tendencia Intervencionista, regulan

do las condiciones de trabajo en sus aspectos materiales, econOmlcos 

y morales; es en este marco en donde empiezan a formarse agrupaclC?. 

nes de gentes que tienen en comlln un mismo oficio y que son denon'll-

(29) Guillermo, Cab&neU.s. Comp~ndlo de Derecho Laboral. Tomo 
1, Editorial Blbllogrlflca Omeba, Editores Libreros, Buenos Al 
res, Plgs. 102 y 103. -
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nadas seg!in el lugar como mlnlsterlas, gulldas, hansas o cofradías 

que van transfonnlndose como asociaciones profesionales cerradas 

y monopolistas que Impiden el ejercicio profesional a todo aquel que 

no penenezca al gremio. (30) 

Poco a poco, estos gremios van cobrando lmponancta no sOlo en el 

aspecto profesional, sino tambi!n en el político, distlngut!ndose fu.!!. 

damentalmente dos clases de ellos que presentan distinta forma de 

oz¡¡antzactOn Interna y son denominados respectivamente: gremios 

juramentados y gremios reglamentados: en los primeros la adml

slon se condiciona a cienos requisitos y va acampanada de un jura· 

mento, rlgl!ndose por las normas que el mismo gremio se otoz¡¡a y 

que tienden a proteger los Intereses del mismo; en los gremios re· 

glamentados las normas por las que se rigen, emanan de los pode

res pQblicos y per1tguen el lnter!s general de la sociedad y, como 

Onlco requisito de admii116n se pide el sometimiento a dicha regla

mencacl6n. 

En relact6n a las preferencias marcadas en la !poca para el dese!!) 

peno de loa oficios nos encontramos con que una de las principales 

(30) Miguel, Hernalz Mlrquez. Ob. Cit. Plgs. 22 y H. 
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es pertenecer al gremio monopolizador del oficio, lo cual se logra si 

se acredita la capacidad suficiente para el desempeno del mismo y de 

no existir causales de excluslOn para pertenecer a él, causales que 

varían de un gremio a otro, a manera de ejemplo vemos que en Ale

mania existen exclusiones de orden moral, prohibiendo el ej erclclo 

de la profeslOn a los usureros, hijos naturales y artesanos que lle

van una vida Irregular. 

Asimismo, es característico de los gremios de esta epoca el énfa

sis que ponen en la calidad y lealmd de los productos ofrecidos al p~ 

bllco, de tal suerte que las universidades de las corporaciones apar.! 

cen desde mediados del siglo Xll. 

Uno de los estatutos declarados por los olleros de París, esmblecía: 

"Cualquiera que desee ser ollero de estano en París 

puede serlo francamente, con tal de que haga una -

buena obra, y leal, y pueda tener cuantos oficiales 

y aprendices quiera". 

En cuanto a la normatlvldad laboral, ya emanar& 6111:& de los ¡remlos 

o de or¡anlsmos pQbllcos, se puede decir· eran una antltesls sus fines 

en relaclOn a los perseguidos por el derecho del trabajo actual, pre-
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tendiendo asegurar la mano de obra y la calidad de los productos y de

slnteres4ndose de las condiciones laborales de los trabajadores. (31) 

c) Edad moderna 

Este período comprende del siglo XV hasta nuestros días, haciendo un 

leve par!ntesls de lo que constituiría la !poca contempor4nea. 

Debido al poder que llegan a detentar las corporaciones de oficios, no 

s6lo en el aspecto profesional sino tambl!n en el políclco, el Estado e!!} 

pieza a Intervenir tomando una serte de medidas destinadas a elimina! 

las, obra que culmln6 con la Ley de Chapeller de 1791 y el COdlgo Pe

nal Francea de 1810 que tipifica el delito de coallciOn. 

En este período surge en Inglaterra el fen6meno que los historiadores 

han denominado 'RevoluclOn Industrial' , mismo que acarrea francos 

cambios econOmlcos, polltlcos y sociales, contribuyendo en gran med!, 

(31) Apud, Miguel Hernalnz M4rquez, Phlllppe Wolff y Fredene Mau
ro, et. al., C. BayOn ChacOn y E. P!rez Botija. 

Tratado Elemental de Derecho del Traba!o. Ob. Cit. Ptg. 298 y ... 
Historia Cenera! del Traba~o. La Epoca del Artesanado, Tomo 
111, .Edlcione1 Ori)aibO, S. • , Barcelona, Ptgs. 71 y ss. 

Manual de Derecho del Trabato. Vol. 1, Sa, EdlclOn, Libros Ju~ 
dlcos, Madrid 1964. 
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da a la total desaP,arlclOn del sistema corporativo, Esta revoluc16n CO.!!, 

slste esencialmente en la utlllzaclOn de mlqulnas que sustltu~·en el tmb! 

jo manual, la energía animal y la eOllca por la utlllzaclOn de vapor, lo

grando índices de pxoducclOn mls elevados, y p xovocancb el surgimien

to de nuevas clases sociales como la burguesía y el trabajador Industrial 

que mis tarde.Carlos Marx llamaría pxoletarlado, el liberalismo econO

mlco alcanza su mAxlmo florecimiento y es utilizada como arma por la 

burguesía para explotar al obrero. Estos son algunos matices que cara=. 

terlzan este períocb. 

En relaclOn a las condiciones laborales que predominan en esta época, 

se puede decir que las mismas constituyen una de las plglnas negras en 

la historia del trabajo en donde la vida del obrero llega a estar por deb! 

jo de la de los animales de carga. 

Los nuevos centros fabriles requerían de abundante mano de obra, f:sta 

genemlmente provenía del campo en donde había un gran desempleo y 

los campesinos emigraban a las flbrlcas, atraídos por elevados salarlos 

pero, esa mano de obra no era calificada, ademls de que resultaba dlfí· 

cll adaptarse a la disciplina de las flbrlcas cuyas jornadas eran excesi

vamente largas fluctuando entre 12 horas como mínimo y come1Íz6 a ala! 

IC al comienzo del siglo XIX con el descubrimiento del alumbrado artl· 

flclal, la puntualidad era de vital Importancia establecU!ndose un sistema 
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de mulcas para penar el recraso, la embriaguez o desarreglo en su pe! 

sona; en relaclc5n a la recrlbuclc5n ea>nOmlca dada a los obreros, !sea 

era apenas la Indispensable para sobrevivir, apareciendo el sistema de 

pago en \'&les o fichas, los nlnos y las mujeres se ven explocados en fo! 

ma Inhumana, las condiciones de las f4brlcas son anelhlgl!nlcas, lo mi.!!. 

moque las de las casas en donde viven los obreros: todas escas con:ll

clonea afeccaban la salud de los mismos. 

Én relaclc5n a la leglslaclc5n exlscence, se podría decir que la que se Iba 

generando era apenas la Indispensable para proteger al obrero fre11:e al 

empresario, y dada para una generalidad o un determinado grupo pero 

no Individualizaban al obrero; de tal suene que podemos afirmar que los 

derechos de preferencia no existen en esca ~a coltD una prestaclc5n en 

beneficio del trabajador, si bien es cieno que en esa fpoca se presenta

ban preferencias escas er4n dadas en funclc5n de los intereses de los em

presarios, así en este período se prefiere la utlllzaclc5n de mano de obra 

de nUlos y mujeres por las siguientes razones: 

Sus debilidad era garantía de aujeclc5n a una disciplina a la que los 

aduleas no se plegarían fAcllmente. 

Muchas veces el contrato de aprendizaje los mancenía sujetos al P! 

tr6n durance siete anos por lo meno1, lo que equivalía a mano de 

obra graculca para el pacr6n. 
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El salarlo al que se obligaba al patr6n era de la sexta o la terc_! 

ra parte del salarlo de los adultos por el mismo tiempo de trab! 

jo y en algunos casos s61o se obligaba a darles alojamiento y al!. 

mentos. 

La resistencia del nlfto a lo largo de la jornada que fluctuaba e!! 

tre doce y diecinueve horas. 

Estas son algunas de las razones de hecho por las que se prefería a un 

obrero respecto de otro, (32) 

d) Epoca contempor4nea 

Tomaremos como punto de partida para el an4lisls hlst6rtco de este P! 

rCodo del ano 1900 hasta nuestros días. 

(32) Apud. Mario de la Cueva, Phlllppe Wolff y Fredene Mauro, Et. 
Al. Neator de Buen Lozano. 

El Nuevo Derecho Mexicano del Trata to. Ob. Cit. P4gs. 12 a 
13. 

Hl1torta General del Trabajo. La Era de las Revoluciones. Ob. 
Cit. Pl¡s. 27 y H. 

Derecho del Trabajo, Tomo!, Editorial PorrQa, S.A., M!xlco 
1086, Pl¡a. 1320 y u. 
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El siglo XIX había culminado con un gran desarrollo del slndlcallsmo, 

mismo que prosigue durante los primeros anos de nuestro siglo, paí

ses como Inglaterra, Franela, Alemania y Espana ven con buenos -

ojos la prodlccl6n de la leglslacl6n obrera, por otro lado, la lnfiue!!. 

cla de la doctrina marxista que exhorta a la lnternaclonallzacl6n del 

derec!lo del trabajo cobra fuerza. En el afio 1900 en el Congreso de 

París se forma una asoclacl6n Internacional para la proteccl6n legal 

de los trabajadores, en el ano 1906, se adopta la primera medida de 

carActer Internacional sobre proteccl6n del trabajo: todas estas·ac

clones sociales son Interrumpidas con el estallamlento de ls prlme

rs Guerra Mundial en el verano de 1914, con sus correspondientes 

consecuencias econ6mlcas, polftlcas y sociales y, el sueno de Marx 

de unir a los proletarios de todo el mundo, es avasallado por un na

cionalismo fomentado por los dirigentes políticos, ln:ervlnlendo el 

Estado en todas y cada una de las fases de produccl6n, dando fin al 

Lalsser Falre, Lalsser Passer. 

Al terminar la Primera Guerra Mundial, los dirigentes se dan cue.!! 

ta de la necesidad de regular las relaciones obrero-patronales y, 

en todos los países surge una ola en pro del soclallsmo vlendolo C,2 

mo un medio para salvar del hambre y desesperac16n al proletarl! 

do, es por eso que en el Tratado de Paz de Versallea en 1919, se 

crea la Orpnlzacl6n Internacional del Trabajo (0.1. T.) como me-
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canlsmos para lograr la justicia social en las relaciones entre el tra

bajo y el capital; en el mismo afio se proclama la constltuci6n alema

na de Welmar, en donde se dedica un capftulo completo a los derechos 

del trabajo, aunado a esto, en los países capitalistas se dictan una se

rle de medidas tendientes a proteger al obrero como la creacl6n del 

seguro social, el salarlo mínimo e Indemnizaciones por accidente; de 

tal suerte que los allos posteriores a la guerra se caracterizan por In

tentar una Igualdad jurídica entre el capital y el trabajo. 

Con la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda nuevamente dividido en 

vencidos y vencedores, en donde el capitalista perfecciona cada vez mis 

los procedimientos de explotacl6n al obrero, pese a eso, los pueblos se 

esfuerzan por obtener un poco de justicia social; es asr como numerosos 

organismos Internacionales producen normas buscando un equilibrio en

tre capital y trabajo; en la Declaracl6n de Filadelfia de 1944 de la Org!_ 

nlzacl6n Internacional del Trabajo, se afirma que no puede establecerse 

una paz duradera, sino sobre la base de justicia social, dando en su ca

pftulo xm un plan de accl6n social de colaboracl6n, con el prop6slto de 

elevar los niveles de vida de los hombres; en la Carta de las Naciones 

Unidas proclamada en San Francisco en 1945, sellal6 en 1u artículo 55, 

el deber de la oq¡anlzacl6n de "promover nlvelu de vida mb elevado-. 

trabajo permanente y condiciones de progreso y desarrollo econ6mico 

y social: la O. l. T. en el desempello de su Tercera Funcl6n, se obU¡a 
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a colaborar con los gobiernos que lo soliciten para dar capacltacl6n pe! 

sonal, sistemas de pleno empleo, higiene y seguridad, por otro lado, 

los países van tomando la brida en el prop6slto de lograr el tan mene!!?_ 

nado equilibrio entre el capital y trabajo, dlnclose sus propias normas 

que se ocupan no s6lo del conglomerado de trabajadores, sino de gru

pos específicos de ellos y, alin mis del trabajador en lo Individual. 

Es en este marco en donde surgen por primera vez los derechos de pr.! 

ferencla, ya no como situaciones de hecho en beneficio del capitalista, 

sino como una lnstltucl6n jurídica en beneficio del trabajador, tomando 

como base distintos criterios, seglin el país.. (33) 

Retomando el tema nos encontramos con que tanto en la epoca antigua, 

como en la edad media se siente la ausencia de un derecho laboral aut~ 

nomo, con Instituciones propias que persigan un fin comOn: por lo tan

to los derechos de preferencia como lnstltucl6n propia del derecho lab!?_ 

(33) .Apud, Miguel Hernalnz Mlrquez, Néstor de Buen Lozano, Et, Al. 
Clro E. Gonzllez Blackaller·Luls Guevara RamCrez y Mario de 
la Cueva, 

Tratado Elemental de Derecho del TrabaJo. Ob. Cit. Plgs. 61 y 

••• 
El Siglo XX. Editorial Herrero, S.A., Mblco, 1976, Plgs. 43 a 
45 y 88. 

El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Ob. Cit. Plgs. 23 y u . 
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laboral no hace.acto de presencia en estas epocas y las preferencias 

marcadas para el ejercicio de una actividad determinada constituyen 

no un derecho sino una llmltacl6n personal tomando como base el st! 

tus social del Individuo: de esta manera tenemos que se prefería a los 

esclavos para ejercer las actividades manuales, a los hijos de los -

maestros para aprender el oficio del gremio, a los hombres libres 

para el trabajo artesanal, así como a los esclavos y a los trabajado

res vinculados para las actividades del campo. 

En la epoca moderna surgen disposiciones legislativas aisladas que 

no llegan a conformar un cuerpo legal aut6nomo y que apenas son las 

Indispensables para proteger al obrero frente al empresario, por otra 

parte, htas eran dadas para una generalidad o un determinado grupo 

sin llegar a Individualizar al obrero: de tal suerte que podemos decir 

que los derechos de preferencia tal como se conciben en la actualidad 

tampoco se presentan y las prefererc las obedecen a los Intereses el!! 

presarlales y no a los de 101 obreros, propiciando aQn mb sus expl~ 

tact6n. 

Es en la !poca con.tempor&nea en donde surge el derecho laboral con 

Instituciones propias que buscan la soclaltzacl6n _del trabajo, una de 

esas Instituciones es la de los derechos de preferencia, la forma de 
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otorgar escas P.referenclas se encuentran detalladas en la leglslacl6n p~ 

sltlva de cada país, bas4ndose en diversos criterios que persiguen con

ciliar los Intereses de los sujetos que Integran la relacl6n laboral, cra

bajador-pacr6n. Estos derechos marcan una tendencia proteccionista 

para con el trabajador, con el fin de estimular al obrero. 

2. En Mblco 

a) Epoco colonial 

Al período comprendido entre la conquista y la Independencia, los his

toriadores le han denominado epoca colonial. 

El sistema de produccl6n adoptado en esta epoca fue un trasplante del 

sistema gremial europeo, los gremios monopolizaban los principales 

oficios como lo eran la sebería, la cerería, tejedoras de telas de oro, 

batlhoja1, platería y minería; una de las funciones de escoa gremios 

consistía en la restrlccl6n de produccl6n en beneficio de los comer

ciantes de la Península, eran regulados por las ordenanzas de los ¡r! 

mios y por las normas que ellos mismos se daban y que contenían di.! 

posiciones relatlvaa a la calidad del trabajo obtenido y a la capacidad 

y calidad del obrero. 

En relacl6n a las disposiciones laborales vigentes en la Nueva Espalla 
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se puede decir que eran escasas y en algunos aspectos nulas: sin em

bargo es Importante menclom runa de las grandes obras legislativas 

conocida.como Leyes de Indias misma que qulz4s esmba Influenciada 

por el sentimiento cristiano que predomlllaba en esa epoca y que pr.!. 

tendía proteger al Indio de aquellos que s6Jo ven en eJ y en las tie

rras descubiertas una fuente de riqueza; esta obra consta de nueve ll 
bros y entre algunas de las disposiciones laborales que contiene se 

encuentran: libertad de trabajo, obllgacl6n social de trabajar, jol"ll!. 

da de ocho horas, descanso semanal, pago del septlmo día, protec

cl6n del salarlo de Jos Indios, estableciendo la obllgacl6n del pago 

oportuno y eficaz y , proteccl6n de Ja mujer en cinta, atencl6n m! 

dlca obligatoria, descanso pagado por enfermedad, prohlblcl6n de 

utlllzar menores de 18 anos con excepcl6n de aquellos que contarln 

con autorlzacl6n paterna, prohlblcl6n de que las mujeres casadas 

sirvieran en casa de los espaftoles a menos de estar ocupado el ma

rido en la misma casa, etc. 

Desgraciadamente, estas disposiciones no se aplicaban en la prlc~ 

ca, siendo muy distinta Ja realidad, 

En cuanto a los derechos de preferencia que es el tema que nos OC,!! 

pa, vemos que Ja estratlflcaclOn del obrero dentro del taller va en 
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grado jerlrqulco, partiendo del maestro, slgul~ndole el oficial y al fi

nal el aprendiz; para ascender de un peldallo a otro era necesario Cll!!.1 

pllr con determinados requisitos, así si el aprendiz quería ascender 

a oficial, era menester que cumpliera con cuatro ano.s de aprendiz r_! 

glstrado ante escribano la fecha de entrada y despues presentar un -

examen que preconizara su perlcla'personal, en el caso de los oficia

les aspirantes a maestros, se les exigía la reallzacl6n de una obra y 

presentar un examen ann mis dlfícll, Pero no s6lo se tomaba en cue.!!. 

ta condiciones de capacidad y antigüedad en el oficio sino que existían 

descrlmtnaclones racistas, así a manera de ejemplo en el Gremio de 

los Sombrereros en una Ordenanza de 1561 se prohibe el ejercicio del 

oficio a los negros. 

"Mandamos que nlngQn negro, esclavo ni libre, no pueda 

tener tienda del dicho oficio de sombrerero ••• " 

En la Ordenanza del gremio de batihojas en 1599, se prohibe exami

nar de dicho oficio a nlngQn mestizo, Indio, negro o mulato; en otras 

ocasiones 1e les prohibe a los negros y mulatos desempellar ciertos 

oficios. 

Por lo que se refiere a la manera de Ingresar a los gremios, podemos 
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decir que los primeros que tienen acceso a los mismos son los criollos 

y mucho tiempo despuf:s el mestizo, pero estA cerrado al Indígena y al 

resto de las castas del virreinato. (34) 

b) M~xlco Independiente 

Tomaremos como punto de refererc la para el anAllsls hlstOrlco de este 

período el ano de 1821, fecha en que se consuma nuestra ln:lependencla, 

hasta el ano de 1910 en que escalla la RevoluclOn Mexicana. 

El panorama general que nos presenta esta etapa es poco favorable al 

desarrollo de la leglslaclOn obrera, el país que apenas surge se enfre.!! 

ta a los estragos causados por la guerra de ln::lependencla y los gober

nantes ascienden y descienden del poder con cal rapidez que no les es 

posible llevar a cabo acciones tendientes a darle un poco de estabilidad 

a la naclOn y en donde es lOglco que las normas que pretenden organl-

(34) Apud. Mario de la Cueva, Néstor de Buen Lozsno, Jorge Basurto, 
Departamento AutOnomo de Trabajo. 

El Nuevo Derecho Mexicano del Trabato. Ob. Cit. PAgs. 38 y 

••• 
Derecho del TrabaJo. Tomo 1, Ob. Cit. Plgs. 286 y as. 

El Proletariado lndustrtal en M!x!cq. 1850-1930. Universidad Na 
clona[ AutOnoma de Mblco, Mblco, 1975. Plgs. 57 y 58. -

Ll'Ilslac!On del Traba!o, Siglos XVI. XVU v XVl!t, Vol. 1, Pl¡s. 
2 YH. 
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zar al país ocupen un lugar primordial, olvld!ndose por completo de las 

de carlcter social, 

En cuanto a la ~ltuacl6n econ6mlca del país, nos encontramos con una ec.!? 

nomra deteriorada, en donde la escacez de vías de comun1cacl6n Impide 

el florecimiento del comercio y la Inestabilidad potrclca ocasiona que los 

capltallstas no se decidan a Invenir en un país que no ofrece ninguna se

guridad, Esta sltuacl6n perdura hasta la epoca porflrlsta en donde la P.!? 

lítica dura utlllzada por el general Díaz, logra una paz ficticia que trae 

como resultado el fonaleclmlento de la economía con la lnversl6n de C! 

pltal extranjero y las v(as de comunlcacl6n se extienden gracias a la U!! 

llzacl6n del ferrocarril. 

Reflrti!:ndonos a los sistemas de produccl6n utilizados encontramos con 

que en los primeros anos coexiste el sistema de produccl6n gremial, 

reforzado por el nacimiento de pequenas Industrias Incipientes que 

marcan el de1&rrollo Inicial de la Industria que se verifica totalmente 

en el período porflrlata. 

Toda esta sltuacl6n repercute en la vida de los obreros, que en 1u ma

yoría eran albanlles, mozo1, aguadores, peones, cavadore1: todal su

midos en la mis e1Pantou miseria debido al desempleo y a lo mal re-
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munerado del ¡ioco que hay; esta situac16n se recrudecl6 en la epoca po!· 

flrlsta, en donde se sostenía que era necesario para el desarrollo del 

pars' abundante mano de obra para la Industria con retribuciones mfnl

mas, siendo fiel al liberalismo econ6mlco en cuanto a la lntervencl6n 

del Estado en las relaciones obrero-patronales en todo lo que beneflcl! 

ra al obrero pero, castigando severamente las Insubordinaciones pro!; 

tartas. 

Introducl~ndonos a nuestro tema, los derechos de preferencia en el M! 
:iclco Independiente, de Importancia es mencionar la estratlflcacl6n de 

los obreros hecha por Mollna Enrlquez y que Jorge Basuno trascribe en 

su obra~ 

En el peldatlo Inferior se encontraba el trabajador Indígena que apenas 

podía vivir y para los que empez6 a hacerse en los establecimientos f! 

brllea una aelecctOn depresiva. 

En un segundo grupo, se encuentra el de los principales obrero• lndu.! 

trlales que sobresalen de la maaa comCln de los obreros en general. 

E!n el tercer grupo se encuentran los obrero1 auperlores, mestizo• 

constituidos por los trabajadores de cierta categoría en los ferrocarri 
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les, tales como conductores, maquinistas, electricistas, mec:anlcos, 

ere. 

