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INTRODUCCION 

En este trabajo se estudiará 1a protecci6n de1 de

recho laboral con respecto al trabajador eventual de la in

dustria de la construcci6n y su relación de trabajo. en vir

tud de ser un trabajo de especial naturale:a. ya que no cuen

ta. entre otras cosas, de una estabilidad laboral y por ello. 

se abuse de su estado de necesidad. agregando ademá5 a todo 

esto su niyel cultural sumamente precario. 

En la Ley Federal del Trabajo se habla muy poco de 

este tipo de trabajador. en el apartado de Trabajos Especia

les no existe algún capítulo que hable de él, dada la natura

le=a laboral; en los artículos 35. 36 y 37 se mencionan la 

duración de las relaciones de trabajo. que pueden ser por 

tiempo determinado o indeterminado y por obr::i dcL.erminada. 

NuesL.ro trabajador en mención se puede encuadrar en estos ru

bros, aunque también cualquier trabajador en general, ya que 

esL.os artículos son de observancia ~cneral y no particular. 

El prop6sito de esta tesis es estudiar, anali:nr y 

proponer alternativas para lo~iar ~eformas o adiciones a la 

Ley Federal del Trabajo, donde se d~ mayor incursi6n al tra

bajador que esL.udiaremos y asr lograr bene~icios parn ~l. 
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CAPITULO PRI·MERO 

CONCEPTOS GENERALES 

Trataremos de dar un panorama genérico de los con

ceptos de importancia para el desarrollo del estudio del 

trabajador eventual de la industria de la construcci6n. los 

cuales creemos resultan sobresalientes para explicar su pro

blemática ante el patrón. 

1.1 Trabajador 

Para los fines de esta tesis. definimos al trabaja

dor conforme lo establece el art~culo so. de la Ley Federal 

del Trabajo, ya que como segdn ella lo marca, su origen fun

damental constitucionalista es con un interés marcado social

mente, aunque para varios autores el hecho de que sea un tra

bajo subordinado da la pauta para hacer una dcfinici6n mera

mente burguesa; anteriormente~ la Ley Federal del Trabajo de 

1931 decía que "trabajador es L.oda persona que presL.n. n o'trn. 

un servicio ma'terial, in'telcctual o ambos ~6ncros en vir'tud 

de un conL.ra'to de 'trabajo ... en es'tn ley no se con'tcmplaba si 

la persona fuera física o mornl. lo que la nc'tual ya cm-

plea la expresi6n "persona f"i=sica'" de lo que se precisa r¡uc 



no puede ser una persona moral ya que esto podría dar cabi

da a la contrataci6n como trabajador de una empresa y ~sta 

a su vez a personas físicas que serfa en realidad tln subpo-

tr6n que explotaría a los trabajadores. 

Así mismo la ley acT.ual suprimi6 c-1 término de "en 

vir"tud de un cont:rat:o de trabajo''. pues lo ac't.ual definición 

dice" '"un Trabajo personal subordinado"~ con esto clcscnrt6 

simulaciones que pretendan darle a esa situación de hecho un 

caráct:er cont:ractual civil para eludir las responsabilidades 

laborales. 

Para la finalidad de este trabajo no es menester 

ahondar en estos conceptos. ya que como lo explica el maes

tro Trueba Urbina: "Prohíja la Teoría Ci, .. ilista del Lrabnjo 

no se consigna en el artículo 2570 que a la letra dice: "'El 

jornalero est:á obligado a prestar el trabajo para que se 

ajust6, scgGn las órdenes y dirección de la persona que re

cibe el servicio; si no lo hiciere asf 9 podrá ser despedido 

antes que el día termine pagóndoscle el tiempo vencido''.(1) 

Como se ha dicho lo que nos preocupa es el interés 

general que marca nuc~trn ley nct~almcnte. res1~ccto al 

r 1) TRUEBA Urhina ~ Alberto. Nuevo ~recho del Trobo io. J>.téxico. Po
rrúa9 1975. pág. 268 
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trabajador que a la postre dice: "Trabajador es la persona 

fisica que presta a otra f~sica o moral, un trnbnjo subordi-

nado". 

rara los efectos de esta disposición, se entiende 

por trabajo toda actividad humana, intelectual o matcriol, 

independientemente del grado de preparaci6n técnica requeri

da por cada profesión u oficio. 

Con estas dos definiciones se puede hacer compara

ción y ver por qué no nos interesa el concepto civilista. la 

primera nos habla de jornaleros, concepto que es muy viejo 

e inusual. ya que en la actualidad no se maneja, ahora se 

utili::.a el concepto de "'trabajador", que es más evolucionado 

y de igual forma el contenido y como lo establece la misma 

Constituci6n Pol~tica de los Estados Unidos Mexicanos. en el 

artículo 123, que es de interés meramente social. 

A continuaci6n se desglosa el artículo para una me

jor comprensión del mismo: 

"Trabajador: persona íísica, se entiende por perso

na a cua1quicra sin importar sexo_, color, religión, edad ~e

cesaria permitida por la ley) paro poder desempeñar un tra

bajo ff"sico o intelectual, según sea el caso". 



.-,-.......... _._,_, -~ 

6 

Dicha persona prestará su trabajo a ot:ra persona. 

ya sea ~rsica o moral. ent:endernos ~ísica al patr6n indepen

dient:e. y moral a la empresa. cornpañfa. industria o a cunl

quier entidad de gobierno que cont:rat:a por medio d~ personas 

autori:adas para contratar en nombre y/o rcpre~ent:aci6n de 

ést:as. 

