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INTRODUCCIO~ 

La idea de realizar este modesto trabajo, surgió a 

raíz de mi carácter como asesor del Sindicato Revolucio

nario de Trabajadores Petroleros de la República Mexica

na al que me une una relación laboral desde hace nueve -

anos aproximadamente, en los que he intervenido para de

fender sus intereses frente a demandas promovidas en su 

contra por trabajadores transitorios los que apoyados en 

la fracción I del artículo 111 de la Ley Federal del Tr~ 

bajo de 1931, hoy 154 y 156, han reclamado se les asigne 

un puesto vacante o de nueva creación definitivos. 

Comparado con el derecho tradicional, el derecho del 

trabajo es novísimo pues aparece con las revoluciones ey 

ropeas a mediados del siglo XIX y en nuestro País a prin 

cipios del presente siglo. Es evidentemente una discipli 

na dinámica.y extensiva en constante evoluci6ni lo con-

firma el propio derecho de preferencia de antiguedad 

plasmado, como se dijo antes, en una forma general y am

bigua en la fracci6n I del artículo 111 de la ley promul 

gada en 1931 y es hasta la Ley Federal del Trabajo de -
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1970, cuando se inserta por vez primera en un capítulo -

expreso que consagra derechos de preferencia, antiguedad 

y ascenso, con una reglamentaci6n específica que, a mi -

modo de ver, trata de proteger a aquellos trabajadores -

que no estan organizados y que por lo mismo se encuentran· 

al margen de un contrato colectivo de trabajo en el que 

se haya pactado un escalaf6n determinado. 

Durante los quince a~os de vida de vigencia de esta -

figura, sufrieron reformas los artículos 154 y 156 de e~ 

te nuevo capítulo, que considero trascendente no solamen 

te para los trabajadores que carecen de un escalafón pr~ 

viamente contratado, sino especialmente para el movimie~ 

to obrero organizado y muy particularmente para los sin

dicatos fuertes y complejos que han establecido en su -

contrataci6n colectiva de trabajo la cláusula de admi

si6n que impide al patrón contratar libremente a .los trª 
bajadores, ya que tiene la obligaci6n de cubrir las va-

cantes con los candidatos que le proponga el sindicato -

respectivo. 

En la industria petrolera, se da precisamente este ºª 
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so que en mi opinión cae dentro de la excepci6n reg~lada 

por el segundo párrafo del artículo 154 de la ley menci2 

nada, que obliga tanto al patrón como al sindicato a cu

brir las vacantes definitivas o puestos de nueva crea-

ci6n, conforme al contrato colectivo de trabajo y al es

tatuto sindical. 

El haber escogido como tema a desarrollar en esta te

s is el de "los derechos por preferencia de antiguedad y 

ascenso en la industria petrolera", no lleva el propósi

to de hacer una profunda investigación jurídica y socio

econ6mica corno la que requiere este capítulo de gran 

trascendencia e importancia para los trabajadores mexic2_ 

nos, ello en virtud de la falta de tiempo y mi inexperieu 

cia en la elaboración de este tipo de trabajos. Mi preteu 

si6n se reduce a plasmar una realidad que se vive coti-

dianamente en la industria petrolera y en las Juntas Es

peciales de ~onciliaci6n y Arbitraje, Por la aplicaci6n

e interpretaci6n de los artículos 154 y 156 de la ley -

que se ve agravada por las actitudes titubeantes de las

Juntas de conocimiento y aún de la H. Suprema corte de -

Justicia de la Nación cuyos criterios son cambiantes y -
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contradictorios de una resoluci6n a otra. 

Mucho se ha visto calumniado el Sindicato Petrolero a 

quien sirvo por la postura que adopta respecto a este -

problema, por eso considero de mi obligaci6n tratar de -

explicar sus motivos que me parecen verticales y justif! 

cados al tratar de respetar su estatuto general, debida

mente registrado desde el afio de 1935 ante la autoridad 

competente y el que tanto los trabajadores en su ingreso, 

como los funcionarios que dirigen la agrupaci6n, protes

tan solemnemente cumplir y hacer cumplir. 

La lucha del S.R.T.P.R.M., tiene ·como prop6sito hacer 

valer los elementos de preferencia establecidos en el -

contrato colectivo y en su estatuto general, derivados -

precisamente de la antiguedad del trabajador de planta, 

que además de haber conseguido, desde el tiempo de las -

compafiías petroleras extranjeras, hacer valer la prima

cía del trabajador mexicano frente al que no lo era, el 

derecho de este trabajador mexicano colocado en la cate

goría inmediata inferior a aquella que estaba vacante y 

posteriormente la de dividir las listas escalafonarias -
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por especialidades o departamentos y finalmente decidir

en casos 4e igualdad, se atuviera a la antiguedad general 

de empresa, ha servido de ejemplo al legislador para ha

cer valer esas modalidades en los artículos 158 y 159 de 

la Ley de 1970. Pero el sindicato fue mas allá en su es

tatuto, al establecer normas de previsión social en ben~ 

ficio de las familias del trabajador activo, cuando el -

infortunio privara de la vida al jefe de familia o la v~ 

jez le imposibilitara seguir trabajando, normas que des

deftosamente han sido combatidas por elementos reacciona

rios que la califican de "derecho hereditario". 

Por eso mi admiración hacia aquellos líderes egregios 

que nunca se han dado por vencidos ante las críticas y -

resoluciones adversas, e incansablemente han recurrido -

ante los Ministros de la Corte, ante el Pre.sidente de la 

República en Turno y ante los Representantes del Congre

so de la Unión para exponer sus puntos de vista a fin de 

que se apliquen y respeten los derechos consignados en -

favor de los socios activos en relaci6n con su antigue

dad, derechos que a su vez no se constriften a un caso ig 

dividua! sino a demostrar c¡ue esa individualidad sagrada 
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del trabajador y su familia, s6lo podrá prevalecer, mie~ 

tras el sindicato envoltura y protecci6n del núcleo indi 

vidual, logre salvar los embates del liberalismo econ6mi 

co que enarbolan los incondicionales del imperialismo -

predominante. 



CAPITULO I 

ET· DERECHO DE ANTIGUEMD. DE LOS 'l'RABAJ1WORES 



l. CONCEPTOS DE ANTIGUEDAD PARA EL DERECHO 

"Se da el nombre de antiguedad en el trabajo, al recQ. 

nocimiento del hecho consistente en la prestaci6n de se!:_ 

vicios personales y subordinados por un trabajador a un-

patr6n, mientras dure la relaci6n contractual." (l) 

La antiguedad que genera el trabajador por su trabajo, 

crea diversos efectos que las leyes y c6digos laborales 

contemplan, y que van desde cantidades en efectiw, pre-

ferencia en los ascensos, seguridades en el caso de re-

ducci6n de la plantilla de trabajadores, hasta servicios 

de carácter social. 

"Podemos dividir la antiguedad en dos tipos: antigue-

dad general o genérica, que se obtiene de manera acumul~ 

tiva, día con día, en tanto el vínculo contractual no se 

extinga: y la denominada antiguedad de categoría, que se 

circunscribe al tiempo en que se ha ocupado una profe--

si6n u oficio y sirve de base para obtener ascensos en -

el trabajo." (2) 

(1) BRAULIO RAMIREZ REYNOSO. - Antiguedad en el trabajo. -
Diccionario jurídico mexicano.- Tomo r.- Instituto -
de Investigaciones Jurídicas.- universidad Nacional
Autonoma de México.- México 1982.- Pág. 152 

(2) IBIDEM. 
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No obstante lo anterior, eJ algunos casos esta antigu~ 

dad podríamos dividirla en otros dos tipos, a saber: an

tiguedad de departamento, que son los servicios presta-

dos por el trabajador con carácter de planta, base o de

finitivo en el departamento respectivo; y antiguedad si.u. 

dical, que es para los casos de·empresas en donde exista 

sindicato, y que podríamos definir como aquélla que gen~ 

ra el trabajador desde el momento de su adhesi6n al sin

dicato titular del contrato colectivo que rija las rela

ciones laborales del patr6n. Estos dos tipos, complemen

tan la divisi6n a que nos habíamos referido en párrafos

anteriores, y en empresas de gran magnitud corno sería P~ 

tr6leos Mexicanos, son de vital importancia para que, 

tanto el patr6n como el sindicato, estén en posibilidad

de otorgar al trabajador los beneficios que por su anti

guedad le corresponden. 

La antig~edad en el trabajo, no puede circunscribir

se únicamente a aquellos casos en que la relación de tri!_ 

bajo subsista, pues para el trabajador es determinante -

el c6mputo de su antiguedad para efectos de jubilaci6n y 

del pago de la prima a que se refiere el articulo 162 de 
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la Ley Federal del Trabajo, beneficios que obtendrá de -

acuerdo con la antiguedad que haya generado durante la -

existencia de la relación contractual. 

El Sr. Lic. J. Jesús Castorena sei'iala que, "la anti-

guedad es el período de servicios prestados por un trab~ 

jador, a un patrón determinado. La antiguedad vincula a 

empresa y trabajador en niveles que extralimitan el carn-

po de la relación de trabajo; esa vinculación, normalme!l 

te, produce normas de convivencia, a veces consecuencias 

jurídicas. El patrón es tolerante o más tolerante con un 

viejo trabajador, que con uno de nuevo ingreso; le otor-

ga los cargos de confianza, si es que no los de direc---

ción; le concede mejores condiciones de trabajo, etc. La 

ley recogió esa tradición y le dio efectos jurídicos. (3) 

La mayoría de los autores, sefialan diversas formas de 

garantizar las obligaciones derivadas de la antiguedad -

como son: 

1).- La formulación del cuadro de antiguedades de los 

trabajadores, divididos o distribuidos según la categQ 

(3) J, JESUS CASTORENA. - Manual de Derecho Obrero. - Der~ 

cho Sustantivo.- Sa. edición.- Fuentes Impresores S.A. 
México 1971.- Pág. ,173. 
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ría, profesi6n u oficio que desempefte cada uno de ellos. 

Estos cuadros generales de antiguedades, serán formula~ 

dos por una comisi6n bipartita integrada por representan. 

tes de los trabajadores y representantes del patr6n, an

te quienes en caso de inconformidad podrá acudir el tra

bajador, de existir una antiguedad mal determinada en su 

caso, ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

2).- En virtud de que el tiempo de prestaci6n de ser

vicios es fundamental para una serie de expectativas de 

derecho que tiene todo trabajador, el patr6n está oblig~ 

do a expedir constancias escritas del número de días la

borados o de los servicios en general, cuando así lo so

licite el trabajador. 

"El maestro Mario de la Cueva, seftala que los dere-

chos de antiguedad tienen íntima relaci6n con la estabi-

1 idad en el trabajo, que es la base indispensable para -

el trabajador, pues si los trabajadores pudieran ser de~ 

pedidos libremente, no podrían generarse los efectos que 

fluyen del derecho de antiguedad o se volverían preca--

rios, por lo menos. Pero cimentada la antiguedad y reco

nocida legalmente, por una parte se convierte en una de 
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las ideas-fuerza destinadas a completar la transformación 

de la empresa, ya que por virtud de ella, los trabajado-

res adquieren un haz de derechos que constituye una limi 

tación más al viejo poder soberano del empresario, y por 

otra, su función es servir de sostén a esos derechos, CQ. 

mo en las vacaciones o en los reajustes, la prima de an-

tiguedad, los derechos de preferencia y el derecho al a~ 

canso. (4) 

El reconocimiento de la antiguedad como un derecho, -

fue una conquista del movimiento obrero en la contrata--

ci6n colectiva, tiempo antes de que la legislación lo r~ 

conociera expresamente. La ley de 1931 no mencionó la '1!l 

tiguedad como un derecho de los trabajadores, pero para-

defender su estabilidad en el trabajo impuso a los empr!!_ 

sarios, en los casos de'negativa a cumplir un laudo de -

reinstalación, la obligación de pagar una indemnización-

de veinte dí.as de salario por cada afio de antiguedad¡ y-

en ocasión del trabajo ferrocarrilero ordenó que "cuando 

un trabajador esté próximo a cumplir el tiempo de serví-

cios necesario para su jubilación, no sería separado de 

su trabajo sino por' causa especialmente grave." Hizo tam 

(4) MARIO DE LA CUEVA.- El Nuevo Derecho Mexicano del Tra 
bajo.-· Sa. edición. - Editorial Porrúa S.A. - México -
1978.- P,g. 410. 
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bién acto de presencia el derecho de antiguedad en la fi 

jación del período de vacaciones, que aumenta con los a

i'ios de trabajo. 

"Contemplando los Contratos Colectivos y las disposi

ciones de la ley de 1931, fue como la comisión redactora 

del proyecto de la nueva ley, comprendió que la elevación 

de la antiguedad en el trabajo a la categoría de un der~ 

cho de cada trabajador, sería el reconocimiento legisla

tivo y la consecuente declaración del valor ético y so

cial de la vida de los hombres que entregaron su energía 

de trabajo a una empresa para servir, al través de ella, 

a la economía nacional y al bienestar del pueblo." ( 5) 

"El Doctor Guillermo Cabanellas, define la antiguedad 

laboral como el conjunto de derechos y beneficios que el 

trabajador tiene en la medida de la prestación cronológ! 

ca de sus servicios en relación a determinado patrono, -

por una cierta actividad o en un empleo o trabajo, con -

las características imprescindibles de permanencia mayor 

o menor y de efectiva continuidad desde su ingreso hasta 

un momento determinado. La antiguedad se mide a partir -

(5) OB. CIT. MARIO DE LA CUEVA.- Pág. 410. 
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del instante en que el trabajador comienza a prestar e-

factivo servicio al empresario y durante el lapso poste-

rior en que subsista la prestaci6n laboral." (6) 

De ésta definici6n del Doctor Cabanellas, entendemos 

que la antiguedad del trabajador no está sujeta a la ex-

pedici6n, firma o naturaleza de un contrato de trabajo,-

sino que depende del instante en que el trabajador co--

mienza a prestar en forma efectiva el servicio, lo cual-

se ajusta a nuestra legislaci6n, que comprende y computa 

la antiguedad no s6lo de los trabajadores definitivos, -

pues incluye también a los transitorios, eventuales,· ac-

cidentales, etc., cuyo derecho de antiguedad no depende-

de su estabilidad en el trabajo. 

Uistingue dos clases de antiguedad: antiguedad en el 

servicio, que otorga al trabajador ciertos beneficios, -

en cuyo lugar más importante podríamos colocar el de la 

estabilidad en el empleo, y antiguedad en la categoría -

que predomina en empresas con secciones peculiares o es-

pecialidades diversas, y que tiene como efecto el dere--

cho al ascenso. De ellas considera Cabanellas, que la 

(6) GUILLERMO CABANELLAS.- Contrato de Trabajo.- Parte -
General.- Volúmen III.- Unica edici6n autorizada por 
su autor.- Bibliográfica Omeba.- Buenos Aires 1964.
Pág. 586. 
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más importante es la antiguedad en el servicio, .sobre tQ. 

do en aquellos casos en que sea necesaria una reducci6n 

de trabajadores se elegirá al inás moderno, aunque tenga-

mayor antiguedad de categoria." (7) 

"Otro punto de vista que debemos considerar, es el -

. del profesor Alberto Briceño Ruíz, quien señala el gran 

valor que tiene para el trabajador el que se precise su 

antiguedad en el trabajo, que repercute en posibles as-

censos, sin que sea esta expectativa la única ventaja. -

Es importante para el pago de la prima de antiguedad¡ pª 

ra los derechos que se van acumulando en los términos de 

la Ley del seguro social: también porque, en los térmi-

nos de la Ley del Instituto del Fondo de Vivienda para -

los Trabajadores, va incrementando su ahorro para los cª 

sos de retiro." (8) 

El artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo, da las 

bases para computar la antiguedad: Los trabajadores de -

planta y los mencionados en el artículo 156 (los que 

presten servicios en una empresa o establecimiento, su-

pliendo vacantes transitorias y los que desempeñan trab~ 

(7) OB. CIT. GUILLERMO CABANELLAS.- Págs. 588 y 589. 
(8) ALBERTO BRICEÑO RUIZ. - Derecho Individual del Traba

jo. - Primera edición.- Editorial Harla, Harper y Row 
Latinoamericana.- México 1985.- Pág. 338. 
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jos extraordinarios o para obra determinada o no consti

tuyan una actividad normal o permanen.te de la empresa), 

tienen derecho, en cada empresa o establecimiento, a que 

se determine su antiguedad. 

La encargada de determinar la antiguedad de los .trab~ 

jadores, será una comisi6n integrada con representantes 

de los trabajadores y del patr6n, que formulará el cua

dro general de las antiguedades, distribuido por catego

rías de cada profesión u oficio y ordenará se le dé p~ 

blicidad. En esas condiciones, los trabajadores inconfo~ 

mes podrán formular objeciones ante la comisión y recu

rrir la resolución de ésta ante la Junta de Conciliación 

y Arbitraje. 

De lo anterior podemos concluir, que el respeto, rec~ 

nocimiento y determinación de la antiguedad del trabaja

dor, se contempla en la Constitución y la Ley Federal

del Trabajo como ley reglamentaria, como un derecho del 

trabajador y una obligaci6n del patrón, pues este último 

se encuentra imposibilitado de separar a un trabajador -

de su trabajo sin causa justificada, pues de hacerlo así, 
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el trabajador puede exigir se le restituya en su empleo. 

Por eso es importante para el trabajador el que se dete~ 

mine su antiguedad, ya que es fuente de derechos para él 

y garantiza el principio de su estabilidad en el trabajo, 

"Sin embargo, no para todos los autores la antiguedad 

es un derecho, es así que el Doctor Nestor de Buen Loza-

no, considera a la antiguedad como un hecho jurídico ~el 

que se derivan diversos derechos, y que por imprecisi6n 

del lenguaje ha nacido la expresi6n: "mi derecho de ant.i 

guedad", que, en realidad significa "el o los derechos -

que derivan de mi antiguedad." (9) 

"Los derechos derivados de la antiguedad son muy am-

plios, tanto desde el punto de vista legal, como del con. 

tractual de naturaleza colectiva. Ello impuls6 al legis-

lador a trasplantar a la ley esos derechos y situaciones 

derivados de la antiguedad, que ha traído como consecue!l 

cia una reglamentaci6n más generosa. Es importante dejar 

claro un concepto, En la medida en qué la antiguedad es 

un hecho, no puede ser motivo de transacci6n. Salvo que 

.(9) NESTOR DE BUEN LOZANO.- Derecho del Trabajo.- Tomo II. 
Editorial Porrúa S.A.- Primera edici6n.- México 1976. 
Pág. 269. 
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se acuerde la terminación de la relación de trabajo, la 

antiguedad seguirá incrementándose hasta el momento de -

su extinción." (10) 

Para el tema que estamos desarrollando en esta tesis, 

el derecho que deriva de. la antiguedad que más nos inte

resa, es aquel que se refiere a la preferencia para los 

ascensos. 

En este caso, la antiguedad juega un papel preponde

rante, aunque no necesariamente definitivo, ello según -

se trate de vacantes definitivas o por una duración ~ 

yor de treinta días o que la vacante sea menor de esa du 

ración. 

El artículo 160 de la Ley Federal del Trabajo, dispo

ne que, "cuando se trate de vacantes menores de treinta 

días, se estará a lo dispuesto en el párrafo del artícu

lo anter!or (159) esto es, serán cubiertas por el traba

jador más antiguo de la categoría inmediata inferior de 

la respectiva profesión u oficio. Es decir, se trata de 

un ascenso automático fundado exclusivamente en la anti-

(10) OB. CIT. NESTOR DE BUEN LOZANO.- Pág. 269. 
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guedad~ A este sistema se le suele llamar por los patro

nes "de escalafón ciego." 

En el caso de vacantes definitivas o por más de trei~ 

ta días, la ley ordena aplicar, igualmente, el escalafón 

ciego, esto es, conceder la vacante al más antiguo de la 

especialidad, si no ha cumplido la empresa con la oblig~ 

ci6n de capacitar prevista en el artículo 132 fracción -

Xl de la ley. 

Por el contrario, de existir alguna forma de capacit~ 

ci6n, la solución se suaviza al ponerse también en juego

la capacidad. 

En esas condiciones, se llamará en primer término al

trabajador más antiguo, pero deberá acreditar que posee

los conocimientos y la aptitud necesarios para desempe

fiar el puesto. En casos de existir contrato colectivo, -

deberá establecerse el procedimiento de comprobación. La 

ley sugiere varios: certificado de ensefianza, capacit~ 

ci6n1 exámen 1 un período de prueba no mayor de treinta

días; etc. 



Si el resultado de la prueba o pruebas no es favora

' ble al trabajador, será llamado ei que le siga en anti-

guedad. 