En el cuarto grupo se encuentran los trabajadores de los enclaves mine-

ros. 

Jorge Basuno anade a esta claslflcacl6n un quinto grupo, constltuído por 

los trabajadores extranjeros que se encontraban en mejores condiciones 

que Jos nacionales, tanto en salarlo como en demls prestaciones, lleg6 

a tal grado esa preferencia que se convl rt16 en una de las causales de n.!!_ 

merosas manifestaciones obreras, una de las principales fue la Huelga 

de Cananea, que en su pliego de peticiones exigía de Ja Compaflía entre 

otras cosas "que por lo menos el 753 de los empleados de Ja empresa 

fueran mexicanos". 

Es a finales de este período, en donde empieza a surgir el movimiento 

obrero con sus asociaciones que persiguen entre uno de sus fines com.!!_ 

ne• un trato Igual a trabajadores mexicanos y extranjeros e Incluso se 

llega a solicitar un porcentaje mayor de trabajadores mexicanos con 

re•pec:to a extranjeros, con1tltuyendo de Hta manera un precedente de 

los derechos de preferencia de loa trabajadores mexicanos con respec

to a lo• excranjero1, manejado en la actualidad. 
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No hay que descuidar el factor religioso que cobra fuerza pam el con

trol de los obreros, en Puebla por ejemplo, sOlo obtenía empleo aquel 

que era buen cristiano, cosa que se demostraba otorgando diversas c~ 

peraclones para fines religiosos. 

De esta manera, podemos decir que las preferencias para ocupar un e!!! 

pleo van desde prejuicios raciales, hasta justificaciones de capacidad, 

pues si bien es cierto que los trabajadores extranjeros erAn mAs capa

ces para el desempeno de los tta bajos t!cnlcos esta capaclda podía ser 

Igualada por el trabajador nacional si se le capacitaba debidamente: por 

otro lado la preferencia es manejada a nivel horizontal, siendo muy di

fícil saltar de un grupo a otro, volviendo a retomar el ejemplo de los 

trabajadores extranjeros, htos eran preferidos para desempenar los 

trabajos tknlcos pero, aQn ante la hlpOtesls de que un trabajador índJ 

gens estuviera capacitado para desempenar dicho trabajo le es vedada 

toda oportunidad. (35) 

(35) Apud, Jorge Basurto, Mario de la Cueva, Et, Al. Ciro E. GonzA 
lez Blackaller-Luts Cluevara Ramímz. -

El Proletariado lndu1trtal en Mhlco, UIS0-1930, Ob. Cit. PAgs. 
l5yss. 

El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo 1, Ob. Cit. P&¡¡s. 
4Óyss. 

Si¡¡lo XX, Ob. Cit. P&¡¡s. 154 a 169, 
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c) Constltucl6n Po!Ctica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

La elaboracl6n del documento constitucional de 1917, fue el resultado 

de la revolucl6n social que había estallado en nuestro país en el ano de 

1910. 

Con el prop6slto de elaborar nuestra carta magna Venustlano Carranza 

convoc6 al pueblo por decreto del 22 de septiembre para la eleccl6n de 

diputados constituyentes, mismos que Iniciaron la elaboracl6n del doc.!!, 

mento constitucional el primero de diciembre de 1916; cabe menclomr 

que el proyecto de constltuct6n que se present6 Inicialmente no conte

nía nlngQn precepto que regulara en forma especial la sltuacl6n de los 

trabajadores, e&ce fue Incluido debido a la Insistencia de diputados C_!? 

mo Manjarrez, Cravloto y Jos~ Natividad Macías, cre!ndose de esta 

manera el artículo 123 constitucional. 

En relacl6n a los derechos de preferencias de los trabajadores que se 

encuentran contenidos en dicho documento, se puede observar que la 

misma coma en conslderacl6n dos aspectos bajo los cuales se basan 

las preferencias: la nacionalidad mexicana y la proceccl6n a la fami

lia. 

En cuanto a la nacionalidad mexicana, el artículo 32 constitucional 

nos dice; 
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"Los mexicanos ser4n preferidos a los extranjeros 

en Igualdad de circunstancias, para toda clase de 

concesiones y para todos los empleos, cargos o e~ 

misiones del gobierno en que no sea Indispensable 

la calidad de ciudadano. En tiempo de paz nlnglln 

extranjero podrA servir al ejercito, ni en la fuer

zas de policía o seguridad pQbllca. 

Para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra 

o a la Fuerza Aerea y desempeftar cualquier car

go o comlsl6n de ellas, se requiere ser mexicano 

por nacimiento, Esta misma calidad ser! Indis

pensable en capitanes, pilotos, patrones, maqui

nistas, mecanlcos y, de una manera general, pa

ra todo el personal que tripule cualquier embarc!. 

cl6n o aeronave que se ampare con la bandera o 

Insignia mercante mexicana. Ser! tambl6n ne<:_! 

sarla la calidad de mexicano por nacimiento para 

desempenar los cargos de caplt&n de puesto y to

dos los servicios de practicaje y comandante de 

aer6dromo, asr como todas lis funciones de age.!! 

te aduana! en la RepQbllca. " 
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Este artículo ha sido modificado dos veces desde su publlcacl6n en 1917 

siendo la primera en 1934 que establec16 que toda la trlpulacl6n que co.!! 

duclera embarcaciones o aeronaves que ostentaran la bandera o bien la 

Insignia mercante mexicana deberían estar constituidos íntegramente de 

mexicanos por nacimiento. 

Este artículo estl íntimamente ligado con otros numerales de la conscl

tucl6n que exigen como requisito para ocupar puestos de eleccl6n popu

lar u otros de naturaleza administrativa o judicial la calidad de mexi

cano: así tenemos que para ser diputado, senador, ministro de la S~ 

prema Corte de Justicia y Secretarlo de Despacho, se requiere ser 

mexicano por nacimiento: asimismo el artículo 80 nos dice que para 

1er presidente de la repQbllca se requiere no s6lo ser mexicano por 

nacimiento, sino tambl6n ser hijo de padres mexicanos por naclmle.!! 

to. 

En relacl6n a 101 derechos de preferencia que buscan proteger a la 

tamllla , nos encontramos con el artículo 123 con1t1cuclonal que en 

su fraccl6n XXV no1 habla del servicio de colocacl6n de los trabaja

dores en donde H les dar& prioridad a quienes representen la Onlca 

fl¡ente de Ingresos en 1u tamllla. 

... 
A manera de comentarlo hacemos la observacl6n de que el texto OJ:!. 
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glnal no consignaba esta preferencia. 

Por otro lado, esta preferencia es ratificada por el mismo artículo en 

su aparcado "B", fracc16n \'111 parce final, que nos dice: 

"B. 

la Vll 

VIII,· ... 

En Igualdad de condiciones, tendrl prioridad quien repre· 

sente la Qnlca fuente de Ingresos en su familia." 

Podríamos decir que 6stos son los Onlcos derechos de preferencia que 

en forma expresa contempla nuestra constltucl6n, ba§andose en conc~ 

tos de nacionalidad y proteccl6n a la familia. (~) 

d) Ley Federal del Trabajo de 1931. 

En la Ley de 1931 los derechos de preferencia de los trabajadores que· 

dan fijos en el artículo 111 que nos habla de las obligaciones de los pa

trones para con los trabajadores, textualmente nos dice: 

(3~ Constltucl6n Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos Comentada• 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Mblco, 1985 • 

• 58 • 



"Artículo 111. - Son obligaciones de los patrones: 

l. - Preferir en Igualdad de circunstancias a los me

xicanos, respecto de quienes no lo sean, a los 

que les hayan servido satisfactoriamente con ª.!! 

terlorldad, respecto de quienes no esten en ese 

caso y a los slndlcallzados respecto de quienes 

no lo esten, a posar de que no exista relacl6n 

contractual entre el patr6n y la organización si.!! 

dlcal a la que pertenezca, entendl~ndose por si.!! 

dlcallzado a todo trabajador que se encuentre -

agremiado a cualquier organlzacl6n sindical lí

cita." 

Así tenemos que el orden de preferencias dado por este precepto, es 

el siguiente: 

- Preferencia de los mexicanos, respecto de los extranjeros. 

- Aquellos que hayan servido a la empresa, siempre y cuando estos 

servicios hayan aldo satisfactorios, respecto de quienes no esten en 

en ese caso. 

- A los 1lndlcallzados, respecto de aquellos que no lo esten. 

En relación al tema, la Suprema Corte de Justicia emlt16 su opinión 
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mediante tesis y jurisprudencias entre las que se encuentran: 

Car4cter de extran!ero. La Junta no puede limitarse a creerlo o estl-

marlo. -E-S.J.F. T/XLlll. 

Extranjeros. Es Improcedente el amparo contra las disposiciones de 

la Ley que prohiben a las empresas que tengan un nllmero determina

do de trabajadores mexicanos a su servicio, limitando el de los extra.!! 

jeras. -E- S.J.F. T/XXXVI, P/770. 

Orden de preferencias, 1) Slndlcallzacl6n, 2) Antecedentes, 3) nacio

nalidad, -c.-R.M,T,-T/2, P"/14. 

Sindlcallzado trabajador. La obllgacl6n del patr6n de preferirlo a uno 

libre en Igualdad de circunstancias existe meclJante dos requisitos: que 

puedan ocupar un s61o puesto y que tengan Igual aptitud. -E- .S.J. F., 

T /XLll, P /1070, (37) 

(37) Apud. Felipe Santlballez y Mario de la Cueva. 

Leglalacl6n Sobre Tra~o, Editorial Informacl6n Aduanera de 
M6xlco, Mbico 1931, P gs. 33 y 125. 

Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo l, Ob. Cit. Pags. 
419. 
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e) Ley Federal del Trabajo de 19i0 

La elaboracl6n de la Ley Federal del Trabajo de 1970 fue producto de 

numerosos estudios que culminaron con la presentacl6n de la Iniciati

va de ley, hecha en diciembre de 1968, 

La Iniciativa enunciada en el pArrafo anterior, fue objeto de m'Oltlples 

discusiones entre los dos sectores de la produccl6n, ambos en defen

sa de sus respectivos Intereses. El sector patronal present6 un est.!!, 

dio ante las comisiones de las cAmaras, en donde manlfest6 que era 

Inaceptable la norma que Imponía a los empresarios la obllgacl6n de 

preferir a los trabajadores que le hubiesen servido con anterioridad, 

a lo que le llamaban escalaf6n ciego; finalmente y cumpliendo con su 

labor social, esta ley entr6 en vigor el primero de mayo de 1970. 

Hablando de los derechos de preferencia, la Ley trat6 el tema en su 

artículo 154, obligando al patr6n a preferir en Igualdad de clrcunsta_!! 

clasa: 

• Los trabajadores mexicanos, respecto de quienes no lo sean: 

• /1 quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, 

re91)ecto de aquellos que no estln en este caso: 

- .,. quienes no teniendo otra fuente de Ingresos, tengan a su cargo 

una familia, con respecto de quienes no se encuentren en ese ca
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so; 

- A los slndlcallzados, respecto de quienes no lo estl:n. 

Este precepto en su texto original, no contemplaba la preferencia del 

trabajador que no teniendo otra fuente de Ingresos econ6mlcos, tenga 

a su cargo una familia, con respecto de quienes no estlm en ese caso, 

l!sta tue anadlda en las reformas que se le hicieron al precepto en los 

anos 1974-1976. 

En caso de haber contrato colectivo y contener l:ste la cllusula de ad

mls16n, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva 

creacl6n, se reglrA por lo que disponga el contrato colectivo. 

El maestro Mario de la Cueva, en relacl6n a los derechos de pretere.!!. 

eta, nos dice que hay que distinguir entre trabajadore1 que estln pre.! 

cando sus servicios a la empresa en el momento de ocurrir la vacante 

o puesto de nueva creacl6n y, trabajadores que no estln prestando s111 

servicios a la empresa al ocurrir tal circunstancia y, si existe o no 

cllusula de admisi6n en el contrato colectivo. 

Cuando el trabajador estA prestando sus servicios a la empresa al m2 

mento de ocurrir el puesto vacante o de nueva creacl6n, fsta serl cu

bierta escalafonartamente por el trabajador de la categoría Inmediata 
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Inferior del respectivo oficio o profesl6n. 

Cuando el trabajador no estl prestando sus servicios a la empresa al 

ocurrir el puesto vacante o de nueva creacl6n, hacemos referencia en 

este caso a los trabajadores eventuales que el maestro Mario de la -

Cueva llama trabajadores de planta dlscont[nuos; este tipo de trabaja

dores se encuentran contemplados en el art[culo 156 de la Ley y para 

los cuales es aplicable literalmente el numeral 154 de dicho ordena

miento; de tal suer1e que si el trabajador estl Interesado en Ingresar 

a la empresa, debed formular una solicitud en la que lndlcarl su d_9. 

mlclllo y la raz6n de su derecho, a fin de que se le pueda dar aviso 

de la vacante, En caso de existir contrato colectivo y !ste contener 

la cllusula de admlsl6n, la propuesta del candidato a ocupar el pues

to corresponde al sindicato, de tal suerte que el patr6n estll obligado 

a aceptar al trabajador que le proponga el sindicato. (38) 

· Es Importante saber que es lo que sucede cuando el patr6n viola es

to1 derechos de preferencia: de acuerdo con el art[culo 157 de la Ley, 

6ste Incumplimiento da accl6n al trabajador para 111>llcltar ante las 

(38) Mario, de la Cueva. Ob, Cit. Plgs. 410 y s&. 
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Juntas de Conclllacl6n y Arbitraje a su elecct6n, que se le otorgue el 

puesto correspondiente o se le lndemlnlce con el Importe de tres me

ses de salarlo, mls los salarlos vencidos a partir de la fecha en que 

se debl6 ocupar el puesto, hasta que la Junta emita su reS> lucl6n. 

Pero que es lo que sucede si la vlolac16n en lugar de cometer!a el P! 

tr6n la comete el sindicato en ejercicio de las facultades que le oto! 

ga Ja cllusula de admlsl6n, proponiendo a un trabajador que no reu

na los requisitos de preferencia desechando a otro que si los reuna, 

o bien que sucede si el patr6n desecha al candidato prq:iuesto por el 

sindicato. 

En caso de presentarse la primera hlp6tesls, la jurisprudencia emj, 

tl6 su oplnl6n, en el sentido de que el sindicato deberl respetar la 

antigüedad de los trabajadores, por lo que la accl6n del trabajador 

al que le fueron violados los derechos de preferencia deberl diri

girse en contra del sindicato, quien deberl pagar los salarlos que 

dej6 de percibir el trabajador, de tal suerte que sindicato y empr! 

sa flgurarln como codemandaclos, ya que, esta Dltlma tendd, que 

demandarsele la separacl6n del trabajador Indebidamente propues

to y asignar el puesto a quien reune los requisito• de preferencia. 
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El maestro Mario ele la Cueva nos trascribe el Informe ele la Supre

ma Corte ele Justicia ele la Nacl6n ele! ano de 1966, Cuarta Sala, Sec

cJ6n Jurisprudencia Firme, p4glna 21. 

"El artfculo 111, fraccl6n 1 del C6dlgo Laboral, pre

ceptC&a que son obllgaclones de los patrones, entre 

otras, preferir en Igualdad de circunstancias a los 

que les hayan servido satisfactoriamente con anter12 

rielad, respecto de quienes no estén en ese caso, y 

si éstas obllgaclones se lmpooen a los patrones, de

be estimarse que por mayorra de raz6n, los organl! 

mos slndlcales deben de acatarlas". (39) 

Al presentarse la segunda hlp6tesls, si el trabajador no est4 prestando 

sus servicios a la empresa, pero existe contrato colectivo y este con

tiene la cltusula de admls16n, la accl6n en caso de vlolac16n a los der.! 

chos de preferencia, corresponde al slndlc~to en defensa ele la cl4usu

la de aclml1l6n y al trabajador propuesto. En caso de no existir la clA,!! 

sula de admlsl6n, la accl6n corresponder4 en forma exclusiva al traba

jador. 

(39) Mario, de la Cueva. Ob. Cit. PAgs. 410 y ss. 
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. Cabe mencionar que la preferencia de los trabajadores nacionales re.! 

pecto de los extranjeros es ratificada por el artículo siete de la Ley, 

que establece la obllgacl6n del patr6n de emplear cuando menos un 903 

de trabajadores mexicanos y aCln menciona que en la categoría de tk

nlcos y profeslonlstas los trabajadores deber4n ser mexicanos, salvo 

que no los baya en una especialidad determinada, en cuyo. caso el pa

tr6n podrA emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en una 

proporcl6n que no exceda del 103 de los de la especialidad, 

Por Clltlmo, la Ley es omisa en cuanto al tl!rmlno que tiene el trabaja

dor para reclamar el puesto: el maestro Mario de la Cueva estima que 

debe aplicarse la regla general de un ano, a que se refiere el artículo 

516 de la Ley. La Suprema Corte de Justicia ha considerado que el -

t~rmlno de prescrlpcl6n de los derechos de preferencia es de dos me

ses, por la estrecha analogía que tienen con las acciones ejercitadas 

por el trabajador en caso de despido lnjustlflcacb, la jurisprudencia 

en su parte relativa nos dice: 

" ••• Ahora bien, las acciones aplicables por el des

pido del trabajador a que htas Cllttmas disposiciones 

se refieren, sea la lndemnlzacl6n o la de cumpllmle.!1, 

to del contrato o telacl6n de trabajo, tiene sellalado 
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para su ejercicio un t&rmlno de prescr!pcl6n de dos 

meses, segQn lo dispone el artículo 518 del ordena

miento laboral. En estas condiciones cabe concluir 

que el t&rmlno a que de!>e sujetarse la prescrfpcl6n 

de las acciones consignadas en el artículo 157 es 

Igual de dos meses, porque si bien es cierto que las 

acciones de preferencia que se estudian no estln se

ftalsdas expresamente en el nuevo artículo 518 y que 

por ello se pudieran encontrar sujetas a la norma g! 

neral consignada en el artículo 516, que es de un ano 

tambl&n lo es que las mencionadas acciones de pref! 

rencla, segOn selndlc6antes, guardan estrecha ana

logía con las acciones ejercitadas en caso de despido 

del trabajador. Ambas tienen la misma naturaleza 

jurídica tienden a la proteccl6n del obrero y la con

servacl6n de los derechos derivados de la misma, y 

'n tal vUtud si existe una misma "ratio Legls" en 

ambas acciones, les debe ser aplicada tambl&n la 

misma dlspoalcl6n reguladora, eato es, el t&rmlno 

de preacrlpcl6n debe de ser de dos meses conteni

da en el artículo 518 ya Invocado ••• " (40) 

(40) Ap&ndlce de la S~rema Coite de Justicia, 1917-1985. Quinta 
Parte, Plg. 165, 
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CAPITULO 111. LA CAPACID.~D Y LA ANTIGUEDAD EN EL DERECHO 

COMPARADO. 

l) En Am&rlca 

a) Brasil 

En Brasil, remontlndonos un poco a su historia, observamos que el p~ 

blema de la capacltacl6n ha sido objeto de diversas ¡nedtdas tendientes 

a su soluc16n: ase en los decretos nOmeros 4. 048 del 22 de enero de 

1942 y el 8.621 del lo. de enero de 1946, surgen sendas Instituciones 

capacitadoras: el primero cre6 el Servicio Nacional de Aprendizaje In

dustrial (SENA!) y el segundo el Servicio Nacional de Aprendizaje Co

mercial (SENAC), aml:as Instituciones son las primeras especializadas 

en materia de formacl6n profesional en Am&rlca Latina. 

Para el allo de 1942, el gobierno de Brasil lnstltuy6 un Impuesto espe

cial para las empresas, con el objeto de crear y sostener centros de 

formacl6n de tiempo parcial destinados a los menores de 18 allos em

pleados por las empresas como aprendices en una ocupacibn calificada 

y, ofrecer posibilidades de formacl6n mis o menos completa a los j6-

venes asalariados, ase como a las personas adultas de la empresa, la 

cuantea del Impuesto fue del 13 del total de la n6mlna salarial. 
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Por ouo lado, la Ley No. 5. 2i4 del 24 de abril de 1967, dispone so

bre las condiciones de admls16n de los aprendices, derechos y debe

res de los menores en ~sta sltuact6n. 

lnstltuctones como el SENAl, SENAC y otras de procedencia latinoa

mericana, contribuyeron a convencer a los países de la necesldade de 

organizar la formacl6n profesional sobre una base slstemlitlca que V!, 

ya mls allA de dar una respuesta rlplda y eficiente a las carencias de 

mano de obra calificada en ese momento y optar por la posible plan!!!_ 

cacl6n de formacl6n de recursos humanos a mediano y a largo plazo. 

En 1980, Claudia de Maura, realiza un estudio acerca de la enseflan

za profesional y formacl6n de mano de obra Industrial en Brasil, cue.! 

tlonando la oplnl6n de la literatura contemporlnea, en relacl6n a que 

era poco eficaz la lnversl6n en este rubro, pues rara vez los estudia.!!. 

tes realizaban las tareas para los que fueron formados, el autor cita

do rechaza este punto de vista, considerando que no es v&lida para el 

caso de Brasil en donde la enseftanza profesional ha otiCenldo notables 

logm1. 

Por otro lado, el estudio nos muestra un panorama general de la cap! 

cltacl6n en Brasil, tomando como base Saoo Paulo y Río de Ja.nelro a 
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contlnuac!On se citan los aspectos mis Importantes del estudio en 

cuest!On: 

Existen diversos métodos a través de los cuales se puede adquirir capa

cltac!On, entre ellos se encuentran: 

Ensellanza profesional. Cursos posprlmarlos organizados por el SENA! 

en escuelas propias o en sus talleres de formac!On de distintas empre

sas. 

Ensellanza tknlca. Cursos de nivel superior Impartidos por las escuelas 

tecnlcas que preparan a los alumnos para ocupar puestos de supervlslOn 

y como Ingenieros asistentes. 

FormaclOn en el IU!!&r de trabajo. Enseftanza que se Imparte en la lndu! 

tria, al mismo tiempo que se desempeftan tareas de producclOn en la 

ml1ma. 

Ensetlanza escolar. Formac!On academlca Impartida por el E1tado y por 

ln1t1tuc1ones privadas. 

La lnstrucc!On pioporclonada por el SENA! es un tipo de formaclOn prof.! 

11onal estructurada y pro¡ramada sobre la enseftanza academ1ca, mis la 
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formacl6n en el puesto; ambas Instrucciones tanto la académica como la 

formacl6n profesional son complementarlas, pues ya sea combinadas o 

separadas elevan el rendimiento Individual: pero aCln así, se ha demos

trado que las personas que s6lo tienen esta Oltlma, obtienen mayores 1.!!. 

gresos que las que s6lo han recibido educact6n académica. 