Un trabajo personal subordinado, el t:ruhn)o e~ la 

actividad frsica o intelectual. el cual se encontrará a lo 

dispuest:o u ordenado por e1 patrón. siemp~e a las órdenes de 

esa misma persona. o para 1a actividad a la que fue cont:ra-

t:ado. 

Lo anterior a cambio de una remuneraci6n en dinero. 

se dice remuneración a1 pago o recompensa por el esfucr=o 

que reali:a la persona y siempre deberá ser en dinero y nun

ca en especie o tiempo compensado. 

El maestro Nést:or del Buen nos da diversas termino-

logías del trabajador que son operarios. prestador de tri1ha

jo. deudor de trabajo, acreedor de salario. 

El trabajador, como lo nombr~ la ley también lo co

nocemos o lo podemos identificar con otros Lérminos, com~ lo 

indicamos a continuación. 
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El término más usual que se utili:a en la Ley Fede

ral de Trabajo >~ en ln doc'trina. es el de ''trabajador ... aun

que cabe aclarar que existen diversos t~rminos que se Je da 

a esta persona frsica jur~d~ca. y que son: 

a) Jornalero: se dice a la 1~crsona física que tra

baja por jornada de trabajo. 

b) Obrero: es la persona física que se dedica a tra

bajos manuales. 

e) Asalariado: persona física que. trabaja por un sa-

1ario. 

Estos son algunos sinónimos de trabajador, puesto 

que existe una variedad de ejemplos, consideramos éstos por

que creemos que son los más apegados a la persona fSsica que 

presta un servicio personal v subordinado. 

Por lo que respecta a los trabajadores eventuales 

de la industria de la construcci6n. se les designa como: 

a) Pe6n o chnl5n: es el trabajador sin conocimiento 

o especialidad. 

b) Albañil o maestro: maestro en ulbañjlerín de 

const:rucci6n. 

c) Herrero; maestro en la herrerra. 

d) Fontanero o plomero: persona conocedor~ de cafie

rias o instalaciones hidráulic3s en construcciones. 



d) Cantero: persona que labra piedra. 

Est:as son personas que se emplc-nn por su ••especia

lidad" en la indust:ria de la const:rucci6n v que ~on los car-

gos mtis usuales. 

Con gran certe:a. el rnac5tro )!ario de Jn CUc\·a di

ce que: "las normas de la dcclarnci6n de- derechos sociales 

reposa, entre otros varios, en el principio de i~unldnd de 

todas las personas que entregan su energía de trnbujo n otro. 

por l.o que no exist:e ni puede existir diferencia alguna .. . ''(Z) 

No importa la definici6n que se le de a ln persona 

que prest:a su energía, manual o intelc-ctual, indepcndicn~c

rnente del sinónimo que se le dé, fundament:almcnte para nues

tra legislación mexicana queda comprendido cualquier ~in6-

nimo como trabajador. 

Ahora bien, se habla de trabajador en gc-ncraJ, r>ero 

la finalidad de est:e trahajo no es exclusivamente- eso. sino 

en uno muy particular. el trabajador cvcnttJal de la indus-

t:ria de la construcción, que conforme se va,·n av~n:ando se 

expl.icar~ su especial cnr3ctcrística v por qu6 el intcr~$ 

de la misma. 

(2) DE LA CUEVA. f\.brio. El nuevo fle'recho r..bxicnno. Tomo J •. México, 
Porrúa, 1988. p. l ., 
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1 . 2 ·Í>atr6n 

Este concepto se debe entender como una persona fí

sica o moral. por el s61o hecho de que es quien va a pagar 

un salario. y quien se va a benef~ciar con el servicio que le 

va a prestar la persona ffs~ca. por lo tanto se debe compren

der en estos términos para poder diferenciar a la contrata

ción mediante intermediarios, que m5s adelante se cxplicar5. 

El término de patr6n en el artí~ulo 10 de la Ley 

Federal del Trabajo actual nos dice: "pa't.r6n es la persona 

física o moral que utili:a los servicios de uno o varios tra

bajadores". este concepto ofrece una mayor precisión jurídi

ca como otras fuentes si:milares tales como: "empleadores". 

"empresarios", "jefes'', por mencionar alp:unas. 

En su segundo ptirrafo nos menciona que "si el tra

bajador. conforme a lo pactado o a la costumbre. utiliza los 

servicios de otros trabajadores. el patr6n de aquél. lo será 

también de éstos". este concepto se relaciona con nuestro 

trabajador eventual de la industria de la construcción, como 

más adelante se explicar5. 

En la Constituci6n Políiica de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 123. apartado "A" nos menciona al 

patrón. empresa. en forma ~énerica sea cualquiera la íorma 

de indicar a l~ persona que en sf e~ 1'1 que contrata y ¡a que 

paga un salario a una persona f!sica subordinada. 
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En cuanto a ln dcfin~ci6n del patr6n, que nos mar

ca este artfculo 1Z3. no ofrece ningún problema. 

En el artículo 1~ de la Ley Federal nos menciona 

otra figura patronal que nos interesa. ya que en ocasiones se 

presenta ésta. en cuanto a la relación con el trabajador que 

se investiga, que a la letra dice "in"termediario, es 1a per

sona que contrata o interviene en la contrataci6n de otra u 

otras para que presten servicios a un patrón". 

Aquí encontramos a una figura jurídica que es el 

intermediario, esta persona física o moral es una de las in

novaciones que se dan en el derecho laboral, pues es la per

sona que comercia con el trabajo del hombre. 

Asimismo, en el articulo 13 de la misma ley dice: 

"No serán considerados int:ermediarios, sino pat:rones lns em

presas est:ablecidas que cont:rat:en t:rabajos para ejecutarlos 

con los elementos propios suficientes para cumplir las obli

gaciones que deriven de las relaciones con sus t:rabajadores. 