Si ningún trabajador de la empresa es capaz, se cubri 

rá la vacante en los términos que se hayan pactado en el 

Contrato Colectivo de Trabajo. 

Es decir, en una interpretación lógica y jurídica de-

la ley, se debe elegir al trabajador más antiguo que sea 

capaz de desempefiar el puesto, aunque no sea precisamen-

te el más apto, y puede denegarsele el derecho al más au_ 

tiguo de un escalafón, que carezca de la aptitud para d~ 

sempefiar las labores del puesto en perspectiva. 

Dentro del mismo tema de la antiguedad como un hecho 

del que se derivan diversas expectativas de derecho en -

favor de los trabajadores, analizaremos por último lo -

que al respecto establece y sefiala el Contrato Colectivo 

de Trabajo que rige las relaciones obrero-patronales en 

la industria petrolera, que es precisamente el enfoque -
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que queremos dar a este trabajo. 

El Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petr~ 

leos Mexicanos y el Sindicato Revolucionario de Trabaja-

dores Petroleros de la RepÚblica Mexicana, que está ac-

tualmente en vigencia, abarca el período comprendido en-

tre el primero de agosto de 1983 y el 31 de julio de -

1985. 

En el sefialado pacto ~olectivo, dentro del capítulo -

III, encontramos aquel que se refiere a las antiguedades. 

En la cláusula 8, se sefiala que, "para todos los efectos 

de este contrato, Petróleos Mexicanos reconoce la anti 

guedad de empresa de los trabajadores cuyos créditos fu~ 

ron cedidos al Gobierno Federal en cumplimiento de la -

cláusula 271 del Contrato Colectivo de Trabajo de 19 de 

mayo de 1942." (ll) 

Dentro de la misma cláusula, se obliga a Petr6leos M~ 

xicanos a reconocer, como patr6n sustituto de la Admini~ 

tración General del Petr6leo Nacional y subrogada en las 

obligaciones, las antiguedades de los trabajadores que -

(11) CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL -
S.R.T.P.R.M. y PETROLEOS MEXICANOS.- México 1983.
Págs. 49 y SO. 
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prestaron sus servicios con anterioridad. 

En el contrato colectivo de referencia, se instrumen

to en su cláusula 16, un reglamento de escalafones que c~ 

mo anexo número dos, es parte integrante del mismo. Tanto 

en el capítulo correspond!ente del contrato, como en el

reglamento de escalafones, se establecen y reconocen di

versas antiguedades, que son: antiguedad de categoría, -

antiguedad de departamento, antiguedad de planta, anti-

guedad de empresa y antiguedad sindical. 

Debido a la magnitud de la industria petrolera y al 

gran número de trabajadores que'requiere para su funcio

namiento, fue necesario adoptar la división de antigued~ 

des que se ha precisado, a fin estar en posibilidad de ~ 

torgar un ascenso, ya que si se limitara a considerar, -

como lo señala la ley, únicamente antiguedad general y -

antiguedad de categoría, existirían un número indetermi

nado de trabajadores que aparentemente tendrían los mis

mos derechos para aspirar a un ascens'o, poniendo en un -

predicamento tanto al patrón como al sindicato, que tie

nen la obligación de respetar los escalafones y como con 
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secuencia la antiguedad de los trabajadores. 

En cambio existiendo mayores elementos como son, anti 

guedad de departamento y a~tiguedad sindical, es mas fá

cil determinar al trabajador con mayores derechos para -

ascender, habida cuenta de qu~ la antiguedad se computa

con servicios prestados en cualquier parte de la indus

tria, pero los derechos se derivan y aplican exclusiva

mente en el centro de trabajo (o jurisdicci6n) al cual

se encuentra adscrito como de planta el trabajador, cir

cunscrito, además, al escalafón al que pertenezca, que -

puede ser general, es decir, de una especialidad (marina, 

taquígrafos, etc.) o departamental. 

2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Como los antecedentes de los derechos por preferencia 

de antiguedad y ascenso se remontan a escasos quince a

fios de nuestra época actual, sería muy precario el abar

car únicamente ese período, de tal manera que, aún cuan

do esos derechos no habían sido instituidos, hablaremos 

un poco de la evoluci6n que ha tenido nuestro Derecho-
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del Trabajo a través de ·1as diferentes épocas que ha vi

vido México. No es conveniente tampoco remontarnos a las 

legislaciones laborales que existieron en ciudades como 

Grecia y Roma, porque como ya lo manifestamos, tampoco -

existió reglamentación alguna sobre los derechos de pre

ferencia, antiguedad y ascenso, y si en cambio podríamos 

perdernos en cuestiones que en realidad nos llevarían 

i>or caminos distintos y ajenos a nuestro tema. 

En esa virtud, nos parece acertada la división que en 

antecedentes históricos, lleva a cabo el maestro J. Jesús 

castorena que divide a México en cuatro etapas. La prim~ 

ra se refiere a la época azteca; la segunda, a la Colo

nia; la tercera al México independiente y la cuarta al -

período contemporáneo. (12) 

Se puede decir que en el pueblo azteca la mayoría de 

sus habitantes constituía la clase trabajadora, que te

nía como principal actividad la agricultura ya que los -

jefes de familia poseían una pequefta porci6n de tierra -

de la que obtenían los medios necesarios para subsistir. 

(12) OB. CIT.- J, JESUS CASTORENA.- Pág, 34. 
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Entre los aztecas existi~ el principio de la libertad 

de trabajo, regulado únicamente por un mutuo acuerdo en

tre quien prestaba el servicio y quien lo recibía, es d~ 

cir, entre ambos se fijaban las obligaciones que con--

traían. En el pueblo azteca no se practic6 jamás la ex-

plotaci6n del hombre por el hombre, ni siquiera lleg6 a 

ser objeto de explotaci6n el trabajo de los prisioneros

de querra. 

Los trabajos forzosos entre los aztecas estuvieron a 

cargo de los esclavos, los siervos y los tamemes. La es

clavitud no tuvo los caracteres de la europea¡ el escla

vo no dej6 de concebirse como una persona humana ni como 

una entidad jurídica¡ jamás se le concibi6 como una cosa 

y no se. tuvo la noci6n del ejercicio del derecho de pro

piedad sobre el esclavo. 

De lo ant~rior, podeIOC>s concluir que entre los azte

cas no existía propiamente una legislación laboral en -

donde se expresaran los derechos y obligaciones de los -

trabajadores y patrones, obviamente en esa época no exi!!, 
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tieron los derechos de preferencia, antiguedad y ascen

sos, tema de esta tesis. 

En lo que se denomina época Colonial, existieron pro

piamente dos regímenes diferentes, uno, el trabajo de la 

ciudad y el otro la mano de obra del indígena. 

El trabajo de ],as ciudades se ejecutaba generalmente 

bajo sistemas corporativos, ello como consecuencia de la 

conquista, ya que Espaffa como toda Europa, utilizaban la 

forma artesanal de producci6n. Este régimen corporativo 

se implant6 en México con las mismas características que 

en Europa, salvo algunas excepciones: Los estatutos de -

las ~orporaciones no se hicieron extensivos a la masa i~ 

dígena, es decir se les dej6 en libertad para ejercitar 

la profesi6n o trabajd que quisieran sin someterse al ri 

gorismo de la corporaci6n. La única prohibici6n que te

nía el indígena era la de establecer escuelas, ya que la 

educaci6n estaba reserva·da exclusivamente a los espaffo

les. 

Los indios fueron sometidos a la esclavitud por los -
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conquistadores, cuya mano de obra era muy valiosa, prov~ 

cando grandes abusos, lo que oblig6 a los reyes de Espa

na a intervenir para librar a los aborígenes de la ambi

ción conquistadora. 

Esta situaci6n dio origen al nacimiento de las Leyes 

de Indias, que fueron elaboradas para tutelar a los in

dios en todas las manifestaciones y formas de relaci6n. 

Algunas de éstas leyes, regularon el contrato de trabajo 

sobre l~ base de reconocer y sancionar la libertad de -

trabajo de los indígenas, de protegerlos, de limitar la 

edad de admisi6n en el trabajo, de obligar al trato hum~ 

no a quien los ocupaban y limitar la duraci6n del contr~ 

to al período de un ano. (13) 

Las Leyes de Indias tuvieron el cuidado de establecer 

las sanciones que habrían de aplicarse a quienes viola

ban o faltaban al cumplimiento de sus disposiciones. 

En ésta época, aunque fué evidente el avance que hubo 

en cuanto a una legislaci6n laboral, ~s bien fué encam! 

.nada a evitar el abuso excesivo que los conquistadores -

(13) OB. CIT.- J. JESUS CASTORENA.- P'gs. 38 y 39. 
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ejercían en los indios. Las Leyes de Indias constituy~ 

ron el primer antecedente que en materia de trabajo exi~ 

tió en México, e inclusive algunas de sus disposiciones 

aún perduran en la legislación actual, sin embargo en -

ellas todavía no existió reglamentación alguna para los 

derechos de preferencia, antiguedad y ascenso. 

En el México independiente, encontramos primeramente 

el decreto de don Miguel Hidalgo, de 6 de diciembre de -

1812 dado en la Ciudad de Guadalajara por el que aboli6 

la esclavitud, los tributos y las exacciones que pesaban 

sobre los indios y las bases constitucionales relativas 

al trabajo y al reparto de las tierras presentadas por -

el insurgente don José María Morelos y Pav6n al Congreso 

de Apatzingán, demuestran en forma indubitable que los -

autores de la Independencia de México tuvieron una con-

cepci6n clara del problema social de nuestro país. ( 14) 

El movimiento independiente no tuvo el efecto de derQ 

gar el régimen corporativo de la Ciudad de México, aun-

que algunas de las ordenanzas entraron en desuso, al 

triunfo de aquél. Las leyes que tuvieron el efecto de po 
(14) OB. CIT.- J. JESUS CASTORENA.- Pág. 40. 
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ner término al régimen corporativo, fueron las Leyes de 

Reforma, que consideraron como bienes del clero los que 

pertenecían a las cofradías y archicofradías, bienes a -

los que se hizo extensiva la desamortizaci6n. Al perder 

sus propiedades las cofradías y archicofradías, las c~ 

rrespondientes corporaciones dejaron de tener la base de 

sustentaci6n que prolong6 su existencia. (15) 

Las Leyes de Indias entraron en desuso a partir de la 

Independencia. Se pens6 que la Independencia del país, -

sería un remedio eficaz sobre los problemas sociales de 

México, pero ello no fué así, sino que persistieron las 

prácticas del trabajo forzoso, el peonaje y la esclavi

tud. 

cuando dejaron de usarse las ordenanzas, algunas de -

las actividades, aquellas que se consideraban estrecha

mente relacionadas con las necesidades de la poblaci6n, 

fueron objeto de una regulaci6n, que se llev6 a cabo por 

medio de reglamentos. Los reglamentos sustituyeron a 

las ordenanzas de gremios, aunque tuvieron por objeto 

proteger los intereses del público, y s6lo muy pocos se

( 15) OB. CIT.- J. JESUS CASTORENA.- Pág. 40. 
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preocuparon por atender los intereses de quienes ejer-

c!an el oficio o la actividad. 

Se hicieron muchos intentos por reglamentar las rela

ciones de trabajo, sin que fructificara ninguna de ellas, 

principalmente po~ el problema de poblaci6n que existía 

en el país, de ellos el más grave, el relacionado con -

los indios, que aún en la actualidad no se ha resuelto -

pese a las opiniones de los indigenistas, de tal manera

que el problema indígena se encuentra todavía sin plan

teamiento, en espera de una política de poblaci6n. Como

consecuencia de lo anterior, en esta época tampoco exis

ti6 r~glamentaci6n alguna sobre los derechos de prefereu 

cia, antiguedad y ascenso. 

En lo que podemos denominar época contemporánea, y 

que podríamos considerar a partir de la Constituci6n de 

1857, ya que es en donde estuvo a punto de nacer realmeu 

te el derecho del trabajo, encontramos bases más firmes 

que dieron orígen a una legislaci6n laboral. Al ponerse 

a discusión el artículo cuarto del proyecto de constitu

ci6~ relativo a la libertad de industria y de trabajo,-
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suscit6 Vallarta el debate, exponiéndo loa principios -

del socialismo, y cuando todo hac!a pensar que iba a cO!!, 

cluir en la necesidad de un derecho del trabajo, semejan. 

te al que se preparaba en Alemania, confundi6 el proble-

ma de la libertad de la industria con el de la protecci6n 

al trabajo. Vallarta confundi6 los dos aspectos del in-

tervencionismo de Estado y esto hizo que el constituyente 

se desviara del punto de discusi6n y votara en contra -

del derecho del trabajó. (16) 

El punto de partida en la historia de la legislaci6n 

de-1 Trabajo en México, se inici6 el primero de junio de 

1906, cuando los trabajadores de la mina de cananea aco!:., 

daron solicitar de la empresa un aumento de salarios, en 

raz6n de que se les había aumentado el trabajo, y la i-

gualdad de condiciones de los trabajadores mexicanos, -

respecto de las que se otorgaban a los norteamericanos. 

Esto trajo como· consecuencia la represi6n por medio de 

las armas de los trabajadores huelguistas, cuyos líderes 

fueron apresados y enviados a San Juan de Ulúa. A la -

huelga de cananea siguieron las de Velardel'!a, Petricefla 

y Río Blanco, Nogales y Santa Rosa. 

( 16) MARIO DE LA CUEVA. - Derecho Mexicano del Trabajo.-· 
Tomo I.- Octava edici6n.- Editorial Porrúa s.A.
México 1964.- P4g. 93. 
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Las primeras leyes del tr.abajo mexicanas, son las de 

Riesgos Profesionales, de José Vicente Villada, del ano 

de 1904, en el Estado de.México y la de 1906, de Bernar-

do Reyes, en Nuevo Le6n. (17) 

En el ai'lo de 1916 se instal6 en Querétaro el congreso 

Constituyente para dar al país una nueva Constituci6n. -

El 6 de diciembre de ese mismo afio, se di6 lectura al 

proyecto de constituci6n en el que solamente se conaign!!_ 

ron dos adiciones a los artículos respecto de la Consti-

tuci6n de 1857. Los artículos adicionados fueron el sa y 

el 73 fracci6n X. Al discutirse el artículo sa Constitu-

cional, se lanz6 la idea, por un grupa de diputados de -

ideas avanzadas, de incluir en él bases reguladoras del 

trabajo. Se opuso a esa iniciativa el grupo renovador. -

Después de arduas y acaloradas polémicas, llegaron a una 

transacci6n los dos grupas que consisti6 en consignar, -

en un capituló especial, las bases reguladoras del trab!_ 

jo • 

. En el ano de 1929 se dej6 sentir la necesidad de uni-

formar la legislaci6n del trabajo para toda la República, 

(17) OB. CIT.- J. JESUS CASTORENA.- Manual de Derecho O
brero. - Pág. 44. 



- 32 -

pués además de que en diversos Estados surgieron legisl~ 

ciones de trabajo distintas, hubo numerosos problemas -

que no podían ser resueltos por las autoridades locales

y tal fué la razón de que se creara, aún sin apoyo Cons

titucional, la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Con la reforma constitucional de los artículos 73 frac

ci6n X y 123, el día 6 de diciembre de 1929, se otorg6 la 

facultad al Congreso Federal de expedir la Ley del Trab~ 

jo, con la cual qued6 derogada la legislación laboral de 

los Estados, pero se dividi6 la aplicaci6n de la ley en

tre las Autoridades Federales y las Locales, de la comp~ 

tencia general en la aplicaci6n de la ley, con la salve

dad de las materias que se sefialaron en la fracci6n X -

del artículo 73. 

En el mismo año de 1929, en que se hizo la reforma 

constitucional de la fracci6n X del artículo 73 y el pá

rrafo introductivo del 123, se forrnul6 un proyecto de c~ 

digo Federal del Trabajo, al que se conoce con el nombre 

de "Proyecto Portes Gil" en honor del entonces Presiden

te de la República. (18) 

(18) OB. CIT.- J. JESUS CASTORENA.- Pág. 140. 
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Este proyecto fué objeto de numerosas críticas al ser 

discutido en el Congreso y la oposici6n que encontr6 e~ 

tre las agrupaciones de trabajadores y aún de los patro-

nos, hizo que fuera retirado. Dos affos después, en 1931, 

se celebr6 una convenci6n obrero-patronal, cuyas ideas -

sirvieron para reformar el Proyecto Portes Gil y formu

lar uno nuevo, que fué aprobado por el Presidente de la 

República ingeniero Ortíz Rubio, y enviado al Congreso, 

el que, con algunas modificaciones, lo aprob6 a princi-

píos de agosto de 1931. (19) 

Con el nacimiento de la Ley Federal del Trabajo de -

1931, nace también en capítulo correspondiente a las o

bligaciones de los patrones, en la fracción I del artÍC.!:!. 

lo 111 (ciento once) los derechos derivados de la anti 

guedad, que se relacionan íntimamente con el derecho de-

estabilidad en el trabajo. 

Sin embargo, fue hasta el l~ de mayo de 1970 en que

entr6 en vigor una nueva Ley Federal del Trabajo, que d~ 

rog6 la anterior con sus adiciones y reformas, donde por 

primera vez se legisla sobre los derechos por ereferen

( 19) OB. CIT.- J. JESUS CASTORENA.- Pág. 142. 
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cia de antiguedad y ascenso, que en capítulos posterio-

res trataremos de analizar en todas sus consecuencias s~ 

ciales y jurídicas. 

3. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

Con la Constitución de 1917, se fijaron las bases de 

un nuevo derecho, el del trabajo, que en esa época era -

casi desconocido en México, insuficientemente en el ex-

tranjero y de una trascendencia vital para trabajadores 

y patrones y para la economía y prosperidad nacionales. 

En éste incipiente derecho del trabajo, se establecen -

esencialmente el contrato de trabajo, la responsabilidad 

patronal por riesgos profesionales, el derecho de huelga 

y los tribunales del trabajo, de constitución represent~ 

tiva y procedimientos de equidad. Dicha Constitución fué 

reformada en 1929 y 1935, en lo que se refiere a la Com-

petencia de Autoridades para legislar sobre sus citadas 

bases y para aplicarlas. (20) 

Con motivo de la facultad que se confería en el artí-

culo 123 Constitucional, para que tanto el Congreso de -

(20) FELIPE SANTIBANEZ. - Legislación sobre trabajo.'
Editorial Información Aduanera de México.- México -
1937. - Pág. 1 
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la Uni6n como los gobiernos de los Estados legislaran en 

materia de trabajo dio por resultado que los poderes le

gislativos estatales, en un periodo de diez ados compren 

dido entre 1918 y 1928, expidieran un conjunto de leyes 

en materia de trabajo. Es así, que el 14 de enero de 

1918, Veracruz expidi6 su Ley del Trabajo, que produjo -

grandes beneficios, como el reconocimiento de la libertad 

sindical, y del derecho de huelga, ayud6 eficazmente al 

desarrollo del movimiento obrero. 

Con el decreto del Poder Ejecutivo de 27 de septiem

bre de 1927, se crearon la Junta Federal de Conciliaci6n 

y Arbitraje y la Junta Federal de Conciliación, que na

cieron de necesidades prácticas, pués numerosos conflic

tos de trabajo afectaban directamente la economía nacio

nal y otros no podían ser resueltos por las juntas de -

los ·estados, porque trascendían los límites de su juris

dicción. 

Fué así como las industr'ias ferrocarrilera, minera y 

textil fueron declaradas de jurisdicción federal, por vi;: 

tud de la circular del 28 de abril de 1926, del 5 de ~ 
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zo de 1927 y 18 de marzo de 1927, que prohibían a los gQ. 

bernadores de los estados a resolver los conflictos de -

trabajo suscitados en esas industrias, por lo que debían 

remitirse al Departamento del Trabajo de la Secretaría -

de Industria. Por otro lado, al existir tantas Leyes --

del Trabajo, los trabajadores estaban inconformes porque 

recibían tratamientos distintos según el Estado en el 

que prestaran servicios, lo que implicaba la negaci6n 

del principio democrático de la igualdad de derechos y -

beneficios. 