Por otra parte, en atencl6n a la correspondencia entre formaci6n y ocu

paci6n, !sta oscila en un 803 y, en el caso de estar desempenando una 

actividad para la cual no fueron formados, las probabilidades de cam

biarla a un sector en donde pueda aprovechar los conocimientos adquiri

dos ea muy elevada. 

Los cursos Impartidos por el SENA!, van dirigidos a hijos de trabajado

res manuales y capataces, cuyo nOmero representa la mayor parte en 

sus matrícula. Lo anterior obedece a prejuicios sociales ya que, los 

educandos de escuelas secundarlas que pertenecen a la clase media de.!. 

precian las ocupaciones que sean técnicas o manuales, por lo tanto no 

se Interesan en estos cursos propiciando con esto penuria en conseguir 

mano de obra calificada en actividades manuales y técnicas, aunado a 

esto el SENA! deulienta a esta clase media, ofreciendo programas que 

no constituyen una patente académica y, crea un ambiente en que lasª.!:. 

tlvidades manuales gozan de gran prestigio. 

- 71 -



Asimismo y tomando en conslcleracit>n que no es oportuno confrontar 

a un adolescente con la responsablllclacl de hacer una opclOn profes!~ 

na! a edacl temprana, la Ley ele Ensenanza de 1970 aplaza la forma

clOn profesional hasta el nivel m4s aleo ele! ciclo secundarlo, nivel 

que sO!o alcanzan el 103 ele! estudiantado, dando como resultado que 

muy pocos reciben alguna vez formaciOn profesional. 

En relaclOn a las escuelas tknlcas, fatas son de buena callclacl pero 

costosas y ayuda a los graduados a obtener un empleo adecuado y bien 

remunerado inicialmente, pero muchos de los estudiantes lo ven como 

un curso preparatorio para entrar a la universidad, cosa que logran 

entre Ja mitad y una cuarta parte de los estudiantes, el resto se que

dan escaneados y empeora su slcuaclOn la política empresarial que les 

niega la oportunidad de desarrollo. 

La formaclOn en el lugar de trabajo se efectOa mecliance el contrato 

de aprendizaje, rosando apenas el esquema del derecho laboral. 

La lnnovac!On de la ensenanza escolar en Brasil, se limita a las escue

las privadas que 11010 son accesibles a los estratos supenores de la ~ 

cledad: por otra pan~, la callclacl en la ensenanza acacl&mlca presenta 

un alarmante caída, por lo que se considera una buena opclOn la ense-
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!lanza profesional proporcionada por el SENAI. 

El SENAI ofrece cursos completos, coloca a sus graduados en puestos 

apropiados y vigila sus desenvolvimiento en las empresas por un allo, 

si son escazos los puestos a dlsposlcl6n de los graduados, es posible 

reducir la matrícula: asimismo; se ha preocupado por mantener a lo 

largo de los allos el nivel de ensenanza ampliando el sistema sin sa- · 

crlflcar la calidad, estl mejorando las calificaciones de sus maestros 

y de sus m~odos pedag6glcos, exige en todo momento un nivel de exc! 

lencla, responsabilidad, puntualidad y espíritu de organlzacl6n del ed.!!. 

cando. 

La antlsiiedad 

En la Leglslacl6n Braallena, la antigüedad del trabajador es anotada en 

un libro de registro de empleados que estl obligado a llevar el patr6n y 

se remiten los datos del mismo en forma mensual al Departamento Na

cional de Mano de Obra, para efectos de control estadístico, 

Por otra parte, y al Igual que en otras legislaciones, la antigüedad es 

tomada en cuenta en la obtencl6n de determinados derecbos y prestacl~ 

nea entre los que se encuentran: derecbo a vacaciones despOes de un 

allo de servicios, derecho a la estabilidad despu&s de 10 anos de serv.! 
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clo, derecho a lndemnlzacl6n por antlg!ledad cuando el trabajador es de! 

pedido Injustamente y cuenta con mis de un ano de servicios, derecho a 

un aviso previo cuando el patrOn decide terminar la relac16n laboral y 

siempre y cuando el trabajador tenga mls de un ano de seivlclos, pago 

al trabajador de confianza de una lndemnlzaclOn cuando es despedido 1!! 

justamente siempre y cuando f:ste tenga mis de 10 a!los de seivlclo en 

la empresa. 

Ahora bien, cuando el empleador disponga de cuadro organizado en ca

rrera, las promociones obedecerlo a criterios de antigüedad y merec,! 

miento dentro de cada categoría profesional. 

Por lo que toca a las obligaciones Impuestas al empleador, entre ellss 

no se encuentra la de extender una constancia por el tiempo de seivl

clos prestados, ni la de Impartir capacltacl6n al trabajador, adoptan

do en f:sta Ciltlma materia una poslcl6n de colaborador. 

Por lo tanto tenemos, que en la formacl6n Integral del Individuo conc.l!. 

rren tanto or¡anlsmos pllbllcos como privados; por parte del Estado 

colabora el Ministerio de Educaci6n y el de Trabajo; el primero Im

partiendo la ense!lanza acadl!mica programada por el ¡oblerno y el 
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Qltlmo proporcionando la ensellanza Industrial a travf:s de uno de sus 

Institutos denominado SENA! y cuya tendencia finalista es dotar al me! 

cado empresarial de gente capacitada, Por el sector particular parti

cipan las escuelas privadas y el patr6n; !ste Oltlmo mediante el con

trato de aprendizaje y la aportacl6n econ6mlca que le Impone el Esta

do para mantener a los Institutos de formacl6n profesional. 

Por otra parte, el status que ocupan las actividades manuales y t!cnl

cas dentro de la escala de valores de la sociedad brasllella es de me

nosprecio en relacl6n con la preparacl6n acad!mlca, por lo que en su 

gran mayoría son las clases econ6mlcamente d!blles las que ·muestran 

lnter!s por adquirir preparacl6n en las actividades mencionadas, des

graciadamente, la cobertura de los organismos que la Imparten es In

suficiente y son pocos los que tienen acceso a este tipo de formacl6n, 

Asimismo, es Importante destacar que tanto la capacidad como la an

tigüedad del trabajador, son elementos que se toman en conslderacl6n 

al momento de otorgar puestos vacantes o ascensos, pues se preve! 

que los empleadores promover4n a sus trabajadores en base a crite

rios de antlguedad y merecimiento, presumiendo que dentro del rubro 

de merecimiento se encuentra el elemento capacidad entre otros, sle_!l 

do ambos criterios complementarlos para reunir los requisitos sollc:J. 
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tados por el patr6n para otorgar la correspondiente vacante o el aseen-

so. ( 41 ) 

b) Venezuela 

En la Leglslacl6n Venezolana, una de las formas de adquirir Ja capaci

dad suficiente para el desempeno de un oficio ea a travh del contrato de 

aprendizaje. 

Los aprendices son trabajadores mayores de 14 anos y menores de 18, 

( 41 ) Apud, Vlctor Mozart Russomano-Mlguel BermOdez Clsneros, 
Orlando G6mez Gottschalk-Mlguel BermOdez Clsneros Et. Al. 
Hktor Hugo Barbagelata, Revista Internacional del Trabajo, 
Universidad Nacional Aut6noma de Mblco y Secretaría del 
Trabajo y Prevlsl6n Social. 

Derecho del TrabÁfo. Ob. Cit. Plg. 297 y ss. 

Curso de Derecho del Trabato. Tomo t, Esoana, 1979, Plg. 
451. 

La L~lslacllln Mexicana sobre Cr:cltacllln t Adiestramiento 
desde a Perspectiva del OereclíO tlnoamer cano, Editorial 
POj)üiir de los Trsb&jadOres, Mlxico 1981. 

Ensenanza Profesional v Formacl6n de Mano de Obp lndy1-
trtai en Brasil. Claudlo de Mours Castro, Organlzacllln Inter
nacional del Trabajo (01T), Vol. 99, No. 1, enero-marzo 1980. 

El Derecho Latinoamericano del TrabllJo. Tomo 1, Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico, MEídco 1980. 

El Proceso de la Formacllln Profesional en el Mundo. Talleres 
Craficos de la Nacion, MEííico 1980. 
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sometidos a formaclOn profesional slstemltlca del oficio en el cual trab! 

jan y sin que previamente a su colocactOn hubieren egresado de cursos 

de formaclOn para dicho oficio (Artículo 203, Reglamento) • 

La Ley de la RepObllca del ocho de ene.ro de 1970 creO el Instituto Naclo· 

nal de CapacltaclOn Educativa (lNCE) y norma en Venezuela el r!glmen de 

aprendizaje en favor de los menores, entre sus finalidades se encuentran 

las siguientes: 

• Promover la formaclOn profesional de los trabajadores, contr..!. 

bulr a la formaclOn personal especializada y llevar a cabo pro· 

gramas de adiestramiento dedicados a la juventud desocupada, 

• Formular el desanollo y aprendizaje de los jOvenes trabaja· 

dores. 

• Contribuir a la capacltaclOn agrícola de los egresados de las 

escuelas rurale.s, con objeto de formar agricultores aptos pa· 

ra una eficiente utlllzaclOn de la tierra. 

- Preparar y elaborar el material requerido para la mejor for· 

mac!On profesional de los trabajadores • 

. Estas finalidades pueden llevarse a cabo creando escuelas especiales, 

• 77. 



organizando el aprendizaje dentro de las f4brlcas y talleres con la coo· 

peracl6n de los patrones, de acuerdo a las disposiciones que fija el Re· 

glamemo. 

El Mlnlaterlo de Educacl6n es el encargado de vigilar el aprendizaje de 

101 menores trabajadores y el Ministerio de Trabajo las reir.clones obr.!:_ 

ro-patronales en -cuanto a condiciones de trabajo, salarlo y dem4s pres· 

taclones que puedswdlsfrutar los aprendices. 

El contrato de aprendizaje es definido como: "Contrato por el cual el 

empleado se obliga a prestar servicios a el empleador a cambio de que 

este le proporcione los medios para adquirir formact6n profesional m.!:_ 

t6dlca y completa del arte u oficio para cuyo desempe!lo haya sido con

tratado, por un tiempo determinado y le paguen el salarlo convenido". 

Los aprendices, sdem4s de todas las obligaciones establecidas para to· 

dos los empleados de acuerdo al C6dlgo de Trabajo, tienen otras estlP.!! 

ladas en la Ley 188 en la parte que corresponde al artículo 85 del C6dl • 

go y entre las que se encuentran: 

• Concurrir asiduamente tanto a los cursos, como a su trabajo, 

1Ujet4ndose al r6glmen de aprendizaje Y a las 6rdenes del e'!l 

pleador; 
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TESIS NO DEBE 
DE LA BIBUOJECA 

- Procurar el mayor rendimiento en su estudio. 

El artículo 86 del C6dlgo fija las obligaciones de los empleadores para 

con los aprendices: 

• Facilitar todos los medios para el aprendizaje: 

- Pagar al aprendiz el salarlo pactado: 

- Cumplir s&tlsfactorlamente el t&:nnlno del aprendizaje y pr_! 

ferlrlo en igualdad de condiciones a llenar laa vacantes que 

ocurran relativas a la profesl6n u afielo que hubiere aprendl· 

do. 

El Decreto No. 2838 del cuauo de julio de 1960, establece la obllgsct6n 

para loa empleadores de todas las act!Vldades y capital de cten mil pe

sos o que ocupen un mínimo de trabajadores permanentes no Inferior a 

20, debedn contratar un nClmero de aprendices que no podrl ser aupe· 

rlor al 5% del total de ocupados. El Servicio Nacional de ApRndlzáje 

teniendo en cuenta las necesidades de mano de obra callflcada, regula· 

rl lH cuotas de cada empresa, 

El contrato de aprendlaJe no podrl exceder de tres allos y el tiempo 

de aprendizaje se considerad paite de la )ornada. El Ministerio de 

Trabajo publicad pert6dlcamente la lista de profesiones u oficios 
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que requieran formac16n profesional met6dlca y completa, determinando 

los perf'odos mlxlmos de durac16n de los respectivos contratos para ca

da uno de aquellos, 

Finalmente, cabe decir que el contrato de aprendizaje se rige en todo lo 

que no se oponga a las disposiciones especiales, por el C6dlgo de Trab! 

Jo. Asimismo el contrato de aprendizaje celebrado por un t!rmlno ma

yor al de tres anos, se reglrl en todo lo que exceda, por las normas ge

nerales del contrato de trabajo, 

La antigüedad 

En la Leglslacl6n Venezolana, la Constltuc16n de la RepObllca de 1961, 

en su artículo 88, delega en la Ley de Trabajo, la facultad para adoptar 

medidas tendientes a garantizar la estabilidad en el trabajo y establecer 

las prestaciones que recompensen la antlgÜedad del trabajador en el se!. 

vicio y lo amparen en caso de cesantía, por lo tanto, corresponde a la 

Ley del Trabajo de 1973 dar cabal cumplimiento a este mandato, 

La antigüedad es declarada como un derecho del trabajador, causando 

el otor¡amlento de diversas prestaciones entre 1m que se encuentran: 

indemnlzacl6n por anti¡Üedad equivalente a una quincena por cada alto 

Ininterrumpido de servicios del trabajador procedente en los ca10s de 
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despido Injustificado, retiro justificado o cuanclo el trabajador pierde 

el empleo por causas ajenas a su voluntad; auxllio de cesantfa proc~ 

dente en los contratos por tiempo Indeterminado, cuando el trabaja

dor es despedido Injustificadamente o se r«lra justificadamente y 

equivale a una semana o diez días de salarlo segCln tenga el trabaja· 

dor mis de tres meses o mis de seis meses de servicios lnlnterru'!l 

picios a Ja empresa y quince dfas por cada a!lo lnlnt.errumplclo de tr_! 

bajo, teniendo el tope legal de ocho meses, que la contntacl6n colez. 

tlva ha Ido suprimiendo. 

Cuando el trabajador tiene menos de un ano de servicios, tiene dere

cha a un dfa de salarlo por cada mes completo de servlcl os presta

dos en caso de despido Injustificado, retiro justificado o cuando ple!. 

di el trabajador su empleo por causas ajenas a su voluntad (Anícu

los 32 y 53 de la Ley del Trabajo y 104 del Reglamento de la Ley), 

Para el c6mputo de la antigüedad, se tomó como punto de panlda el 

lnlcl6 de la prestacl6n de servicios, el período de prueba que no po

drl exceder de 30 días, los períodos previo y posterior al alumbra

miento y el preavtso. 

En Venezuela, la formact6n profesional y la capacltacl6n para dese'!l 
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peftar alglln oficio o actividad tknlca est4 destinada a todos los secto

res que Integran la sociedad, concretlndose mediante la figura del 

aprendizaje, Impuesta al patr6n como.obllgacl6n. 

Bl Estado Interviene vigilando la formacl6n profesional y la capaclta

cl6n lmpan11a a los aprendices y, estableciendo las condicione. labo

rales a que quedar& aujeto el aprendizaje evitando de esta manera que 

la formac16n profesional aludida quede al arbitrio de los empleadores. 

Pese a lo anteriormente expuesto, la capacltacl6n que puede recibir el 

educando se encuentra limitada en tiempo y materia, por lo que la efi

cacia 111 metodo empleado por el para en estudio es cuestionable. 

Por otra pane, las vacantes y los ascensos que ae dan a loa trabajad2 

res o aprendices es en base a sus capacidad en donde el Oltlmo goza 

de un derecho preferencial para ocupar las vaca111:es cuando 6stH se 

relacionen con la profeml6n u oficio que hubiere aprendido. ( 42 ) 

( 42 ) Apud. luce Sandoval RodrCguez y Universidad Nacional Aut6 
noma de Mblco. · -

Le¡lslacl6n Com~arada de Trabajo. Universidad de Carabo-
60, Facültad de lencias EcoíiOmlcas, Venezuela 1974. 

El Derecho Lltlnoamericano del Tra17Jº· Tomo 11, Unlversl 
ílad Nicioñil Autónoma de Mlilco, M leo, 1974. -
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e) Argentina 

En Argentina la preocupacl6n por la falta de fonnac16n profesional se 

dej6 sentir por la escacez de mano de obra calificada y e_speclallzada, 

sltuacl6n que propicio la lntervencl6n del Estado y de la1 asociaciones 

profesionales, Implantando mecan1smo1 tendientes a formar t6cnlcos y 

profeslonsles capaces de responder a las exigencias de la Industria m5!_ 

derna, 

El Esca&> Intervino a traves del Consejo Nacional de Educacl6n Tknl· 

ca y del Ministerio de Trabajo; el primero actOa den la 6rblta del MI· 

nlsterlo de Educacl6n y sus principales objetivos son satisfacer en C! 

lldad y cantidad las necesidades de recursos humanos a nivel de tk'!!, 

coa medios y operarlo• callflcaclc>s, brtndlndoles formacl6n t6cntco

profe1lonal y eclucacl6n Integral a su1 educanclc>s. 

En cuanco a su corr.poslcl6n, el Consejo estl Integrado por un preslde.!l 

te, tre1 vocales por los &>1centH t6cnlcos, uno por el Ministerio de 

Trabajo y uno por la1 Asociaciones Profesionales Doscentes de actua

cl6n en la 6rblta del Consejo Nacional de Educacl6n T6cnlca (CONET) 

y do1 vocales por 1&1 a1oc1aclones empresarl&lH. 
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Al Ministerio de Trabajo le compete la flscallzacl6n del r6¡¡1men de 

trabajo de menores y la promocl6n de la capacltac16n y formacl6n 

profesional, cuya ejecuci6n esta a ca:r¡o del CONET: ambas organ11 

mos deberln cumplir sus funciones en coordlnacl6n con los demls 

organismos estatales competentes, principalmente el Ministerio de 

Cultura y Educacl6n. 

La cspacltacl6n Impartida por el Estado, se lleva a cabO mediante 

cursos de aprendizaje complemem:arlo del trabajo prl.ctlco realiza

do por los menores en la empresa o bien, en escuelas pO.bllcas de 

enael\anza tk:nlca (estas Oltlmas son Instaladas por la Comlsl6n Na

cional de Aprend!ZAJe y Orlentacl6n Profesional). 

Cursos de aprendizaje complementarlos. Destinados a los menores 

de 16 a 18 •!los, que trabajan ocho horas y que no estln sometidos á 

r6¡¡1men organizado de aprendizaje, sus pn ncipales características 

son: 

- Funcionan tuera de las horas de labor: 

- Son obligatorias para 101 menores y su Inasistencia puede 

provocar la caducidad del permiso para trabajar; 

- Su duracl6n varea; se¡O.n el oficio: 
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- Se Imparten en los propios establecimientos, en locales de 

asociaciones patronales u obreras, o en escuelas dependle.!!. 

tes del Ministerio de Cultura y Educact6n: 

- El tCl:ulo obtenido es una "Certlflcact6n Especial". 

Escuelas PQbllcas de Ensetlanza T6c:ntca. En 6ste tipo de escuelas, 101 

menores completan la formact6n que reciben en los establecimientos 

donde trabajan y se caracterizan por: 

- Ser para menores de 14 a 16 anos: 

- Ser de medio tiempo : 

- R6gtmen mtxto de ensetlanza y producct6n. 

La ensetlanza t6c:ntca tambl6n puede ser tmpart Ida por escullas parttcu

larea, pero en este caao, deberln ser aprobadas y vt¡lladas por la Com1-

1!6n Nacional de Aprendizaje y Ortentacl6n Profesional: de la mtama ma

nera cuando loa cur90a de aprendizaje loa or¡antzan loa estableclmtento1 

privados, loa planea de estudio deberln ser aprobados por la autoridad 

antes menc!Dnada. 

Otro tipo de curaoa aon los llamados de perfecctonamlento t6cntco para 

loa menores provenientes del ciclo blslco y cuya finalidad es proporcto
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nar a las Industria tknlcos especializados y, facilitar al obrero el ac

ceso a superiores actividades de mayor responsabilidad. Los alumnos 

que aprueban 101 examene1 finales obtienen el título de '"rknlcos de 

Flbrlca"; estos cursos proporcionan al educando los a>n0clmlentos n! 

cesarlos para el estudio posterior de dlsclpllnas clentfflco-tecn1cas ·~ 

perlores en la Universidad T6crio16glcs Nacional, donde se forman PI'2 

feslonalea aptos para ocupar puestos t6cnlcos dlrecctvos. 

Otros cursos similares a los anteriores, se organizan para obreros m! 

yores de 18 allos que voluntariamente deseen perfeccionar su culturo i! 

neral o sus conocimientos tknlcos o artesanales. 

En relacl6n al cosco de los cursos, csbe mencionar que son gratuitos. 

Otro procedimiento utilizado para adquirir capacltacl6n profesional, 

ea por medio del contrato de aprendizaje, en donde el empleador asu

me el papel de educsdor y entre las principales caracterfstlca1 de es

te contrato, 1e encuentran: 

- Contrato de trabajo eapeclal, resido en au mayoría por las 

normas aplicables al contrato de trabajo y por normas eap! 

c1ale1 deaclnada1 a menores: 
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- No pror:rogable y s6lo convertible en contrato de trabajo co

mGn; 

- Destinado para aprendices de 14 a 16 allos de.edad, con jor

nadas reducidas (4 horaa), para que puedan acudir a curaos 

·t66rtcos y de educacl6n gene~l: 

- Pueden compmnder un oficio o parte de 61 

• El aprendizaje puede efectuarse en el establecimiento lndu.! 

tria! privado o en escuela .. fAbrtca1 oficiales: 

- El salarlo de los aprendices es fijado por convencl6n colee· 

tlva: 

- El menor debe estar aut0r1zado por la Comlsl6n Nacional de 

Aprendizaje y Or!entacl6n Profesional: 

- Al t6rmlno del contrato se le entrega un "Certificado de Col!!. 

perencla". 

En cuanto al financiamiento de la formacl6n profesional, los empleado

rea aportan el 13 de loa aueldos, aalarto1 y remunenc1onea en ¡ene

nl pagadoa al peraonal ocupado en las lndU1trt11, el reato lo aporta 
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el Estado, 

La fonnacl6n profesional estl dirigida a los sectores: agrícola, mine

ro, Industrial, comercial, de servicios, actividades del tiogar y arte!!, 

nías varias. 

En cuanto al programa de actividades, ~ste atiende a las necesidades 

de recursos humanos, de acuerdo a las evaluaciones realizadas por el 

CONET. 

La antl!Jiledad 

En la Leglslac16n Argentina, la antlgÜedad es definida como el tiempo 

durante el cual el trabajador estuvo en relacl6n de trabajo con la em

presa, tomando como punto de partida para su c6mputo el lnlcl6 de la 

relacl6n laboral, Incluyendo las au1enc1as o Interrupciones Inculpa

ble• autorizadas (enferinedades o accidentes), el tiempo de un posible 

mervlvlo anterior y el laplO correl¡!Ondlente al preavlso. -· · 

Al i¡ual que en ocra1 le¡l1laclone1 la antl¡Üedad ¡enera en beneficio 

del trabajador determinadas prataclones como derecho a una lndem

nlzacl6n por ancl¡Uedad, derecho a vacaciones, a conservar 1u em-
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pleo cuando se presenta dlsmlnucl6n o falta de trabajo etc. 