En caso cont:rario serán solidariament:.e responsables con los 

beneficiarios directos de las obras o servicios, por las 

obli,gaciones cont:ra:fd:is con los t:.rabajndorcs''. 

Como lo expresa el artículo, en este aspecto, si 

ellos mismos son los que cont:rat:an ~· f~cilit:an los medios Y 
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mecanismos para trabajar, ser5n trabajadores de é~t:os, ya 

que integran a la empresa o patr6n con toda la herramie11t:n. 

personas o ~rupos para prestar su fuer=a de trabajo a otra. 

De igual forma consideramos que. independicnt:cment:e 

del nombre que se le de "pat:r6n, centro de t:rabajo, empresa

rio, int:ermediario o pa-r.rono" -ent:re otros-, se comprende que 

es la persona física o moral que contrata a otra física pa

ra un trabajo manual o int:clcct:ual, mismo que va a estar su

bordinado a éste por un salario o pago en .dinero, por su es

fuer:o físico, se dice persona física, ya que es la persona 

que nos ocupa en el presente trabajo. 

También e1 artículo 14 de la Ley Federal del Tra

bajo nos expresa que: "Las personas que utilicen int:ermedia

rios para la cont:rat:aci6n de trabajadores serán responsables 

de las obligaciones que deriven de est:a ley y de los servi

cios prestados". 

Ent:endcmos como empresa a la unidad económica de 

producci6n de bienes, servicios y cst:ablccimienTo~ a los lo

cales en donde se distribuyen los bienes v ~crvicios de la 

empresa. 

En el mismo art~culo 14 nos menciona los derechos 

que t:ienen los trabajadores, que de igual forma go=an de 
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éstos los trabajadores que son contratados en forma dirccta 9 

o por los intermediarios o personas que por medio de éstos 

fueron contratados, no tienen derecho a recibir can~idad ~1-

guna a cargo del trabajador que contrataron. 

De la misma manera, en el artfculo 15 se menciona 

que las empresas son obligadas princip«lcs con los derechos 

que go:an todo tipo de trabajador, )'n sea contr~tado por 6s

tns o por los intermediarios, estos trabajadores scr5n trn

tados en igualdad de derechos. 

Cabe pensar que los legisladores expresaron estos 

dos conceptos teniendo únicamente la intenci6n de ser más am

plios en sus criterios, ya que como se mencionó anteriormen

te, de hec}10, se puede dar la una sin la otra, o una antes 

que la otra o viceversa. 

Como podemos observar. estos puntos nos hablan del 

patrón o intermediario, situnci6n que detallaremos mas ade

lante, en virtud de la rclnci6n tan estrecha con el Trabaja

dor eventual de la industria de la construcci6n. 
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1-3 Reiaci6n de Trabajo 

La relaci6n de trabajo tiene como base el contrato 

de lo cual se dice que es el reflejo o ejecución del contrn

to. En este apartado se hablará acerca de una relaci6n in

dividual de trabajo en general, l~ Le)" Federal del Trabajo 

dice, en su artfculo ZO: ''Se cn'tiende por relo.ci6n de tr~ba

jo, cuulquicra que sea el acto que le de origen, la presta

ción de un trabajo personal suhordinado a una persona, m~

diante el pago de un salario". 

Se desglosa este artículo para su mejor comprensi6n: 

ttse entiende por rclaci6n de trabajo cualquiera que sea el 

acto que le de origen ...• esto es, cualquier acti,·idad huma

na que es con el fin de crear bienes o servicios para otra 

persona que es por medio de prestaci6n de un trabajo perso

nal ... ",, ya que esta prestación s6lo se da en :forma indepen

diente la actividad a desarrollar para crear, 1uodií"icar un 

trabajo manuel o intelectual, y se encuentra supeditado a 

un patrón, empresa o persona física o moral que lo contrató 

para dicho í"in; y la segunda parte dice: "Contrat:o Indivi

dual de Trabajo, cualquiera que sea su :forma o dcnominnci6n. 

es aquél por virtud del cual una pcrson3 se obliga a prestar 

3 otra un trabajo personal subordinado, mediante ~l pago de 

un sal.ario. La prestnci6n a i1n trabajo o que se refiere el 

párrafo primero y el contrato celcbra<lo, producen los mismos 

efectos". 
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1 .3.] Contrato y la relaci6n labora1 

El contrato ~n la Le~islaci6n ~lcxicana nos dice en 

su artículo 1793 del Código Civil que ''los convenios que 

producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el 

nombre de contratos" 9 por lo tanto. para el derecho laboral 

entendemos que el contrato indi,·idual de trabajo es el acuer

do de las voluntade~ del trabajador v el patr6n 9 v la rela

ción de trabajo es el resultado del contrato o sea la ejecu

ción de lo convenido; ahora bien 9 si la r~laci6n de trabajo 

se desprende a simple vista. segdn el contenido del artículo 

que antecede 9 que no existe diferencia entre contrato y re

lación ya que se podr!a dar una primera sin la otra y vice

versa o no depender la una de la otra, ya que en la prfictica 

puede existir relación sin contrato o un contrato a 1uturo 

de una relaci6n, esto depende esencialmente de la voluntad 

de los contratantes, paLr6n o trabajador, ya que lo que in

teresa o es indispensable es que exista esa conjugación de 

prestar una persona su trabajo y el que lo recibe 9 d6 a cnm

bio una remuneraci6n: en cuanto a nuestro trabajador e~

tudio, es muy coman eRte tipo de relación t5cita, yn que es 

raro que se dé de manera contractual. 

1.3.2 Duraci6n de 1a rclaci6n laboral 

La relaci6n de trabajo puede ser: 
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a) Por obra o tiempo determinado, 

b) Por tiempo ind~terminndo. 