Todo esto, obligó a que el Presidente Portes Gil, en 

sesi6n extraordinaria de la cámara de Senadores del 26 -

de julio de 1929, propusiera la reforma de la fracción X 

del artículo 73 Constitucional, relativa a las faculta--

des' del congreso, y la del proemio del artículo 123, p~ 

ra que sólo el Congreso contara con la facultad de legi~ 

lar en matetia de trabajo, reformas que fueron aprobadas 

el 27 de agosto de 1929, quedando expedito el camino pa-

ra dictar la Ley Federal del Trabajo. (21) 

Tomando como base las conclusiones de una convenci6n 

(21) NESTOR DE BUEN LOZANO.- Derecho del Trabajo.- Tomo I. 
Quinta edición.- Editorial Porrúa S.A.- México 1984. 
Págs. 338 y 339. 
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obrero-patronal organizada por la Secretaría de Indus

tría, comercio y Trabajo, se dio orígen a la Ley Federal 

del Trabajo que fué promulgada por el Presidente Pascual 

Ort!z Rubio el 18 de agosto de 1931. En el artículo 14 -

transitorio de la misma ley, se declararon derogadas to

das las leyes y decretos expedidos con anterioridad por 

las Legislaturas de los Estados y por el Congreso de la 

Uni6n, en materia de trabajo. (22) 

En relaci6n al tema que estamos tratando en esta te

s is, la ley de 1931 en su artículo lll fracción I, por -

primera vez reglamenta los derechos de preferencia de -

los trabajadores, salvaguardando los derechos derivados

de la antiguedad. Aunque en la ley existían lagunas a e~ 

te respecto, se dan las bases esenciales que tenía que -

observar el patrón para la ccntratación de trabajadores. 

Es así, que se establece la preferencia de los mexicanos 

respecto de quienes no lo sean, a los que hayan servido 

satisfactoriamente con anterioridad, respecto de quienes 

no estén en ese caso, y a los sindicalizados respecto de 

los que no lo estén, entendiéndose por sindicalizado a -

todo trabajador que se encuentre agremiado en cualquier 

(22) OB. CIT.- NESTOR DE BUEN LOZANO.- Pág. 339. 
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organizaci6n sindical lícita. 

El primer problema que surge, es con los trabajadores 

sindicalizados. Como la ley establecía la preferencia de 

estos trabajadores para ser considerados por el patr6n, 

existía la controversia para determinar la obligación p~ 

tronal de preferir a wt trabajador sindicalizado no obs

tante que la or9anizaci6n sindical a la que pertenecía -

.no tenía relaci6n con el patr6n. Al efecto, la situaci6n 

fué resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Na

ción, que sefial6 la preferencia de los sindicalizados y 

cuando existiera relación entre el patr6n y el sindicato 

obrero. Por otro lado, el sindicalizado tenía preferen

cia sobre el trabajador libre, siempre y cuando existie

ra un solo puesto que pudieran ocupar ambos y que tuvie

ran igual aptitud. Este derecho de preferencia, no era ~ 

aplicable en perjuicio de los trabajadores libres que -

ya prestaban servicios al celebrarse el Contrato Colect! 

vo. 

En cuanto a los derechos de escalaf6n y ascenso, la -

ley de 1931 era omisa, sin embargo se sent6 el preceden-

·¡ 
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te de que, para la elaboración del escalafón, debía ob

servarse lo establecido en el Contrato Colectivo, o en -

su defecto, guiarse por el uso o la costumbre, por la c~ 

pacidad, o bien siguiendo el principio establecido en el 

artículo 111 fracción I, atendiendo a la nacional'idad, -

antig~edad y sin~icalización. 

Solamente en el capítulo correspondiente al trabajo -

ferrocarrilero, específicamente en el artículo 177 de la 

Ley Federal del Trabajo de 1931, se reglamentó el meca

nismo que debía seguirse para los ascensos, establecién

dose que los mismos se otorgarían tomando en cuenta la -

capacidad física, la eficacia y la antiguedad. Este pre

cepto que deriva ·de la fracci6n I del artículo 111, no -

sigue sin embargo los lineamientos seffalados en él, e in 

elusiva antepone a la antiguedad la capacidad fisica y -

la eficacia, no importando, aparentemente, si el trabaj~ 

dor era mexicano y sindicalizado. 

Pero regularmente, durante la vigencia de la ley de -

1931, los movimientos que se realizaban en los escalafo

nes con motivo de ascensos, se regulaban por lo que seff~ 
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laban los Contratos Colectivos de Trabajo, y s61o cuando 

no existían, se aplicaba el criterio que hemos señalado 

en los párrafos anteriores. 

4. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970 

Por iniciativa enviada por el c. Lic. Gustavo Díaz o;:: 

daz, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me

xicanos a la H. cámara de Diputados del Congreso de la -

Uni6n, de fecha 12 de diciembre de 1968, se da comienzo 

a una nueva era en el Derecho Mexicano del Trabajo, pues 

dio origen a la Ley Federal del Trabajo que entr6 en vi

gor el l~ de mayo de 1970. 

El proyecto de la nueva ley, tiene la tendencia a cou 

ceder a los trabajadores en general, algunos beneficios 

que no se encuentran consignados en la ley de 1931, ha

ciendo nota~ que la legislación del trabajo no puede ser 

un derecho estático, sino, al contrario, para cwnplir su 

función, tiene que ser Wl derecho dinámico que procure -

mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. 
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Por otra parte, en donde los trabajadores habían lo

grado formar sindicatos fuertes, particularmente nacion~ 

les, de industria y donde se habían formado federaciones 

y confederaciones, los contratos colectivos han consign~ 

do en su clausulado beneficios y prestaciones para los -

trabajadores, muy superiores a los contenidos en la Ley

Federal del Trabajo de 1931, pero estos contratos colec

tivos, que generalmente se aplican en la gran industria, 

han creado una situaci6n de desigualdad con los trabaja

dores de la mediana y de la pequeHa industria, la mayoría 

de los cuales representa un porcentaje mayoritario en la 

República, están colocados en condiciones ae inferiori-

dad, respecto de los trabajadores de la gran industria.

Esta condici6n de desigualdad no podía perpetuarse, po~ 

que la ley dejaría de cumplir su misi6n y porque se vio

laría el espíritu que anima el artículo 123 constitucio

nal. Al redactarse el proyecto se tuvieron a la vista -

los contratos colectivos más importantes del país, se -

les comparó y se extrajo de ellos aquellas instituciones 

mas generalizadas, estimándose que precisamente por su -

generalizaci6n responden a necesidades apremiantes de -

los trabajadores. Sin embargo, el proyecto no se coloc6-
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en el grado mas alto de esos contratos colectivos, pues 

se considerá que muchos de ellos se relacionan con las -

empresas o ramas de la industria 111's pr6speras y con me-

jores utilidades: por lo que no podrían extenderse a ~ 

tras empresas o ramas de la industria en las que no se -

dan aquellas condiciones 6ptimas: por el contrario, el -

proyecto se coloc6 en un grado 111's reducido, dejando en 

libertad a los trabajadores a fin de que, en la medida -

en que lo permita el progreso de las empresas o ramas de 

la industria, puedan obtener beneficios superiores a --

los consignados en la ley. (23) 

En la iniciativa de ley enviada al H. Congreso de la 

Uni6n, en el capítulo referente a los derechos de prefe-

rencia, antiguedad y ascensos, se amplía considerablemen 

te su regulación, con los artículos 154, 155, 156, 157, 

158, 159 y 160, que determinan el procedimiento que tan-

to el patrón, sindicatos y trabajadores deben seguir pa-

ra cubrir las vacantes temporales y definitivas que exi~ 

tan en la empresa, así como los movimientos escalafona-

rios que se susciten. 

(23) GUSTAVO DIAZ OR~.- Iniciativa de nueva Ley Federal 
del Trabajo enviada a la H. C'mara de Diputados del 
Congreso de la Unión.- México 1968.- P,g. 12 
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En la legislaci6n laboral que derog6 la ley de 1931, 

en su exposici6n de motivos se seftala el reconocimiento

del Derecho Mexicano de la legitimidad de la cláusula de 

admisi6n, en virtud de la cual se obliga al patr6n a no 

aceptar sino a trabajadores miembros del sindicato titu

lar o administrador del Contrato Colectivo o del Contra

to - Ley. Pero cuando esa cláusula no existe, no obstan

te que en principio se reconoce la facultad del empresa

rio de seleccionar su personal, se le impone la obliga

ci6n de preferir, en igualdad de circunstancias, a los 

trabajadores mexicanos, a quienes les hayan servido sa

tisfactoriamente por mayor tiempo y a los sindicalizados 

respecto de quienes no lo estén. (artículo 154). 

En virtud de que en los Últimos aftos se ha agravado -

el problema de algunos trabajadores que sin tener el ca

rácter de trabajadores de planta, prestan habitualmente 

sus servicios supliendo las vacantes transitorias y tem

porales, o ejecutando trabajos extraordinarios o para o

bra determinada que no constituyan una actividad perma

nente de la empresa, En lo sucesivo, estos trabajadores 

estarán protegidos por las normas que se acaban de men-
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cionar, de tal manera que en igualdad de circunstancias 

deberán ser preferidos para la continuaci6n de los trab~ 

jos y para cubrir las vacantes que ocurra. (artículo 

156) 

Los artículos 158, 159 y 160, reconocen el derecho de 

los trabajadores a que se determine su antiguedad en la 

empresa o establecimiento, y a la forma que deberá toma~ 

se en cuenta para cubrir las vacantes que ocurran en la

empresa. El artículo 158, establece que deberá integrar

se una comisi6n con representantes de los trabajadores

y del patr6n, que formulará el cuadro general de las an

tiguedades, distribuido por categorías de cada profesi6n 

u' oficio y ordenará se le dé publicidad. Este derecho es 

tanto para los trabajadores de planta, como para los 

transitorios o eventuales, que consigna el art. 156. 

Siempre existi6 el problema entre tr.abajadores y patr~ 

nes para cubrir ascensos, pues debía elegirse entre anti 

guedad y capacidad, extremos en que se colocaban las pa;: 

tes respectivamente. 
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La nueva ley, adopta una posici6n intermedia en el ªL 

t!culo 159, pues parte del principio de que la antigue

dad es la base de los ascensos pero, si la empresa cum

ple con su obligación· de organizar los cursos de capaci

tación para sus trabajadores, aquél a quien le correspou 

da el ascenso, deberá demostrar su capacidad para el -

puesto nuevo y si no lo hace, no tendrá derecho al aseen. 

so. 

Por último, el art!culo 155 de la Ley Federal del Tr! 

bajo de 1970, impone la obligaci6n a los trabajadores de 

formular una solicitud a la empresa o establecimiento en 

donde indiquen su domicilio y nacionalidad, si prestaron 

servicios con anterioridad y por qué tiempo, la natural~ 

za del trabajo que desempeñaron y la denominaci6n del -

sindicato a que pertenezcan, a fin de que sean llamados 

al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo. 

Esta obligaci6n se impone únicamente a los trabajado

res que señalan los artículos 154 y 156, es decir, los -

trabajadores no definitivos a los que se ha llamado trau 

sitorios o eventuales y es con el objeto de que el p~-
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tr6n se haga sabedor de la voluntad del trabajador de ig 

gresar en forma definitiva a la empresa, y tenga a la -

vista su record de servicios prestados y esté en aptitud 

de llamarlo y otorgarle el puesto. 

El artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, por d~ 

creto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 

2 de julio de 1976, fué reformado, adicionándosele un s~ 

gundo párrafo que expresa: "Si existe contrato colectivo 

y éste contiene cláusula de admisi6n, la preferencia pa

ra ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se r~ 

girá por lo que disponga el contrato colectivo y el est~ 

tuto sindical." 

Esta reforma al artículo 154, es trascendental para -

el movimiento obrero organizado pues garantiza el resp~ 

to de la cláusula de admisión, ya que el ingreso de un -

trabajador con carácter de planta en una empresa que ti~ 

ne celebrado contrato colectivo con un sindicato, no e~ 

tá sujeto solamente a un determinado número de días lab~ 

rados como transitorio, sino que obliga al trabajador a 

ceñir sus actos a lo dispuesto en el contrato colectivo 
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y el estatuto sindical, que deberá cumplir estrictamente 

para estar en posibilidad de optar a un ingreso definiti 

vo en la empresa. Esta reforma en nuestra .opini6n, no -

contraviene el espíritu del artículo 154 como veremos en 

párrafos posteriores. 

Desde la Ley Federal del Trabajo de 18 de agosto de -

1931, que fué ratificada en la Ley Federal del Trabajo -

que entró en vigor el l.2 de ... mayo de 1970, el legislador 

ha establecido como un requisito de preferencia el hecho 

de que el trabajador sea sindicalizado, es. decir, se ha 

impulsado el movimiento obrero organizado para buscar -

que mediante las contrataciones colect·ivas el trabajador 

obtenga mayores beneficios, que en forma individual no -

conseguiría. La libertad de asociaci6n de los trabajado

res es un derecho social consignado en la fracci6n XVI 

del apartado "A". del artículo 123 constitucional. 

En otro orden .de ideas, dado que la propia ley seftala 

corro requisito indispensable para que, se otorgue el re

gistro a un sindicato, entro otros, la redacci6n de sus 

estatutos y reg.lamentos, que deben contener un capítulo 
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especial que se refiera a las obligaciones y derechos de 

los asociados, la reforma del artículo 154 no introduce 

novedad alguna, simplemente llena una laglllla de la ley y 

al mismo tiempo impulsa y fortifica al movimiento obrero 

organizado. 

Ya en el caso espec!f ico del terna que estamos trata~ 

do, la industria petrolera rige sus relaciones obrero-p~ 

tronales por un contrato colectivo cuyo titular es el 

Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de -

la República Mexicana, que cuenta con un estatuto o ley

interna que expresa los derechos y obligaciones de sus ~ 

asociados. En dicho contrato colectivo está estipulada -

la cláusula de admisi6n, de tal manera que es aplicable

la reforma de que hemos hablado por lo que, las vacantes 

o puestos de nueva creaci6n se cubrirán de acuerdo a lo 

dispuesto por el contrato colectivo y el estatuto sindi

cal. 

En cuanto al contrato colectivo, el mismo establece -

en sus cláusulas 4, 5, 6 y 115 los requisitos que debe -

reunir el aspirante a un ingreso definitivo en la indus

tria, gue son desde· luego, la propgsici6n sindical y los 
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exámenes médico y de aptitud. En cuanto a los ascensos,

los aspirantes deben sujetarse a lo establecido en el r~ 

glamento de escalafones que como anexo número 2 forma -

parte del pacto colectivo. 

Respecto de los derechos que otorga el estatuto a los 

socios del sindicato petrolero, previstos en los artícu

los 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, los que nos in

teresan por raz6n del tema que se analiza, son aquellos

que afectan los derechos de preferencia, antiguedad y a~ 

censo; concretamente en los artículos 60 fracci6n XIII,-

64 fracci6n III y 65 fracciones I, II y III del estatuto 

general del sindicato. 

Estos artículos, reglamentan los derechos que tienen 

los socios del Sindicato, de designar al hijo, hija, hi

jo adoptivo, hermano o hermana, para que en determinado 

momento puedan ingresar como trabajadores de planta en -

Petróleos Mexicanos, aún cuando nunca hubieren prestado 

servicios. Estos derechos son erninentémente de tipo so

cial, pués su objeto es proteger el sustento de la farni-. 

lia del trabajador socio del sindicato, garantizando la 
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sobrevivencia de la unidad familiar. 

Mucho se ha debatido y discutido la legalidad de el!, 

tos derechos consignados en el estatuto, tanto por los -

propios trabajadores como por los Tribunales que en su -

calidad de arbitres han conocido de este problema, inclui 

da la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se argumen. 

ta que esta reglamentación atenta contra el derecho de -

antiguedad y que implica hacer hereditario el derecho al 

trabajo: que contraviene el sentido del artículo 154 de 

la ley, que es de orden público, al que no puede antepo

nerse un estatuto interno, etc. 

Consideramos que son equivocadas las posturas que he

mos sefialado, por las siguientes razones: 

a) El propio artículo ~54 de la ley en su segundo pá

rrafo, faculta al Sindicato, titular de la cláusula de -

admisión, de cubrir las vacantes o puestos de nueva ere~ 

ción en los términos que dispone el contrato colectivo y 

el estatuto sindical, por lo tanto la validéz del estat~ 

to emana de la 'propia ley que así lo seftala expresamente, 
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ello sin considerar la libertad de los sindicatos de re

dactar sus estatutos y reglamentos, y de la obligaci6n -

que tiene de seHalar los derechos y obligaciones de los 

asociados, que se consignan en los artículos 359 y 371 -

de la misma ley, sin los cuales no se otorgaría el regi~ 

tro del sindicato. 

b) No se anteponen a la antiguedad, porque precisame~ 

te son expectativas de derecho que se derivan de la ant! 

guedad del trabaja~~· pues el propio estatuto sefiala -

que para que operen, el trabajador deberá tener una ant! 

guedad mínima de 10 afies, o bien haberse jubilado después 

de 30 aftos de servicios, y en el último caso, cuando oc~ 

rra el fallecimiento del trabajador. Es nuestra creencia 

que los derechos de la antig'ledad sefialados en el capít~ 

lo correspondiente de la Ley Federal del Trabajo, son -

enunciativos y no limitativos, de tal manera que los de

rechos que por su antiguedad adquiere el trabajador y -

que sefiala el estatuto, no atentan contra la antiguedad 

hecho jurídico, sino emanan de ella, ámén de ser un ben~ 

ficio social que garantiza a la familia mantenga el mis

mo nivel de vida, pues es incontrovertible la pérdida --
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del poder adquisitivo de las pensiones jubilatorias debi 

do a la inflaci6n, paulatina o drástica, que padece el -

pa!s. Desde época irunernorial sirva de ejemplo los sala

rios minimos vlgentos desde hace más de cincuenta años. 

c) No creemos que estos preceptos estatutarios, signi 

fiquen que trabajo se herede, en virtud de que el pro-

pio estatuto señala que en esos casos, se correrá el es

calaf6n en forma ascendente y que el Último puesto vacau 

te será el otorgado al familiar designado. Sería heredi

tario si el nuevo trabajador adquiriera la categoría, au 

tiguedad, lugar escalafonario, y prestaciones del traba

jador que por jubilaci6n o muerte dej6 de laborar, pero

como no es así, no puede considerarse que se trate de 

una herencia. 

Es hasta fecha reciente, que la Suprema Corte de Jus

ticia de la ~aci6n, ha interpretado correctamente el se

gundo párrafo del artículo 154 de la ley, y ha dado ple

na validez legal al estatuto al emitir la tesis jurispr~ 

dencial correspondiente. 
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s. REFORMA PROCESAL DE 1980 

Con fecha 18 de diciembre de 1979, el Titular del Po

der Ejecutivo Federal, en ejercicio de la facultad cons

titucional que le confiere la fracci6n I del artículo 71 

de nuestra carta magna, present6 a consideraci6n de la -

cámara de Diputados del H. congr~so de la uni6n el pro

yecto de Decreto que modificaría los Títulos Catorce, -

Quince y Dieciseis de la Ley Federal del Trabajo, der~ 

gando además las disposiciones previas de la ley relati

vas al procedimiento de huelga y adicionando en forma -

sustancial la parte final del artículo 47, específicamea 

te en relaci6n con la obligaci6n patronal de dar aviso -

al trabajador de la causa o causas del despido. El pro

yecto eleva el número de artículos de la ley, de 891 a -

1010, lo que supone, además de las importantes adiciones 

que implica, un desarrollo mayor de sus aspectos precesª 

les. La cámara de Diputados, aún con la protesta de gru

pos minoritarios, la aprob6 sin más trámites el 27 de di 

ciembre de 1979, y fué publicada en el Diario Oficial de 

la Federaci6n el día 4 de enero de 1980, entrando en vi-
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gor a partir del l~ de mayo de 1980. (24) 

Podría parecer que en materia procesal la Ley Federal 

del Trabajo de 1970, haya tenido una duraci6n efímera de 

s6lo 10 años, pero no es así, ya que con algunas modifi-

caciones leves esa ley conserv6 en su integridad las di.§. 

posiciones de la ley de 1931. La realidad es que los cam 

bios fundamentales que se introdujeron en 1970, fueron -

sobre todo a la mejoría relativa de las condiciones de -

trabajo, se incorpor6 el derecho de los trabajadores a -

tener casa-habitaci6n, lo que nunca ocurri6, ya que su -

vigencia fué postergada tres años, período en el que fue 

sustancialmente modificado para dar paso a lo que hoy se 

conoce como INFONAVIT. 

La nueva reforma procesal no contiene modificaciones 

sustanciales al derecho procesal que estuvo vigente en -

la ley de 1970, probablemente la única novedad verdader~ 

mente importante consiste en concentrar en una sola au-

diencia las tres etapas fundamentales del proceso labo-

ral, a saber: la conciliaci6n, a la que se da un énfasis 

(24) NESTOR DE BUEN LOZANO.- La reforma del proceso labo
ral.- Primera edici6n.- Editorial Porrúa S.A.- Méxi
co 1980.- Págs. 9 y 13. 
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especial¡ la etapa de demanda y excepciones y, por últi

mo la de ofrecimiento y adrnisi6n de pruebas. También se 

incorpora a la Ley un procedimiento denominado "parapro

cesal o voluntario", que permitirá tramitar aquellos asuu 

tos que sin mediar conflicto entre partes, exijan de to

das maneras la intervenci6n de la Junta. El resto de las 

modificaciones, como se expresa en un párrafo importante 

de la Exposici6n de Motivos, sirven para formular decla

raciones genéricas, más comprometedoras que eficaces, a 

propósito de los principios generales del derecho proce

sal. (25) 

Si se comparan los textos de la ley de 1970 y la ac

tual reforma procesal, se podrá advertir que en muchos -

casos no hay diferencias o s6lo son de detalle. Podría -

pensarse que las novedades, aparentemente para favorecer 

a la clase trabajadora, en rigor son ajustes que intere

san al Estado. Aunque la reforma procesal aparentemente 

intenta aligerar el proceso laboral, en realidad no es -

así, ya que no puede darse por el s61Q hecho de suprimir 

la audiencia de ofrecimiento de pruebas. 