Por otra parte, el certificado de trabajo que extiende el patr6n, se con

vierte en un medio para poder determinar la antlguedad dél trabajador, 

ya que, entre sus elementos estl el tiempo de servicios prestados. 

Asr tenemos que, en Argentina la tormac16n profesional y la lnstruc

cl6n acad6mlca, no se encuentran divorciadas, siendo tareas que el E.! 

tado ha asumido y que s6lo excepcionalmente las conceslona a los part!, 

culares, pero siempre bajo Ja estrecha vigilancia estatal, A diferen

cia de lo que sucede en otros paf ses, la educacl6~ tecnlca no es meno.! 

preciada, toda vez que esta no 1e limita a Impartir conoclmlentoi t6c

ntco1 11no que abarca aspectos de la educacl6n Integral del Individuo y 

puede llegar a convertirse en una verdadera carrera universitaria, Jo 

que conlll:ltuye un aliciente para el educando, 

En el campo laboral, el empleador aporta 1u ¡ranlto de ar- a la fo! 

macl6n profe11onal, mediante el aprendizaje que proporciona a los m,! 

nores y la aportacl6n econ6mlca que le Impone el Estado, 

Por lo que toca a la cobertura de la formacl6n profe1lonal, 1e puede 

decir que abarca a todos los 1ectore1 de la economía, facilitando aQn 
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mis su acceso, el hecho de que son gratuitos. 

La antlguedad en la Legtslacl6n Argentina, como hemos visto provoca 

determinadas consecuencias jurídicas, pero entre ellas rio se encuen

tra de manera expresa la de preferir al trabajador mis antiguo para 

ocupar puestos vacantes o ascensos, lo que nos lleva a pensar que la 

capacltaclOn ocupa un lugar Importante pa.ra el otorgamiento de las 

vacantes o ascensos aludidos. (43) 

De manera personal, consideramos que el sistema de formacl6n pro

fesional adaptado por Argentina, responde mis eflcazamente a lo que 

el trabajador aspira en este rubro, toda vez que no pasa por alto los 

Intereses Individuales y aspiraciones ldeol6glcas del educando, sino 

que las encausa. 

( 43 ) Apud. Ernesto K.nxoschln, Universidad Nacional Auton6ma 
de Mhlc:O, 

Tratado Prlctlco de Derecho del Trabajo, Volumen 1, 4a. 
EdlciOn, Ediciones de Pitma, Blíenos Aires, 1981, PI¡. 212. 

Manual de Derecho del Trabajo, 3era. Edlcl6n, Ediciones de 
Palma, Büenoa Aire11977, O Pl¡a. 91 y u. 

El Derecho Latinoamericano del Trabajo. Ob, Cit. Pl¡a. 23 
y11. 
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2) En europa 

á) Alemania 

En Alemania la formacl6n profe•lonal ha •Ido vl•ta como una en•eftRnza 

de •egunda categoría, en comparacl6n a la preparacl6n Impartida por la 

Unlver•ldad, a.í el autor r.lemln Winterhager en 1972 callflcata a la~ 

blacl6n •ujeca a programa• de formacl6n profe•lonal como "la mayoría 

olvidada" 

La formaci6n profe•lonal •e Imparte en ta•e a un •l•tema dual o mix

to, en donde la fa•e prlctlca •e decarrolla en la ~mpre•• y la teOrlca 

en una escuela de formacl6n profe•lonal (Beref••chule): e•te •l•tema 

•e adopto formalmente en el ano de 1938 al quedar establecido como 

ol:llgacl6n que lo• j6venes que han ol:tenldo an,contrato de formacl6n 

profesional con alguna empre••· ••IRtan h .. ta por dos dí•• a la !le· 

mana, doce horas de docencia a una e•cuela de formacl6n profe•lonal 

para recibir la parte te6rtca de la formacl6n. 

Los ordenamientos Jurídico• fundamentales a lo• que •e !OOmete la fo! 

macl6n profe•lonal, son los •lgulente .. : 

- Ley Sotre Formacl6n Profe•lonal, promulgada el 14 de agoR

to de 1969 por el Parlamento Federal. 
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- Ley Sobre la Promocl6n del Empleo, promulgada en 1969 

y, 

- Ley sobre la Promocl6n de la Oferta de Puestos de Form! 

cl6n Profesional, promulgada en 1976. 

En este rubro, es Importante destacar que la formacl6n prlctlca den

tro de las empresas estl sujeta a la leglslacl6n federal y, el funclon! 

miento de las escuelas de formacl6n profesional es supervisado loca,! 

mente. 

El financiamiento de la formacl6n profesional se obtiene mediante las 

aportaciones de empleadores, trabajadores y sector pObllco; las em

presas participan a trav&s del pago por adelantado de un Impuesto de 

formacl6n, equivalente al O. 25 3 de la n6mtna ·de pagos anuales: so

bre eate tema la Revista lnternaclonal del Trabajo, nos Informa en 

uno de sus a:tCculoa publicado en el ano de 1985, que la tasa de cotlz! 

ctones del sector pObllco ascendCa a un 583 y en un 423 la del sector 

privado, entendltndose este Oltlmo el formado por empleadores y tra

bajadores. 

Por otra parte, entre loa or¡antamos participantes se encuentra el 

Instituto Federal de Formacl6n Profesional , compuesto de un Conse-
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jo Consultivo de composlc16n trtpatttta, en donde el sector pllbllco 

estl representado por miembros de los Estados y de la Federacl6n¡ 

s nivel Internacional se encuentra la Organlzacl6n lnternsclonal del 

Trabajo. 

La cobertura de la fonnacl6n profesional abarca a todos los sectores 

de la economía, con excepcl6n de los empleos de derecho pQbllco. 

Los programas de actividades de formacl6n profesional, se estable

cen por escrtco en los concracos de fonnacl6n profeslÓnsl, descacln

dose aspectos cales como finalidad de Ja formac
0

16n, comienzo y dul'!. 

cl6n de los cursos. 

Los objetivos perseguidos por esca fonnacl6n profeslonsl es propor

cionar a los participantes formacl6n Inicial para el trabajo, perfec

c1onam1enco profesional y r•dapcactbn profesional a fin de que eje!. 

zan una nueva actividad. 

En esce Cipo de fonnacl6n, la empresa asume el carlccer de respon

sable de la ejecucl6n de la fonnacl6n profesional, encar¡Andose de 

definir 101 n1vele1 de calidad de la m11ma, funcl6n que encomienda 

a un Comltl de Empresa que goza del derecho a lnformacl6n y con-

1ulta y c:o¡escl6n (seleccl6n y de1Pldo de formadores y 1elecc16n de 
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capacltandos). 

Ea Importante seftalar, que la formac16n profesional, tambl&n puede ser 

Impartida fuera de Jas escuelas de formacl6n profeslonai, siempre y 

cuando loa Consejos de Formacl6n Profesional, así como las mesas ex! 

minadoras de cada clmara empre•rial (comercio, Industria o artesa

nías) tengan una estructura bipartita, en Ja cual los representantes de 

los patrones cuenten con el apoyo t&cnlco del personal doscente de las 

escuelas de formac16n profesional. 

Un segundo sistema de formacl6n profesional es
0 

el denominado "Fo~ 

cl6n Profesional Complementarla", Introducida por la Ley Sobre la Pro

mocl6n del Empleo y cuyos objetivos son: 

- La relntegracl6n de las mujeres y de.Jos trabajadores en edad 

avanzada, a la vida laboral plena: 

- La obtencl6n de un certificado de aptitud laboral, hasta nivel 

de contramaestre/t&cnlco y, 

- La formacl6n de Instructores. 

El financiamiento de este sistema se ban en el otor¡amlento de aubven

clonea de carlcter personal, haatapor un t&rmlno de dos anos. 
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Los requisitos para aspirar a este tipo de formacl6n son: carecer 

de certificado de aptitud profesional y tener un mfnlmo de seis atlos 

en el empleo, 

En el Sistema de formacl6n profesional mixto, se observa una mayor 

eficacia, pues las dos terceras partes de trabajadores plenamente ca

llflcado1 provienen de este tipo de cursos, mientras que la aportacl6n 

del Slatema de formacl6n profesional complementarla es mucho mAa 

reducido, proporcionando trabajadores aptos, cuya edad oscila entre 

los 20 y 40 atlos, 

La diferencia esencial, reside en que los participantes de formacl6n 

profe1lonal para egresados escolares, a!ln no entran a las filas de 

trabajadores activos, mientras que los de formacl6n complementarla 

ya se Integraron o eatln Integrados. 

De lo anteriormente expuesto, se puede deducir, que la cobertura 

de 101 pro¡ramaa de formact6n profesional, es bastante amplia pues 

comprende a todos loa sectores de la sociedad, entre los que se en· 

cuentran 101 trabajadore. p0tenclales que alln no han lnlcl1do au vida 

laboral, los que ya la Iniciaron y los que la han abandonado por alg_!! 

na lmpo1lbllldad ffslca; fito Clltlmo obedece qulzls a la gran cantl • 

dad de lesionados que tuvo como resultado ta Segunda Cluerra Mun-
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dial. 

Una de lH características partlcularmen:e lmpoitan:es del sistema de 

capacltacl6n adoptado por Alemania, es el papel desempel!ado por la 

empresa, pues no obstante que el Estado paitlclpa en el proceso de fo! 

macl6n profesional, a trav~s de los Ministerios respectivos, es a la 

empresa a la que le compete la ejecuclfln de la misma, definiendo los 

niveles de calidad y realizando las apoitaclones econ6mlcas que le fija 

el Estado para tales fines: esto puede redituar en beneficio de los resul 

tados obtenidos en la capacltacl6n de los educandos, pues nadie mejor 

versado en la materia que los empresarios para 
0

decldlr las necesida

des de mano de obra calificada que requiera el mercado, pero por otra 

parte, es arriesgado dejar al arbitrio de los mismos el encauzamiento 

de la multlcltada f0rmacl6n profesional. 

Otra caracter!stlcapallttlva que presenta este sistema, es el hecho de 

que la f0rmacl6n profesional se desarrolla en base a dos etapas, la t~ 

rica y la pr4ctlca, lo que consideramos propicia una mejor aslmlac16n 

de loa conocimientos proporcionados. 

Finalmente y tomando en conslderacl6n que el financiamiento de la fOr· 

macl6n profesional corre a cargo del Estado y del patr6n, ~ato 101 hace 
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solidariamente responsables de los resultados finales obtenidos en 

la formacl6n profesional. (44) 

b) Espalla 

La capacttacl6n del trabajador es designada como formacl6n profeslo· 

nal, pud1Í!ndose efectuar con anterioridad a la vida acttva del trabaja

dor, o bien despuf:s de este momento: en el primer caso, se le denom.! 

na formacl6n profesional previa¡ en el segundo, perfeccionamiento se 

le designar& perfeccionamiento profesional. 

La formacl6n profesional puede efectuarse mediante contratos de apre.!!. 

dlzaje y cursos de perfeccionamiento, que pueden estar a cargo del em· 

pleador o de Instituciones especializadas estatales o privadas, con o 

sin partlclpacl6n del empleador. 

( 44 ) Apud. Jorge E. Beyer Esparza, H6ctor Hugo Barba¡elata, Et. 
Al. Secretaría del Trabajo y Prevlsl6n Social. 

Capacltacl6n¡, Adiestramiento en el Trabajo. Editorial Eml· 
pres, S.A., e C. v., Mexlco 1982. 

La L311lac16n Mexicana 1obre Capacltacl6n y Adlestramlen· 
to de1 e la Penpecttva del Derecho Litlnoamerlcano. 06. 
ele. Pi¡s. 17 y ... 

El Proceso de la Formacl6n Profesional en el Mundo. Ob. 
Cit. Pl¡1. 20 y u .. 
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La Ley de Relacl6ne!l LaboraleP (LRL) !le ocupa de la formacl6n pro

fesional bajo tas 11lgulentes flgura11: 

Contrato de formacl6n en el trabajo: figura similar a ta del contrato 

de aprendizaje tradicional, ( Anículo 7 .1 de la ley) 

El aprendizaje en la artesanía. Se le configura como relacl6n laboral 

de carlct er especial. 

(;:ontrato de trabajo en prlctlco, (Anículo 8 de la ley) 

El contrato de formacl6n en el trabajo es definido por la ley como: 

"Contrato que tiene por objeto, facilitar la adqulPl

cl6n prlctlca de tu tknlcas adecuadu para el de

sempello de un puesto de trabajo". 

Dicho contrato, cuenta con tu ~lgulentep característica": 

- La remunerac16n que recibe el trabajador, no !lerl Inferior 

al salarlo mínimo Interprofesional (A nrculo 7. 3 de la ley). 

- S6lo podrln celebrarlo 1011 menores de 18 alloP. 

- Contrato de duracl6n determinada, teniendo como mlxlmo 

de duracl6n tres allos. 
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- La Jornada de trabajo no podrl exceder de 24 horas !lema"! 

les. 

Asimismo, existen medidas de formacl6n profe•lonal perinanente, ocu

plndose de ellas el artCculo 9o. de la ley. 

En relacl6n a la capacidad que de•empefta el trabajador, !~ta e11 toma

da en cuenta al momento de cubrir las plaza,. u otorgar ••cen•os, asr la 

Ordenanza Sldero preve! en su artrculo 24: 

"De cada tres plazas, una se proveera por anttgiiedad 

salvo que acredite la carencia de aptitud en el traba)! 

dor, y las otras dos, por concurso11 de opslc16n que 

habrl de ser eminentemente prlctlco". ( 45 ) 

Es de tal Importancia la capacidad del trabajador, que la Incapacidad o 

Ineptitud del mismo, originarla o sobrevenida es considerada como una 

de las causales de despido, al jaual que la falta de adaptacl6n del m111-

mo a las modificaciones tecnoll!llcas del pue11to de trabajo que viniere 

desempellando, siempre que fuere adecuado a 11u categorra profesional, 

( 45 ) Baltasar, Cavazo11 Flores. Ob. Cit. Plg. 158 y 1111. 
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toda vez que 6sta es designada en base a la capacltacl6n y aptitud del 

trabajador. 

Otro upecto Importante a pellatar, e~ que entre las causáles de re•o

tuct6n del contrato de trabajo por voluntad del trabajador, e•tl la de 

sufrir un perjuicio en su formacl6n profe1donat, ya que con•tltuye una 

sltuacl6n depresiva o negatorla para 61. 

La anti¡¡Üedad 

:En la Legislacl6n Laboral E!!lpallola, la antl¡¡Üedad del trabajador pe 

comprueba mediante un certificado de trabajo, que el patr6n tiene la 

obll¡acl6n de extender al trabajador el certificado •e extender& en 

papel comQn Y entre otras Circunstancias, lle harl COMtar et tiempo 

servido a la empresa y ta clase de trabajo que hubiere prestado. ( .C6) 

:Este fen6meno o hecho denominado antigüedad, provoca divenas CO.!!, 

aecuenclas y entre las que deptacan estln: 

- El trabajador mis antiguo, tendr& derecho a que •e le to· 

( .C6 ) Miguel, Hernalnz Mlrquez. Ob. Cit. Pl¡8. 21.C y "· 
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me en conslderaclt>n al momento de otorgar loP aocenPOP.: 

• El trabajador m&,. antiguo tendrl derecho a permanecer en 

la empre11&, cuando se den cal'Os de crtolP la~ral o recon· 

venclt>n; 

Otra cosa lmponante a destacar es que los patroneP no e!'t&n obliga· 

dos a proporcionar capacltacl6n o algOn tipo de adle•tramlento a su,. 

trabajadores, ni lea Impone la obllgaclt>n de realizar aponaclonep ~ 

~micas para el sostenimiento de ln!ltltuclones destinadas a tales fl· 

nea o a utilizar a un determinado nDmero de aprendices, pues se acla· 

raque tate puede realizarse con o sin la lntervencl6n del empleador, 

esta sltuaclt>n es Injusta, tomando en conslderacl6n que si existe al· 

gulen que se beneficia con loa conocimientos y la pericia de un traba· 

jador, es aqul=l que utiliza sus servicios; aslmlPmo, si la leglolacltln 

le faculta al patr6n para despedir a un trabajador 1n,.,to, tambltn de· 

berfa Imponer la obllgaclt>n de tratar previa o po.rertormente de ha· 

cer desaparecer la mencionada ln'l)tltud. 

En cuanto a la fljaclt>n de las modalldadep que deber& revestir la lm· 

parttctt>n de la fOrmaclt>n profe,.lonal, Re da un amplio mar¡en de par

tlclpaclt>n a loa particulares, toda vez que la le¡lslaclt>n remite a la 

celebraclt>n de convenios colectivo!< a fin de que sea en !•tos donde "e 
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fijen dichas modalidades, limitando con 6sto la lntervencl6n del E•tado 

en la materia, 

Finalmente, y por lo que respecta a los elemento!!' capacidad y antlgÜ! 

dad en la escala ascendente de ta empre••· ,.e ob•erva que &~ta Qltlma 

es tomada en cuenta para cubrir vacante• y ocenPO• peto, bajo la CO.!!, 

dlcl6n de que et trabajador propuesto !!le& apto para de•empeilar et pue! 

to al que aspira, por to que se puede considerar que la antlg~edad no _ 

es determinante, sino una ctrcun•tancla de carlcter preferencial en b,! 

neflclo del trabajador. 

c) Francia 

En Francia, la rormacl6D pmfeslonat ha dqutrldo gran dtmen .. 16n en lo 

econ6mtco, político y aoctal, desl¡nlndof!lele rormact6n profef!llonal co!l 

trnua en el marco de la Educacl6n Permanente, t6rmlno Introducido por 

et le¡lslador de 1974, anteriormente 11e habían utlllzado ocro11 tale• co

mo rormact6n poseescolar, perfeccionamiento profesional, formacl6n 

de adultos etc. 

En cuanto a la or¡anlzacl6n Institucional de la rormacl6n profe•lonal, 

et organismo cQpula ea el Conaejo Nacional de Formact6n Profesional, 

lnte¡rado por un Comit6 lnterm1n111terlal dependiente del primer mi-
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nl4tro que a su vez se encarga de designar a\ presidente de este orga

nismo, como ''lcepresldente funge el Ministro de Educacl6n Nacional y 

un grupo permanente de altos funcionarios, tambl&n Intervienen las º! 

ganlzaclones profesionales, \os empleados y los sindicatos. 

La finalidad del Consejo Nacional de Fonnacl6n Profesional, se vierte 

en la capac1tac16n profesional Inicial y ulterior de los j6venes y adultos 

que Integran la clase activa, así como permitir la adaptacl6n de los tr! 

bajadores a los cambios tknlcos y favorecer su promocl6n social me

diante el acceso a los distintos niveles de cultura y de callflcacl6n pro

fesional. 

El financiamiento de esta formacl6n profesional, estl a cargo del Es

tado, participando a su vez todos los empleadores que tienen a su ser

vicio como mínimo a diez asalariados. Para 1985 la aportacl6n del E! 

tado ascendía al 58;:6 3 y la del sector privado 35. 43, mientras que 

otros organismos pllbllcos abanan e\ 63, 

En relacl6n a las actividades que Integran la formacl6n profesional, 

estas se Integran de acuerdo a lo!l convenios de trabajo, cuyo conteni

do fundamenta\ es: la naturaleza de los cursos, objetivo, duracl6n, 

personal que lntervendrl en los mismos, medios peda¡6glcos y tknl-
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cas utilizadas, financiamiento de los gastos de formacl6n pedag6gtca 

del personal docente y su remuneract6n. 

Cabe mencionar que la flnalldad que persigue esta formaé:t6n profeslo· 

na!, es la promocl6n social del Individuo, asr como llbrar a los j6ve

nes de tas amenaza de la desoc~act6n: en relact6n a hta l'.lltlma, el 

Consejo Nacional del Patronato Franch (CNPF) ha sacado en conclu

sl6n de las "jornadas de Estudio" relatlvat1 a la eficiencia, a la form! 

cl6n y a las relaciones entre empleo y formacl6n, Deveaulll 1973, 

1976 y 1978 que "si la desoc~act6n amenaza a un nllmero con•ldera

ble de j6venes a la sallda de la escuela o de la Üntverslclad, es esen

cialmente a causa de la ausencia, la Insuficiencia o la lnaclaptacl6n de 

la formacl6n que han recibido, en cuanto el sistema educativo no se 

adapta a las necesidades de la vicia econ6mlca"; por tanto se postula 

que las empresas que no puedan encontrar satlsfacct6n en formacto· 

nes Incompletas o mal adaptadas, deben hacerse cargo de ella. El 

CNPF preconiza en un documento reciente "la extensl6n de las expe· 

rtenclas actuales de pasantías (stages) en empresas o de contratos 

"empleo formacl6n" y a mls largo plazo el establecimiento :le una f6,! 

mula generallzacla de formacl6n alternada". 15 de diciembre de 1978. 

En el sistema de "Sl:ages", el staglare pasa lo esencial de su tiempo 

en una sltuacl6n real de trabajo; sin embargo, este no posee el esta· 
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tuto de asalariado, en cambio el contrato de trabajo en prlctlcas, ea 

un contrato de trabajo en todos los casos, aCin cuando tenga algunas 

pai:tlcularledades. 

Por lo que respecta a los adultos, la formacl6n profesional de ellos, 

estl definitivamente desvinculada del sistema de formacl6n escolar 

o universitaria. 

En el lmblto Internacional, en materia de formaclOn profesional 

Francia ha pai:tlclpado en: 

• El Tratado de Roma del 2 de abril de 1963 que en su ai:tlc~ 

lo 128 aprobaba las directrices generales para una política 

comCin en la formaclOn profesional. 

• Coloquio Internacional sobre la lnteraccl6n entre el Esta

do y lae Ora;an1zac1ones de Empleadores y de Trabajado

res en el campo de la Formacl6n Profesional, 26 de no

viembre de 1976. 

La ant11Üedad 

En la LeglslaclOn Francesa, de manera similar a otras, la antliúe-
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dad del trabajador, es tomada en conslderaclOn al otorgarle ciertos be· 

neflclos de los cuales no disfrutaría de no darse esta circunstancia¡ e.!! 

tre ellos, resultan relevantes: 

• Para la obtenclbn de permisos por educaclOn, debiendo tener 

como mínimo dos anos en la empresa: 

• Derecho de los trabajadores a una prima de antlgtledad 

Ahora bien, para el computo de la antlgtledad del trabajador, se ton_ia 

como fecha de partida la de Ingreso al establecimiento como obrero y 

no la de nombramiento como colaborador: asimismo esta antigüedad 

es comprobable por medio de un "Certificado", que contiene la fecha 

de Ingreso, la de su marcha y la naturaleza del empleo. 