Dependiendo de la naturnlc=a del trahajo; el nrtr

culo 35 de la Ley nos dice: .. Las relaciones de trahajo pue

den ser para obra o tiempo determinado o por tiempo indeter

minado. a falta de estipulaciones expresas. la relación se

rtí por tiempo indc'tcrminndo". 

Respecto del trabajador de la in~ustri3 de la cons

trucci6n nos encuadramos más al concepto de los artículos 

35. 36 y 37 de la Ley Federal del Trabajo. ya que como hemos 

visto hasta ahora. no existe artículo expreso respecto de 

este trabajador. sino que se habla del trabajador en general. 

y como es una excepción para el Derecho Laboral para clasi

ficar una de las modalidades de contrntaci6n. 

La eventualidad que viene siendo una condicionante 

del trabajador para reali=ar una obra o trabajo transitorio 

de la empresa, concepto que más adelante se annli=arñ con 

más profundidnd. 

El artículo 36 nos dice: ''El $Cflalam.iento de una 

obra determinada puede ;unicamcnte estip11Jarsc cuando lo exi

ja su naturale=.a''. Y dice el art.í-culo 37: "El $cñalamiento 

de un tiempo determinado puede ~nicamcn~c cstipulnr$C en los 

casos $Íguicntes: 
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l. Cuando lo exija la nat.urale=a del trabajo que 

se va a prestar. 

II. Cuando tenga por objeto su~tituir" temporalmen

te a otro trabajador, y 

r I J. En los demás casos previstos por esta Ley''. 

1 .. 4 Salario 

Este punto es de importancia, en yirtud de que en 

la mayoría de los casos es 1a dnica fuente de ingresos del 

trabajador a que nos abocamos )" que es el objeto directo e 

inmediato de la prcst.aci6n de especie. 

Las prestaciones que integran ~l salnrio nos dice 

el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo \'igcntc~ al ~e-

fialar que íorma par'tc integr.:inte del salario "cualquier o'tra 

cantidad o prestación que se int.e~re al trabajador por su 

trabajo .. , modifica en forma clara el contenido del artículo 

So de la Ley Federal del Trabajo de 1931. quo de-cía: ••cual-

quiera ot:ra cant:idad que sea ent:regada a un t:rub:1jador a 

cambio de una labor ordin.aria".(3) 

(3) CT..IME'\IJ Belt:rán, Juan B. LcY Federa1 del Trabaio. Comcnl:nrio!=; v 
.. Jurisprudencia . ..ia. Ed. fl.Jéx1co, Esfin~e. 1990. pfi,g. l.:>8. 
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Por lo que debemos saber que el salario es to<la 

aquella cantidad que se le otorgue al trabajador como pa~o 

por cualquier concepto que se le de, )"no se debe limi~ar 

al salario pactado contractualmente. 

Dada la peculiaridad de la forma de lnborar del 

trabajador eventual de la industria de la construcci6n. es 

indispensable dejar en claro su definici6n ~· sus rormas de 

obtener sus percepciones en el artículo 8~ de ln Ley Fede

ral del Trabajo, se menciona: "Salario es ·la retribución 

que debe pagar el pntr6n al trabajador por su trabajo". 

1.4.1 Clasificación de salario 

Cabe sefialar que para el trabajador eventual de la 

industria de la construcci6n el salario ptJedc ser: 

a) Remunerado por día. 

b) Remunerado por scmnnn. 

e) Remunerado por obra al=ndn. 

Esto segan como se acuerde nl contra~nrlo~ y por lo 

g~ncral, recibe anicamcnte este salario sin ninguna pr~sta

ci6n udicional. aunque por derecho le corresponda. 
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\·a1drí3 la pena mencionar en este momento, que co

mo un importante logro sindical, ln únjca prestaci6n que se 

les otorga es la d~l Seguro Social. dejando üe lado otras a 

que este trabajador tiene derecho, como son: 

- Prima vacacional 

- Horas extras 

- Aguinaldos 

- Gratificaciones 

Comisiones, por mencionar algunas. 

El art~culo 83 de la Ley Federal del Trabajo men

ciona: "El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por 

unidad de obra, por comisi6n, a precio al=ado o de cualquier 

otra manera''. Dando con ello alternativas para que pueda 

ser un trabajo remunerado acorde al csfuer=o descmpefiado. )"ª 

sea física o intelectualmente del trabajador; la segunda par

te de este mismo artículo dice: ''Cuando el salario se fije 

por unidad de obra, además de especificarse la naturnle=a de 

ésta, se hará constar la cnntidad )"calidad del material. el 

estado de la herramienta~· atilcs que el patr6n, en su caso. 

proporcione para ejecutar la obra. y el tiempo por el que 

los pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda cxi

jir cantidad alguna por concepto de dcsgas~e natural que su-

fra la herramienta consecuencia del trnbnjo". Esta 

parte del artículo intenta proteger al trnhajndor. )"n que 



19 

es oblisaci6n del patr6n proporcionar la herramienta y mate

rial necesario para trabajar y renovar constantemente la he

rramienta)"ª que el uso constante de ella 9 ocasiona el des

gaste y esto repercute en el buen desempefio de sus laborcs 9 

esto no debe repercutir en su salario. pues el beneficio es 

directamente p~ra el patrón. 

Apeg5ndonos a la realidad, hay patrones que exigen 

al trabajador sus utensilios de trabajo sin que se les pague 

remuneración alguna por el de$gnsTc de lo~ mismos. o su pér

dida total, )"a que la naturnle:a de este trabajo es pesada y 

con frecuencia tienen que renovur sus herramientas de traba

jo. 