(25) OB, CIT.- NESTOR DE BUEN LOZANO.- Pág. 20, 
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Para nuestro tema, consideramos que de las reformas -

procesales que entraron en vigor a partir del l~ de mayo 

de 1980, las más importantes para determinar los derechos 

por preferencia de antiguedad y ascensos, son a nuestro

juicio, las siguientes: 

El artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, con el 

que se inicia el nuevo Derecho Procesal del Trabajo, en 

su segundo párrafo, sefiala la obligaci6n de la JWlta de 

subsanar la deficiencia en que incurra el trabajador al 

presentar su demanda. Es decir, que el trabajador goza -

de la tutela sustancial y procesal de la Ley del Trabajo, 

aún cuando ello rompe el principio de equidad que esta

blece el artículo 14 constitucional. Este principio de -

gran beneficio para los trabajadores, acaba con el requ! 

sito de formalidad en el proceso del trabajo, y además -

les da la oportunidad de ejercitar debidamente las acciQ 

nes que corresponden por la violaci6n de sus derechos, -

pues puede suceder que su reclarnaci6n adolezca de vicios 

que la hicieran improcedente, como puede suceder en jui

cios de preferencia de derechos en que el trabajador al 

reclamar el reconocimiento de su preferente derecho, om! 
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ta seftalar frente a quien lo reclama, o respecto de qué 

puesto, o que no exija la proposici6n sindical correspon 

diente, o no seBale el centro de trabajo, departamento y 

escalafón en donde pretenda se le contrate. Aunque ya en 

la práctica en muy raras ocasiones las juntas cumplen -

con esa obligaci6n, por lo menos en lo que se ref ier~ a 

las juntas petroleras, la legislación existe y el traba

jador puede aspirar a que un Tribunal de Alzada obligue 

a la junta del conocimiento a cumplir con esa obligaci6n. 

Otra reforma importante para el trabajador, es la et~ 

pa de conciliaci6n a que se refiere el artículo 876 de -

la ley, porque obliga a que el patrón comparezca perso

nalmente a la misma y no por conducto de un apoderado. -

En ese caso, al estar frente a frente trabajador y pa

tr6n, pueden llegar a un acuerdo que evite la celebr.aci6n 

de un juicio y restituir al trabajador en el goce de ·sus 

derechos. Aún cuando en la práctica esta etapa se ha he

cho negatoria en virtud de que los patrones, con el visto 

bueno de las juntas, insisten en habilitar a sus apoder~ 

dos como representantes legales, esta anomalía, aunque -

con paso lento, se ha ido corrigiendo por las sentencias 
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de los Juzgados de Distrito, confirmadas por los Tribun~ 

les Colegiados de Circuito, que obligarán al patr6n a -

.comparecer personalmente a la etapa conciliatoria, en b~ 

neficio del trabajador. 

La circunstancia de que se hayan concentrado en una -

sÓla audiencia las etapas de concillaci6n, demanda, exce2 

ciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, es importante 

para el trabajador porque se da agilidad al procedimien

to, que redunda en una mayor rapidez en la soluci6n del -

conflicto. 

En cuanto a las cargas procesales, en las controver

sias sobre derechos de antiguedad y ascensos, se excluye 

de esta responsabilidad.al trabajador en cuanto~ su fe

cha de ingreso y antiguedad, que deberán ser acreditados 

por el patr6n, con el apercibimiento que de no hacerlo -

así, se presumirán como ciertos los hechos que relate el 

trabajador. Lo mismo sucede con el desahogo de una inspe~ 

ci6n, en que el patr6n tiene la obligaci6n de exhibir la 

documentaci6n necesaria para llevarla a cabo, so pena de 

considerar ciertos los extremos sefialados por el trabaj~ 
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dor, de negarse a ello. 

En fin, que aunque la intención de las reformas es a

gilizar y brindar mayor protección al trabajador, en reª 

lidad, como lo señala el Doctor Nestor de Buen, no se -

consiguen esos fines porque son pocas las reformas dete~ 

minantes y radicales que incluye la ley, limitándose a 

declaraciones genéricas que mantienen sustancialmente -

las mismas reglas consignadas en la ley de 1970. 
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CA P I T U L O II 

EL DERECHO A LOS ASCENSOS 
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l. EL ARTICULO 159 DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO. 

El artículo 159 de la Ley Federal del Trabajo, fué 

instituido a partir del lª de mayo de 1970, con la vigea 

cia de la nueva ley que derogó la de 1931. 

El artículo 159 de la ley, es aquel que contiene las 

reglas que deberán observar trabajador y patrón para los 

ascensos que se susciten en vacantes definitivas, pues

tos de nueva creación o provisionales con duración mayor 

de treinta días. Esta disposición es relativamente nueva, 

pues nace en la Ley del Trabajo de 1970, corno ya lo habíª 

rnos seftalado en el párrafo anterior. En la Ley de 1931 -

no se contiene una disposición de aplicación general pª 

ra todos los trabajadores con respecto a los ascensos. -

Como ya expusimos en el capítulo anterior, en la ley de 

1931 sólo en el capítulo dedicado al trabajo ferrocarri

lero en su artículo 177, determinaba cierto procedimien

to a seguir para cubrir los ascensos suscitados, determi 

nando que, "los ascensos de los trabajadores que no de

sernpefien puestos de confianza, se otorgarán tomando en -
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cuenta la capacidad física, la eficiencia y la antigue

dad, en los términos que establezcan los contratos de 

trabajo." De este precepto legal, podemos apreciar que -

se da preferencia para ascender a la capacidad física, -

la eficiencia y en último término a la antiguedad. 

En el artículo 159 de la Ley Federal del Trabajo que 

analizamos en éste capítulo, señala textualmente lo si

guiente: 

"ARTICULO 159. - Las vacantes definitivas, las provi

sionales con duración mayor de treinta días y los pues

tos de nueva creación, serán cubiertos escalafonariamen

te, por el trabajador de la categoría inmediata inferior, 

del respectivo oficio o profesión. 

Si el patrón cwnplió con la obligación de capacitar a 

todos los trabajadores de la categoría inmediata inferior 

a aquélla en que ocurra la vacante, el ascenso corresporr 

derá a quien haya demostrado ser apto y tenga mayor anti 

guedad. En igualdad de condiciones, se preferirá al tra-
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bajador que tenga a su cargo una familia y, de subsistir 

la igualdad, al que, previo examen, acredite mayor apti-

tud. 

Si el patrón no ha dado cumplimiento a la obligación 

que le impone el artículo 132, fracción XV, la vacante -

se otorgará al trabajador de mayor antiguedad y, en igual 

dad de esta circunstancia, al que tenga a su cargo una -

familia. 

Tratándose de puestos de nueva creación para los cua-

les, por su naturaleza o especialidad, no existan en la 

empresa trabajadores con aptitud para desempefiarlos y no 

se haya establecido un procedimiento para tal efecto en 

el contrato colectivo, el patrón podrá cubrirlos libre-

mente. 

En los propios contratos colectivos y conforme a lo -

dispuesto en esta ley, se establecerá la forma en que d~ 

berán acreditarse la aptitud y otorgarse los ascensos." 

(26) 

(26) LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970, Reforma Procesal -
de 1980, comentarios, jurisprudencia vigente y bi
bliografia. - Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba
Barrera. - 47a. edición. - Editorial Porrúa S.A. - Mé
xico 1981.- Págs. 104 y 105. 
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La Ley de 1970, en su artículo 159, adopta una posi

ci6n mixta, pues aunque subsiste el principio de que pa

ra ascender se tomará en cuenta la aptitud, señala la o

bl igaci6n del patr6n de capacitar a sus trabajadores, r~ 

quisito sin el cual no opera el principio de la aptitud 

y deberá considerarse únicamente la antiguedad del trab~ 

jador para otorgar el ascenso. Otro factor importante -

que introduce este precepto legal, es el principio social 

de proteger a la·familia, señalando que de concurrir co~ 

diciones iguales entre trabajadores que pretendan un as

censo, éste se otorgará a aquel que tenga a su cargo una 

familia. 

"Es evidente que una de las preocupaciones principa

.les del trabajador, es su posibilidad de ascender. En -

ello basa su mejoría en la empresa, el incremento de sus 

ingresos en beneficio propio y de su familia, y la opor

tunidad de aplicar sus conocimientos y experiencia. Des

de luego el ascenso debe ir aparejado de la capácidad y 

antiguedad, pues no puede únicamente considerarse sola

mente el punto de vista del trabajador o el del patr6n. 11 

27 

(27) OB. CIT.- ALBERTO BRICENO RUIZ.- Pág. 340. 

l 
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El eterno problema que ha existido en la naturaleza -

del escalafón y la preferencia para los ascensos, es si, 

como lo pretende el trabajador, debe considerarse única-

mente la antigueead en el trabajo, de la que adquiere -

cierta aptitud o capacidad por el tiempo transcurrido, o 

bien si como pretende el sector patronal, debe tomarse -

en cuenta únicamente la capacidad. 

Considerarnos que la posición que adopta el artículo 

159 de la ley es la más justa por lo equilibrada, ya -

que sin desconocer los derechos que derivan de la antigu~ 

dad (del trabajador) lo obliga a superarse personal y -

profesionalmente, mediante los cursos de capacitación --

, que tiene obligación de proporcionarle el patrón, esto -

redunda en beneficio de la propia empresa. 

En la industria petrolera, los ascensos se regulan -

por lo que establece el reglamento de escalafones que cQ 

mo anexo es parte integrante del contrato colectivo de -

trabajo, que rige las relaciones obrero-patronales en P~ 

tróleos Mexicanos. Se adopta la misma posición que esta-

blece el artículo 159, con algunas pequefias modalidades-
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que no alteran sustancialmente su contenido. 

En Petróleos Mexicanos se imparten cursos de capacit~ 

ci6n para los trabajadores de todos los niveles que asp;!_ 

ren a un ascenso que requiera cierta especializaci6n. -

Los candidatos que de acuerdo al escalaf6n al que perte

necen les corresponde ascender, asisten a la capacita-

ci6n, después de la cual son sometidos a diversos exáme

nes de aptitud y de aprobarlos se les concede el ascenso. 

Inclusive se han dado casos de trabajadores que no apru~ 

ban el curso de capacitaci6n y sin e.mbargo se les impar

te otro, para que estén en posibilidad de ascender, y s~ 

lo de no pasarlo nuevamente se otorga el ascenso al tra

bajador que le sigue en el escalaf6n. 

Son pocos los problemas que se suscitan en Petróleos 

Mexicanos con relación a la preferencia en los ascensos, 

pues el sin~icato es muy celoso de la observancia, apli

cación y· respeto de los escalafones, y sumamente exigen

te en cuanto a la capacitaci6n que se imparte a los tra

bajadores sindicalizados, para que puedan cubrir los as-

censos que se susciten y obtener los beneficios que ello 
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implica. 

2, CONCEPTO DE ESCALAFON 

Por virtud de la obligación que existe para el patr6n 

y el derecho que asiste al trabajador consignados en el 

art!culo 158 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, vi

gente en la actuaiidad, podemos considerar como un ante

cedente del escalaf6n la deterrninaci6n de la antiguedad 

del trabajador a que tiene derecho dentro de una empresa. 

Si a ello agregamos la regulaci6n que existe en el art!

culo 159 de la ley, en relaci6n con la preferencia para 

ascender, en donde no s6lo se considera la antiguedad si 

no que es de gran importancia la capacidad y aptitud del 

trabajador, podernos concluir que el escalaf6n se integra 

con la antiguedad y la capaéidad de los trabajadores. 

En s!ntesis, podemos definir ~o que es el escalaf6n, 

como la lista de trabajadores adscritos a una empresa CQ. 

mo unidad econ6mica, clasificados según su antiguedad, -

capacidad y aptitud laboral. Aunque esta definici6n no -
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existe expresamente en la ley, sin embargo si se soslaya, 

si se analizan detenidamente los artículos 158 y 159. 

La existencia de los escalafones dentro de una empr!!_ 

sa, es de importancia vital para los trabajadores ya que 

en ellos se funda su derecho al ascenso, lo que implica 

una estabilidad dinámica en su trabajo que conlleva a -

una superación personal y familiar del trabajador. 

En la industria petrolera, fué creada una comisión -

mixta de Escalafones, integrada por representantes de 

los trabajadores y del patrón, cuya función es la de el~ 

borar y formular los escalafones correspondientes a cada 

centro de trabajo y departamento ce que se compone PetrQ 

leos Mexicanos. El funcionamiento de los escalafones en 

la industria petrolera, está regulado por lo que al res

pecto sefiala el Reglamento de Escalafones que es parte -

integrante del Contrato Colectivo, que analizaremos den

tro de este mismo capítulo más adelante. 

"Los derechos de antiguedad de preferencia, de estab!_ 

lidad en el ejercicio, de ascenso y de recibir capacita-
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ci6n se encuentran imbricados. Precisamente, en la pro-

tecci6n de una serie de expectativas que derivan de ellos, 

el mecanismo escalafonario encuentra su raz6n y su senti 

do." (28) 

El Reglamento de Escalafones, anexo al Contrato Cole~ 

tivo de Trabajo vigente en la industria petrolera, defi-

ne al escalafón como, "cada una de las listas de trabaj~ 

dores de planta sindicalizados agrupados en las diferen-

tes especialidades de trabajo o departamentos a que per-

tenezcan, que se formulan para determinar el ascenso de 

los trabajadores de acuerdo con los derechos que les co-

rrespondan conforme al contrato y a este reglamento." -

(29) 

De las anteriores definiciones de escalafón, podemos 

concluir que su integración se base en dos elementos: la 

antiguedad, como base de la estabilidad del trabajador -

en su trabajo y, la capacidad entendida como la aptitud 

para desempeftar una actividad determinada en el desempe-

fto de un oficio o profesión. 

(28) 

(29) 

BRAULIO ruiJUREZ REYNOSO.- Diccionario Jurídico Mexica 
no.- Tomo IV.- Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
Universidad Nacional Aut6noma de México. - México 1983, 
Pág. 83. 
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. Celebrado entre el -
S.R.T.P.R.M. y PEMEX.- México 1983.- Pág. 278. 
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A los dos elementos con los que se integra un escala-

f6n, podríamos agregar un tercero que en nuestro concep-

to se llamaría elemento social del escalaf6n, previsto -

en el artículo 159 de la ley e incluido en el contrato -

colectivo vigente en Petr6leos Mexicanos, que se refiere 

a la preferencia escalafonaria que en determinado momen-

to y como último recurso de decisión puede alegar un trª-

bajador que tenga a su cargo una familia, para aplicar a 

un ascenso dentro de su escalafón. 

3. DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA PETROLERA. 

Para dar comienzo al desarrollo de este tema, debernos 

primeramente determinar lo que es un Contrato Colectivo 

de Trabajo, señalando brevemente, ya que no es terna de -

esta tesis, sus alcances e importancia para el movirnien-

to obrero organizado y, especialmente, lo que constituye 

para la industria petrolera. 

"El artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo en vi-

gor, textualmente define al contrato colectivo de traba-
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jo como el convenio celebrado entre uno o varios sindica 

tos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o va---... 

rios sindicatos de patrones, con objeto de establecer -

las condiciones según las cuales debe prestarse el traba 

jo en una o más empresas o establecimientos." ( 30) 

Podemos concluir, que los contratos colectivos, tie-

nen por objeto regular las relaciones obrero-patronales-

dentro de una o varias empresas, que en él se' contienen 

prestaciones económicas y sociales superiores a los que 

previene la ley, partiendo de la base de que ésta conti~ 

ne el mínimo a que tiene derecho un trabajador. como ya 

lo hemos sefialado en capítulos anteriores, la legislaci6n 

laboral desde que se instituy6, ha pugnado por la sindi-

calización del trabajador, porque es la manera que tiene 

de adquirir mayores prestaciones en beneficio personal y 

de su familia mediante las contrataciones colectivas. 

En la industria petrolera, no ha sido la excepción, -

por el contrario, podemos asegurar que las contratacio-

nes colectivas que desde 1942 han regulado las relacio-

nes laborales en Petróleos Mexicanos, han sido pioneras 

(30) OB. CIT.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970.- Pág. 180. 
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en cuanto a beneficios en favor del trabajador, e inclu

sive, han sido base en algunos conceptos de la l.egisla

ci6n actual. 

Con esta pequeña introducción en donde hemos inserta

do la definición que nos da la Ley Federal del Trabajo -

de lo que es un Contrato Colectivo, así como el objeto -

y alcances que tiene el mismo, trataremos de destacar la 

importancia y regulación que, en relación a los derechos 

por preferencia de antiguedad y ascensos, tiene la con

tratación colectiva en la industria petrolera. 

Como ya hemos visto en el desarrollo de temas anteri~ 

res, el artículo 159 de la ley, que regula los ascensos, 

establece un criterio mixto en cuanto al derecho del pr~ 

tensor al ascenso, y la obligación patronal de otorgarlo, 

. basado en la antiguedad y capacidad del trabajador. El -

Contrato Colectivo en vigor en la industria petrolera, -

contiene el mismo principio en cuanto a la forma de ad

quirir y otorgar un ascenso. El Contrato Colectivo de la 

industria petrolera, toma como base principal la antigu~ 

dad del trabajador para el ascenso, complementada con la 
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capacidad que demuestre el pretendiente .en el desempefio 

del nuevo puesto, para lo cual es sometido a exámenes de 

aptitud por el patr6n, y el resultado obtenido en el cu;: 

so de capacitación. 

En base a ello, en cuanto a los derechos que derivan 

de la antiguedad del trabajador, el contrato colectivo -

petrolero ha instituido un Reglamento de Escalafones que 

como anexo número 2, es parte integrante del mismo. El -

Reglamento de Escalafones, que estudiaremos más detalla

damente en temas posteriores, como su nombre lo dice, r~ 

glamenta las diversas antiguedades que adquiere el trab~ 

jador dentro de la ~ndustria, sefialando los derechos y ~ 

bligaciones que emanan de cada una de ellas, y la forma 

en que deben moverse los escalafones para el otorgamien

to de un ascenso. 

En la industria petrolera, debido a su magnitud, ha -

sido necesario determinar muy específicamente la antigu~ 

dad de cada uno de los trabajadores, de tal manera que -

existen escalafones en cada centro de trabajo y departa

mento de Petróleos Mexicanos, y además existen escalafo-
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nes por cada especialidad que haya, escalafones que se -

publican en lugares visibles y que el patrón llevará a -

cabo cada tres meses. 

Es mediante estos sistemas, que se reglamenta y con

trola la antiguedad de los trabajadores de planta sindi

calizados, de tal manera que existen pocos problemas en 

relación a los derechos derivados de la antiguedad. 

Respecto al renglón de capacidad que complementa a 

los derechos de ascenso, en el contrato colectivo de tr~ 

bajo se reglamenta en la cláusula 44 donde se crea una -

Comisión Nacional mixta de capacitación, con el carácter 

de permanente, integrada por diez representantes del SÍ!l 

dicato y tres representantes de la administración. En e§_ 

ta misma cláusula, se instituye un reglamento para la c~ 

pacitaci6n que figura como anexo número 10 y es parte i!!_ 

tegrante del Contrato Colectivo de Trabajo. 

·sería demasiado extenso y muy probablemente fuera de 

tema, el que estudiaremos todos y cada uno de los aspec

tos que se regulan en el reglamento de capacitación, so 
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lamente seHalaremos que la capacitaci6n que recibe el -

trabajador petrolero, es de dos tipos: a) correctiva, C.!:! 

yo objeto es mejorar los conocimientos tanto te6ricos c~ 

mo prácticos para el desempeBo del puesto que ocupa el • 

trabajador en forma permanente; y b) preventiva, que ti~ 

ne el objeto de preparar al trabajador con el fin de· que 

pueda ocupar puestos superiores (ascensos) en forma tem

poral o definitiva. (31) 

Con este procedimiento se garantiza que en la indus

tria petrolera el trabajador adquiera la capacidad nece

saria para estar en aptitud de aspirar al ascenso,· y -

ello aunado a la reglamentación que existe en cuanto a -

la antiguedad del trabajador, nos lleva a concluir que -

en el contrato colectivo de ~rabajo, se encuentra perfe~ 

tamente garantizado el derecho de ascensos del trabajador 

petrolero. 