Así tenemos que en Francia la formaclOn profesional es utilizada co

mo un factor de promoclOn social, sltuaclOn justa, ya que el trabaja· 

dor mis apto debe ocupar los mejores niveles en la jerarquía empr.! 

aartal; aslmlso trata de disminuir la taaa de desempleo previendo la 

falta de aptitud de lo~ e¡reaados escolares al momento de solicitar 

un empleo, conclemes de lo difícil que ea obtenerlo cuando no se ti.! 

nen loa conocimientos neceaarlos, pues al empleador le lntereaa ·~ 

bre todo la experiencia y habilidad del trabajador • 
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Por otra parte, tomando en conslderacl6n que el receptor de la forma

cl6n profesional o sea el trabajador, no siempre estll en condiciones 

de cubrir las cuotas econ6mlcas que f:sta Implica y mlls aCln cuando 

carecen de empleo, se prevee que el financiamiento corra a cargo del 

¡>atr6n y del Estado, en diversas proporciones. 

Otro aspecto ventajoso de la formacl6n profesional alemana es que e.!!. 

ta abarca dos etapas, una de ellas se ocupa exclusivamente de prepa• 

rar a los egresados escolares y la otra a los adultos, que se encuen

tran laborando al momento de recibirla. 

Por otra parte, la antigüedad es tomada en conslderacl6n cuando se 

otorgan vacantes o ascensos a los trabajadores en una mínima propo! 

cl6n, en cambio la capacidad es considerada como factor de promo

cl6n social y aCln mls, en el caso de reduccl6n de personal en la em

presa, el patr6n ha de tomar en cuenta el valor profesional. (47) 

( 47 ) Apud. Jorge Edmundo Beyer E11>arza, Hf:ctor Hugo Barba¡ela 
ta, Et. lil. Secretaría de Traba) o y Prevlsl6n Soeial. -

Ob. Cit. Pllg. SS y 11. 

Ob, Cit. Pll¡s, 16 y as. 

Ob. Cit. Pllga. 20 y as. 
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De lo anteriormente expue•to, se ob9erva que en lo• paípes tomados 

como eJemplo para el estudio que no" ocupa y previo anllll•ll' de l'US 

Instituciones Jurídicas encargadas de regular la capacltacl6n y anti· 

gÜedad de los trabaJadores, la concurrencia de características com~ 

nes entre las que destacan las siguientes: 

- La necesidad de mano de obra calificada en las llress tknica y 

p rofeslonal: 

- La lntervencl6n directa o Indirecta de los empleadores en la cap! 

cltacl6n del trabaJador, ya sea mediante el c;ontrato de aprendiza· 

je o bien lmponlendole el Estado la obllgacl6n de colaborar econ6-

mlcamente para la creacl6n de Instituciones de formacl6n profe!ll~ 

nal: 

- La conveniencia de programar los !TI! canl•mo• a travh de los CIJ! 

les se Imparte la capacltacl6n a los trabaJadores: 

• La aparlcl6n de la tradicional figura del aprendlzale como uno de 

los ne dios de capacitar al trabaJador: 

- El financiamiento de la formacl6n profesional del trabaJador a car

go del Estado y del empleador y, 

- La antl¡Üedad como un hecho lnne¡able que propicia la obtencl6n de 
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determinadas prestaciones en beneficio del trabajador. 

Por otra parte, atendiendo a las características políticas, econ6micas y 

sociales del país, cada uno de ellos adopta matices singulares en lo que 

toca a la regulacl6n jurídica de la capacltacl6n y la antigüedad de los ti'! 

bajadores: así mientras en Argentina y Venezuela los organismos encar" 

gados de llevar a cabo la capac1tac16n de los trabajadores dependen del -

Ministerio de Educacl6n a quien le compete regular la misma, en Brull 

depende del Ministerio de Trabajo. En Ar¡en:lna la formacl6n profesio

nal ha sido ahertda a la educacl6n Impartida por el Estado con poslbllld! 

des de llegar a conformarse en una verdadera c .. rrera universitaria en 

donde el educando recibe una educacl6n Integral a lo largo de los cursos 

de formacl6n profesional y de acuerdo a las aspiraciones de los mismos 

vinculada Cinlcamente al Area laboral a travh del contrato de aprendizaje. 

Finalmente, el papel que desempena la capacltacl6n y la antigüedad al m!?_ 

mento de presentarse ta posibilidad de ocupar puestos .-acantes o ascen

so• se observa que en Venezuela y Argentina esta liltlma no estA conside

rada como un factor preferencial que pudiese generar derechos a favor 

del trabajador para ocupar la vacante o ascenso que ocurriese en el pue! 

to Inmediatamente 1uper1or al que oc~a. por lo que se puede cona iderar 

que tstas ae dan en funcl6n de la capacidad del trabajador aspirante: en 

el caso de Brasil laa vacantes o ascensos se dan en funcl6n de la antl¡iie

dad y merecimiento. 
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CAPITULO IV. PREVALENCIA DE LA CAPACIDAD SOBRE LA ANTI· 

GUEDAD PARA OCUPAR PUESTOS DE NUEVA CREA

CION, VACANI'ES Y ASCENSOS. 

l. Slscemas escalafonartos 

En coda empresa se pueden dlsClngulr dos clases de trabajadores, los que 

dejan crascurrtr Arldamence el Clempo, desarrollando mecAnlcamence las 

acelvldades a que escAn obligados por su contrato de trabajo y ocros que se 

esmeran por realizar con la mAxlma dlllgencla y esmero sus labores llen

do mis allA de lo que estrictamente les exige su ~ontrato y desarrollando 

nuevas aptitudes que benefician tanto a la empresa como a sus desarrollo 

personal. Ambos trabajadores sin embargo, esperan lo mismo, un as

censo en la empresa en donde prestan sus servicios: en el primer Cllso, 

como un reconocimiento por los servicios prestados a lo largo de los a

nos, atendiendo a un principio de justicia social: en el segundo como re

sultado v&lldo por el esfuerzo realizado y atendiendo tambl6n a un prtnc! 

plo de ju1tlcla social. Los dos tipos de trabajadores se encuentran con

templados en los sistemas escalafonartos que la Legl1lacl6n Mexicana 1"! 

conoce, denominados respectivamente escalaf6n ciego y escalaf6n por C! 

pacldad: el primero toma como punto de pattlda para ocorgar los ascen

sos la antlglledad del trabajador y el segundo los conocimientos y aptitud 

del trabajador. 
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El escalaf6n ciego opera como regla general, mientras que el escala· 

fon por capacidad requiere como conducl6n el cumplimiento de la obU 

gacl6n patronal de dar capacltacl6n y adiestramiento a sus trabajado· 

res. Cuando existen contratos colectivos, el procedimiento para OC,!! 

par los puestos de nueva creacl6n, vacantes , así como los ascensos 

se deducid en el mismo y en los estatutos sindicales como lo establ_! 

ce el artículo 154 de la Ley. 

El maestro Euquerlo Guerrero, considera que es lnlltll establecer CU,! 

sos de capacltacl6n si no ha de progresar el mis apto, sino el m&s ª.!!. 

tlguo, nos dice que el escalaf6n ciego pudo ser Justificado a mediados 

del siglo pasado, cuando se Iniciaban las luchas obrero-patronales y 

no existía la asoclacl6n profesional, ni las coaliciones, ni las huelgas 

y el pau6n movido por favoritismos daba el trabajo a sus conocidos, 

esta sltuacl6n no existe en la realidad y el escalaf6n ciego frenad el 

desarrollo del país. ,( 48 ) 

Nos adherimos en parte a la oplnl6n del maestro Euquerlo Guerrero, 

al considerar que efectivamente la apllcacl6n de un escalaf6n ciego 

(48) Manuel, Euquerlo Guerrero. Manual de Derecho del Traba
jo, Dklma Sa.: Edlcl6n, Edltortal Porida, s. A. , Mlidco, 
19'86, PA¡1. 201 y 11. · 
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provoca el retraso en el desarrollo de un país, sin embargo, estamos 

en desacuerdo con la aseveracl6n de que esca •ltuacl6n ya no se pre

senta en la actualidad, ya que el favoritismo se sigue aplicando y m4s 

en las empresas en donde la falta de preparac16n del em~leado no pe! 

mlte el conocimiento de sus derechos ni los procesos legales a los 

que deberA sujetarse el otorgamiento de _un ascenso y, si de por sí es 

difícil convencer a un trabajador que defienda sus derechos cuando es 

despedido Injustificadamente, pues supone el enfrentamiento entre ca

pital y trabajo, lo es mAs para el caso de defender un ascenso, 

2. Definiciones 

a) AntlgÜedad 

La antigUedad es un hecho que se produce en forma slmultlnea, con el 

s6lo transcurso del tiempo, provocando diversas consecuencias tanto 

en el mundo material, como en el jurídico, para el tema que nos ocu· 

pa este Gltlmo sed el objeto de nuestro estudio. 

Dentro del Amblto laboral, la antigüedad es definida de la sl¡¡ulente m! 

nera: 

"La antl¡üedad es el tiempo transcurrido en el em· 
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pleo desde la 1ncorporac16n al mismo. " ( 49 ) 

"Nombre que se da al reconocimiento del hecho, 

consistente en la prestacl6n de servicios perso

nales y subordinados por un trabajador a un pa

tr6n, mientras dure la relacl6n contractual, "· 

( 50) 

De las definiciones anteriormente citadas, habrA que considerar que: 

la antigüedad en materia laboral, es un hecho reconocido por el ord.! 

namlento legal respectivo, que se d4 con el trahscurso del tiempo en 

el empleo, desde que surge la relacl6n laboral y por todo el tiempo 

que perdura la misma, y que, constituye al mismo tiempo, la g!ne

sls de diversos derechos en beneficio del trabajador, 

Ahora bien, los derechos que genera la antigüedad son diversos, ª.! 

gl'ln la evolucl6n que presente el derecho laboral en la leglslacl6n vl 

( 49 ) Diccionario Enclclop!dlco de Derecho Usual, Tomo 1, A-B 
14ava, Edlc16n, Editorial Hellasta, S.R.L., Buenos Aires 
-1980, Plg. 309. 

( 50 ) Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo 1, Editorial Porrlla, 
Mblco, 1985. Plg. 38 
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gente del país y los logros sindicales de los trabajadores a trav&s 

de la contratacl6n colectiva pero, comunmente bta es tomada en co.!! 

slderacl6n para las Jubilaciones, retiros, disfrute de vacaciones, pa

go de sobresueldos tales como: quinquenios, decenios, etc. di mis S! 

gurldad al trabajador en caso de reduccl6n de personal en la empresa, 

es elemento esencial para el otorgamiento de los ascensos automltl

cos en donde opera el escalaf6n ciego y factor de preferencia en aque

llos en que se toma en cuenta la capacidad. 

b) Capacidad 

Por lo que toca a la capacidad, &sta ha sido definida en la lengua esi! 

ftola como: 

""Aptitud o suficiencia para alguna cosa"". ( 51 ) 

En algunos casos, la aptitud puede provenir de cualidades Innatas del 

Individuo para el desempeno de una labor determinada y, en otras, se 

requerid de un adecuado entrenamiento que permita al trabajador ob

tener la lnf0rmacl6n necesaria para el manejo y aprovechamiento de 

( 51) Diccionario Enclclop&dlco Blslco. Ob. Cit. 
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sus Instrumentos de trabajo, lo que redituar& 16glcamente, en un ma

yor rendimiento tanto del trabajador como de la produccl6n obtenida 

por la empresa. ya sea f:sta productora de bienes o servicios. 

Asimismo, se podría decir que la aptitud o suficiencia del Individuo P!. 

ra desempe!lar un trabajo, es producto del desarrollo. de sus habilida

des humanas, que se manifiestan principalmente en cuatro &reas y que 

son a saber. mentales, funciones de coordlnacl6n motriz, funciones o 

capacidades sensoriales y características de la personalidad, ( 52 ) 

c) Ascenso 

El Diccionario Enclclopedlco Blslco, define al ascenso de.de el punto 

de vista gramatical, de la siguiente manera: 

( 52 ) 

(SS) 

"Promocl6n, elevacl6n, dignidad o empleo mayor, 

cada uno de los grados jer&rqulcos en una carre-

ra. (SS) 

Dr. )osf:, Merino Coronado. El Traba~o y el Hombre. Revls 
ta Mexicana del Trabajo, diciembre 19 7, Mlíítco, PI¡. 102;:' 

Diccionario Enctclopf:dlco Blslco. Ob. Cit. 
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3. La anclgÜedad como factor escalafonarlo 

a) Constltuc16n Po!Cclca de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

El artículo 123, aparcado "B" fraccl6n VIII, del documento constlcuclonal 

es el llnlco precepto que contempla a la antlgUeclad como requisito para el 

otorgamiento de los ascensos a los trabajadores, sin que éste llegue a sur 

un factor decermlnance para ascender el trabajador, sino mis bien es con

siderada como un elemento que unido a otros serl sometido a concurso pa

ra determinar el ascenso •. 

El precepto en cica, cexcualmence nos senala: 

"Arcrculo 123. - ••• 

A.- .. . 

B.- .. . 

I a Vil 

VIII. - Los trabajadores gozarln de derechos de es

calaf6n a fin de que los ascensos se otorguen en fu!). 

cl6n de loa conoclmlencoa, aptitudes y anc1giiedad • 

En Igualdad de condiciones, tendrl prioridad quien 

represente la llnlca fuente de Ingresos en su fami

lia". 
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Ahora bien, conoclmlerw:os y aptitudes se resume en capacidad y 6sta 

unida a la antigüedad son los elementos que deberAn ser valorados en 

un plano horizontal al aplicar el escalaton, en este caso a los trabal! 

dores al servicio del Estado. 

b) Ley Federal del Trabajo de 1931. 

En la ley de 1931, la antigüedad hizo acto de presencia en diversas 

disposiciones, al bien no como un derecho a favor de los trabajado

res, ar como una circunstancia de hecho generadora de derechos. 

Se tom6 en conslderacl6n para ororgar las vacaciones a los trabaja

dores, para fijar la responsabilidad del patr6n por lnsubordlnacl6n 

al laudo arbitral, para evitar el despido de los trabajadores p.rOxl

mos a jublluse; asimismo se vi& recogida en la contratacl6n col~ 

tlva relaclon4ndola Cntlmamente con el ascenso. 

c) Ley Federal del Trabajo de 1970. 

La ley de 1931 como ae ha dicho, había dado a la anrtgÜedad cienos 

efectos pero no la había reconocido expresamente como un derecho 

de los trabajadores, la nueva ley recogiendo las opiniones emitidas 
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por la Suprema Coite de Jusclcla y las normas emanadas de los contra

eos colectivos, vl6 la necesidad de elevarla a la categoría de derecho, 

conslgn&ndola como cal en el anrculo 158 de la ley, en los c!rmlnos si· 

gulences: 

"Anículo 158. - Los trabajadores de planea y los men

cionados en el anfculo 156 tienen derecho en cada em

presa o establecimiento a que se determine su anc1gUe

dad. 

Este precepto se extiende a los trabajadores eventuales por lo que en 

consecuencia todo tipo de trabajadores tiene derecho a que se le de

tennlne su antigüedad: la vlolacl6n a este derecho por pane del pa

trtln da pauta al trabajador pa111 deducir las acciones correspondien

tes, primero ante la ·comls16n Mixta que se niegue a formular su ª!!. 

tl¡Üedad o bien que le haya formulado una con la que no est! de acue! 

do y, en caso de que la resoluci6n emitida por la misma tampoco le 

Htlsfaga, podrl acudir ante las Juntas de Conclliacl6n y Arbitraje. 

Para determinar la multlcltada antigüedad del trabajador, habrl que 

considerar dos puntos de panlda que servlrln de base pa111 el c6mp!!. 
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to de la misma: el primero surgir& al momento de Incorporarse el 

trabajador al empleo y la anttg'Úedad se obtendrA de manera acumu

lativa dfa a dfa en tanto que el vínculo laboral no se extinga, denom.! 

n&ndose en estos casos gen!rtca: el segundo se empezara· a contar 

a panlr de la fecha de ocupacl6n de una profesl6n u oficio y es la que 

servlrl de base para obtener ascensos en el trabajo. 

Por otra pane, una comlsUln Integrada en forma blpanlta por traba· 

)adores y patrones serA la encargada de formular el cuadro geneml 

de antlgiledades (anfculo 158, 2o. plrrafo de la ley). 

Otro punto tmponante a uatar, es determinar a cargo de quien estll 

la prueba de la anttgUedad del trabajador, de una 16glca lnterpreca

cl6n del anfculo citado en el pllnafo antel'lor, podemos deducir que 

el c6mputo de la antlgliedad es un derecho de los trabajadores y por 

lo mismo una obllgact6n para el patr6n, de tal suene que si et pa

tr6n no cumpll6 con llevar registros de antigüedad de cada uno de 

aua trabajadorés, ae debed aceptar la anttgiledad que el trabajador 

asegure tener. 

Una vez reconocida ta anttgtledad como un derecho de los trabaja~ 
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res, est4 empieza a ser sustento de otros derechos consignados en di

versos preceptos de la ley, siendo de particular Importancia para el 

tema en estudio el derecho del trabajador a que su antigüedad sea to

mada en cuenca como factor preferencial para ocupar puestos de nue

va creacllln o vacantes que repreaenten grados escalafonarlos en la 

escala correspondiente. 

Alln más, cuando el patrlln ha omitido capacitar a sus trabajadores, 

la antigüedad es determinante para otorgar los ascensos, como se 

desprende de la lectura del artículo 159 de la ley, que literalmente 

dice: 

"Artículo 159. - Las vacantes definitivas, las provisiona

les con duracllln mayor de treinta días y los 11uescos de -

nueva creacllln, ser4n cubiertos escalafonarlamente por 

el trabajador de la categoría Inmediata Inferior, del res

pectivo oficio o profesllln. 

SI el patrlln cumpllll con la obllgac.llln de capacitar a co

do1 101 trabajadores de la cate¡¡oría Inmediata Inferior 

a aquella en que ocurra la vacante, el ascenso corres

ponde%1 a quien haya demostrado ser apeo y tenga ma

yor ant1g1iedad y, en l¡ualdad de esca circunstancia, al 
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que tenga a •U cargo una familia. 

d) Opiniones emlrtdas por la Suprema Corte de Justicia 

Durante la vigencia de la ley de 1931, la Suprema Corte de Justicia eml

tl6 la siguiente jurisprudencia: 

Ferrocarrileros, forma de computar la antlgÜedad para efectos escalafo

narlos de los. 

Como el contrato colectivo de trabajo celebrado por Ferrocarriles Nacio

nales de M&xlco con sus trabajadores especifica que los derechos de ese! 

laf6n se computarAn a partir del día en que los trabajadores hayan cuble! 

to los requisitos de Ingreso, resulta correcto que la empresa para cales 

efectos, compute dicha antigüedad desde la fecha en que los trabajadores 

cumplieron con tales requl•ltos. Jurisprudencia, S!ptlma Epoca, Quin

ta parte, Vol, 18, P&g. 69, A. D. 9187 /68, Ferrocarriles Nacionales de 

M&xlco. 4 votos. 

Ferrocarriles, Forma de computar la antlsÜedad para efectos escalafo

nartos de lo•. 

Conforme al contrato colectivo de los Ferrocarriles Nacionales de M&
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xlco, clausulas 6, 7 y 14 del mismo, los derechos de escalafOn cuen

tan a partir de la fecha en que el trabajador cumple con todos los re

quisitos contractuales correspondientes y presta su primer servicio 

bajo pago, Jurisprudencia, Septlma Epoca, Quinta parte; P4g. 93, 

A.O. 10235/68, JesOs Saucedo Agullera. 5 Votos. 

Derechos escalafonsrlos y de antigüedad, prueba de los. Como la 

Ley Federal del Trabajo no contiene normas relativas a los derechos 

escalafonarlos y de antigüedad de los trabajadores en las empresas, 

corresponde al reclamante probar que adqulrlO tales derechos con

forme al contrato colectivo, A,0, 7126/57, Jose de JesOs !barra. 

al de julio de 1958, Unanimidad de 4 votos, Ponente Cllberto Vale,!l 

zuela, 

Otras opiniones emitidas por nuestro m4xlmo tribunal, fueron las 

siguientes: 

Escalaf6n para ascenso del trabaJador no esta precisado en Ja Ley 

Federal del Trabajo el. Los derechos escalafonarlos no est&n pre

cisados en la Ley Federal del Trabajo y cuando este ordenamiento 

se refiere a que los trabajadores no perder&n los derechos que ha

yan adquirido con anterioridad, esto debe entenderse con las llml-
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taclones contenidas en el pacto, que les hubiere otorgado tales dere

chos. T.C. P. 2536. A.O. 3431/47, Rojas Villerías Francisco, 20 

Set, de 1949, Unanimidad 5 votos. ( 54 ) 

Durante la ley vigente, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado el 

siguiente criterio en relacl6n al tema que nos ocupa. 

AntlgÜedad, clases de, Prescrtpc16n del derecho a su reconocimiento, 

Hay que distinguir dos clases de antigüedad: la primera es la antlgÜe

dad gen&rtca, que es la que se crea de manera acumulativa mientras 

la relacl6n contractual est& vigente, respecto a ia cual el derecho a 

su reconocimiento no se extingue por falta de ejercicio, en tanto sub

siste la relacl6n laboral, ya que se actualiza cada día que transcu

rre; la segunda es la antigüedad de categoría en una profesl6n u ofi

cio, que sirve de base para obtener ascensos escalafonarlos, en es

te caso, la accl6n de su reconocimiento y efectos si es prescripti

ble , por falta de ejercicio en tiempo oportuno, SIPtlma Epoca, 

Quinta parte, Vols. 157-162, Plg, 11, A, D. 6645/81, Miguel Ou

tl&r.iez Vlzquez. S votos. 

(54 ) Ap&ndlce de la Suprema Corte de Justicia, 1917-1985. 2a. 
Parte, Salas y Tesis Comunes, Vol. Vlll, Plg. 1417. 
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AntlgÜedad, generacUln de derechos de. La antigüedad es un hecho 

consistente en la prestacl6n de servicio por parte del trabajador, d.!!, 

rante el desarrollo de la relac16n laboral, y tal hecho genera dere• 

chos en favor del propio trabajador, por lo que en nlngOñ caso puede 

ser desconocida por la autoridad laboral. Vola. 169-174, P4g. 10, 

A.D. 3798/82, Altos Hornos de M!xlco, S.A., 5 votos. 