1.5 Jornada de Trabajo 

La jornada de trabajo constituye un objetivo C$Cn

cial de la aplicaci6n de los logros laboristas~ ya que hn 

logrado un mejoramiento en cuanto u la actividad del traba

jador, puesto que en la Ley de 1931 no daba uno definición 

de la jornada y la Ley de 1970 yo la contemplo en s11 nrtfcu

lo 58, que es el mismo que nctunl~cntc rige y que define ln 

jornada de Trabajo de 1:1 si~uicnte manera: "'.Jornada dt..• trn

bajo, es el Tiempo durante el cunl el t1·¿1hnjnJor cst6 n dis

posici6n del pn'tr6n para prestnr su trabajo''. Este 11rcccp'to 
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hn creado una serie de controversias, )"O que algunas perso

nas de ln corriente patronal, consideran que el tiempo que 

se debe contar como jornada, es el que se }¡1hora efectiva

mente, y no las horas máximas o mínimas que <ucron contrata

das, las que son realmente productivas para el patrón, son 

las que se dchcn considerar como jornada de trabajo. 

Para nosotros, desde el punto de vista social, el 

concepto de jornada establecido 

un signiCicado especial, ya que 

el artículo 58, contiene 

princ~p~o fundamental es 

la subordinación jurídica del trabajador hacia el patr6n, el 

cual está a disposición del mismo, que su jornal sea produc

tivo o no, es menester del patr6n, ya que el tiempo que se 

pierda por circunstancias no imputables al trabajador no es 

responsabilidad del trabajador. 

En relaci6n al artículo 106 de la misma Ley, nos 

menciona que: "Lu obligación del pnt:r6n de po.gar salario no 

se suspende, salvo en los casos y con los requisitos esta

blecidos en esta ley". esto es, que el pnt:rón tiene quepa

gar la jornada de trabajo completa, adn cuando se pierda. ya 

sea por falta de material. maquinaria. l1erramientn u otra 

cosa que impida el desempcno de s~ trabajo, tnl es el caso 

del t:rahajador dcstajist:u, pero esto tiene mayor profundidad 

en cuanto a la seguridad social, pues el patrón tiene que 

cumplir en caso de accidente de trabajo el salario por indcm

nl:ación, pero esto lo plnntenrcmos más adelante. 



Ahora bien, de la jornada de tral1ajo en cuant:o a] 

trabajador eventual de la industria de la construcción, se 

manejan dos conceptos de jornal y se habla de "tiempo elec

tivo de trabajo y tiempo efectivarnen'te 'trabajado", este úl

timo se refiere al tiempo que realmente aprovecha el traba

j~dor y el otro se entiende como un concepto laboral m5s 

objetivo, el cual comprende los días festivos. las incapaci

dades por riesgo de trubajo o enfernicdad, períodos v~cucio

nales, fal'ta de suministro de material, días que se encu~n

t:ran a diposici6n de] patrón aunque no laboren, ya sea por 

circunstancias de tiempo o por aquellas ajenas al trabajador. 

Así entonces se puede distinguir en'tre jornada de 

trabajo, como el tiempo que el trabajador está a disposición 

del patr6n, )"el tiempo de servicio; con lo que se genera 

una serie de derechos como son: aguinaldos, vacaciones,. es

pecialmente antigócdad con respecto a coti:ociones paro el 

retiro del Seguro Social y del SAR. 

1.5.1 C1ascs de jornada 

El articulo 61 de la Ley pederal del Trabajo nos 

determina e] tiempo que comprende lo jornada diaria9 dice: 

"La duración miixim:::i de la jornada serú: ocho horas la diur

na, siete la nocturna )"siete horas y media la mixt::i'". 



El articulo 60 de esta misma Ley nos define: '' .. Jor

nada diurna es la comprendida entre las seis y veinte horas 

(el día). Jornada nocturna es la comprendida entre la.s ,~ein

te y las seis horas (noches). Jornada mixta es la que com

prende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, 

siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y me

dia, pues si comprende tres y mc-dia o mfis se refutartí jorna

da nocL.urna" (día y noche). 

Jornada continua. La jornada máxi~a que permite la 

Ley, donde se le concede por lo menos media hora de descan

so que comprende de 8 horas m4s sus tres horas extras al día. 

1_5_z Horas Extras 

Las horas extras son atribuciones que tiene el pa

trón en caso de necesidades de poder exigir al trabajador a 

laborar más horas del jornal diario, dada la necesidad cxcep-

cional de la empresa; el artículo 66 dice: ''Podrá también 

prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraor

dinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres 

veces por semana'', se considera que el patr6n tiene- amplias 

facultades para poder aplicar estos conceptos. pero consjde

rando que si es con base en estas circunsLancias podrtí cxi

g~r al trabajador la prestaci6n de sus servicios y n su ve: 
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este mismo de desempeñarlo cuando sean circunstancias excep

cionales de la empresa o patr6n. por ejemplo, en el caso del 

trabajador de la industria de la construcci6n ct1ando se hecha 

el colado de una obra ). por circunstancias ajenas del trabaja

dor o por causas de t~rnporal no se termina en el tiempo ordi

nario. podrá solicitar la colaboración de los trabajadores, ya 

que si no se hace en el momento. se echarín a perder el mate

ri:il. 

Ahora bien, este tiempo extraord~nario u horas ex

tras se pagarán conforme a lo establecido en el artículo 67 

de la Ley en menci6n que nos dice: "Las horas de trabajo a 

que se refiere el artículo 65 se retribuirán con una canti

dad igual a la que corresponda a cada una de las horas de 

la jornada". 

Las horas de trabajo extraordinario se pagan con un 

ciento por ciento más del salario que correspondan a las ho

ras de la jornada". 