( 31) OB. CIT, - CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. - Pág, 395; 
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4. DEL REGLA!-lENTO DE ESCAIAFONES 

Dentro de este toma, trataremos de analizar los sist~ 

mas instituidos en el reglamento de escalafones que, co

mo anexo número dos, es parte integrante del contrato c~ 

lectivo de trabajo que rige las relaciones obrero-patro

nales en Petr6leos Mexicanos, mediante el cual se regu-

lan los derechos por preferencia de antiguedad y ascenso 

del trabajador sindicalizado en la industria petrolera. 

"La aplicaci6n e interpretación del reglamento de es

calafones, está a cargo de una comisión Mixta Nacional -

de Escalafones, cuyas funciones y facultades, son las de 

ajustar los escalafones ya existentes y formular.en su -

caso, los que estén pendientes de elaborarse, para lo 

cual vigilará constantemente la correcta integraci6n, 

formulación, publicación y corrección de los escalafones 

en cada centro de trabajo. " ( 32) 

con la creación de la comisión Mixta Nacional de Ese.!!_ 

lafones, se conforman diversas situaciones que tratare-

mes de analizar. En primer lugar, no se deja al arbitrio 

(32) OB. CIT. CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO,- Pág. 278. 
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del patr6n la deterrninaci6n de los derechos derivados de 

la antiguedad del trabajador, sino que se da intervenci6n 

al sindicato como representante del interés profesional

de sus agremiados, para garantizar la correcta inclusi6n 

escalafonaria del trabajador y sancionar junto con el p~ 

tr6n, su derecho al ascenso. Pero además, dado que tanto 

el contrato colectivo como el reglamento de escalafones

obligan al sindicato y patrón a respetar los derechos de 

escalafón, surge una dualidad de responsabilidades, en-

tre patrón y sindicato, éste último ya no como protector 

de los derechos del trabajador, sino como solidario res

ponsable de una posible violación de los derechos deriva 

dos de la antigueda~ del trabajador. 

Para la integración y formulación de los escalafones, 

el reglamento que se comenta, reconoce diversas antigue

dades que genera y computa el trabajador, que son: anti

guedad de categoría, antiguedad de departamento, antigu~ 

dad de planta, antiguedad de empresa y antiguedad sindi

cal. (33) 

Como ya, dijimos, en base a estas antiguedades especí

(33) OB. CIT.- CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.- Pág. 290. 
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ficas que genera el trabajador de planta sindicalizado, -

es como se integran los escalafones correspondientes a

cada centro de trabajo, departamento, especialidad, ofi

cio o profesión, que sirven de base para los ascensos. 

Es importante seffalar, que en la industria petrolera, 

los derechos escalafonarios que adquiere el trabajador,

solamente son válidos y puede hacerlos valer dentro del

escalafón en el que se encuentra agrupado, de tal suerte, 

que no puede alegar derechos por preferencia para ascen

der a categorías de otro escalafón, departamento o cen-

tro de trabajo, salvo en aquellos casos en que no exista 

candidato id6neo para cubrirlo, en cuyo caso el propio -

reglamento de escalafones determina el sistema a seguir, 

mismo que analizaremos más adelante. 

El patr6n conforme a la cláusula 17 del contrato cole~ 

tivo, tiene la obligación de publicar los es~alafones de 

cada departamento, cada tres meses, con el objeto de que 

el trabajador conozca el lugar escalafonario que ocupa -

de acuerdo con la antiguedad que ha generado. En el caso 

de que exista un error o inconformidad por parte del --
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trabajador en cuanto a la estimaci6n de sus derechos es

calafonar ios, tendrán un término de 45 días para que, a 

través del sindicato, lo hagan valer ante el patr6n y de 

ser procedente se corrija la anomalía. 

Existe un dato curioso que no queremos que pase desa

percil:>ido. El objeto de la formulación e integración de 

los escalafones, es con el fin de determinar los derechos 

que le corresponden al trabajador por su antiguedad, 

siendo uno de los principales su derecho al ascenso. Si 

el trabajador de acuerdo al lugar escalafonario que ocu

pa por su antiguedad es el titular del derecho para as-

cender, y además posee la capacidad para desempeñar el -

puesto pretendido, su ascenso debería ser automático, o

torgándole el patr6n la categoría correspondiente. 

Sin embargo, no ocurre así en la industria petrolera, 

pues el patrón exige y el trabajaeor requiere, de la prQ. 

posici6n sindical correspondiente, sin la cual no se re~ 

liza el movimiento escalafonario. Esto se basa en la 

cláusula de admisión pactada en el contrato colectivo, -

posici6n que en nuestra opinión es equivocada, pues la-
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cláusula de admisi6n debe operar únicamente cuando se 

trate del primer ingreso de un trabajador a Petr6leos M~ 

xicanos con el carácter de planta o definitivo, o bien -

cuando se trate de contrataciones transitorias o eventu~ 

les, pero de ninguna manera cuando el trabajador es de -

planta y existe un escalaf6n, cuya funci6n es precisamen_ 

te garantizar los derechos derivados de la antiguedad -

del trabajador. 

En cuanto al funcionamiento de los escalafones, se b~ 

sa en el mismo principio que establece el artículo 159 -

de la Ley Federal del Trabajo, es decir, que las vacan-

tes o puestos de nueva creaci6n se cubrirán corriendo el 

escalaf6n en forma ascendente desde la categoría inmedi~ 

ta inferior con los trabajadores más antiguos de cada c~ 

tegor!a, que tengan la capacidad para desempeñarlo, lo -

que se adquiere con los cursos de capacitación imparti-

dos por Petr6leos Mexicanos. 

"Para los casos en que en un departamento se suscite

una vacante y en el escalafón respectivo no haya trabaj~ 

dor para cubrirla, el sindicato proporcionará al trabaja 
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dor de la categoría inmediata inferior del departamento

~ departamentos similares de la dependencia administrat! 

va respectiva que tenga mayores derechos escalafonarios." 

(34) 

Con esta disposición del artículo 27 del reglamento -

de escalafones, se previene la circunstancia de que en -

un escalafón no exista candidato para cubrir un ascenso, 

ya que en esa virtud, se procederá a llamar al trabaja-

dor de la categoría inmediata inferior del departamento

º departamentos similares que tenga mayores derechos es

calafonarios, cubriendo con ello la expectativa que sefi~ 

la el penúltimo párrafo del artículo 159 de la Ley Fede

ral del Trabajo. 

En fin, consideramos que el reglamento de escalafones 

que se aplica en Petróleos Mexicanos, y que regula los -

ascensos, es muy completo y en forma clara y sencilla -

previene todas las eventualidades que pudieran present~ 

se en cuanto a movimientos escalafonarios, que garantiza 

el derecho al ascenso del trabajador y se traduce en ma~ 

níficas relaciones entre sindicato y patrón, pues no 

(34) OB. CIT.- CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.- Pág. 287~ 
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existen por este concepto, grandes controversias, salvo

las que ya hemos consignado anteriormente, y que obede-

cen a p.t·oblemas de interpretaci6n de las disposiciones -

contenidas en el reglamento de escalafones, pero que en 

realidad podemos considerar como mínimas, si se toma en

cuenta la magnitud de una empresa como Petr6leos Mexica

nos, base de la economía de nuestro País. 



C A P I T U L O III 

DE LOS DERECHOS DE PREFERENCIA 
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l. EL ARTICULO 154 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

con el artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, se 

inicia el capítulo correspondiente a los Derechos de Pr~ 

ferencia, Antiguedad y Ascenso. El artículo 154 regula -

los derechos de preferencia que asisten a los trabajado

res transitorios o eventuales y temporales, para ingre

sar en forma definitiva a una empresa. 

El antecedente del artículo 154, lo constituye el ar

tículo 111 fracci6n I de la Ley Federal del Trabajo de -

1931, que estuvo vigente hasta el 30 de abril de 1970, -

en que fue derogada por la Ley vigente donde nace el ca

pítulo de los derechos de preferencia, antiguedad y as

censo, que como ya seHalamos, se inicia precisamente con 

el artículo 154. 

El artículo 154, nace con base en los mismos princi

pios establecidos en la fracci6n I del artículo 111 de

la ley de 1931, salvo pequeftas modificaciones. El nuevo 

artículo 154, en su relaci6n original, aún cuando con-

serva como elemento de preferencia que el trabajador sea 
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sindicalizado, limita esta condición a trabajadores que 

pertenezcan al sindicato que tenga relación contractual

con el patrón, y no como lo señalaba el antiguo artículo 

111, que pertenecieran a cualquier organización sindical, 

y ello tiene como base fundamental, que por regla gene

ral todos los contratos colectivos tienen pactada la 

claúsula de admisión, que obliga al patrón a contratar -

solamente a los trabajadores que le proporcione el sind.i 

cato titular del contrato colectivo, por lo que el pre

cepto de la ley anterior, por este simple hecho, carecía 

de aplicación. También se introduce en el artículo 154, 

un nuevo elemento de preferencia que en la ley anterior . 

no existía, con un enfoque eminentemente social, ya que

busca preservar la subsistencia de la familia del traba

jador, que no tenga otra fuente de ingreso. 

Queremos hacer una pequeña reflexión sobre el conteni 

do, alcances y efectos que implica el artículo 154 de la 

ley, Es evidente que el legislador, lo mismo que en la -

ley de 1931, mantiene la postura del Estado de impulsar 

el movimiento obrero organizado, pensando que con ello -

el trabajador obtenga mayores beneficios a través de las 
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contrataciones colectivas. Sin embargo, ello trae apar~

jado en cierta medida, la obligación del trabajador de -

pertenecer a lUl sindicato para adquirir el elemento de -

preferencia que señala la ley, y además porque es la úni 

ca forma de lograr la estabilidad en el trabajo por vir

tud de la cláusula de admisión, que obliga al patr6n a -

contratar sólo al personal que le proponga el sindicato

titular del contrato colectivo. Creemos que esta postura 

contraviene de alguna forma lo dispuesto por el artículo 

358 de la misma ley, que señala que a nadie se puede o-

bligar a formar parte de lUl sindicato o a no formar par

te de él. 

En consecuencia, alUlque consideramos que en el artícg 

lo 154 existen dos corrientes contradictorias en cuanto

ª los derechos del trabajador, nos inclinamos a califi-

car de mayor importancia el hecho de que el trabajador -

se sindicalice, pues es indudable que los beneficios que 

por la unidad logra al constituir sindicatos, son infini 

tamente mayores que los que conseguiría en forma indivi

dual, y es precisamente lo que creemos tom6 en cuenta el 

legislador al redactar el texto del artículo 154. 
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Ahora bien, el mismo artículo 154, sef'iala como prime-

ros elementos de preferencia, el ser mexicano y a quie--

nes hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo. -

Esta disposici6n fue para proteger a los millones de tr~ 

bajadores que no pertenecen a algún sindicato, sino que-

prestas sus servicios libremente y en forma individual,-

sin contar con el apoyo de un organismo obrero. En esa -

eventualidad, los derechos que se derivan de su antigue-

dad están garantizados frente al patr6n, que tendrá que-

preferirlos al generarse una vacante o crearse un puesto 

nuevo en la empresa. 

El artículo 154, fue reformado y adicionado por decr~ 

to publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n con -

fecha 2 de julio de 1976, mediante el cual se le insert6 

un segundo párrafo, que sef'iala: "Si existe contrato co--

lectivo y éste contiene cláusula de admisi6n, la prefe--

rancia para ocupar las vacantes o puestos de nueva crea-

ci6n se regirá por lo que disponga el contrato colectivo 

y el estatuto sindica!. " ( 35) 

Esta reforma deja inoperante los derechos de preferen 

(35) LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970.- Reforma Procesal 
de 1980.- Comentarios, Jurisprudencia Vigente y B! 
bliografía.- 49a. edici6n.- Editorial Porrúa S.A.
México 1982.- Pág. 102. 
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cia que regula el primer párrafo del artículo 154, y se 

refiere a los casos donde exista contrato colectivo en -

que se haya pactado la cláusula de admisión con el sin

dicato titular del mismo. 

En estos casos, el trabajador tendrá la obligación de 

cumplir con los requisitos que consignen el contrato co

lectivo y el estatuto sindical para ingresar en forma d~ 

finitiva en una empresa o establecimiento. Sin lugar a -

dudas con esta disposici6n, los sindicatos adquieren un 

control absoluto en cuanto al ingreso definitivo de los 

trabajadores, garantizando el respeto a la cláusula de -

admisión pues el adquirir estabilidad en el trabajo, no 

depende ya de un determinado número de días laborados c~ 

mo transitorio, sino que introduce nuevos y variados el~ 

mentos de preferencia, que cada contrato colectivo o es

tatuto sindical establezcan • 

. El espíritu del artículo 154 de la Ley Federal del -

Trabajo de 1970, al igual que la fracci6n I del artículo 

111 de la ley de 1931, es la de otorgar protección a los 

trabajadores mexicanos y reconocer los derechos deriva-
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dos de la antiguedad en el trabajo, para que sean prefe

ridos sobre los de menor antiguedad. Esta obligación, la 

tiene el patrón cuando no existe contrato colectivo con

cláusula de admisión, pero cuando por virtud de la exis

tencia de un contrato colectivo que tenga pactado cláusg 

la de admisión, el patr6n pierde la libertad para desig

nar a su personal y transferido al sindicato correspon

diente, la obligación de proteger a los trabajadores me

xicanos y a los de mayor antiguedad recae en el propio -

sindicato, por tener el derecho de proponer a las perso

nas que, cumpliendo los requisitos contractuales corres

pondientes, tendrá que contratar el patr6n. 

Este criterio ha sido sustentado y sostenido por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurispruden-

cia vigente, que ha traído ~0rno consecuencia el irnponer

condenas a los sindicatos que no respeten los derechos -

de preferencia por antiguedad de los trabajadores, obli

gándolos a proponer al titular del derecho al que además, 

deben cubrirle salarios vencidos como pago de daHos y

perjuicios. 
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Esta situación, no será analizada en este tema, ya -

que será materia de capítulos posteriores, en donde tra

taremos de explicar las consecuencias anotadas con ante-

rioridad. Baste saber que el artículo 154, tiene como fi 

nalidad el proteger a los trabajadores mexicanos garant,! 

zando el cumplimiento de los derechos que les correspon

den por su antiguedad. 

2. EL ARTICULÓ 155 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

El artículo 155 que desarrollaremos en este tema, fué 

creado a partir de la vigencia de la Ley Federal del Tr!!. 

bajo de 1970, dentro del capítulo correspondiente a los 

derechos de preferencia, antiguedad y ascenso. 

"El artículo 155, sef!ala la obligación de los trabaj!. 

dores que se encuentren en los casos previstos por el a!_ 

tículo 154, y que aspiren a W1 puesto vacante o de nueva 

creaciÓn, de presentar una solicitud a la empresa o est!!. 

blecimiento, indicando su domicilio y nacionalidad, si -

tienen a su cargo una familia y quienes dependen econ6mi 

camente de ellos, si prestaron servic.ios con anteriori--
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dad y por qué tiempo, naturaleza del trabajo que desemp!! 

fiaron y la denominaci6n del sindicato al que pertenezcan, 

a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o -

crearse algún puesto nuevo; o presentarse a la empresa o 

establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de -

crearse el puesto, comprobando la causa en que funden su 

solicitud." (36) 

De la anterior transcripci6n del artículo 155, se de~ 

prende que existen dos posibilidades para que los aspi

rantes puedan ser 11.amados y ocupar la vacante: que la -

solicitud en que consten los datos aludidos, se presente 

en cualquier tiempo antes de que ocurra la vacante; o -

bien en el momento misllX> en que se genere la vacante, -

presentarse personalmente a solicitarla, sefialando el -

fundamento de su preten&i6n. 

Esta obligaci6n de la solicitud, como el propio pre

cepto legal lo indica, tiene que realizarla el trabaja

dor ante el patr6n. Sin embargo, si en la empresa o est~ 

blecimiento existe firmado un contrato colectivo con un 

sindicato, en el que se hubiere pactado la cláusula de -

(36) OB. CIT.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970.- Pág. 103. 
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admisi6n, por la que se restrinja la libertad del patr6n 

de contratar personal, y tuviera la obligaci6n de acep

tar s6lo al que le propusiera el.sindicato titular del -

contrato, la obligación del trabajador prevista en el a;: 

tículo 155, debe trasladarse al sindicato a fin de que -

éste pueda realizar la proposici6n correspondiente. 

El objeto de este precepto legal, es que al ocurrir -

la vacante o crearse el puesto nuevo que deba cubrir el

patrón, conozca el interés del trabajador de ocupar el -

puesto con el carácter de planta y cuente con los elemeQ 

tos necesarios para la localización del aspirante. 

En los casos en que el trabajador deba formular la s~ 

licitud ante un organismo sindical, el objeto es sefialar 

las condiciones en las que se encuentra el candidato, e~ 

pecialmente su récord de servicios prestados como transi 

torio, para que al realizar la proposici6n que tenga por 

objeto cubrir el puesto, se haga en favor del trabajador 

con mayor antiguedad. 

En un principio, el ordenamiento que se comenta no t~ 
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vo ningún efecto jurídico, en cuanto a su incumplimiento, 

pues no fué considerado por las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, ni por la Suprema Corte de Justicia de la Na

ción, quien estableció que su incumplimiento no invalid~ 

ba la acción ejercitada por el trabajador, sino que sol~ 

mente limitaba el período de tiempo que debería abarcar 

el pago de daffos y perjuicios, reduciéndolo a la fecha -

en que el patrón, o en su caso el sindicato, se entera

ban de la pretensión del trabajador. 

Seguramente por la presión ejercida por el sector pa

tronal, y desde luego por los sindicatos fuertes como el 

petrolero, se logró la aplicación y observancia del art! 

culo 155, para lo cual la Suprema Corte de Justicia de -

la Nación, cambi6 la jurisprudencia existente por una -

nueva, en la que sostuvo que el cumplimiento de la soli

citud por parte del trabajador, era un requisito de pro

cedibilidad de la acción contenida en el artículo 157 de 

la Ley Federal del Trabajo. Esta jurisprudencia se creó 

en el ano de 1977, y se constituy6 con resoluciones en -

juicios de amparo promovidos por el Sindicato petrolero, 

que era uno de los más perjudicados por la inobservancia 
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de este precepto. 

Aún cuando el artículo 155 de la ley, impcne esta obli 

gaci6n, por dispcsici6n expresa, únicamente a los traba

jadores que se encuentren en el caso previsto pcr el ar

ticulo 154, la Suprema Corte de Justicia ha hecho exten

siva por analogía la obligaci6n, a los trabajadores que 

contempla el artículo 1~6 de la misma ley, de tal manera 

que deberifn presentar su solicitud antes de que la vaca!!. 

te ocurra o.cuando suceda la misma, ya sea ante el patr6n 

o en su caso ante el sindicato titular del contrato co

lectivo y de la cláusula de admisi6n. 

Esta dispcsici6n adquiere tal impcrtancia en la actu!!_ 

lidad en los juicios de preferencia de derechos, que su 

cumplimiento y observancia se ha hecho ~s rigorista, a 

tal grado que la Suprema corte de Justicia ha seflalado -

la extemporaneidad de la solicitud, cuando ha transcurr!, 

do !Ms de un afio entre la fecha en que fu' formulada, y 

la fecha en que se gener6 la vacante, no obstante que el 

articulo 155 seftala que la solicitud deber' hacerse an

tes que se suceda la vacante, y desde luego no seflala -
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términos que impliquen la caducidad de la petici6n. 

Sin embargo, consideramos que estos argumentos de -

nüestro i:Ms alto Tribunal, son válidos, pues es facultad 

del mismo interpretar la intenci6n de un precepto legal, 

y ya en el caso concreto del artículo 155, debe seftalar

se la vacante qua va a generarse, con su categoría, depai 

tamento y centro de trabajo en el que, se encuentra, y no 

como sucede muchas veces ya en la pr,ctica, en qua al -

trabajador formula solicitudes escuetas y ambiguas sin -

determinar a qua vacante se refiere, dejando al patr6n,

y en los casos de existencia de contrato colectivo con -

cláusula de admisi6n, al sindicato, en cierta manera en 

estado de indefensi6n, pues no les da los elementos nec!_ 

sarios para otorgarle el ingreso definitivo. 