Antigüedad, su reconocimiento. Las Interrupciones en el servicio 

alegadas por el patr6n no Impiden el reconocimiento de la antigüedad 

que le corresponde al trabajador ya que tal obllgacl6n se encuentra 

expresamente determinada a cargo del patr6n en el artículo 158, p4-

rrafo t de la Ley Federal del Trabajo, ademAs de que debe destaca.!. 

se que tal lnterrupcl6n no es Impedimento para reconocer al traba

jador los derechos de antigüedad gen!rtca adquiridos por virtud de 

la relacl6n laboral, en los casos en que !sta no sea admitida por el 

patr6n. Ejecutoria, Informe 1976, 2a. parte, 4a. Sala, pp. 48, A. 

D., 2308/76, ln1tltuto Mexicano del Seguro Soda!, 20 de agosto de 

1976. 

Escalaf6n, antlgÜedad de ascensos. La anr111üedad e.calafonarla de 

un trabajador determina un mejor derecho en los ascensos, reunt

do1 los requlslto1 que le·. nllale el contrato colectivo de traba· 

- 124 -



jo. A. D. 6120, Jos& Resendlz Olaede, 13 de julio de 19i2, 5 votos, 

Ponente Manu,el Yallez Rurz, Vol. 43, Sa. parte, p,27. 

Escalaf6n. Derechos de. Prescrlpc16n. T&rmlno. - Por ser una ac

ci6n de trabajo y no quedar comprendida dent.ro de los casos de excee, 

ct6n el t&rmlno prescrlptorlo para el ejercicio de la accl6n de dere

chos escalafonarlos es de un afio, de conformidad con el artículo 516 

de la Ley Federal del Trabajo. A.O. 5153/78, Roberto Oorantes Go

dinez, 29 de enero de 1979, 5 votos, Ponente Juan Mois&s Calleja Ga! 

era. < 55) 

Escalaf6n. Prescrlptlbilldad de ta accl6n para demandar su correc

cl6n. Cuando una empresa reconoce la antigüedad escalafonarla en 

forma diferente a la pretendida por el trabajador, nace para &ste el 

derecho de ejercitar la accl6n correspondiente para que se le reco

nozca su antigüedad en fomra debida, y ese derecho de ejercitar una 

accl6n aQn cuando ligado con la antigüedad es prescriptible y para el 

c&10 concreto el t&rmtno de un afio que fija el artículo 328 de la Ley 

( 55) Ap&ndtce de Jurisprudencia 1917-1975, Quinta parte, fa. 
Sala, Plg, 95, Vols. 121·126, PI¡. 32. 
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Federal del Trabajo de 1931, por nacer del contrato colectivo. (56) 

e) ConcracaclOn colectiva 

Ya desele la Ley ele 1931 y, alln sin que la anclgÜeclad fuera reconocida co-· 

mo un derecho para los trabajadores, estos a ~ravh de ta concracaclOn c~ 

lectiva empezaron a otorgarle cienos erectos, que como hemos ellcho an

teriormente estaban íntimamente relacionados con el ascenso de los crab! 

jaelores; una vez reconoclela como derecho por la leglslaclOn vigente esca 

slgulO siendo materia de regulaclOn en la concracactbn colectiva, en busca 

de mejores condiciones para el obrero; en mate!"fa escalafonarla el slnd! 

calismo obrero perseguía el escableclmlenco de la antigUedad como factor 

determinante para el ocorgamtenco de los ascenso~, sin embargo, anee la 

presl6n de los patrones y los cambios cecnol6gtcos Imperantes en la aCCIJ! 

lidad, ha tenido que Ir cedlenelo terreno a la capacidad del trabajador para 

el ocorgamlenco de los mismos. 

En la concracacl6n colectiva vigente en los Qlclmos allos el pacrOn ha logra

do que los sindicatos de crabajaelores acepten que el personal destinado a 

ocupar los puestos de nueva creaclOn, vacantes y ascensos elemuescren 

(56) Apendlce ele la Suprema Coree ele Ju•tlcla 1975, Sa. parce, 4a. Sala, 
Tesis 86, Pig. 95. 
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previamente que tienen la capacidad necesaria para desempenar el pue.! 

to, como puede apreciarse en los contratos ley aplicables a la Industria 

Textil del Ramo de la Lana y a la de Transformacl6n del Hule en Produf 

tos Manufacturados,(Cnfr. Anexo l y 2 ): el primero toma como base 

seglln lo dispuesto en su artículo 27 la capacidad del trabajador para eft!f 

tuar los movimientos de ascenso, de la misma manera, le concede al U'!, 

bajador un plazo de treinta días para demostrar su capacidad, en caso de 

no demostrarla, regresarl al puesto que haya ocupado con anterioridad: 

en el segundo, se distinguen dos clases de puestos: aquellos que requie

ren conocimientos y experiencia previa suficiente del trabajador, en cuyo 

caso la capacidad es un elemento Indispensable y
0 

los que no requieren es

tos requisitos y que podrln ocuparse escalafonarlamente tomando como 1'! 
lie para ello la antlgliedad general, seglln se desprenden del artículo 15 de 

este contrato que regula la forma de cubrir las vacantes y otorgar los as

ceMos: este mismo numeral en su Inciso d) establece que para los ascen

sos se tomarl en cuenta la antigüedad y competencia del trabajador: asi

mismo en su Inciso 1) senala que cuando en una espe clalldad "8Ya dos o 

mis trabajadores de la misma claslflcacl6n y se suelta una vacante en un 

puesto superior, tendr4 derecho al ascenso el trabajador de mayor anti

güedad. (Cfnr. Anexo 3) 
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4. La empresa como unidad productora de bienes y servicios 

La empre1& es la unidad de producclOn característica y fundamental del 

sistema capitalista y, constituye un centro autOnomo de decisiones eco

nOmlcH con un patrimonio propio acrecentado por las gananclH y dis

minuido por las perdidas. 

LH empresH pueden ser privadas o pObllcas: en !staa Oltlmas el E! 

tado Interviene encarglndose de la funclOn empresarial de manera to

tal o parcial. 

La empre1& trabaja en funclOn del mercado, al que proporciona bie

nes o servicios que satisfagan laa:necesldades existentes en un mo

mento determinado (demanda), lo que consigue realizando una tran!. 

formaclOn de materias primas o semlproductos. 

a) Factores Integrantes de la empresa 

Se podría decir que en la transfOrmaclOn de la que i;ae hablO en el P! 
rrafo anterior participan tres factoras: elemento• naturales, capi

tal y trabajo: en la economía contemporlnea aOlo toman en conslde

raclOn el capital y el trabajo, considerando a 101 elementos natura-
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les como capital ( 57 ) 

Atendiendo a una de las acepciones de capital dadas en la lengua espa-

Ilota, tenemos: 

"Capital. Elemento o factor de la produccl6n for

mado por la riqueza acumulada que en cualquier ª! 

pecto se destina de nuevo a aquella en unl6n del ti! 

bajo y de los angentes naturales". 

"Trabajo. EsfUerzo humano aplicado a la produc

cl6n de riqueza". ( 58 ) 

Obviamente este esfuerzo humano, que hasta el siglo XVlll dependl6 de 

la fuerza frslca humana, experlment6 una radical modlflcact6n con la 

aparlcl6n de las mlqulnas, cuya evoluc16n y perfecclonamlenlO se ha 

acrecentado por el surgimiento de nuevas ·tecnologfas, provocando con 

ello la exigencia de un trabajo cualificado, en donde ademls de la cap! 

( 57 ) J\am6n, Oarcfa Pelayo y OroH. Pequena Enciclopedia Teml
tlca Larou11e, Tomo lll, Espalla 1980, Plg. 1069 y H. 

( 58 ) Diccionario Enclctoped1co. Ob. Cit. 
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cldad física, se requiere la profesional, especlallzada y tEcnlca. 

b) La aptitud del trabajador 

Considerada la aptitud, como habilidad, Idoneidad o competencia que 

muestra el ser humano para la reallzacl6n de una labor determina~•· 

ya provenga !sta de cualldades !natas del Individuo o producto de una 

adecuada capacltacl6n y adiestramiento, significan en cualquier caso 

para la empresa en la cual presta sus servicios el trabajador, una 

mayor produccl6n con base en el mejor rendimiento del trabajador. 

Desde el punto de vista del trabajador, el poseer la aptitud para la 

reallzacl6n de cierta actividad, red!tOa en !l seguridad, satlsfacclo· 

nes personales y logros econ6mlcos, en virtud de que tendrA mis po-

1lbllldades de obtener empleo bien remunerado mediante el cual lo

gre sat11facer eus nece1ldade1 econ6mlcas. 

Aslml1mo, la aptitud del trabajador beneficia de manera general a 

la colectividad que, en Qltlma Instancia es la receptora de 101 bienes 

y Hrvlclo1 producido• por e.te: amen de que el salarlo percibido por 

el trabajador corre1POnderA a la realidad de 1u productividad evitan

do con ello un factor lnlaclonarlofomentaoo por el alza auton6ma de 
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los costes y por el movimiento de los Ingresos consecuencia del au

mento en los precios de fabrtcac16n que Incluye remunerac16n sala

rial y materia prima. 

4. El contrato de aprendizaje en la Ley Federal de 1931 

La Ley de 1931 en el titulo tercero establecía un contrato de aprend_!. 

zaje, estableciendo la obllgatorledad para el patr6n de admitir apre!!. 

dices en cada empresa, en namero no menor de clix:o por ciento de 

Ja totalldad de Jos trabajadores de cada profesl6n u oficio; cuando el 

nOmero de trabajadores que hubiere en un oflcb no IJegase a veinte, 

se permitía un aprendiz: en este tipo de contratos de ap~ndlzaje el 

aprendiz no ostentaba Ja calldad de trabajador, lmpon1endole seve

ras obligaciones y restrtng1endole una serte de derechas de los que 

gozaban loa trabajadores de la empresa; se facilitaba el despido del 

aprendiz estableciendo causales de rescls16n del contrato sin res

ponsabilidad para el patr6n o maestro entre las que se encontraban 

faltas graves de conslderacl6n y respeto al maestro o a sus famlll! 

re1, Incapacidad manifiesta del aprendiz para el ane u oficio de 

que se tratar& (A nículo 225 de Ja ley).. 

Ahora bien, la figura del aprendizaje contemplada en la ley anterlo! 

mente citada no era suficiente para resolver el problema de la fa!-
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ta de mano de obra calificada que en Mblco era una realidad que no 

podía Ignorarse, surgiendo de esta manera disposiciones legislativas 

que trataban de corregir este problema y entre las que se encuentran: 

El Decreto :!el Congreso General del 31 de diciembre de.1956 que a~ 

clona la fraccl6n XXI del artículo tercero de la ley de 1931, lmponll.!!. 

dole a los patrones la obllgac:l6n de facilitar en sus respectivos 'cen

tros de trabajo y por su cuenta la capacitación tlcnlca y pr4ctlca de 

sus trabajadores en sus propias especialidades, otra de las disposi

ciones fue la Ley de 1963 Incorporada a la Ley de Ingresos de la Fe

deracl6n que para 1964 establece el Impuesto del 13 con destino a la 

ensellanza tlcnlca y profesional; en el Decreto del 26 de noviembre 

de 1963 el sellor Presidente-proclamaba la necesidad de corregir la 

desproporción existente entre el desarrollo ln:lustrlal del país y el 

Insuficiente nOmero de trabajadores capacitados. ( 59 ) 

Todas escas disposiciones trataban de suplir la falta de reglamen

tacl6n adecuada en materia de capacitación y adiestramiento de lm 

trabajadores existente en la Ley de 1931. 

( 59 ) Alberto, Brlcetlo Ruíz. Derecho lnd!Vldual del Trabajo. 
Ob. Cit. l'lg. 275. 
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En la expostci6n de motivos de la ley actual, se juzgo conveniente su· 

prlmlr el contrato de aprendizaje por considerar c¡ue el mismo cons· 

tltufa un pretexto para c¡ue el patr6n dejara de pagar los salarlos a los 

trabajadores y pagar salarios reducidos a los aprendices. 

6, Obllgacl6n del patr6n de proporcionar capacltaci6n y adlestramle.!). 

to a sus trabajadores. 

La regulacl6n jurídica dada a la capac1tac16n y adiestramiento del tra·. 

bajador, ha ido evolucionando a medida c¡ue el legislador toma conclen· 

cla de la Importancia c¡ue reviste ene! desarrollo Integral del país, por 

lo c¡ue se ha preocupado por emitir la normatlvidad necesaria para me· 

jorar y perfeccionar los mecanismos tendientes a lograr un mayor ni· 

ve! en la preparscl6n del trabajador; a contlnuacl6n se enuncian las di! 

posiciones jurídicas c¡ue en esta materia se han producido. 

a) Con1tltucl6n Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

A rtfculo 123, apartado "A" fracci6n Xlll y fracc16n XXXI, producto 

de IH reformas publicadas enel Diario Oficial de ta f'ederaclOn el nu~ 

ve de enerod e 1978 y que a la letra dicen; 
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"A~fculo 123.- ... 

A.-••• 

1 a XII. - ••• 

XIII. - Las empresas cualquiera que sea sus aéttvtdad. 

estarln obligadas a propo rclonsr a sus trabajadores C.! 

pacltaci6n o adiestramiento para el trabajo. La ley r.!!. 

glamentarta determlnarl los sistemas, m&odos y pro

cedimientos conforme a los cuales los patrones debe

rln cumplir con dicha obllgaci6n. 

XIV a XXX 

XXXI.- ••• 

Tambll!'n sed competencia exclusiva de las autorid! 

des federales, la apllcacl6n de las disposiciones de 

trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afec

ten a dos o·.m&s Entidades Federativas: contratos co

lectivos que hayan. sido declarados obligatorios en mis 

de una Entidad Federativa: obligaciones patronales en 

materia educativa, en los t6rmlnos de Ley: y respec

to a las obligaciones de los patronea en materia de C!, 

pacltacl6n y adiestramiento de aus trabajadores,. así 

como de ae¡urtdad e higiene en los centros de trabajo, 

para lo cual las autoridades federales contarln con el 
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auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas 

o actividades de jurlsdlccl6n local, en los t6rmlnos 

de la ley reglamentarla correspondiente ". 

b) Ley Federal del Trabajo de 1970 

Originalmente, el artículo 135 de la ley Indicaba en su fraccl6n XV, que 

entre las obligaciones del patr6n se encontraba la de dar capacltacl6n o 

adiestramiento a sus trabajadores, el precepto textualmente establecía: 

"Artículo 135. • , •• 

ta XIV.· ••• 

XV. • Organizar permanente o perl6dlcamente cursos 

o enseftanzas de capacltacl6n profeslonsl o de adies

tramiento para sus trabajadores, de confOrmldad con 

los planes y programas c¡ue, de comlln acuerdo ela~ 

ren con los sindicatos de trabajadores, Informando 

de ellos a la Secretaría de Trabajo y Prevlsl6n Social 

o a las autoddades de trabajo de los Estados, Terrl· 

torios y Distrito Federal, 6stos podr&n Implantarse 

en cada emprna o varias: en uno o varios establecJ 

mlentos o departamento• o aeccl6nes de loa mia

mos, por personsl propio o por profesores especial 
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mente contratados o por conducto de escuelas o 

Institutos espe clallzados o por alguna otra mo· 

dalldad, las autoridades de trabajo vlgllarln la 

ejecuct6n de los cursos de ense!lanzas". 

Posteriormente, y con el objeto de ajustar el contenido de la ley a las 

reformas constitucionales efectuadas en enero de 1978, se adiciona

ron y reformaron diversos numerales de la misma tendientes a per

feccionar los Instrumentos jurídicos para hacer cumplir las obllgactC?,_ 

nes patronales de capacitar y adiestrar a sus trabajadores, asr tene· 

mos: 

Numerales reformados por el Decreto Presidencial publicado en el 

Diario Oficial de la Federacl6n el 28 de abril de 1978: 3o., 132, frac· 

cl6n XV, 159, 180, 391 fraccl6n Vll, 412 fracct6n V y 526. 

Entre las Innovaciones que Introducen las reformas se encuentran: 

• Considerar de lnteres social la promoct6n y vigilancia de 

la capacttacl6n y adiestramiento de los trabajadores. 

(Artículo 3o. ) 

• Imponer como obll¡act6n de los patrones, proporcionar C! 
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pacltacl6n y adiestramiento a tocios sus trabajac:lores, lnclu· 

yenc:lo a los menores ele 16 anos, a ~stos Oltlmos les c:larl 

tiempo para que cumplan con sus programas escolares. 

(Anículos 132 fraccl6n XV y 180 traccl6n IV) . 

• Establecer el escalaf6n por capaclc:lac:I cuanc:lo el patr6n ha 

cumpllc:lo con la obllgac16n ele capacitar y adiestrar a sus 

trabajac:lorea. ( Anículo 159) 

- Establecer la fec:lerallzacl6n ele la apllcacl6n ele las normas 

ele trabajo en materia ele capacltacl6rr y adiestramiento ele 

loa trabajac:lorea. 

• Imponer como pane ele! contenido ele los contratos colect!.

voa y de los contratos ley cllusulaa relativas a la capaclta

cl6n y ac:lleatramlento de loa trabajac:lores. ( Artículos 391 

fraccl6n Vil y 412 tx:accl6n V) 

Asimismo, mediante el mismo decreto se ac:llclon6 el Capl'tulo 111 bis 

c:lel Título Cuarto, que comprende los artículos 153·A a 153 ·X y el 

527 A. 

El Capítulo 111 bis 1e ocupa ele la capacltacl6n y ac:lleatramlenco ele 101 

• 137. 



trabajadores y entre sus disposiciones se encuencran: 

- En cl6nde y qul~n habr4 de Impartir ta capac1tacl6n o 

adiestramiento a tos trabajadores. (aparcado 8) 

- Registro de las escuetas o !nstltuclones que desean lmpa! 

tlr capacltacl6n y adiestramiento, (aparcado C) 

- Ambleo de apllcacl6n de tos programas de capacltacl6n y 

adlestramlenco, (aparcado D) 

- Obtigacl6n del patrOn de proporciona>; tiempo para ta cap!!. 

cltacl6n. (aparcado E) 

- Objetivos que se persiguen con 'ta capacltacl6n y et adies

tramiento de tos trabajadores. (aparcado F) 

- Capacltacl6n de los trabajadores de nuevo ln¡reso. 

(aparcado G) 

- Obligaciones de los trabajadores al momento de estar re<;! 

blendo capacltacl6n o adiestramiento. (aparcado H) 

- lntegracl6n de IH Comisiones Mixtas de Capacltacl6n y 

Adiestramiento en las empresas. (aparcado 1) 

- Vl¡llancla de las aucorldade1 laborales del funcionamiento de 

IH Comisiones 1enaladas en el punto anterior , (aparcado J) 
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- Const1tuc16n de ComltEs Nacionales de Capacltacl6n y Adle.! 

tramlento. (aparrado K) 

- Bases para la deslgnacl6n de los miembros de los Comltl:s 

Nacionales de Capacltacl6n y Adiestramiento y, las relati

vas a su organ1zacf6n y funcionamiento. (apartado L) 

- Inclusi6n de cllusulas relativas a la obllgacl6n patronal de 

capacitar o adiestrar a sus trabajadores en los contratos C,2 

lectivos • (apartado M) 

- TEnn1no para presentar los planes y.programas o bien sus 

modificaciones de capacltacl6n o adiescramlento por parre 

del patx6n. (apartado N) 

- Obllgacl6n de las empre"8s en las que no haya contrato co

lectivo de presentar dentro de los primeros 60 días de los 

allos Impares los planes y programas de capacltacl6n o de 

adle1tramlento, e Informar las bases a que se sujetar& el 

funclonamlenco de las Comisiones Mixtas de Capacltacl6n 

o Adiestramiento a la Secretaría de Trabajo y Pre•·lsl6n 

Social, para su ap robacl6n. (aparrado 0) 

- Requl1ltos para otor¡ar el registro a las escuelas o lnatl· 
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tuclones que desean Impartir capacltacl6n o adlestramle.!!. 

to. (apartado P) 

- Requisitos que deberAn cumplir los planes y p_rogramas de 

capacltacl6n o adiestramiento. (apartado Q) 

- T!rmlno con que cuenta la Secretaría de Trabajo y Prevl

sl6n Social para aprobar los planes y programas de capacl

tacl6n o adiestramiento. (apartado R) 

- Sanciones Impuestas a los patrones que no presenten a la 

Secretaría de Trabajo y Prevlsl6n Social, los planes y pro

gramas de capacltacl6n o adiestramiento en los t!rmlnos 

del artículo 153-N y 153-0, o cuando aQn present4ndolos no 

los lleven a la pr4ctlca. (apartado S) 

- Derecho de los trabajadores que hayan aprobado los exam! 

nes de capacltacl6n o adiestramiento, de recibir una cons-

tanela de la entidad Instructora que avale sus conocimien

tos. (apartado T) 

- Obll¡ac16n del trabajador de comprobar que t lene los cono

cimientos suficientes para el desempello de su puesto y del 

Inmediato superior, cuando se~ha negado a recibir la capa

clcscl6n o adiestramiento proporcionado por la empresa. 
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(apartado U) 

- Deflnlc16n de constancia de habllldade11. (apartado V) 

- Validez oficial de lo" certificado,., dlplomu, títúlo11 o gra

dos que expida el Estado. (apartado W) 

- Derecho de los trabajadores y patroneR de ejercitar ante lo 

Juntas de Conclllacl6n y Arbitraje lap acciones derivadas de 

la obllgac16n de capacitar o adiestrar a lo" trabajadorH. 

(apartado X) 

Asimismo, los sindicatos obreros cuidan el cumplimiento de esta otll

gacl6n patronal, Incluyendo en los contratos colectivos las modalidades 

a seguir para Impartir la capac:ltacl6n y adiestramiento a los trabajado

res afectos al mismo. (Cfnr. Anexo 3) 
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c) Otras disposiciones 

En el mismo ano de 1978, se crea la Unidad Coordinadora del Empleo, 

Capacltacl6n y Adiestramiento (UCECA), organismo administrativo d,! 

pendiente de la Secretaría de Trabajo y'Prevlsl6n Social, que entre sus 

principales facultades estaban la de marcar pautas de carácter general 

en materia de capacltaclbn )' adiestramiento y la de modificar o recha

zar en bloque los programas de capacltacl6n o adiestramiento que le 

presenten las empresas: &sta unidad era auxiliada por un organismo 

desconcentrado denominado del Servicio Nacional del Empleo, Capac1-

tacl6n y Adiestramiento, este organismo estaba subordlmdo a la Uni

dad, Ambas Instituciones tenían la obligacl6n de organizar, promover, 

vigilar y s~ervlsar las actividades de capacltacl6n y adiestramiento 

de los trabajadores. 

Posteriormente y como consecuencia de las reformas a la ley por de

creto del 21 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial el 30 

del mismo mes y allo, desaparece la Unidad Coordinadora del Empleo, 

Capacltaci6n y Adiestramiento, pasando directamente todas sus facul

tades a la Secretaría de Trabajo y Prevlsl6n Social, a cargo de la cual 

queda el Servicio Nacional de Empleo, Capacltaci6n y Adiestramiento, 

(A reí culo 538) 
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y que de acuerdo a la leglslact6n vigente le compete en materia de ca

pacltact6n y adiestramiento, las siguientes actividades: 

"A rtCculo 539. - ... 