Las obligación de prestar este tiempo extraordina

rio, la misma ley lo limita a no exceder de tres hora~ al día 

y no más de tres días a la semana, como establece en su ar

tículo 68 que nos dice: .. Los trabajndores no e5tán obliga

dos a prestar sus servicios por un tiempo mayor permitido en 

este capítulo". 



La prolongación del t~empo extraordinario que exce

da de nue,·e hor3s a la semana. obliga al patrón a pagar al 

trabajador el tiempo excedente con un dosc~entos por ciento 

más del salario que corresponda a la J1ora de lLJ jornada. sin 

perjuicio de las sanciones establecidas en estn ley"; se es

tima fundado est:e concepto en el int:cr6s de los lcglsladores 

meramente social y }1umano. )"a que la finalidad es dLJr al 

trabajador un tiempo necesario para poder desarrollar ~us 

actividades familiares y de descanso. Porque si bien para 

el patrón le es indispensable, lo es tamhi6n para el traba

jador )" si ha de trabajar más de su tiempo ordinario. just:o 

es que se le gratifique ra=onablemente por ese tiempo ex

traordinario. 

1.6 Trabajador Evcn~ual 

Este concepto no lo contempla espccificament:c la 

Ley Federal del Trabajo. sólo la Doctrina Laboral. la que 

nos habla de la evcnt:uaJidod a la que le dá un t:~rmino suje

to a cont:ingcncin, el derccJ10 laboral lo toma como base en 

la modalidad de un cont:rat:o, en el cual un tr~bujador se po

ne a disposici6n de un patr6n par? un rrnbnjo en concreto o 

transitorio. 

El diccjonorlo de derecho social nos Jo define de 

la siguiente .íorma: "Como .surge de su propia cnunciaci6h. ln 
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noció'ñ de eventualidé:td confi.!!ura unn forma de vl·ncuJnci6n 

que se opone a la llamada con~r¡1t:aci6n por tiempo indc~ermi-

na.do" que el ordcnnmient:o .iur:í-dico t:rn.t:1 de ía'\"Orecer como 

correla"t:i'\"O del llamado "Principio de cont:inuidad de la re

laci6n laboral. 

El contrato de trnbajo evcn~unl aparece entonces 

como una excepción que d~be de ser interpretada con car5c-

ter rest:ric~ivo porque al no conccdérselc en principio esta

bilidad a ln ,~inculaci6n. los empleadores ~odrian ahusar de 

esta modalidad~ gcnernndo un campo de desprotecci6n propio 

de las vinculaciones precarias. por esta rn:6n~ el ordena

miento laboral es~ablece exigencias ineludibles de carácter 

obje~ivo que debe ser acredi~ndos por el emple3dor para in

vocar l.::t existencía de la figura que se "trat:a''. (4) 

Es por tal mo~ivo el interés de este t:rabajo y en 

concreto del trabajador cvent:ual de lo industria de la cons

trucción, ya que como se mencionó al inicio de est:c inci~o. 

no Jo contempla la Ley Federal del Trabajo y es en lu Ley 

del Seguro Social donde encontramos una definición más npe

gada a este t:rabajndor, nunque como se puede ver es una Le,· 

de segurjdad social. porque ~olnmerJt:e ot:or~n una gnrunrfa de 

seguridad ,.. no <le protc-ccionismo l.:ihornl. 

(...;.J CAPQ'\1 Filas. Rodolfo y Edu~rdo Giorlandini. Diccionario de- Derecho 
Social. Argentino, 19Sí. pp. 218-219. 



La Ley del Seguro Social 9 nos da una definici6n más 

concreta del trabajador eventual 9 en su r~glamento del seguro 

obligatorio de los trabajadores temporales )' eventuales urba

nos .. nos dice en el artículo Tercero: "Para los eíectos del 

presente reglamento son trabajadores temporales o cventualeS 9 

aquellos que, en virtud de un contrnto de trabajo ~ea verbal 

o escrito, laboren en una emprcsn sin que sus actividades 

constituyan una necesidad permanente en ella o siendo porque 

las rcali=an con carácter accidental. 

Los trabajadores eventuales o temporales estar6n su

jetos al seguro social obligatorio siempre que hayan presta

do servicios durante doce días hábiles o más en forma inin-

terrumpida o treinta días ininterrumpidos en un bimestre pa-

ra un s6lo pntr6n".(5) 

1.7 Trabajador Eventual de la Industria de la 
Construcci6n 

En relaci6n con este tipo de trabajador. cabe resal

tar lo del inciso c¡ue antecede~ en el título sexto de los 

trabajadores especiales que se encuentran en la Le)· Fedcrol 

(5) Lc-v del Seguro Socio!. México. Ed. Sis ta, 199.Z. p. 169. 



de1 trabajo? no está comprendido. s6lo en la Ley del Seguro 

Socia1. dentro de su reglamento del seguro social obligato

rio para los trabajadores cle la construcción por obra o tiem

po determinado. el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo 

únicamenL.e señala: "La relaci6n de trabajo puede ser por 

obra o tiempo determinado". Esto deja opci6n no s61o a obras 

de construcci6n. sino de cualquier otra índole. 