En cuanto a la industria petrolera, consideramos que 

la solicitud a que se refiera el articulo 155 de la ley, 

as indispensable, y debe ser considerado como un requis! 

to de procedibilidad de la acci6n de preferencia de der!!, 

ches, ello en virtud de la magnitud de Petr6laoa Mexica

nos y el enorme número de trabajadores transitorios que 
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le prestan servicios y que aspiran a un ingreso definit! 

vo, además porque por la existencia del contrato colecti 

vo que tiene pactada con la cláusula de admisión, es el 

sindicato quien tiene la facultad de proponer al perso

nal que deberá contratar el patrón. Ello se hace más d~ 

terminante, en virtud de que el sindicato petrolero, en 

cuanto a su estructura interna, se divide en secciones, 

delegaciones y subdelegaciones, que son autónomas y con 

personalidad jurídica propia y administran directamente

el contrato colectivo y la cláusula de admisión, en con

secuencia es de suma importancia que el pretensor a un -

puesto definitivo, le formule la solicitud correspondie~ 

te, en la que le señale la vacante que pretende, el de

partamento en el que se encuentra, y el centro de traba

jo donde está ubicada, debiéndo dirigirla a la sección,· 

delegación o subdelegación que deba realizar la proposi

ción sindical correspondiente, en atención a que cada -

una de ellas tiene en el estatuto una jurisdicción dete!:_ 

minada, de acuerdo a los distintos centros de trabajo de 

que se compone Petróleos Mexicanos en toda la República 

Mexicana, ya que de otra manera no sería posible saber

el interés del trabajador, y sobre todo conocer su récord 



-. 95 -

' de antiguedad para preferirlo frente a otros trabajado-

res, pues el sindicato no cuenta con esos antecedentes -

que obran en poder del patrón y del mismo trabajador, -

quien al recibir copia de sus contratos transitorios, e~ 

tá en posibilidad de computar su antiguedad. 

3. LA PREFERENCIA DE DERECHOS EN PETROLEOS MEXICANOS 

Desde hace muchos afios, una de las principales preoc~ 

paciones que han tenido Petróleos Mexicanos y el Sindic! 

to Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la Repú-

blica Mexicana, se centra principalmente, en las recl~ 

ciones formuladas en su contra por los trabajadores tran, 

sitorios que prestan servicios para la empresa, que han 

dado or!gen a innumerables juicios de preferencia de de-

rechos, derivados de la antiguedad que generan en su ca-

lidad de evéntuales. 

Como ya lo hemos dicho, los juicios por preferencia -

en el ascenso en Petróleos Mexicanos, son pocos, aunque 

no por ello carecen de importancia. Generalmente, los -

juicios de preferencia de derechos para ascender, se pre 
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sentan más bien por la interpretación, aplicaci6n y fun

cionamiento de los escalafones, que se basa en el regla

mento del que ya hemos hablado, o bien son juicios que -

se generan por algún trabajador que no reuni6 los requi

sitos de aptitud para desernpefiar un puesto de ascenso,

no obstante la capacitaci6n que recibi6. 

En el primer caso, el problema se presenta cuando en 

un escalaf6n no existe candidato para cubrir un puesto -

de ascenso, por lo que en términos del reglamento de es

calafones, se otorga a un trabajador de otro escalaf6n y 

departamento similar. La controversia se suscita en el -

momento de determinar cual es el departamento y escala

f6n que tiene mayor similitud, con aquel en el que se en. 

cuentra la plaza vacante, de donde surgen reclamaciones 

de trabajadores que consideran realizar labores de mayor 

similitud que las efectuadas por el candidato al que se 

le otorg6 el ascenso. 

Ya dentro de un juicio, la controversia es decidida

con vista en los reglamentos de labores tanto ~ la cat!!_ 

gor!a en disputa, corno de las plazas que desempefian los 
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trabajadores entre quienes se discute la preferencia pa

ra ascender o bien mediante periciales, en donde un ex

perto determina por diversos medios, al trabajador con -

labores de mayor similitud y por lo mismo con preferen

tes derechos. 

En. el segundo caso, no existe mayor problema, pues -

tanto la empresa como el sindicato, mediante los result~ 

dos de los exámenes a que fué sometido el trabajador, d!!, 

muestran que carece de aptitud y capacidad para desempe

fiar las labores de puesto al que pretende ascender. 

El verdadero problema que hay en la industria petrol~ 

ra, es el que se refiere a las prefere~cias de los tr&b~ 

jadores transitorios, que afecta directamente al Sindic~ 

to, pues hace nugatoria la cláusula de admisi6n en cier

ta forma, ya que muchos trabaja~res eventuales ingresan 

a la industria mediante un juicio ante las Juntas Feder~ 

les de Conciliación y Arbitraje, en cuyas resoluciones -

se condena al sindicato a proponer al trabajador deman

dante. 
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Esta situaci6n se ha visto acrecentada, por la gran -

cantidad de trabajadores transitorios, que con ese cará~ 

ter p¡;:estan servicios a Petróleos Mexicanos, y que según 

las últimas estadísticas que se han realizado en la em

presa, superan, pcr mucho, el número de trabajadores de 

planta. El incremento se debe principalmente a la expan

si6n constante de Petr6leos Mexicanos, que requiere de -

gran cantidad de trabajadores para su funcionamiento y -

que debido a su magnitud, no es posible determinar en -

forma inmediata las plazas y candidatos que deben consi

derarse como de planta, utilizando provisionalmente a 

personal transitorio, que genera derechos derivados de -

su prestación de servicios y que al no ser preferido pa

ra ingresar en forma definitiva, origina las reclamacio

nes de que hemos.hablado. 

El problema se agudiza, pcrque el Sindicato tomando -

como base la facultad que le confiere el segundo párrafo 

que pcr adici6n se insert6 al artículo 154 de la Ley Fe

deral del Trabajo, propone para cubrir las plazas de plan_ 

ta a los trabajadores transitorios que reúnen los requis!_ 

tos que establece su estatuto para ingresar como socio, 
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y que asiste a los actos sindicales, políticos y socia

les que realiza el organismo sindical, o bien propone a 

los trabajadores designados por sus socios que se jubilan 

o fallecen y que adquirieron ese derecho por su antigue

dad sindical y de empresa. 

s·in embargo para el trabajador transitorio en general, 

el elemento 111'9 importante es la antiguedad, criterio -

por el que tambi'n se inclina la Suprema Corte de Justi

cia de la Naci6n, sin considerar que la propia ley esta

blece elementos de preferencia que antepone a la antigu~ 

dad, como es ~a nacionalidad. Pero adeMs, es el mismo -

art!culo 154 de la ley, el que establece el procedimien

to y elementos que deberán considerarse en empresas, como 

Petr6laos Mexicanos, en donde exista un Sindicato que -

tenga celebrado c"ontrato colectivo con cláusula de admi

si6n, estableciendo que las vacantes deberán cubrirse en 

los t.U-minos del contrato colectivo y el estatuto sindi

cal, es decir, el segundo párrafo del artículo 154, da -

plena validéz legal y faculta al Sindicato Revoluciona

rio de Trabajadores Petroleros de la República.Mexicana, 

a cubrir los puestos de planta con los trabajadores, que 
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de· acuerdo a su estatuto, te™Jan preferencia para un in-

greso definitivo. 

Por último, estamoa convencidos de que las plazas va-

cantes o de nueva creaci6n.que se generen en Petr6leos -

Mexicanos, deberán ser cubiertas en los términos que es-

tablece el segundo párrafo del artículo 154, por darse -

las condiciones sef!aladas en el mismo, que hace inaplic~ 

ble la regla general contenida en el primer párrafo del 

citado artículo 154, de tal manera que el trabajador que 

aspire a un ingreso definitivo en la industria petrolera, 

deberá cumplir co~ los requisitos que dispongan el con-

trato colectivo y el estatuto sindical, en las que se b~ 

sará precisamente su derecho de preferencia. 

4. EL SINDICATO REVOLUCIONARIO DE TRABAJAIX>RES 
PETROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA 

· Para dar comienzo al desarrollo de este capítulo, so-

bre el Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petrole-

ros de la República Mexicana, y su intervenci6n en los -

derechos por preferencia de antiguedad y ascenso, consi-. 



- 101 -

deram::>s pertinente hacer una pequeña semblanza histórica 

de sus orígenes y constitución. 

"El día 15 de agosto de 1935, en la Ciudad de México, 

Distrito Federal, se llev6 a cabo \Ula gran reuni6n naciQ. 

nal de delegados que representaban a las organizaciones 

de trabajadores de la industria del Petr6leo, constitui

dos en el Primer Gran Congreso de Organizaciones Sindic!!_ 

les Petroleras, formado por todos los sindicatos que en 

esa época existían en cada compañía trasnacional, cuya -

actividad era la explotaci6n del petr6leo. 

En ese Congreso, nace el Sindicato de Trabajadores P~ 

troleros de la República Mexicana, constituído por la f~ 

si6n entre sí, de las organizaciones sindicales que asi~ 

tieron representados al Congreso de referencia, a las -

que se irían sumando posteriormente diversas organizaci~ 

nes pertenecientes a la misma industria. El Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, fué ~ 

creado como una forma de defender el orden sindical y s~ 

cial de la clase proletaria, por virtud de la pérdida

paulatina de derechos que se habían conseguido con mucho 
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sacrificio, precisamente por la falta de unidad y las iu 

tensas luchas intergremiales, que habían minado la ideo-

log!a de clase, originando distanciamiento en perjuicio-

de la clase trabajadora, de ahí la necesidad de crear un 

organismo dnico entre los trabajadores de la Industria -

del Petr6leo. " ( 37) 

Desde la constituci6n del Sindicato de Trabajadores P~ 

troleros de la República Mexicana, se inicia una nueva -

era para los trabajadores petroleros, con la expropiación 

de la industria petrolera llevada a cabo por Lázaro cár-

denas el 18 de marzo de 1938, y la firma del primer con-

trato colectivo en 1942, marcan una era de constante ev~ 

luci6n para los trabajadores y en general para el movi-

miento obrero organizado. Es nuestra convicci6n, que el 

Sindicato Petrolero a través de las contrataciones cole~ 

tivas, ha conseguido para sus agremiados prestaciones -

económicas y sociales de verdadera vanguardia en la lucha 

obrera, que han servido de base y ejemplo para muchos -

sindicatos de otras ramas, y es indiscutible que sus lo-

gros dieron pauta y obligaron, en cierta forma, a que el 

Estado plasmara esas conquistas obreras en la Ley Fede-

( 37) ACTA CONSTITUTIVA DEL SINDICA'l'Q DE TRABAJAOORES PE.,. 
TROLEROS DE LA REPUBLICA MEXICANA.- México 1935.
Págs. 9, 10, 13 y 14. 
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ral del Trabajo. 

En la XVIII Convenci6n Nacional Ordinaria celebrada -. 

en el mes de diciembre de 1984, el sindicato agrega a su 

nombre la palabra "Revolucionario", porque con su contri 

buci6n e intervenci6n en la agricultura, ganadería y la 

constituci6n de las tiendas de consumo para distribuci6n 

de productos a menor precio, ha iniciado una verdadera -

revoluci6n del concepto tradicional de un sindicato, y -

con ello aporta grandes beneficios no s6lo para los tra

bajadores de la industria, sino en general para el pue

blo de México. 

Es así que a partir de esa Convenci6n, cambi6 su nom

bre por el de Sindicato Revolucionario de Trabajadores -

Petroleros de la Rep'iiblica Mexicana, que actualmente os

tenta.· 

Sería tema de una tésis completa el hablar sobre los

logros y avances que, a través de su historia, ha logra

do el sindicato petrolero en las áreas econ6mico-socia

les, que no es el objeto de este trabajo, por lo tanto -
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nos concretaremos a señalar los elementos de preferencia 

por antiguedad que señala en su estatuto general, así c~ 

mo las responsabilidades que adquiere por la administra

ci6n de la cláusula de admisi6n pactada en el contrato -

colectivo de trabajo en vigor, en los juicios que por -

ese concepto se suscitan en Petr6leos Mexicanos. 

Para una mayor claridad en el desarrollo de este tema, 

repetiremos lo que ya se expuso en capítulos anteriores, 

en el sentido de que el Sindicato Revolucionario de Tra

bajadores Petroleros de la RepÚblica Mexicana, en su es

truct'\lra interna, se divide en secciones, delegaciones y 

subdelegaciones, cada una de las cuales es aut6noma, con 

patrimonio propio y personalidad jurídica, de tal manera 

que administran directamente el contrato colectivo y la 

cláusula de admisi6n, proponiendo al personal que requi~ 

re la empresa, y atendiendo los movimientos de personal 

que se susciten, en los términos del reglamento de esca

lafones y dentro de la jurisdicci6n que cada una tiene -

asignada. 

Ahor.a bien, los derechos y obligac;:iones de los socios 
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del Sindicato, se encuentran establecidos en su Estatuto 

General o Ley interna. En cuanto a los derechos de pref ~ 

rencia para obtener un ingreso definitivo o eventual en 

Petróleos Mexicanos, los mismos se encuentran consigna

dos específicamente en los artículos 60 fracciones XII y 

XIII, 64 fracción III y 65 fracciones I, II y III del e~ 

tatuto. 

Los artículos 60 fracción XII y 65 fracción III, est~ 

blecen la preferencia de los familiares de los trabajadQ. 

res de planta, socios del Sindicato, de ser propuestos -

ante la empresa para laborar en forma transitoria, de a

cuerdo con los lineamientos establecidos en los mismos, 

y que consisten, el primero, en que el trabajador de plarr 

ta haya acumulado una antiguedad mínima de 10 af'ios y re~ 

lice la designación correspondiente7 el segundo, es en -

los casos en que el trabajador de planta sea separado ig 

justificadamente de su puesto, en cuya eventualidad, se 

propondrá para laborar transitoriamente mientras se tra

mita el juicio, al familiar designado por el trabajador. 

"El artículo 64 fracción III del estatuto, contiene -
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el derecho del trabajador de planta para que, al jubilar_ 

se, se corra el escalaf6n en el que estaba agrupado, y -

el último puesto vacante se otorgue en forma definitiva, 

a proposici6n sindical, al hijo, hija, hijo adoptivo, -

hermano o hermana que tenga registrado y designado o se-

ñale al momento de su jubilaci6n." ( 38) 

Las fracciones I y II del artículo 65 del estatuto, -

contienen los derechos de los socios del Sindicato que -

fallezcan, o bien se ausenten del trabajo a causa de un 

riesgo profesional o enfermedad ordinaria, en cuyos ca-

sos, se correrá el escalaf6n correspondiente y el último 

puesto se otorgará al hijo, hija, esposa, hijo adoptivo, 

hermano o hermana de acuerdo con el registro que haya • 

realizado el trabajador ante el Sindicato. 

Por último, el artículo 60 fracci6n XIII del estatuto, 

contiene el derecho que asiste al trabajador de planta, 

socio del sindicato, de ocupar por una sola vez, sin pe~ 

juicio de los beneficios que otorgan los artículos 64 y 

65, con alguno de sus hijos o hermanos legalmente regis-

trados, las plazas definitivas o puestos .de nueva crea

( 38) ACTA CONSTITUTIVA y ESTATUTOS GENERALES.- Sindicato 
Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la Re~ 
pública Mexicana.- México 1980.- Pág. 59. 
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ci6n que se susciten en la empresa una vez corridos los 

escalafones. 

Estos son los derechos de preferencia que seftala y -

otorga el ~statuto, a los socios del Sindicato Revoluci~ 

nario de Trabajadores Petroleros de la República Mexica

na, cuya funci6n eminentemente social, pretende preser

var el sustento y nivel de vida de la familia del traba

jador, beneficios que nos consta son otorgados íntegra

mente a los trabajadores, y que es de nuestro conocimie~ 

to po~ el tiempo que hemos laborado al servicio del 6rg~ 

nismo sindical sefialado. 

Desde luego, la aplicaci6n de las normas estatutarias 

como elementos de preferencia, suscitan en la industria 

gran cantidad de juicios de preferencia de derechos, in~ 

tauradas por trabajadores transitorios libres, que en ba 

se a su antiguedad pretenden, y muchas veces logran, un 

ingreso definitivo a Petr6leos Mexicanos. Estos trabaja

dores adquieren también el carácter de socios sindicales, 

por su calidad de trabajadores de planta sindioalizados, 

y porque en las condenas que se imponen al Sindicato en 
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los juicios de preferencia, se le obliga a reconocer co

mo socio al trabajador demandante, y casi automáticamen

te, aquel trabajador de nuevo ingreso exige al Sindicato 

los derechos para sus familiares que otorga el estatuto

sindical. 

En los juicios de preferencia de derechos por antigu~ 

dad, la responsabilidad del Sindicato Petrolero, surge -

con motivo de la.aplicaci6n de la cláusula de admisi6n, 

mediante la cual el sindicato propone al trabajador para 

ocupar una vacante o puesto de nueva creaci6n, y Petr6-

leos Mexicanos se obliga a contratarlo, de tal manera -

que, de existir alguna violación de los derechos que de

rivan de la antiguedad, la responsabilidad recae directª 

mente en el Sindicato, y se traduce en condenas diversas, 

como son: reconocer como socio al trabajador, proponerlo 

definitivamente y pagarle daHos y perjuicios, que se trª 

ducen en salarios dejados de percibir por la omisión de 

proponer al trabajador en el puesto en el que reclam6 su 

preferencia de derechos. 

La empresa es condenada a aceptar la proposici6n sin-
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dical,. otorgarle el puesto y reconocerle antiguedad, du

rante el tiempo en que no ocupó el puesto. 

Esta situaci6n creemos que poco a poco irá cambiando, 

por virtud de la facultad que se concede a los Sindica

tos~ como el Petrolero, en el segundo párrafo del artíc~ 

lo 154 de la Ley Federal del Trabajo, que constituye el 

caso de excepci6n, en empresas donde exista un sindicato 

que tenga celebrado contrato colectivo y donde se haya -

pactado la cláusula de admisi6n, en donde las vacantes o 

puestos de nueva creaci6n se cubrirán en los términos -

que señale el contrato colectivo y el estatuto sindical. 

Esto beneficiará grandemente a los trabajadores de -

planta sindicalizados, socios del Sindicato Revolucion~ 

río de Trabajádores Petroleros de la República Mexicana, 

que adquieren los derechos que hemos señalado anterior

mente, como una expectativa más derivada de su antigue

dad como trabajadores de planta, que de ninguna manera -

contravienen el sentido que se plasm6 en el artículo 154 

de la ley, que busca proteger y salvaguardar .los dere-

chos que genera el trabajador por su antiguedad. 



CAPITULO IV 

DE LOS TRABAJADORES PETROLEROS 
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l •. DE LOS TRABAJADORES TRANSITORIOS O EVENTUALES. 

Es.necesario para el desarrollo de este capítulo, el-· 

que definamos primeramente, lo que es un trabajo transi

tori~ o eventual, as! como las diversas clasificaciones

que se han dado de ellos, tanto por los tratadistas, co

mo por nuestra legislación y ·el criterio sustentado por 

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

En la ley de 1931 fué donde primero se definió en sus 

artículos 26 fracción III .y 28, lo que eran los traba.jos 

accidentales o temporales que no excedan de 60 días. Pa

ra este tipo de trabajos, no se requería de un contrato

escrito, sino que el patr6n tenía obligación de expedir

una constancia de los días laborados por el trabajador, -

y de la remuneraci6n que hubiere pagado. 

Esta ambiguedad de la ley, daba motivo a que los pa

trones aprovecharan para celebrar relaciones de trabajo

por tiempo determinado, manifestando que se trataba de -

trabajos accidentales o temporales, todo ello en perjui

cio del trabajador. "Fué hasta el al'lo de 1936, en que la 
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suprema Corte de Justicia de la Naci6n, dict6 ejecutoria 

para definir el concepto de trabajo eventual por oposi--

ci6n al de planta, y que fué definitivo en nuestro dere-

cho: definió el trabajo de planta, como toda funci6n ne-

cesaria y permanente de la empresa: en consecuencia, fah 

tando uno de estos elementos, necesidad y permanencia, -

el trabajo sera eventual." (39) 

"El Doctor Guillermo Cabanellas, incluye dentro de 

los trabajadores transitorios a los eventuales, acciden-

tales y ocasionales, excluyendo a los trabajadores de tem 

porada. Define al trabajador transitorio como aquél que-

no se encuentra vinculado en su trabajo a la actividad -

permanente de la empresa: trabajo transitorio es aquél -

que se realiza por necesidades de un aumento extraordins_ 

rio de la actividad de la empresa o por raz6n a una tarea 

ocasional. Seftala que trabajador eventual es la persona-

que realiza un trabajo cuya duraci6n está sujeta a cual-

quier suceso imprevisto o contingencia: esto es, aquél -

trabajo que se presta sin fijeza, excepcionalmente. Lo-

distingue del trabajador ocasional y accidental, en que-

su prestación está impuesta por una exigencia momentánea. 