!ali.- ... 

lll. - En materia de capacltacl6n o adiestramiento de los traba

jadores. 

a) Cuidar la constltuct6n y el funcionamiento de las Comisiones 

Mixtas de Capac1tacl6n y Adiestramiento. 

b) Estudiar y sugerir la expedlcl6n de eonvocatorlas para for

mar Comltb Nacionales de Capacltacl6n y Adlestramle~o en 

las ramas Industriales o actividades que Juzgue convenientes, 

asr como fijar las bases relativas a Ja lntegracl6n y funciona

miento de dichos comltb. 

c) Estudiar y sugerir criterios generales para la fonnulact6n 

de los planes y programas de capacttacl6n y adiestramiento, 

oyendo la oplnl6n del Comlt! Nacional de Capacltacl6n o Adle! 

tramtento que corresponda. 

d) Autorizar, registrar, supervisar, cancelar, o revocar las 

autorizaciones concedidas a las escuelas o Instituciones que 

deseen Impartir capacltacl6n o adiestramiento. 
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e) Aprobar, modificar o rechazar los planes y programas de 

cspacltaclOn y adiestramiento que los patrones presenten. 

f) Estudiar y augertr el establecimiento de slste~as generales 

que permitan capacitar y adiestrar a los trabajadores, media.!!. 

te el procedimiento de adbeslOn convencional a que se refiere 

el artículo 153·8. 

g) Determinar la sanclOn por vlolactOn a las disposiciones co.!!. 

tenidas en el cspltulo tercero bis. 

b) Establecer coordlnac!On con la Secr~arfa de EducaclOn PQ

bllca para Implantar planes y programas sobre capacltaclOn y 

adiestramiento para el trabajador. 

IV.· En materia de registro de constancia de habilidades labo· 

les. 

a) Establecer registro• de constancias relativas a trabajado

res capacitados o adiestrados, dentro de cada una de las ra

mas Industriales o actividades. 

Todas estas actividades las realiza mediante sus Direcciones Genera· 

les de CapacltaclOn y Productividad, y de Empleo de acuerdo a lo "dl1· 

puesto en 1us artículo• 15 y 19 de 1u Reglamento Interior • 
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Otras medidas adoptadas por el Estado y tendientes a Impulsar y dar 

eficacia a la capacltacl6n y adiestramiento de los trabajadores, fue

ron las siguientes: 

- Decreto por el que se establecen Estímulos Fiscales para el 

fomento de la Capacltac16n y el Adiestramiento de los Traba

jadores en Actividades Prioritarias y aquellas que se Deter

minan Especlflcamente. (Diario Oficial de la Federacl6n del 

19 de marzo de 1982). 

- Oficios nnmeros 01009 y 01006 de fe¡:ha dos de agosto de -

1984 y publicados en el Diario Oficial de la Federacl6n el 10 

··de agosto y 14 del mismo mes de 1984. Establecen los crlt,! 

rlos y formatos para el registro de sistemas generales de 

capacttact6n y adiestramiento y para la presentacl6n y regl.! 

tro ante la Secretaría de Trabajo y Prevlsl6n Social de los 

Planes y Programas de Capacltacl6n y Adiestramiento res

tlvamente, 

d) Sanciones 

Como puede observarse, tanto nuestra carta magna como la Ley Fede-. 

ral del Trabajo vigente, regula de manera detallada la obllgac16n pauo

nal de capacitar y adiestrar a sus trabajadores, no obstante y dacio el 
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alto costo que lmpllca la lmplantacl6n y ejecucl6n de planes y programas 

de capacltacl6n y adiestramiento en las empresas, &stas pueden paeu 

por alto la citada obllgacl6n, sltuac16n que se presenta comunmente en 

empresas pequellas en donde no existe un contrato colectivo que rija las. 

relaciones obrero patronales y en donde los trabajadores se dan por bien 

servidos con la conservacl6n de su empleo suprimiendo sus asplraclo· 

nes de superacl6n personal; encaso de presentarse tal hlp6tesls, la ley 

prevee en su Título Dleclseis una serle de responsabilidades y sanciones 

impuestas por vlolacl6n a·1as normas de trabajo, cometidas por alguno 

de los sujetos que Integran la relac16n laboral: especlficamente tratAndo

ae de la vlolacl6n a la obllgacl6n patronal de capacitar y adiestrar a sus 

trabajadores se le Impone al patr6n una multa equivalente de 15 a 315 

veces de salarlo mínimo general, duplicAndose si la Irregularidad no se 

subsana dentro del plazo concedido para ello: estas sanciones aerln I~ 

puestas respectivamente y dentro del Amblto de su competencia por el 

Sécretarto de Trabajo y Prevls16n Social, por los gobernadores de los 

Estados o por el Jefe del Departamento del Distrito Fedeml. 

7 • La capacidad como factor escalafOnarlo 

Una vez establecidos los mecanismos jurídicos para el cumplimiento 

de la obllgacl6n patronal en materia de capacltacl6n y adiestramiento 

de los trabajadores , el legislador le otorga al patr6n como prestac16n 

- 146 -



correlativa el derecho de tomar como factor escalafonarto la capacidad 

del trabajador bajo la condtct6n de que haya dado cumplimiento a la ob!!_ 

gacl6n antes citada, de lo contrario deber& preferir al mls antiguo. 

(Artículo 159 de la ley) 

En la coniratacf6n colectiva, los sindicatos de trabajadores, han tenido 

que Ir cediendo terreno en sus exigencias para estar acordes con las n_! 

cesldades t!cnlcas, sociales y econ6mlcas Imperantes en el país, dando 

a la capacidad un valor singular al momento de otorgar los ascensos y 

preftrlendola sobre la antlguedad. 

7. Conveniencias de que prevalezca la capacidad sobre la antlguedad 

para ocupar puestos vacantes, de nueva creact6n y ascensos. 

a) Econ6mtcas 

Ya se ha dicho anteriormente que en el proceso de produccl6n de bienes 

y servicios Intervienen blslcamente dos factores como son: capital y 

trabajo; los dos complementarlos, de tal suerte que la carencia o defl· 

ctencla de uno de ellos provoca el desajuste de la empre.a. 

Cuando la deficiencia en el proceso de pruiluccl6n proviene de la mano 
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de obra, las consecuencias IOglcas es el aniquilamiento de Ja empre

sa en el mercado por Ja competencia, toda vez que el producto o ser

vicio ofrecido no reune las condiciones Optimas exigidas para su con-

sumo. 

A hora bien,' con Ja apenura de México al comercio exterior (Trata

do de Libre Comercio en Am!rica del None) Ja competencia en el 

mercado se hace alln m4s difícil para Jos empresarios mexicanos, d! 

bldo a Ja carencia de actuallzaclOn en materia tecno!Oglca y de mano 

de obra calificada que Je permita producir bienes y servicios cuya C! 

lidad le permita competir con el mercado extraniero, sltuaclOn que 

puede producir en un momento dado el cierre de diversas fuentes de 

trabajo y con ello las consecuencias IOglcas como la desocupaclOn el 

subempleo y la miseria. 

b) Sociales 

La capacltaclOn del trabajador eleva los niveles de vida en ¡enei:al, 

repercutiendo de una manera directa en la sociedad consumidora de 

Jos bienes y servicios producidos por el mismo; pero es al mismo 

tiempo la primera afectada por la falta de esa capacltaclOn que pro

voca Ja desoc~aclOn y un Inconformismo en general. 
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c) Pslco16glcas 

La capacidad como cualidad adquirida por el Individuo, repercute en dlve! 

sas facetas de su personalidad que pueden traducirse en miedos, Inseguri

dad y angustia de no poder enfrentar el mallana cuando no se tienen los el! 

mentos fuc1entes para ello, a contrario sensu una persona que se siente 

capaz lo refleja en sus actitudes desplegando seguridad, deseos de super.!!. 

cl6n, satlsfaccl6n con la actividad que desempella y confianza en el futuro, 

Asimismo, la confianza en si mismo lo lleva a conducirse dignamente en 

la relacl6n laboral. 
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CONCLUSIONES 

l. La antigüedad como base para el otorgamiento de los puestos de 

nueva creaclOn, vacantes o ascensos, ha perdido valor dado tos 

avances e Innovaciones existentes en la tecnología utilizada en 

los factores de la producclOn, que exigen profesionalidad y ca- · 

pacldad para sus apllcaclOn. 

2. Al postergar a la antigüedad de factor determinante a factor pr.!!. 

ferenclal para el otorgamiento de los ascensos, no se lesionan 

los derechos de los trabajadores, ya que f:sta sigue siendo rec2 

nacida para el otorgamiento de diversos derechos y prestacio

nes a favor de los mismos. 

3. La exigencia empresarial de mano de obra calificada Impone co

mo compromiso al empresario de allegarse de ella, por lo que 

debe corresp0nder en gran medida a f:ste buscar los medios ad.!!. 

cuados para que el trabajador estf: cada día m&s capacitado. 

4. El Estado debe reforzar los mecanismos de vigilancia para as.e

¡urarse de que el patrOn cumple con la obll¡aclOn de capacitar y 

adiestrar a sua trabajadores, poniendo especial 6nfasls en aque-



llas empresas en donde no exista contrato colectivo de trabajo: 

así como encau"8r la Infraestructura educativa del país, a la 

obtencl6n de conoclm lentos prAcctcos que permitan al Individuo 

en un momento dado la obtencl6n de un empleo. 

s. La capac1tacl6n y la productividad en el trabajo, son elementos 

que constituyen un requisito bAslco de la estrategia de creci

miento a segul r por el país. 

6. Dadas las condiciones econ6mlcas, sociales y tecnol6glcas Im

perantes en el país, no puede someterse a Gllscusl6n la necesi

dad de mano de obra capaz en Jugar de antigua para el desemp! 

llo de las labores productivas. 

7. A fin de no dejar desprotegido al trabajador y empezar a subs! 

nar las deficiencias en su preparacl6n, patr6n y Estado deben 

coadyuvarse en la reallzacl6n de accl.ones tendientes a la adq'!!. 

.alcl6n de conocimientos, desarrollo de habllldades y aptitudes 

por pane del trabajador. 

8 • La capacltacl6n del trabajador se hace necesaria con la apertu

ra del mercado mexicano al exterior como medio para evitar 

que el mercado extranjero nos avasalle. 
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SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
CONTRATO Ley tle l• l1u:l111trfe Teatd tl•I laM• tle I• Lana, "f9ente tl1f 21 tle ._,,.tia 1991 al 

20 4• en1ra tle 1tH.. · 

Al "'º'11'" un .. 1to CH al f1eudo Nacional. que dice1 l!stodo1 Unido• Me•lcano1.-Secretorfa clel Tra• 
laojo y Pr••ilid• Socl.al •• Cir.cci&n General Cfe Convencionet.• Controlo\ lt)'•Lana. 

ASUNTO• COMPARECENCIA 

l!N LA CIUDAD DI! Ml!XICO. Ditlrilo hderal. den do 101 trece horH COfl qulnu mlnutot del d!a cu alto 
dt julio de 1nil no..,tci1nto1 novenla y uno. comporecteron onle lo1 CC. UCS. GERARDO GUZMAN ARA.U· 
JO y EDUARDO ANDRADE SALAVERRIA, Director General 't Director dt Co11v.,.io1 "I ConciGaddn da 
lo Cirtcci6n General de CanHndonH de la SecHtorl• "•1 Trabaje y P11whWn Sodal, per uaa parta lo1 
ce. JESUS VUA RODRIGUE%. CRIOSOPORO fERNANDEZ. ING. PEDRO GARCIA PEl'<A. fERMIN 
LAR.A JIM!N!Z, lfREN JLAMllEZ LOZADA 1' fll.ANCISCO HRRATO; eft r•,r•H•U•d6fl tfel S•ctor 
Cbr•ro y.,. npt11entacl6n d1I Sedot ,otroHI lo1 CC. RICARDO GRAG!DA CANTU. JOS! ANTONIO 
ROIL!DO, EUGENIO LANZ ORTIZ, LIC:. ENRIQUf DAVALOS RIVERO y LIC. LUIS IGNACIO MfRI· 
NO V/4.C>.; todH 1tla1 Mi1tnhr•• de la Comisi&n de Orcltnoci41t r !ui&o Jtl ControfO t., tl1 S. "'"''"'° 
T .. til tf1I Ro,..• ti• a. laH, y il¡1ren1 

Que P C\IMptMitnlO al tllOftdolD da v1int1 de Hito d1J olla en aino, fecha en lo CVOI tO tvv9 por 
revl1odo 11 C:o111ra10 Ley on111 •tftcionodo, vi1nH o hactr 1n1r19a for111ol d1l IHIO lnt19ro Jal Co111rato 
IRUh1cirado •• n.. ... qH 1l mi1 ..... publicodo º"al Diario onc1 ..... lo .... .,.cr .... toncitoncfo •• 9tro 
atento anclo, 111 ,, qua 11 tndiqu• ""º ..... ocoft'lpallocfo .1 ••••• del Col\11010 en CUltlidft, .. hogo·uft tlt•I• 
de do1Mil1j1mpla111 dtl Diario da r1f1r1ncio, can lo qv. lo1 compot1citt1IH cf Dn por 1er"'tnodo1 S.1 trobo. 
io• ele t. Combtdn 1ndicodQi ol n1br•. y de qv• el Conuoto eahibldo '°"''º do 1te1doftto1 aleto ro¡o1 tJltilH 
utiliaacla1 •n Ul'IO tolo de 1u1coro•,111011il11toctd11 t(U• hae111 lo1portH poro lo• ofodo1 lo9olo1 contf9UJ011. .... . 

PAM CONSTANCIA.•• lewoftto lo pre1onte oda. que do1pu•1 do lerdo r ratillcotlo M ''" t•r•N•. 
flt•Clll ol 111ar90A lo• coMporodMIH 't ol colce lot.CC. 'uncio11orio1 que odhft. 

IEI Dlr•dor G•1tal dt Conw1,.dont1, Gererllo Qya1116ft Atovi•·· Rlibtico.• IEI DlrMtor ele COf'l•onkts 
r CNicUiHtdn,· 14vortlo Atul,.tlo Solove1ñ•.• IWluico, 

ARTICULO 1.-Soft ,.,, .. ti• 01to CHlfote, 
o).-Todo1 lo1 penoaot fülctlt • •orolot ~v• oaplotoft e llo911H • Hplotor fdbrt"u o toft1to1 to11ti101 

ti• Lafte, l'il1ro1 ui.0101olibro•1l111•tico1 rl• onifkiolo1111~11itulo1 do S. loH, procotodot Oft 1Mqvtft.,io 
••ro fibt•• ...... (••• ... 50 __ , eft la a.,vt.tco Mea1COftO. . 

11).-THH lot Si1uf".cote1 do Obrore1 ti• le l11tl111lrlo THtil do lo lofto, ""º tOAlolldo .. cor6dor do 
!lftket • ••rorll•io• on c.clo f6~ke, oai1tM M lo oduoticlocl o U.911M • COt'llliluirto do aweulo co• lo 
l•r· 

ARTICULO 2.-Poro el w•pn...Iuto tlo 1 .. olat.9ocieftH ctu• e1t0Coftlrota •tobleco, to hoce• lot 1J. 
_..,1 ..... t11r1111ci.a-:• , ....... ci..r.1: · 

··.j.-Coniratot l!f pr11011to Contrato L~: 
llJ.-C1porto•9ftto11 lo• l.9oro1 Ofll ctuo •• oiocute" lo• treH¡.• o •• •• telioro el ertJculo A•. 
cJ.-CHplg[dn· ljt19 amere' d·f P'"?An' "r·hn·., 'nr•a num4rkJr crdieel 11 •• +, 'P' "hrJrne ••. 

prHonclo no•~re com lito. cela orlo. eftti üeda• cl .. lt.cacid .. tlo o 11 • 
• - 011ono1: o H 01 p1uo1101 a qvo •• refiere el illciM •} 4ol ortku'9 011lor'9r, 

o).-l1pre1Hla11to11 Los personas fr1ica1 4"'º ropro11111 ... •cacle""° tlo lot partH. 
l).-Sinclico1011 lo1 tlAdicatot tlo H1pr•10 o illcfu1rriole1 quo do •cu.tdo ce11 el iftcilO 11) Jol oertfculo 

1o. 1eon porttt 911 el Contraro, 7 ropreuntu el ifttor4• profo1;o11ol P IH lr0Hio4oro1 ol ••"lclo 'º 'º' 
º'"''º'ª" tJ.-Tollt ... ••rircu. 1alorie1 r c?osificaict4n do trohoiocloro11 lH copftulo1 y ortfwlo1 ceaal9noclo• ,.,. 
•••• 1101a1Jro r ~"· ,.,,..,. porte .Jo .... c.,.,,.,o. • 

. hJ.-Trobo¡odorH: Lot pono1101 qw• pro1ton tul lll"l'icio1 o lot •'"''°'º' r ~uo qu1cle11 lnduicloi e11 
101 •11ipulocioH1 do oll• (01111010. 
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CAPITULO 11 

REGLAS GENERALES DE CONTllATACION. 

od O a lrio eunH te1entOlllO 1 1n •COIO uno I o napte10,ecupor6e pt:llllO; ... COIMICOftllO• 

,¡0 , ripreiordi o sv• hor• Oftl!O o COl'I ontetior o • 

- c.onurwencio, m1He1a l ¡,. ÍC'OIO, veo2n o h·oao• o HUletor ••· uan o•• Jtcue • ow º" ue1101 
• nue•o ereoc no vucon1e1 d• 111i11vo1 en 01 el\ o11e•noenle. 11u11pre1a1 •• tujetordn al escolof~n que 

Ol•elO(IO le 1.,.... aoe,..01 • iot 11 1 "' r -· : 
A .- apt .. onu1nte ••pacto Ci''ª al derecho ae 1o1 trobajudore1paro101 •avhrdal'llOt clo a1un10 en 

ganarol, •• a1tallllH•rá 'º"'ª'111110 cowm t.cue lo coi:ioocidod '1 a igwol capacidad .... ,.., oruig¡jacfod, 'º"'º"' 
oo ª" '"ª"'º S. cfüpuHra ff al Aoirvlo Uo. del Con u ato. • 

11.-Tada •ocanra.,. a.1 OaportoffltnlOI da lcu fdbrlcat 'ª'' cubietra por al p.,Mt1al etpeciolizade 
. fle '111 MÍlll'IOt. per dotificación )' arciH de e1ealafdl'I deriltO de lot ll'litmat OeparJaMel'llOt. 

CJ.-Q11.do,. obligadc.• lacia. la• efftprH01 o 1ol:chor par Hctiro do la t•ftrHHlaciól'I del Si11dica1a, 
al r•rtonal noc•taria paro cubrir 101 •ocon1e1 doli11i1iv01 • 1e111potole1 ,. lo1 puotta1 fle nuewa creacid11. 
,¡;•to• a la aaílcociOn flo •lle Conrro1a. 

OJ.-11 cl•••ho • ac.ipr1r ~alquier •ocaM• o pv•llo de 11ueva creac>dn, cOtrHponilfer6 al uoltojodot 
.-• oc11p• el prt.R., l&i9nr .,. el e1cal"I'" r••r•ctiwa, ti••• 11ubojador •• raltY1a "'alv11191iaM11nto a ocupar 
.. pu••"' a,_. atld copaciroH para olla, Hgwir4 Cl'lnHtYa1ula 1w l&igar .,. .r 01Calafd•, ,.,. al floracho a 
aa:pc11 la vaca1ua e P'fetl• r01pedi••· pa1ar4' 1uce1iva1n1n1a a los q11a 1a tlgvM Oft el erflM lf1l 01eafaldt1. 

ft.-SI ciontra rl• u11O•Fartoll'la111a110 aai11a ftr1onol coll'lp•tenle para wbrir olgufla vacante ca" tuj .. 
cid11 a ~ qwa atr4bleco .: illctao ant•rtar, u ciHilllnord a algYn lraboialfor da airo Oepart~lftHIO fla la 
.. ;,,.. fdbrlco ~· daMuatlr• la ap11tud 11au1ario para ocvpa1lo. 

IJ,-1111 COMt rie e1i11i1 Oft lat f11ib1ica1, 111cero1 t11r11u, 4]0•plementariot del 1egwt1do, 1a1 waconlat flef 
prt .. ero •• cwltrO.U CH ,.,INllal fiel tog11111do )' 101 d.J Hgwnd'a 1011 P•nonal riel 1arc1r.1, 1!enclo on e1tot 
CQIOI la• 1wpf•"'••· la1 in4icaá~ ... para cubt11 lea folozo• •ocenlH a.r Ylt•a "''"ª· 
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Gl.-r .. lo11 .. c.10& '"""° .. ••efttvolet ... ror•••• 11111" el p•rwl'lol qH lo•"''••••·"" •tc•lor.s .. ••p•i•I. 
dH1inado • ai\.rit len vocDfttH cftl lurno ln111odiolo 111periilr c-1ot1do hayan sido hechos IÓ1 •o•lftli9"to1 quo 
Hlobltceft los ifici•.cn C'llt11tkuo1. Hll1'dl•ndo10 qua ol dttedlo quo po~ 0110 cor+copto odquleron lo1 lrabojo• 
0o, .. do lo1111cNo• t11mo1 do cardclor owen1uol, 1ului1tirOn úftlco y 01cl¡,1ivo"'en10 dont,. d.S pl.ao do act¡. 
•Ñ:lcid" do lo• fflñ1M11 lurftol, y qua, al 1u1p.,.deno '"º'• rhot6ft 1i1M1h'1tu"'""'º º'°' def1cho1 do Hcolo· 
f4ft qiJ• 1ori1n 1.ndquirido1 al roonudono los laboro1 11ue•aMen10 en lo1 dopal'lo"''"'º'• tn qv; por virtud 
do la IY91'11uolidod do 111 Conlroto, hubi"º"' quedado u1ado1. 

H).-S;H11ro lo1 trobojodoro1 avocodo1 a lle•un uno voco11to o pu11to do"""º n.acidft. cortamH lol 
circu11110Mias de COlllor con Jos o n1G1 de ellas con I~ "'""'ºcapacidad can ld'n1ica áarecha .ta GRliuG•dacl, 

H da'd prof1tHcia al nuh onll9110 danlro del Sincl"eeato, pore 11 oún HO OftllgGodad r.,.,. Igual, •tonen 
lo cln5pacU" so hard por '°"•· · 

Q.-Le1 IM'fi•l•lot qvo Jo aW9rJo con les inclsos Oftlerietos. hoyH ele hac.,.. en lee F6brtca1 1ordn 
MMtb6nN1 pote evitar 1ra1tomot el'I los laMrot. 