En el artículo 36 cli ce: "El señal nmicnto de una 

obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exi

ja su naturale=a"? como se observa en estos artículos )~ 

aventurándonos a querer entender que se habla de nuestro 

trabajador en mención. se podría agregar a1go más explícito 

mencionando "obra determinada ya sea de la industria de la 

construcci6n o de cualquier otra naturale=a". pero no es 

así. ya que. como se observa, no es favorable para este ti

po de trabajador, dada la intcrprctaci6n tan concreta. aun

que muchos aluden que es clara, para cualquier consulta in

dividual por parte de un trabajador tle e5ta naturnlc~a. re

sulta que no lo entiende debido a su precnrin cultura. ya 

que de hecho. es raro que consulte la Ley Fedcrul del Traba

jo a pesar de que esta le~islaci6n es accesible a cualquier 

Lrabajador? mucho menos consultan_cl Rcglnmcnto del Seguro 

Social Obligatorio para todos lo~ trabajadores de ln Con~

trucci6n por Obra Determinada o Tiempo Determinado, que ofr~ 

ce garantras de se~uridad y no de derechos lahorale~ que es 

lo que nos intcre~a. 



Lo anterior nos quedará más claro al resaltar de 

este reglamento los siguientes artículos: 
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10. ''Las disposiciones de este reglamento norman ohligacio

nes y derechos que conforme a la Ley del Seguro Social. 

tienen las personas físicas o morales que se dediquen 

en forma permanente o esporádica a ln acti\"idad d0 la 

construcción y que contraten trabajadores por obra o 

tiempo determinado ... " 

Zo. "De los trabajadores contratados por obra o tiempo in

determinado para la ejecuci6n de obra de construcci6n 

en general ... " 

3o. "Los trabajadores contratados por tiempo det:erminado se 

consideran como permanentes. aún cuando reali=nn traba

jos en dis'tintas obras de construcci6n ... " 

4o. "Las disposiciones de este reglamento no son aplicables 

en los casos de construcción. ampliaci6n o reparaci6n 

de casa habitaci6n. por aquellos trabajos que su propi~ 

't.ario realice ... " 

So. "Los pat:rones obligndos a cumplir .•. '' 

I. "Los propietarios de obrus de construcción. que di

rcct:.nmente o a tra\~l!Es de in't.crmcdiarios contrat.cn 



a los trabajadores que ~ntervengan en dichas 

obras". 
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II. ''Las personas que en los términos mencionados en 

la fracci6n anterior, sean contratadas para llevar 

a caho obras de construcci6n a precio al=ado ... " 

Es hasta este inciso se~undo del capítulo quinto 

de este ordenamiento. donde se define al trahajador de la 

construccj6n de manera más clara. Asimismo en el artictilo 

séptimo del mismo ordenamiento se sefiala lo siguiente: "Los 

trabajadores contratados para la ejecuci6n de la obra de 

cons 't::ru cci 6n ... " 

Como se puede observar. ni en lu Ley Federal del 

Trabajo ni en la Ley del Seguro Socinl. se especifica con 

claridad la situaci6n jurídica laboral de estos ~rubujado

res. ~5 hasta el Reglamento del Seguro Socinl obligntorio 

para los trabajadores de la construcci6n por obra o tiempo 

determinado, donde podemos ubicar a este tipo de trnbajador. 

1.8 Prestaciones 

Respecto a este concepto, primero nclararemos que 

se dnn dos tipos de prestaciones en la rclnci6n laboral, 

~stas son de cspcci~s y servicios. 
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A este respecto diremos que 1as prestaciones en es

pecie se refieren a aquellas que representen un incremento 

directo al salario del trabajador. que se pn~ue por cual

quier concepto, ya que con esto serfa m4s redituable su sa

lario a fin de que pueda saTisfncer sus necesidades primor

diales de vida, ,·a que al trabajador C\'entual de la indus

tria de la con$trucci6n, por su prec:1ria cultura. es con lo 

dnico que cuenta paro mantenerse al igual que a su familia. 

La Ley Federal del Trabajo en su ftrtrculo 84 nos 

menciona: "El salario se integra con los pagos hechos en 

efectivo por cuota diaria. gratificaciones. percepciones. 

habitaci6n. primas. comisiones. prestaciones en especie y 

cualquiera otra cantidad o prestaci6n que se entregue al 

trabajador por su trabajo". Reforma que se hizo en forma 

explrcita por los legisladores a la Ley Federal del Trabajo 

de 1931. ya que en aquella decía: "Cualquier otra can'tidad 

que sea en'trcga<la a un trabajador a cambio de su labor ordi

naria". dcfinici6n que era limitatiYa a la actual Ley. 

Lo que nos interesa respecto del 'trabajador even

tual de la industria de la construcci6n, son las prestacio

nes en especie. o sea todos los beneficios exijibles por la 

Ley a favor del trabajador. que en la realidad ~on pocos los 

bencíicios que otor~a el patr6n, esta situnci6n se annli~a

rú más adelante. 
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Respecto de las prestaciones en servicjo, menciona

remos que este tipo de prestaciones. al igual forma que otros 

conceptos, o son omitidos por el patrón o no se otorgan por 

completo, esto es grave puesto que de fondo. son de vital i~ 

portancia para el trabajador. ya que les da una seguridad y 

bienestar de suma importancia para el íuturo de su fomiliu. 

estas son: 

INFONAVIT.- Fue creado por el gobierno federal me

diante un Fondo Nacional. el cual tendría -como finalidad la 

creación de vivienda digna para el trabajador y su familia, 

mediante aportaciones de los mismos, por descuentos que se 

les harían en cada empresa. sin importar el namcro, ya que 

se daría poco a poco, hasta satisfacer las necesidades de 

los trabajadores. 

Para rcali:ar dicho 11lan, se tuvo que hacer refor

mas al artículo 123, apartado "A" fracción XII; de la Cons

tituc~6n Polrticn de los Estados Unidos Mexicanos. en decre

to del 9 de febrero de 197:. de igual forma se reformaron 

los artículos 97, 13b al 151 y 178 de ln Ley Fc<l~ral del 

Trabajo, según decreto del 22 de abril de 1971, en el cual 

se obliga a los patrones n propor~ionar habitación a los 

trabajadores mediante sus dep6sitos y descuentos. rostcrio~ 

m~nte el 24 de abril de 1972 fue pttblicada en el Diario Ofi

cial la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 



para'ios Trabajadores 7 que fue decretada de utilidad social 

y de observancia general en toda la Rep~blica. 