(39) MARIO DE LA CUEVA.- Derecho Mexicano del Trabajo.~ 
Tomo I.- Octava edición.- Editorial Porrúa S.A.
México 1964.- Págs. 760, 761 y 762. 
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Sigue diciendo Cabanellas, que existen también los 

trabajadores suplentes o sustitutos, que son aquellos 

que prestan sus servicios dentro de las actividades pro~ 

pias o normales de la empresa en la ausencia o ausencias 

de otro u otros trabajadores efectivos." (40) 

De las anteriores definiciones, y las doctrinas que -

hemos sefialado en párrafos anteriores, consideramos que-

el trabajo transitorio se distingue del de planta, en el 

orígen de la contrataci6n, es decir, los motivos que, en 

forma extraordinaria, obligan a la empresa a un awnento-

de su personal, pero que desde luego no constituyen una 

actividad necesaria y permanente. 

En consecuencia, creemos que el trabajo transitorio,-

en cualquiera de sus formas, debe constituir un caso de 

excepci6n, un suceso extraordinario, pero que la regla -

general debe ser el trabajador de planta, máxime que 

nuestra Constituci6n, expresa como garantía del trabaja-

dor, la estabilidad en su trabajo. Por lo tanto, el tra-

bajo transitorio debe ser breve y sumamente específico -

en cuanto a las labores a desarrollar, para evitar que -

(40) OB. CIT.- GUILLERMO CABANELLAS.- Págs. 457, 458, -
459 y 460. 
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el patrón, mediante contrataciones simuladas, atente co~ 

tra el derecho del trabajador a un ingreso definitivo en 

la empresa. 

En la industria petrolera, desgraciadamente, sucede -

todo lo contrario. Corno ya lo hicimos ver en capítulos -

anteriores, es increíble que en una empresa corno Petró

leos Mexicanos, descentralizada del Gobierno Federal, -

exista mayor cantidad de trabajadores transitorios que -

de planta, cuyas contrataciones no reúnen los elementos 

de temporalidad que nuestra legislación exige para - -

ellas, lo que implica verdaderas simulaciones en perjui

cio del trabajador. 

"En la cláusula 37 inciso d) del contrato colectivo

de trabajo vigente en la industria petrolera, se define 

al trabajador transitorio como aquél que ingrese al ser

vicio del patr6n para ocupar provisionalmente un puesto 

permanente o para ejecutar trabajos temporales o por ~ 

bra determinada." (41) 

No obstante la reglamentación que existe a este res-

(41) OB. CIT.- Contrato Colectivo de Trabajo.- Pág. 66. 
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pecto, en la pdctica no se lleva a cabo en Petróleos M~ 

xicanos, pues existe una contratación indiscriminada de . 

personal transitorio, sin que en sus contratos se expre

se el motivo de su contratación eventual, limit~ndose ú

nicamente a expresar que es para la realización de trab~ 

jos extraordinarios, sin especificar de que trabajos se 

trata, y la duración de los mismos. Es así que existen -

casos de trabajadores con 10 y hasta 15 años de laborar 

transitoriamente y en forma ininterrumpida, sin que exi~ 

ta razón alguna para ello, pues en realidad constituyen 

trabajos necesarios y permanentes de la industria. Es -

cierto, que con el simple hecho de disponer de personal 

que cubra vacantes originadas por vacaciones, incapacid~ 

des o faltas injustificadas, es suficiente para que en -

Petróleos Mexicanos existan muchos trabajadores transit~ 

rios, si a ello agregamos los verdaderos trabajos extra

ordinarios que muchas veces tiene que ejecutar la empre

sa, el número de transitorios se incrementa considerabl~ 

men~e, pero si a ello le sumamos la contratación incon

trolada que se realiza, resulta un número monstruoso de 

personal transitorio. 
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Creeioos que esto l'!e ha originado con el fin de dar 

trabajo a la mayor cantidad de gente, y por el sistema -

anticuado y sin ·control que se sigue utilizando~ pero -

ello desemboca en gran cantidad de juicios ya sea de pr~ 

ferencia de derechos, o bien de prórroga de contrato, -

que le cuestan mucho dinero al Sindicato y a la empresa. 

El trabajador transitorio en Petróleos Mexicanos, go

za de los beneficios económicos y sociales que se conti~ 

nen en el contrato colectivo de trabajo, salvo aquellos

que se reservan exclusivamente a los trabajadores de 

planta, como .sería el financiamiento de casa-habitación. 

Por lo demás, reciben los mismos salarios establecidos -

para el trabajador de planta, de, acuerdo a la categoría

que desempeHan, tienen derecho para ellos y su familia -

de recibir el servicio.médico que otorga la empresa, etc., 

es decir no existe discriminación para el trabajador 

transitorio en Petróleos Mexicanos. 

Como ya lo hemos visto en anteriores capítulos, los -

trabajadores transitorios mediante contratos por tiempo

determinadc:>, generan antiguedad de la que se derivan di-
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versas expectativas de derecho, la más importante de 

ella~, es sin lugar a dudas, la preferencia de derechos

por antiguedad para 109rar un ingreso definitivo a Petr~ 

leos Mexicanos, y adquirir por ese simple hecho, todos -

los beneficios que se otorgan al trabajador de planta en 

·el contrato colectivo y el estatuto sindical. 

En Petr6leos Mexicanos, existen también los trabajadQ. 

res transitorios ·de confianza, contratados directamente

por la empresa y que, de acuerdo a lo establecido en la

cláusula 7 del contrato colectivo, no podrán exceder del 

5% del total de los trabajadores que se contraten para -

obras nuevas. Estos trabajadores, están sujetos a las -

normas de trato del personal de confianza de Petr6leos -

Mexicanos. 

2. DE LOS TRABA.'.mDORES DE PLANTA O DEFINITIVOS. 

Es importante para el mejor desarrollo de este tema, -

el que primeramente definamos lo que debe entenderse por 

trabajador de planta, analizando posteriormente cada una 
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de las definiciones que han dado diversos autores. 

" "El Doctor Nestor de Buen Lozano, divide a los traba-

jadores de planta o base, en: a) permanentes y b) de tem 

porada. Trabajadores de planta o base, son aquellos que 

desempeHan una actividad normal de la empresa. Son perma 

nentes si la actividad es contínua, y de temporada si la 

actividad se realiza solo durante determinadas épocas 

del ano." (42) 

"Otra definición importante es la siguiente: son tra-

bajadores de planta los contratados para trabajos que se 

ejecuten por administración directa y que, dada su natu-

raleza, se desarrollen en una forma normal, regular y --

permanente, para la operación y mantenimiento de las in~ 

talaciones y para la realizaci6n de las actividades a 

que se dedique el patr6n, que son objeto del presente 

contrato." (43) 

En nuestra opini6n, trabajador de planta es aquél que 

es contratado para realizar una actividad normal, petma-

nante y necesaria del patrón. El carácter de planta, no 

(42) NESTOR DE BUEN.- Derecho del Trabajo.- Tomo Segundo. 
Quinta edici6n actualizada.- Editorial Porrúa S.A. -
México 1983.- ~g. 61 

(43) OB. CIT.- Contrato Colectivo de Trabajo.- Pág. 66. 
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depende de la denominación del contrato o de que el tra

bajador preste el servicio todos los días, sino de la n~ 

turaleza del trabajo a desempeHar, pues puede haber casos 

'de trabajadores que presten sus servicios dos o tres v~ 

ces por semana, e inclusive solo en determinadas épocas

del afio (de temporada), pero que en realidad son trabaj~ 

dores de planta pues el servicio que prestan, es una ne

cesidad permanente de la empresa. 

El trabajo de planta debe ser considerado como regla

general, ya que tiene íntima relación con la garantía de 

la estabilidad. Tan es así, que la Ley Federal del Trab~ 

jo, reglamentaria del artículo 123 de la Constituci6n, -

en su artículo 35 que se refiere a· la duraci6n de las r~ 

laciones de trabajo, seHala que a falta de estipulación

expresa que determine la duraci6n de la relaci6n, deberá 

entenderse que la misma es por tiempo indeterminado. 

Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la -

Naci6n, interpretando el contenido y alcances del artíc~ 

lo 35 de la ley, ha establecido que no basta que se con

sidere que la relación de trabajo es para obra o tiempo-
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. determinado, o que as! lo pacten patr6n y trabajador, si 

no que de acuerdo a la naturaleza del trabajo, se compru!!_ 

be que en realidad se trata de esa clase de relaci6n la

boral, ya que de no existir esas características, se con 

siderará por tiempo .indeterminado. 

En la industria petrolera, muchos han sido los casos

en que, por los vicios que existen en las contrataciones 

de trabajadores para obra o tiempo determinado, el trab!!, 

jador mediante un juicio en el que ejercita una acci6n -· 

declarativa para que se defina la naturaleza indetermin!!_ 

da de la relaci6n, que junto con una acci6n de pr6rroga, 

da por resultado que el trabajador adquiera el carácter

de planta. 

Al igual que con los transitorios, en Petr6leos Mexi

canos existen trabajadores de planta de confianza, cuya 

contrataci6n está regulada por lo que dispone la cláusu

la 7 del contrato colectivo, en la que se seftala que su 

número no podrá exceder del 10% del.total de los trabaj2, 

dores de planta de la industria. 
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A<ín cuando al trabajador de confianza se le hace exte!!, 

sivo el contrato colectivo Je trabajo, la empresa los r~ 

gula por lo estipulado en las normas de trato del perso

nal de confianza, en las que se establecen los requisi-

tos para ascender, es decir los derechos por preferencia 

de antiguedad y ascenso, basados principalmente en la ª2 

titud del trabajador y el grado de confianza que, a jui

cio y arbitrio del patr6n, le merece el candidato al as

censo. Ello en vit'tud de que en la industria petrolera -

no existen escalafones de trabajadores de confianza, lo 

que da lugar a que constantemente se violen los derechos 

que por su antiguedad les corresponden, ya que en muchas 

ocasiones la plaza vacante o de nueva creaci6n, se otor-

. ga a una persona con menores derechos e inclusive, que -

jamás ha prestado servicios para la Instituci6n. 

En la industria petrolera, el trabajador adquiere el 

carácter de planta o definitivo, mediante la 9roposici6n 

que en su favor realiza el Sindicato Revolucionario de -

Trabajadores Petroleros de la RepÚblica Mexicana, titu-

lar dél contrato colectivo y la.cl&usula de admisi6n, 

que surte efectos para aquellas plazas de control sindi-
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cal. Desde este momento, su derecho a ascender se garan

tiza y regula por lo establecido en el Reglamento de Es

calafones, anexo al contrato colectivo. 

El trabajador de planta sindicalizado, adquiere la c~ 

lidad de socio activo del Sindicato de tal manera que se 

hace acreedor a los derechos y obligaciones que se esta

blecen en el Estatuto General, entre ellos, .puede aspi-

rar a ser funcionario sindical y formar parte de los co

mités ejecutivos locales, o del comité ejecutivo general, 

con la función de representar y defender los derechos de 

los trabajadores sindicalizadosi desde luego comó socio~ 

activo, tiene derecho a registrar a sus familiares para

que laboren en forma transitoria, o bien para que se les 

proponga como de planta en los términos y casos que señ~· 

la el propio Estatuto. 

Desde luego, al trabajador de planta se le aplican tQ. . 

das las disposiciones contenidas en el contrato colecti

vo de trabajo y sus anexos. 
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3. DE LOS BENEFICIOS QUE O'roRGA EL CONTRATO 
COLECTIVO EN LA INDUSTRIA PETROLERA 

como ya hem::is visto en el desarrollo de los capítulos 

anteriores, desde que se ingresa a Petr6leos Mexicanos -

con la calidad de transitorio, se rec!ben los beneficios 

que otorga el contrato colectivo'de trabajo, s~lvo las

restricciones estipuladas en el mismo y que están reser~ 

vadas al trabajador de planta en forma exclusiva. 

, , 
El que hablaramos y analizaramos cada uno de los ben!!_ 

ficios que se consagran en favor del trabajador en el 

contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones o-

brero-patronales en la industria petrolera, resultaría -

sumamente extenso y muy probablemente sería tema de una-

tesis completa, de tal manera que en el desarrollo de e~ 

te capítulo solamente las enunciaremos en forma concreta, 

atendiendo a la situaci6n contractual del trabajador, 

llámese transitorio o de planta que tengan el carácter -

de sindicalizado, pues el trabajador de confianza en Pe-

tr6leos Mexicanos cuenta con ~restaciones suplementarias 

a las consignadas en el pacto colectivo, de las que car~ 

cem::is de datos concretos para desarrollarlas, pero que -
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evidentemente existen, comó serian las de compra-venta -

de vehículos, n6minas confidenciales, etc,. 

Desde luego, uno de los beneficios más importantes que 

recibe el trabajador al ingresar a Petr6leos Mexicanos,

es el que se refiere al salario. Los salarios que se pa

gan en la industria petrolera, están regulados por el t!!, 

bulador de salarios que se inserta como anexo número uno 

en el contrato colectivo de trabajo, en donde se consig

nan los diversos salarios que corresponden a cada categ~ 

r!a que existe, y de acuerdo a la zona en donde se pres

te el servicio, salario que se descompone en distintas -

partidas y que integra lo que se denomina salario ordin!!. 

rio. 

Consideramos que las prestaciones ec0nomicas que por 

la contrataci6n colectiva recil>e el trabajador petrolero, 

son desde hace mucho tiempo de las más altas que existen 

en nuestro País. 

Otro de los beneficios de gran importancia que conti~ 

ne el contrato colectivo, es el que se refiere al serví-
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cio médico que otorga el patr6n a sus trabajadores. La -

cláusula 111 (ciento once), establece los servicios a 

que tienen derecho los trabajadores y sus familiares, 

que abarca todas las ramas de la medicina,· y proporciona 

los medica~ntos correspondientes a cada tratamiento. Se 

incluye la medicina general, cirugía general, especiali

zada, de emergencia y plástica o reconstructiva, se oto~ 

ga servicio de odontología, laboratorios clínicos, hospi 

talizaci6n, Rayos X, medicina nuclear, etc,. Por experie~ 

cia propia, podemos manifestar que el servicio médico 

que da Petróleos Mexicanos, es de gran calidad en todos

sus 6rdenes, y resulta un beneficio de valor incalcula-

ble para el trabajador y sus familiares. 

En cuanto a los accidentes o enfermedades profesiona

les, el contrato colectivo las regula en sus cláusulas -

142, 143, 144, 147 y 147 bis, en las que se contienen 

las cantidades econ6micas que recibirán el trabajador o 

sus familiares, según se trate, en caso de un accidente

º enfermedad que traiga como consecuencia la muerte o ~ 

capacidad parcial o total permanente. 
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Desde luego, el nmnero de días con el que se integra

la indemnizaci6n que debe pagar el patr6n en caso de mue~ 

te del trabajador o de su incapacidad parcial o total -

permanente, supera con mucho lo que establece la Ley Fe

deral del Trabajo, pues cuando se da el primer caso, 

muerte del trabajador, Petróleos Mexicanos deber' cubrir 

a los familiares por concepto de indemnizaci6n, el equi

valente a 1465 días de salario ordinario, y por incapac! 

dad total permanente, la cantidad de 1570 d{as, de sala

rio ordinario, ambos de acuerdo con la categoría que oc~ 

paba el trabajador al ocurrir el accidente. 

Otro beneficio que reciben los trabajadores de planta 

en Petróleos Mexicanos, es aquel relativo al financiamieu. 

to para la construcci6n de habitaciones, consignado en -

la cláusula 166 del contrato colectivo de trabajo, por -

lo que se garantiza el derecho del trabajador a poseer -

casa-habitaci6n. 

También debe considerarse como un gran beneficio, la 

capacitaci6n que recibe el trabajador petrolero, que le 

permite ocupar puestos que requieren· de mayor especial!-
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zaci6n y que reportan mejores salarios 'para el trabaja

dor, y que le permiten una superaci6n intelectual para -

su desarrollo personal. 

Los beneficios que adquiere el trabajador petrolero -

por la existencia del contrato colectivo, en cuanto a -

días de descanso, vacaciones y aguinaldo, superan amplia 

mente a los que establece la Ley Federal del Trabajo, en 

cuanto a número de días que por cada concepto le corres

ponde al trabajador. 

En cuanto a los derechos de ascenso de los trabajado

res petroleros, como ya vimos en capítulos anteriores, - . 

se regula por las disposiciones contenidas en el Regla-

mento de Escalafo~es que como anexo n6mero dos es parte

integrante del contrato colectivo de trabajo, por medio

del cual se reglamenta todo lo relacionado con los esca

lafones existentes en Petr6leos Mexicanos, y se garanti

za el derecho a ascender del trabajador petrolero. 

Aunque en el contrato coléctivo no se reglamentan los 

derechos derivados de la antiguedad de los trabajadores-
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transitorios, por la reforma y adici6n del artículo 154 

de la ley, esos derechos se regulan por lo dispuesto en

e! Estatuto General del Sindicato Revolucionario de Tra

bajadores Petroleros de la República Mexicana, que ya d~ 

sarrollamos en capítulos anteriores. 

Por todo lo anterior, consideramos que los beneficios 

econ6micos y sociales que tiene el trabajador petrolero

por virtud de la existencia del contrato colectivo, lo -

colocan en una situación de privilegio, pues muy pocos -

trabajadores pueden disfrutar de una situaci6n laboral -

tan avanzada como el petrolero, cuya contrataci6n c9lec

tiva ha sido pionera en muchos campos y ha sido base de

las legislaciones laborales que existen en ·nuestro País. 

4. ·JURISPRUDENCIA 

En este Último capítulo, nos tocará hacer un breve e~ 

tudio sobre la jurisprudencia que existe en relaci6n a -

las acciones de preferencia, antiguedad y ascenso en la

industr ia petrolera. 
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Antes de entrar al desarrollo en sí del presente tema, 

consideramos importante determinar, primeramente, lo que 

constituye en nuestro País la jurisprudencia judicial. -

"En el caso de México, la jurisprudencia judicial es la 

interpretaci6n de la ley, firme, reiterada y de observarr 

cia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronuncia-

das por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, fun--

cionando en pleno o por salas, y por los Tribunales Col~ 

giados de Circuito." (44) 

Para que exista jurisprudencia, debe haber reitera---

ci6n, es decir, debe ratificarse el criterio de interpr~ 

tación en cinco ejecutorias seguidas, no interrumpida --

por otra en contrario. Como ya vimos, los únicos Tribun.i! 

les facultados para sentar jurisprudencia obligatoria, -

son exclusivamente la Suprema Corte de Justicia (pleno y 

salas) y los Tribunales Colegiados de Circuito, cuya ju-

risprudencia es obligatoria para todos los tribunales de 

la República sujetos a su jerarquía. (45) 

Existen tambi~ otros tribunales con facultad legal -

para sentar jurisprudencia, como son: el Tribunal Fiscal 

(44) CARMEN GARCIA MENDIETA.- Diccionario Jurídico Mexié.i! 
no.- Instituto de Investigaciones Jurídicas.- Tomo -
v.- Universidad Nacional Autonoma de México.- México 
1984.- Pág. 264. 

(45) IBIDEM. 
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de la Federaci6n, el. Tribunal de lo Contencioso Adminis

trativo y• el Tribunal Superior de Justicia del Distrito

Federal, cuya jurisprudencia ha sido considerada como de 

obligatoriedad restringida por exclusividad. 

Para el tema que estamos desarrollando, la jurispru-

dencia que nos interesa es la que se ha sentado en los -

juicios por preferencia de antiguedad y ascenso, formada 

por las ejecutorias dictadas por la cuarta sala de la Sy 

prema Corte de Justicia de la Naci6n, competente para CQ 

nocer de los conflictos suscitados en materia federal, -

es decir, resueltos por la Junta Federal de Conciliaci6n 

y Arbitraje, en la que se tramitan los juicios en m~te-

ria petrolera, por virtud de lo dispuesto en el artículo 

527 de la Ley Federal del Trabajo vigente. 

Desde que estuvo en vigor la Ley Federal del Trabajo

de 1931, que como ya vimos regulaba los derechos de pre

ferencia en su artículo 111 (ciento once), surgieron los 

primeros conflictos por la aplicaci6n de los derechos d~ 

rivados de la antiguedad del trabajador, principalmente

de aquéllos que prestaban servicios en forma transitoria. 
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Como ya lo vimos anteriormente, el Sindicato Revolucion~ 

rio de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, 

se constituyó desde el 15 de agosto de 1935, fecha en que 

formuló su estatuto general o ley interna, y fue desde el 

afio de 1942, cuando firmó el primer contrato colectivo -

con Petróleos Mexicanos, en el cual se pactó la cl~usula 

de admisión. 

Estos dos acontecimientos, han marcado el inicio de 

un conflicto vigente aún en nuestros días, a saber: el -

sindicato sosteniéndo la validez y aplicación de los de

rechos de preferencia contenidos en su estatuto, imponién, 

dolos por virtud de la cláusula de admisión, y el argu-

mento del transitorio en el sentido de que los derechos

de preferencia deben fundarse únicamente en la antigue-

dad. 