ARTfCULO 21.-la CW1ll9Woclod Je lmpre10 o Otparte111tnto, qvo do ºdáierdo Hfl 0110 Canlra10 s• ! 
rtc«Htolco al fijarse'-• 01talafono1, 110 dn clorocho a 101 lroilajocfar11 a q11lonH 10 IH rocOftHClft, paro 
rtMwor da 1111 puo1tos o qulonot C1Ch.lalmon10 los ocwp°" n propi1dad. 

ARTICULO 29.-Cua11da por Hco1ldod do fabrkacl6ft, los b1pr11at requiera,. para elHl""da o l1r. i 
ter turlt9 lo1 HNklo1 ele uno o 1Rds trailotocfore1 especiollzadot del prh"ero. 4sta1, si a 1u1 iflteroiH con• ! 
•I•"•• podrdn prHlorlo1 aln q11a par ello pierdan los d1rHho1 adquirida• conformo al Contrata h)'. pll• · 
llli~lllo , .. º"'°'a tu puesto habttuol cuando co11wa1110 o'"' 1 .. 11r•1H previo aviso con ocha dro1 do onllc!. 
pocW11, paro qua al $1ndlcalo puoclo propardonar airo oilHro. . • 

lo1 voconto1 que on al primor t11rno •• oca11onaH11 por 0110 moliwo, tondrdn"corddor do tu1poralo1, 
y los trobajodcuH qua fa1 ocupH 1ordn con1id11ocla1 c••H ln1orlno1. , 

ARTICULO io.-Las plazas vocntH do corra!toros '"'" cubio1101 peral p•raonal do ca1ogo1fo lnfe• j 
rlor do i. ftlltlR• aogoclocir6n, qH o iuldo da un Repro1t111el'l1o do lo E111pra10 y uno del Sindicato ro1pocll• ! 
"°• teúfl• lo• cort0ci111l0flto1 noco1orio1 poo al do1a1Rpello clo lo1 laborH inheron111 al fKIHID qua •O}'O a 
ocup1r. 

;,. 
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CONT~~~ ~~~ ~~~~~ :~o~·u~~~s~~~~,~~~UR~DOS 
TRAN~FORMA 1 1991 • 199¡ · . 

TITULOI 
. DetirdcionH y CJa1lficoctonH . 

, . . . de Troboto es aplicable o todo• los P4''º"" y 
ARTICULO 1.-EI pra1enle Conlrolo Cofect•w:di VH como actividad ptinc1pol en lo R•p~blico 

ltabo¡ador•• qu• och.1ahnenT• o'" el f111u10. , .. ~ :, ""tipo• o de mat•riolet que 101 1ub1hruyan 
M .. lcano o lo hOntfotMOtidn d•I hule en C\IO quiero 

en la fobrlcacidn de prod11ctot monufa:.;'ºdo:~dot lat octiwidode1 indv11rlol11 on .. at 0 ~"~;••, 
Etl• Controlo riH• aplicocidn tom ' ". '" de 101 ottlcvlot 8;10 y 16 .de Ja ley Federal • ro• 

que H realicen en lo~ d!P1' 1ª1 ~"1~:::~:~~";~dn del hule'" cualquiera de Ull tipo• o de 1Wolttiolt1 

tia¡o, t\l)'O ob\1to prindpol H~ 0 d 101 monufac1urcdo1. • 
qut los 1ub1tih1fOl't •rt la rabr1coci~n el• pro b~CtO fi'or 101 cfttecho1, 0bli9oclont1,. batll 'I cond1dO• 

ARTICULO 2.-Ett• ConlralO tiene por.º 1•, 1 1 ' •• cntr• lo• portet conlro1anle1. • 
n11 gentrolH ba\o lot cual•• deber6n r•g•n• º' re acion 

TITULO 11 . 
Del lngre1• y Cenhetad6n de 101 Tro~o¡atler11 

TITULO 111 
VHontH y A1un101 

ARTICULO U.-lot pue11os de nue•o creacidn y voconl11 rfe cualquier lndafe que fu1blere .. rdn 
cubierto1, vno1 yo1ro1, por 101trobofadorH1nie'"bro1 cl1I S1rtclico10 Ad1111ini1rrodor del Con11010, lf· 
9ulencl" las bo111 que a continuocicSft 1t e•prHon: 

o).-E1 ola-U90Clón para la1 empre1os cubrir rocla1 lo1 'ntcPtH que .. º" netetaria1 en eltraba¡o. 
Sin embargo las"ª'ª"'" qv• ocurrieron en 101 traba¡o1 a de110;0, ftO •• a.brirdn lifto haato que 101 
ebr1to1 de la mitmo clo1ilicocidrt corr .. pondiel'tlt, IM9a1t cuando menos, ocvpoctdl't paro lo ¡.niado 
ttnu1nol euobfedclo en el pr111tnle COfttraro. A pesar de lo anterior loa puesto• de 101 obr .. ro1 que 
rohon,¡ •• cubrirdn tiempr• qu• ciidto• 'º"º'paralicen·····. pordatment• .. lroboJo ele ... dtmd1 
~tlliMdo OMlla1 potttl proCMrer '°""" fle a111erdo "'ª""' .. '"""''" ette1 co101; · 

b).-1'11 lo• '"' '"º' ••i11ird1t eualafonH r ti HNilidad~1 .. llMdo fo1osctnsata101 u11101 
sue '- nrln ¡,. idot en s mi1111a11 par on1iaGedod Afft.,al; . 

cJ.1Serdft e1ped0Rdocfea lodos 101 pue1rot que requieran cetftadmienlo o ••peri..-.cia pl't•la 'f 
t&1Ficien1e; . . · •. . · 

tl).-h[9 r,, C'Gt!I el• ascenso·••'º"'º'' "'cuento ro onH9Utdocl r compettftdo clel uohoia• 
Jlat: . 

e).-lat etptdalicfolfH OSlordn lotmorJos por fat C1Qlt9erfas qY• rtquitta tf lrabaja 'f por los 
pu11101 .. .,. lat eli..-ntaR; . . 

1).-'oto ocupar .r ,.,eclo inf.,lor ele la t1peciafiJod, .. 'º"'º'' '" cutftta el penono! quo oa1pa 
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el pue110 que lo oli1t1ento; . . 
9).-lo1 ue1101 u• oflrnenton 101 •• ecioltdad .. ••t n ~hle o 

dad genera o r lo• de 01ro1 e1 ecio'1dade1. de oa.terdo con el dt11recho ue ren on ar anti Gedocl , .... ,.; 
-i;r.=Lot aucu"º' denltO de fo etpedolidad 1etdn tlguiendo rigvro1oorden, cleufe el puesto lnF•• 

rlor de lo mtuna. ha110 el 11o1perior. potandc del ¡,.(.,ior al inmeclioro 1uperior; 
1).-Cuondo el troboiodor Que le corre1eondo asconder no ••o co,..petenla o no guiera hoc•rlo, 

sln no hay airo trabajador con mayores cferedtot en la ••p.clolidod, corra1pond.,d el otca•uo al 
rrobojodor que ocupe al puesto Inmediato lftferior al del rrobrijador rachozodo o renutnl•; . 

iJ.-Cuantlo Huno •tpaciC.lidod hoya clo1 o mdt lrobajodor .. de lo MiaMo clo1Tncocidf'll z •• tUI• 
cila unro wacant• en pu••to tup•tlor, t•ndtd det•cha al a1c•n10 •l ltob:tjodor de maror anrist1edad 
g•neral, gu• HO cor110•1e1111• en el pu••to 9ue Ht• ocup011do: 

•J.-lo1 ltobo'adores de cual uier e1 •ciolldod con1erwor6n IV&. d•rechos lle antt GÑod eri la 
fmpre1a, para hacerlos water en pu .. 101 rle antigYedod 9eneral o poro in9re1ar en 1 pue1to1 que 
olimenron otra •• eclalid'ad, can el 1olario ue corres onda al ue110 ue va ª" a ocu ar• 

1). uando un trabcjodor de TolletH vaya o ocupar un puesto en Prod'ucddn, para que ello 
ocurro, d•b1td cubrirse pr••iamfftte la wacanre del trabajador.,. Tall.,et, en lot lfrmino1 de ette 
At1lculo • 

.ARTICULO 16.-to1 d.,echo1 dt "calaídn no podrdn ter violada• por nfnguna de la• part!•· 

.ARTICULO 17.-Cuando "ª n•c .. ario cumplir 101 wacante1 que ''originen, ya Han dannlllwa1, 
t•mparale1 o tronli1ario1, te tomord en cuenta la Reglam•ntacidn qu. paro e1coloídn H dije •n 101 
Reglomenlo• fnt•riore1de TroboJo d• coda negociacidn. El trabajador que :ta.rpe ••• fMllllO, deb.,rd 
ob1.n1r por 11 a1cen10 un me¡or solario o rnejore1·condicione1 en al troba;o, aun cuando •u 1alorlo 
tea el Mismo • 

.ARTICULO tl.-Empre1a1 )' Sindicarot •• 1uJetardn .,, molerla do Capacitacidn y Adieatromt..,. 
10 a lo que di1pone lo h1 federal d1I T1aba¡o, 1ln periuic\e de lo que «'troblet:• e1te cot1troto sobre 
lo"'º'•''•· . 

ARTICULO 19.-las 1robajodore1 q11• por derecho• d• e1cofafdn '"" obocado1 a 01nrnfer al 
pu .. 10 h'1Mdiato 1up1tiar, padtl!ift 1olicitor de lo EmprHa 1• l .. p1r111ila adhrttrorse M dicho pu1110. 
5¡el o:olici1an1e 11 comp111nre.,. el trabajo, Sindicato y E'"pr"a H fK'ndrdn de acu1rd'o paro conu• 
dtr cficho prdalco, fi¡dndo1e Jo1 concfkiones .. pHiafes que el CIHO Ontetil•, cf• horaria, IOlaria "/ du 

"¡ 
·,· 
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SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
CONTRATO Lel' tle l• ln•y1trl• THti1 del W•m• de le Lan•1 vigente 41121 lle e11tre tlt 1991 el 

20 4t entre tlt HH. 

Al"'º'''""" .. rto C'H el !anulo Noctonol, que dice: E1tacfot Unldot MuicOftos.- Stcrttorro del Tro• 
ltejo r PrtYltMSn SocioL• Dirtcci6n General Cle C:onvt11cion11.• COfthOIO! hr·la110. 

ASUNTO: COMPARECENCIA 

EN LA CIUDAD DI M!XIC00 Di1trito '•cltrot. 1l1ncfo lea trece hora1 '°" qultlc. •ifluto1 del ello cuatro 
... lulio ..... u fteVMIHIOI "º""'ª'UH, co111porecitron ..... '°'ce. LICS. GUARDO OUZMAN ARAU· 
JO 1 EDUARDO ANDllACE SALAVERRIA, Dirtdor Gtntral 1 Olrtctor lft CHvenlo11 Concitlacidn ele 
le DWecci6ft G ... tral ti• Cuv-.aciofttl dt la Secretoria del TroH¡o r Prtvl1W.. Sodol. por una porte 101 
ce. IHUS VUA RODRIOUEZ. CRIOSOFORO FERNANDIZ, ING. ,EDRO GARCIA ,, ..... FERMIN 
LARA JIMINIZ, llHN RAMIR!Z LOZA.CA r FRANCISCO SIHATO, ... reprH•t•ci•11 tfel SKtor 
Obrero r H Hpro1.,.,1oci611 del Sector Potro11•l lo1 CC. RICARDO GRAGIDA C:ANTU. JOS! ANTONIO 
ROILEDO, IUOENIO LANZ ORTIZ, LIC. INRIQUE DAVALOS RIVUO y LIC. LUIS IGNACIO MERI· 
NO VACA; tocfH orlo• Mie11111Ho1 de lo Coini1W11 de OtclP'lddn r E1tilo del Conlro10 L., 4o lo lnclu1tria 
THt:I del Ro,... do Je lo110, 1' dijor0ft1 

Cwo .,. cv111plimio1uo al lftGfldato de 11'0into do onor• del aAo en '.""º• focha M fo cv'ol 10 tuvo por 
r-.iaaclo ol Ccintra10 L•r an111 mondonodo, vionM o hacer 911lrogo lor•ol clol toato ltitogro del Ce1nlra10 
"'ubicirGdo, a li11 flo qv• el,..¡,,.. HO 1M1blicaclo M .. Diodo Ohciel tlt I• fttleracl•11. 10lici1anclo 10 9lro 
01111to oficio, tft ol qvo to hufiqvo u110 vH ocornpaAocfo ol fHIO dal C:ontroto M cuolli611, 10 ha90 un tirajo 
4a clot Mii oj1mplore1 del Diario do refarot1clo, con lo qua '91 co•porecitnlH tlo11"°'1tr•5riodo1 lot trolta• 
io• ci• la Co111i1i4" W.clic•cla el rubto, y el• 11•• el Cor11to10 HhiblH cor1110 d• lr•1clffllo1 tl•t• f0Ja1 tJltilH 
u1il:ioda1on""'º1010el•1w1 c.ro1, "'ª"ª•••oddr1 qw• hacM lal pott11 paro lo1 efecto1 l•9alH CHtlguieft• .... 

PARA CONSTANCIA, 10 IH.rilo lo prH9ftlo odo. q1to clHpuf1 clo l.tlfa y rotiftcaclo M tul 1•r111lno1, 
t1unÓ1t o) 111org1ft 101 coMparoci.,.l•I y el coleo &o1 CC:. fw11donotio1 qwo edVOfl. 

El CiteC'lor Gor1•rel lle Ce11iwoncloft01, Ger•tfo º"""'" AtovJo.• RVlnKe •• 11 Dltector efe Conwonle1 
y Cor1ciliacid11.· 111.,orll• hllrelle S.lev•ttlo.• RVbtito. 

ARTICULO 1.-S ... p9f'le1 4e 0110 (Mtroto, 
a).-TedHle1 pon•••• fl&lco1 o MotolH quo Hplor.,. o A19uH o ••pSotor ,.btlte1oloftor"1 .. 1ilo1 

ll1 la1to, libro• 011i•ol11•filtt••1i1t1•1tco1 .,10 ortiliciol•• ••"lli1wto1 do lo lono, proc11He1 M .. ctui•erMI 
poro fibro1 ler901 (111•• lle to •111.) .,. le Rept.iltlico MHkOH• 

ll).-Todo1 '81 S\ltdlceJ01 de Cbr0t'o1 tia lo lnclwatrio Te•til do lo Lo110, 11•• IMTMtfo el c.r4ctor do 
lii111ico1 o ••yorltario1 M c.cla f1Uuko, .. illM 011 la od110Udad o ltgwM o C01111tirwl110 efe ocvorH co• So t.,. 

CAPITULO XVI . 
CA'ACITACION Y ADllSTRAMllNTO 

PARA LOS .TRAIAIAOORIS 

ARtlCULO 1.U.-h .... ., ..... , ,., ....... ,.r .. r .... '•.A"' .... - '°' terpltulo1111.111 ,., 

TltvleC•o1t•r llellV llelTllule Oteo'•'• L•r Fffotol tfef TtoltoJo,r ... , ... ..;,.., • .um.,. '1dlio t.,., 
lot ,.,. .. COAVioftMI 

l.-l.01 •Pt•••• •FM101 • ••lo C:oftltole. ce,.cite1•111 y •tft1111orU1 
oJ.-A ............ ~•i•'···· 1W."1coliH'•• 11(\IO ....... pt'HIDAH Mtviciot; 
.. ).-A S.1 tr•Hi•'•'H 1irut~onaeclot tfe •uew• :..,, ... , 
cJ.-A ll(UIHH •• ,1, .... ,, .. ,., 11rwide1. 
11.-fa H'• H•tr• tfe ttebo¡o •• trt1e9rar• Ufto co•i1tdft Miato '• ce,ocitoclM y 04l'11tr0Mie11•• p•t• 
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los tr•ba¡eclar•• 1trulkahaacle1. fer"'•'• per f9vaJ"ú"'•'• de rept1Hfttoftl••*'•lo e111prHO r cr.I .i,.tficoro 
oclmlfthltador. ilob111ulo COMUllÍC•rt• tu lntogrocidft • lo s.,,.,.,¡. cl1I Trob•i• '1 ,, • .,¡.w" SaciaL 

111.-Didio Catnltl4ft toftdrf fa1 ltgvlanta1 facuhodHz 
aJ.-P111e11tor ab1al'f'acio1101 a la ª"'P'H•• ra1pacto tia C.1 progran1a1 tia capocitoci6ft 1' ailia11ro• 

MÍMIO flH 10 i•pfMIOo " 
llJ.-S11pel't't.ar al f,11tekifta•laftf0 Ja '91 4Zvono1 pro9raMa1 tia copmcitacidft r a'1011ralftl'-..10 •• H 

fMpla11tM, 

cJ.-A11letttir.cor'la con1loncio d1 ho&iltclacfa1 laborola1 con watidn .. c!U1lva para.,~;;. Galo 
amptHO .,. flH 10 otorgue. 

tl).-bpadicldn. "unWt1 da la14r9ana1 rapra1an101ivo1 cla la ••PrHa. tia lo c.1Htoncia da copacilá· 
cklft M los 14rmino1 J1I Artltu'9 U~.y da lo hr fad.,al cl1I Trabajo. 

•J.-!ftYier copio ... 1. docvlHftlacidn rarertflo .,. 'ª' if'lcia•• cJ 'I dJ,. ,. S1cr11•rl• cfel TroboJo,, ,, .. 
wl1Mln S.daL 

IV.-b la .taber•dd111 fle '-• pro9ro11101 flo copacitaci4111 y ofli11r,a•tHto, c•flo ••P'••• fl•&.r• 10-
,.., M cuMlo fa• necaaiclafln 01ptcd"1Co1 por e capacttar al per1011ol.,., lo• put1fot 1/0 rvt1ctoH1 quo .. rdn 
flfte•pdaftflo: 1111110 YH ctV• el per1e111of •• MCVlfllfO capocitocfa .,. •I pu .. la 7/e fundan .. que •1td d .. 
•••p•llonJo, poclrd participar " •' ''º''º"'º el• capacl1oci6a ,, adie11, ... ,.,., .... otros pu.alas "'º rvn. 
cianot. 

V.-ta capodladdn )' ocli.,11a111l1ftlO •ard l•parilcfo " codo '"'''"º' el• acnrfl• con len ploflH y 
progro,,.01 cetro1poncfiOt1ro1, M lo tlgulMta far•oi 

•)·-'º' p1ua11al oattrne llJUI relina la1 ,.qul1lre1 ., Hqu.,l111t .. 101 cfo fo lop; 11• 
llJ.-Par p111011ol lflte1M do la 0111pro10, -wua poclrd ••r penonol fl• ••pJoacfo1 'I'• por aqu•lle• trollo. 

facfaro11lr11licaliHflo• 11Ju• ll11i9no la ••11ra1a, M c0111icforod•n a tu• CHodmflftlel 'I halti1idod11 en ol 
punto flo llJUO •• traro r o •• cliltincidn .,. •I cfe11111p0Aa del MilMO. 

Yl.-t.1111befadoro1 H co111prorn111" o recibit ol acilo11ra•IMle 'I copadtadd• llJH IH propercioH 
fa .,.,, ... '• acvor.ra ce• '-• ''º"°' )' ,,.,, • .,.., fle co.-d1•cW111 a ~u• 1111 CMtrara 10 ,.n., •. "''•"• 
111Mlfa o lee MllicadOft" flo lo1plllOftH11tue la1 lfRpGrtOll )' cv111plionda las progrO"'tll re1poctlvo1, .... 
•ienda pre1e111or loe .. , ..... ,, Je 1Yaluaci6ft, do co11od1Ñuto r ap1ifvclH ttV• ''°" roquoriclas. 

VU.-le ••Pr••• 'I el Sillcl'icata 0J•lftl11taclor 10 poncf1U d• ocu1rll• fMit• 1111bl1c11 S.1 """ehrl .. 
rltt que ••liwtn • lo1 •r•Hiodatt1, poro r11eiltlr la copaci1acid11 )' •tlI•ll•a•iM'° .,,.,,..,¡¡.,.,,, 

Cefti el alti•'• cle -wuo le1 ••P'•H• '"'''°" flu cu•pti•i•to •la Hlaillodfle M el Apertocla t, incl1• 
el del Pf''"''' ortlcvla. ta pttc•'••• Ge I• si9vlo111t lo11ne1 

Pera lo ca¡teciled'-i y ecll1t1ra111IMto lftidol flo 101 P•"H•I qu. ••Pit• • ""'º' 1M'Yicia1 "' "MI 
r.111,.,. •f eeto a 1110 re-t.du1trJel, 1t ,.,..,,," de •cuerda f•pt••• r Sin4icart r 11l1111p9ttlr•1Hll1•1t 
p101r-• y ,.,. Ja1 atflMlall'•'•• ttv• 11 conv111go11 •11 caJo ctftlta Jo traH;. caftf•11111e • la• pltl'I•• 
"1 pratrOM•• •• ..... ._, .. c•fu11te111•nto antr• l•pr••• r Sinaiceie, 1pl9c6nil'o1• flo ecv.rH ce11 S.1 
cellv•ltr•• )' t1Ke1Wedt1 dt ceda CMlre de ffeH¡a. 19AolMil'et• tv JvrecMIA 'I .. ,., ... 

0.,rOAttlo c•p•citecJM •• 110 lff "afluctlYa p1teiltTt•111 le •N• ~uo 11 ecu•tl• )' llfvr•to al P••'-cl• 
:cla Nit11f .. lolll• ll"' fllVetl• 11r pr•tlvcthra, ~ciltirU ce•• Meo ol 11l•r'- .t..1- t•.,al v'ttftlO paru 
i. IH• ••••te• ,.,,.cri.a. 

r1 ,.r1a• '• ocr. .. tr•1Mta •• d1il•r• o•co'" "• 110 '101, aUi .,_ ... ,. •• Ah• pla•• ,,.,,, ... 
pliana. rl• ecv1rH ~tra I•,,••• )' Sif!cllcata, 1advtfva1Hnl• cuenH 11 trotacl• capocil•"- '1 •flie1lre• 
•lolllla ,.,. loe e1piru1t1 ol traite¡.. )' •tallaa4o •I •••••• tlo cM1acl111i•10 'I aptilvdH, t.arlllln_,. cvef. 
-wui•r relocWft •• puflltr• Hlllir 1111 tt•p•n1obiRdoJ olau110 para lo l1111prHo. con 1l 1oto ororgonll91110 
d'.1 uuinud'o ctu11po11Ji..-1e. 

°"'°"'ªti periaJ• llfa e.llu1re•i111re. lo lmptt•• f111ter• •11gvr•r.,. el l.M.S.S. '"'"ª clel r•1i•• 
rle ''"'"°ralillaJ • .r upira1u• tn cepacltod41'1. 
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