El artículo 111 de la ley de 1931, seffalaba como úni

cos elementos de preferencia, la nacionalidad mexicana,

el haber prestado servicios satisfactorios con anterior! 

dad y el ser sindicalizado respecto· de que no tenía tal 

calidad. El estatuto sindical, se fundaba en el derecho-
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que por su antiguedad adquiría el trabajador al jubilar-

se o fallecer, de que el Último puesto vacante lo ocupa-

ra su familiar designado. 

La Suprema Corte de Justicia, sent6 la jurisprudencia 

que a continuación se transcribe: 

, 
"PETROLEROS, PREFERENCIA INOPERANTE A LOS FAMILIARES 

DE LOS, EN CASO DE JUBILACION, FRENTE A TRABAJADORES CON 

SERVICIOS MAS ANTIGUJS.- En el caso de que un familiar -

de un trabajador jubilado reclame, de conformidad con el 

articulo 64 del Estatuto del Sindicato de Trabajadores -

Petroleros de la República Mexicana, el último puesto --

que quede vacante con motivo de la jubilación de su pa-

riente, debe afirmarse que tal disposición no puede apli 

carse válidamente en perjuicio de los trabajadores que -

han prestado servicios con anterioridad al patrón, pués-

el derecho que otorga a tales trabajadores la fracción I 

del articulo 111 de la Ley del Trabajo de 1931, para ser 

preferidos por el patr6n respecto de quienes no le han -

prestado servicios, no puede desconocerse por ningún pa~ 

to o disposición estatutaria, dado que, de acuerdo con -
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lo dispuesto por la fracción XXVII del articulo 123 con~ 

titucional y las normas que la reglamentan, contenidas -

en los artículos 15 y 22 fracción IV de la Ley Federal -

de 1931, los pactos que tiendan a anular los derechos 

que la ley otorga a los trabajadores, no pueden tener e-

facto legal alguno." (46) 

Consideramos que la anterior jurisprudencia sentada -

en juicios de preferencia de derechos suscitados en la -

industria petrolera, es equivocada, pues contiene una in. 

terpretaci6n contraria a las bases y principios en que -

se funda el derecho de preferencia contenido en el esta-

tuto sindical. De ninguna manera es correcto que la dis-

posición estatutaria a que se refiere la jurisprudencia, 

trate de anular los derechos que la ley otorga, pues en 

realidad se fundan en el mismo principio, la antiguedad, 

solamente que el estatuto las reglamenta con un sistema-

de jerarquización, dándole preferencia a los derechos d~ 

rivados de la antiguedad del trabajador de planta, que -

de acuerdo al estatuto tienen preponderancia sobre los -

derechos de un transitorio, a los que, inclusive, la Su-

prema Corte de Justicia ha sostenido que no generan anti 

(46) JURISPRUDENCIA LABORAL 1917-1981.- Talleres Gráficos 
de la Nación.- Secretaria del Trabajo y Previsi6n So 
cial.- México 1982.- Págs. 102 y 103. -
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guedad, luego entonces, los preceptos estatutarios que -

contienen los derechos de preferencia no anulan los der~ 

chos que consagra la ley, sino que, se funda en la anti

·guedad del trabajador de planta. 

Este derecho de preferencia, no introduce novedad al

guna, simplemente es una expectativa de derecho más, de

rivada de la antiguedad del trabajador, como podr!a ser

el derecho a la jubilaci6n, el derecho a un mayor nrunero 

de d!as de vacaciones, el derecho a la prima de antigue

dad, etc., que aún cuando por virtud de un contrato ce-

lectivo existen y rebasan las prestaciones que consagra

la ley, no las anulan, simplemente las superan. 

Esta situaci6n, prevaleci6 también en la Ley Federal

del Trabajo que entr6 en vigor el l.2 de mayo de 1970, 

con la única novedad de lo establecido en el artículo 

155, referente a la solicitud que tenía que formular el 

pretensor a un ingreso definitivo. En un principio, no -

caus6 ningún efecto trascendente esta disposici6n, pues

la Suprema Corte de Justicia solamente le dio valor par

cial en cuanto al período que abarcarían los daños y pe;r: 
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juicios causados al trabajador a quien se viol6 el dere

chÓ de preferencia. 

Por gestiones que realiz6 el Sindicato Revolucionario 

de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, 

principal afectado por esa tesis jurisprudencial, la Su

prema Corte de Justicia sent6 nueva jurisprudencia con -

una interpretaci6n, a nuestro juicio correcta, de la di~ 

posición contenida en el artículo 155 de la Ley Federal

del Trabajo, en los términos siguientes: 

"PREFERENCIA, DERECHOS DE. EFECTOS DE LA FALTA DE SO

LICITUD DEL TRABAJAOOR PARA OCUPAR IA VACANTE O EL PUES

TO DE NUEVA CREACION. - El artículo 155 de la Ley Federal° 

del Trabajo establece que los trabajadores que se encue~ 

tren en los casos del artículo 154,_ y que aspiren a un

puesto vacante o de nueva creaci6n, por reunir los requi 

sitos a que tal precepto se refiere, deberán presentar -

una solicitud a la empresa o establecimiento, indicando

su domicilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una f~ 

milia y quiénes dependen económicamente de ellos, si 

prestaron servicios con anterioridad y por qué tiempo, -
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naturaleza del trabajo que desempefiaron y la denominaci6n 

del sindicato a que pertenezcan, a fin de que sean llaJn!. 

dos al ocurrir alguna vacante o crearse puesto nuevo: i

gualmente, la disposici6n que se comenta agrega que, a -

falta de la solicitud previa mencionada en primer térmi

no, el aspirante puede presentarse a la empresa o esta-

blecimiento al momento de ocurrir la vacante o crearse -

el puesto, comprobando la causa en que funde su solici-

tud. En otra palabra, el artículo 155 da dos posibilida

des a fin de que los aspirantes puedan ser ~lamados y o

cupar la vacante: la solicitud en que consten los datos

aludidos, que puede presentarse en cualquier tiempo, an

tes que la vacante ocurra, o bien en el momento que esto 

Último suceda puede presentarse personalmente a solici-

tarla, aduciendo el fundamento de su pretensi6n.' El cum

plimiento de cualquiera de los dos requisitos anteriores 

debe ser considerado como un elemento básico para la prQ. 

cedihilidad de la acci6n consignada en el artículo 157 -

de la misma Ley Laboral. Esto es así porque, en primer -

término, la ocupaci6n de las vacantes en la empresa o ª!.. 

tablecimiento es una necesidad inmediata del patr6n que 

debe ser satisfecha para la continuidad normal de las l!_ 
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bores, y sin el cumplimiento de los requisitos del artí

culo 155 el patr6n no puede conocer a quiénes de los tr~ 

bajadores que están comprendidos dentro de la hip6tesis

del artículo 154 está en condiciones de prestar los ser

vicios en forma inmediata, as! como tampoco puede saber

cual de dichos trabajadores tiene interés en la ocupaci6n 

de''los puestos. Por otra parte, también debe considerar

se que si el patr6n, al momento en que la vacante debe -

ser cubierta, no tiene los elementos de informaci6n suf!, 

cientes para la localizaci6n de los aspirantes, se encueu 

tra en imposibil,idad jurídica y material para llamarlos. 

Los anteriores razonamientos llevan a la conclusi6n de -

que, si en el juicio correspondiente el patrón se excep

ciona aduciendo que el actor carece de acción por no ha

ber cumplido los requisitos a que se refiere el artículo 

155 en comento, y el reclamante, por su parte, no demue~ 

tra haber cumplido con dichas exigencia.a legales, se es

tá en presencia de un caso de improcedencia de la acción 

intentada y, ~r lo mismo, dicha acción no debe prospe-

rar. Las consideraciones anteriores son igualmente váli

das respecto de los trabajadores que se encuentran com-

prendidos en el: artículo 156 de la Ley Federal del Trab2, 
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jo. Es cierto que el legislador distingui6, con toda el~ 

ridad, a los trabajadores que están comprendidos en el -

artículo 154 de la Ley, señalando los casos que constity 

yen los requisitos materiales que determinan su prefereu 

cia, respecto de los trabajadores comprendidos en el nu

meral 156. Respecto de estos últimos trabajadores es asi 

mismo áplicable el criterio mencionado anteriormente en 

esta ejecutoria, en el sentido de que, para ejercitar la 

acci6n de reclamaci6n para el otorgamiento de un puesto

vacante o de nueva creaci6n, es necesario el cumplimien

to de los requisitos consignados en el artículo 155, ya 

que, en igual forma, si en el oornento en que la vacante

ocurra o deba ser cubierta el patr6n no conoce el inte-

rés de dichos trabajadores para ocupar con el carácter -

de planta dichos puestos y tamr-oco cuenta con los elemeu 

tos necesarios para la localizaci6n de los trabajadores

aspirantes, es claro que estos no podrán reclamar la po§_ 

tergaci6n que aleguen en el juicio si no comprueban ha-

ber dado cumplimiento a los requisitos tantas veces men

cionados. Lo considerado hasta aquí parte de la hip6te-

sis de que, en la empresa o establecimiento no exista 

sindicato, que existiendo éste no exista contrato colee-
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tivo, o de que, existiendo éste último no contenga la 

cláusula de admisión' a que se refiere el párrafo I del -

artículo 395 de la ley, pero si existe sindicato titular 

de un contrato colectivo en el que se haya estipulado di 

cha cláusula de adrnisi6n, de manera que las vacantes en-

los puestos de planta ya existentes o en los de nueva --

creación no pueden ser cubiertos libremente por desigua-

ción del patrón, sino que éste se encuentra obligado a -

admitir solamente a los trabajadores propuestos por el -

sindicato ~ organismo sindical titular del contrato cole~ 

tivc, resulta igualmente aplicable el criterio que se --

sostiene, en el sentido de que los trabajadores aspiran-

tes a ocupar dichos puestos deben cumplir los requisitos 

que ya se han examinado y que se encuentran consignados-

en el artículo 155. De lo que antecede se desprende que-

los requisitos a que se refiere el artículo 155 deben --

ser cumplidos no solamente ante el patrón sino también -

ante el organismo sindical titular cuando sea éste el --

que tenga la facultad exclusiva para hacer las proposi--

ciones de trabajadores para ocupar las vacantes que ocu-

rran en los puestos de planta o los puestos nuevos que -

se creen con esta misma característica." (47) 

(47) OB, CIT.- JURISPRUDENCIA LABORAL.- Págs, 107, 108, -
109 y 110 , 111. 
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Consideramos que era indispensable una correcta inte~ 

pretaci6n del artículo 155 de la ley, sobre todo en lo -

que se refiere a la industria petrolera, porque el sindi 

cato petrolero, titular del contrato colectivo y de la -

cláusula de admisión, requiere forzosamente del cumpli-

miento, por parte del trabajador, de este requisito para 

tener la posibilidad de proponer al trabajador con mayo-

res derechos, pues como sindicato no tiene a su alcance 

los récords de servicios prestados par los transitorios, 

Y. de otra forma se le dejaba en estado de indefensi6n. 

Con la reforma por adici6n que se hizo al artículo -

154 de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario 

Oficial de la Federaci6n el 2 de julio de 1976, se cubre 

una laguna que existía en la ley, pues se seffalan los e-

lementos de preferencia que d~ben considerarse en empre-

sas donde existe un sindicato, titular de un contrato c~ 
. 

lectivo en el que se pactó la cláusula de admisión, en -

cuyo ~aso las vacantes que se susciten en los puestos de 

planta y las plazas de nueva creaci6n, deberán cubrirse 

en los términos que señale el contrato colectivo y el e~ 

tatuto sindical. 
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Esta reforma, ha suscitado granees polémicas, sobre 

todo en los tribunales de alzada como la Suprema Corte -

de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito, aún 

ahora cuando han pasado nueve años de su promulgaci6n. -

Es nuestra convicci6n, que el argumento qua se aduce de~ 

que el derecho de antiguedad es inalienable y que no pu~ 

de afectarse por una disposici6n estatutaria o contrac-

tual, es inoperante, pues ya hemos visto qua la antigue

dad es un hecho, no un derecho, que genera diversas ex-

pectati vas de derecho reglamentadas en la ley, en el co~ 

trato colectivo y/o en el estatuto sindical. Ello en vi~ 

tud de que no pueden considerarse un contrato colectivo

y un estatuto sindical, como simples "reglas partícula-

res", cuando 'en realidad son fuentes formales de derecho 

que, al superar a la ley, la dejan inoperante. 

Fue hasta el 8 de septiembre de 1982, cuando la Cuar

ta Sala de la Suprema Corte de.Justicia de la Naci6n, -

sostuvo que, de acuerdo con lo previsto por el segundo -

párrafo del artículo 154 de la ley, cuando existe contre_ 

to colectivo de trabajo en el que se haya establecido la 

obligaci6n del P.atr6n de cubrir las vacantes con los tre_ 

pajadores que proponga el Sindicato respectivo, por ser-
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quien tiene el derecho para proponer, y este lo hace con 

las personas que cumplan los requisitos estatutarios, -

queda sin efecto la obligaci6n legal sobre la preferencia 

ocupacional: es decir, donde hay proposici6n sindical h~ 

cha en virtud de la aplicaci6n de los estatutos de la o~ 

ganizaci6n, en los que se estipula en favor de los trab2. 

jadores que se jubilan, el otorgamiento del ú!ti.ltK, pues- ; 

to para su hijo, hija, hijo adoptivo, hermano o hermana

de éste al correrse el escalaf6n con motivo de su jubi

laci6n, constituye una excepci6n a la preferencia ocupa

cional establecida en el primer párrafo del artículo 154 

de la Ley Federal del Trabajo, misma que tiene su apoyo

y validez en el segundo p~rafo del dispositivo en comen 

to, cuyo texto fue aprobado después, por lo que ambas -

disposiciones atienden a la preferencia ocupacional, una 

cuando no hay contrato colectivo y la otra, dentro de e!!._ 

te supuesto, al que tiene que atenderse si hay cláusula

de admisi6n, que aceptada por el patr6n le impida contra 

tar trabajadores directamente, y ~1 sindicato proponer -

personas que no reúnan los requisitos de su estatuto, -

que al ser aprobado por la Autoridad del Trabajo campe-

tente, se convierte en la ley del organismo sindical. 
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Esta tesis nos parece válida, porque las leyes que 

se programan deben ser aplicadas en todas y cada una de 

sus partes, y adenás, porque los estatutos de un sindic! 

to como el petrolero, invariablemente son sancionados, en 

materia federal, por la Secretaría del Trabajo y Previ-

si6n Social, pues de lo contrario no se concede el regi! 

tro que les da vida jurídica. 

Pero ade~s, como efectivamente se concluye de la in

terpretaci6n del artículo 154 de la ley, la preferencia 

ocupacional se divide en dos partes, a saber: una que o

pera en los casos de empresas donde no exista' contrato -

colectivo en el que se haya pact.ado la cláusula de admi

si6n, (primer párrafo)1 y otra que funciona en empresas 

donde se den esos supuestos, que impide al patr6n contr,! 

tar trabajadores directamente, y al sindicato proponer -

personas que no reúnan los requisitos de su estatuto, 

(segundo párrafo), de tal manera que la pretensi6n del -

Sindicato Petrolero de cubrir.los puestos vacantes o de 

nueva creaci6n con los familiares previamente designados 

por el trabajador de planta, socio de la organizaci6n, -

es legalmente v~lida y no atenta contra los derechos de-
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rivados de la antiguedad, por el contrario, se f\Ulda en

e! derecho derivado de la antiguedad generada por el tr! 

bajador de planta, superior al que puede tener un trans~ 

torio que haya trabajado un cierto número de días a sa-

tisfacci6n del patr6n. 
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CONCLUSIONES 

l. - La antiguedad, como un he'cho del que derivan mu-

chas expectativas de derecho, entre ellas la preferencia 

ocupacional y el ascenso, no debe restringirse a esa so

la circunstancia, pues sería limitativo en perjuicio del 

trabajador, en consecuencia, los derechos por preferen-

cia de antiguedad que consigna el artículo 154 de la Ley 

Federal ·del Trabajo, deben considerarse como enunciati-

vos y por lo mismo, los derechos que adquiere un trabaj!!, 

dor definitivo por su antiguedad. plasmados en un contra

to colectivo y/o un estatuto sindical, deben entenderse

como una expectativa más derivada de su antiguedad, que 

le da derecho, entre otros, a jubilarse, a que se le pa

gue su prima de antiguedad por retiro voluntario, y a d!! 

signar a un familiar que al correrse el escalafón por su 

jubilación, será propuesto y contratado en el último pue~ 

to vacante como trabajador de planta. 

2.- La preferencia de derechos por antiguedad, u ocu

pacional, es definitivo que debe resolverse de acuerdo -

a dos supuestolJ distintos, según se tr·ate de empresas --
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donde no exista contrato colectivo o existiendo este, no 

se haya pactado la cláusula de admisi6n, en cuyo caso, -

debe operar el primer párrafo del artículo 154 de la 

ley7 y el segundo supuesto, que se refiere a empresas 

donde existe contrato colectivo en el que se pact6 la -

cláusula de admisi6n, en el que debe operar el segundo -

párrafo del citado artículo 154, que podría denominarse

como el caso de excepci6n a la regla general. 

3.- En la industria petrolera, que rige sus relacio-

nes obrero-patronales en los términos de un contrato co

lectivo de trabajo que tiene pactada la cláusula de admi 

si6n, cuyo titular es el Sindicato Revolucionario de Tr~ 

bajadores Petroleros de la República Mexicana, la prefe

rencia ocupacional debe operar en el supuesto que .contem 

pla el segundo párrafo del artículo 154 de la Ley Fede-

ral del Trabajo, de tal manera que la preferencia de de

rechos no podrá fundarse en un determinado número de días 

laborados corno transitorio, sino que, conforme al prece2 

to legal citado, el derecho de preferencia deberá emanar 

de alguna regla contractual o estatutaria que obligue al 

Sindicato a proponerlo definitivamente ante Petr6leos M~ 

xicanos. 
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4.- En consecuencia, son legalmente válidos los ele--

mentos de preferencia ocupacional que consagra en sus ar. 

t!culos 64 fracci6n III y 6~ fracciones I y II el Estat~ 

to General del Sindicato Revolucionario de Trabajadores-

Petroleros de la República Mexicana, que regula los der~ 

chos que adquiere el trabajador de planta p()r su antigu~ 

dad, de designar a un familiar para que, al jubilarse, -

fallecer o quedar incapacitado permanentemente para lab~ 

rar,· al correrse el escalafón correspondiente, el últino 
1 

puesto vacante se le otorgue al familiar previamente de-

signado, con lo que además se garantiza la subsistencia-

de la familia del trabajador. 

s.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el segun, 

do párrafo del artículo 154 de la Ley Fe&!ral del Traba-

jo, propongo la reforma por adici6n del artículo 391 del 

mismo ordenamiento legal, que señala los requisitos que-

debe contener un contrato colectivo,. para que se haga o-

bligatorio un capítulo que regule los derechos de la pr~ 

ferencia ocupacional que tendría que reunir el pretensor 

a un puesto definitivo, y que tanto el patr6n como el 

sindicato deberán considerar para cubrir lás vacantes d~ 

finitivas a los puestos de nueva creaci6n de la misma na 
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turaleza, ello para evitar que la operancia del segundo

párrafo del artículo 154 de la ley, sea materia de· inte~ 

pretaci6n de un Tribunal de Trabajo, sino que al ser obl.i 

gatorio un capítulo de preferencias en los contratos co

lectivos que tengan pactada cláusula de admisi6n, su ob

servancia sea materia de aplicaci6n de un pacto colecti

vo, en concordancia con el segundo párrafo del art!culo-

154 de la Ley Federal del Trabajo. 

6.- Es imperativo el que ~etr6leos MexicaIX>s moderni

ce su sistema de contrataciones de personal transitorio, 

pues el actual es obsoleto e ineficiente, ya que no exi~ 

te control y ello ha dado motivo al crecimiento indiscr! 

minado de personal transitorio, que en gran porcentaje -

no se justifica y crea graves problemas tanto a la empr~ 

sa como al sindicato, en consecuencia propongo que, uti

lizando los sistemas más modernos que existen en la actu~ 

lidad, principalmente la computaci6n, se regularice y -

controle, en primer lugar, la creaci6n de plazas¡ espec! 

ficando muy concretamente el motivo, duraci6n y labores

de cada una de ellas, lo que redundará en un control ab

soluto de las contrataciones de personal que tenga que -
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realizar la empresa y se evitarán los contratos simula-

dos que actualmente se formulan en perjuicio del trabaj~ 

dor. 
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