De igual forma fue reformnda la fracción IIl del 

Artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo del mismo 24 de 

abril de 1972 7 con el fin de autori:ar a los patrone5 a ha

cer los descuentos correspondientes a pagos y abonos parn 

saldar los préstamos del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores. que fueran destinados a la construcción, 

reparacion. mejora5 a casa-habitaci6n. 

El 6 de junio de 1972. se publicó el instructivo 

para la inscripción de patrones y trabajadores en el Info

navit. Este fue el procedimiento para que se creara el In~ 

tituto, con la finalidad de otorgar vivienda digna y barata 

para satisfacer a todos los trabajadores que carecieran de 

ella. y asi tener un patrimonio ~amiliar o poder reparar. 

ampliar o modificar las mismas. 

En lo referente al trabajador eventual de la indu5-

tria de la construcción. podemos decir que su situaci6n e~ 

diferente a los de otras ramas de trabajadores. yn que su 

característica es muy singu1ar, ya sea por su temporalidad 

o eventua1idad en el trabajo? lo que hace que Rea difícil 

la relación trabajador-lnfonavit-1,atrón, en virtud de que 

su filiación se reali:a con mnyor frecuencia por medio de 

lista de raya que presentan las empresas o patrones. dep~n

diendo del caso. 
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El Instituto procede por medio de la lista de raya 

que presenta el patrón o constructora, a inscribirlo, sin 

más trámites a seguir, confiando en la buena fe del patr6n, 

y 1a forma de dar de haja al trabajador es automática, una 

vez que ya no aparecen en las listas de raya, se dan de ba

ja por parte del InConavit: esta circunstancia hace que el 

patr6n o empresa deje al trabajador fuera de esta presta

ción, esto ocurre con Crecucncia, ya que el Jnfonavit actaa 

confiando en la "buena fe" <lel p:itr6n. 

Como se observa es muy parecida la forma de control 

que reali:a e1 Infonavit a la del Seguro Social, siendo me

nos confiable la de este último, lo que se debe a la exis

tencia del Reglamento del Seguro Obligatorio de los trabaja

dores temporales y eventuales urbanos del INSS, en el cual 

se establece obligatorio el seguro social para los trabaja

dores de esta natura1e:a. 

SEGURIDAD SOCIAL.- Este punto al que nos referirnos 

no solo corresponde al derecho de ingresar al Instituto del 

Seguro Social, sino a toda Seguridad Social en la que el 

hombre se pueda desenvolver. sin temor al mnfiana y así de

sarrollar sus potencias mater±alc~ y cspiritunles en bcnc

~icio de la colectividad y del progreso. 
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E1 ar"ticulo 123 de nues"tra Constit:uci6n, en su apar

tado "A", inciso XII, nos enumera el mínimo de beneficios de 

seguridad social a que el "trabajador tiene derecho, que a 

grandes rasgos son: el servicio del instituto del seguro so

cial, con todas sus pres"taciones. centros vacacionales y de 

recuperación, así como tiendas económicas para el trabajador 

y ~us familiares, créditos baratos para adquirir viviendas. 

escuelas. enfermcrras, así como el ingreso al Infonavit con 

"todas sus pres"tacioncs y dcm5s servicios necesarios a la co-

munidad. 

Cabe resaltar la importancia de este precep"to legal 

en re1aci6n al "trabajador eventual de la industria de la 

cons"trucci6n, ya que su ingreso al Instituto del Seguro So

cial es de vital necesidad, por In precaria estabilidad ec~ 

nómica, pues necesita de todos los servicios que otorgo el 

Instituto, en virtud de su al"to riesgo de trab:ijo v alta 

responsabilidad del pa"tr6n, es a veces la primera o dnica 

prestaci6n que le concede al trabnjador que mencionamos, 

pero esta problem5tica la nnnli:arcmos en otro caprtulo. 

\~CACJONES.- Consideramos que todo trabajador debe 

de go:ar de este desconso y no Qni~amcntc nl pago adicionnl 

de ellas, )"a que el constante desgaste físico y mental hace 

menos rendjdor y eficiente el trabajo. por lo que ffsicamen

te es necesario el descan50 para tJn mejor rendimiento 
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laboral 1 ya que las vacaciones se comprenden en días hábi

les y no en días de descanso obligat:or±os. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 76 a la 

letra dice: "Los trabajadores que tengan más de un año de 

servicio disfrutarán de un período anual de vacaciones ~a

gadas que en ningún caso podrá ser inferior a seis días la

borales y que aumentar& en dos aras lahornlcs. hasta llegar 

a doce por cadn afio subsecuente de servicio. Despu6s del 

cuarto afio de vacaciones aumentar& en dos.dras por cada 

cinco de servicios". 

Podemos considerar que las vacaciones deben disfru

tarse tomando el descanso efectivamente en el tiempo que se 

destine y no aceptar el pago en salario adicional, ya que 

la finalidad de las vacaciones es obtener un tiempo para 

descansar y recuperarse del trabajo reali:ado y no de obte

ner un incremento adicional y por Qnica ve: en el nfio, como 

lo establece el artículo 78: "Los trabajadores debcr5n dis

frutar en forma continua seis días de vacaciones por lo me

nos". A su ve:, el artículo 79 nos dice: ''Las '\·acaciones 

no podrán compen~arse con una remuneraci6P. Si la relaci6n 

de trabajo termina antes de que s~ cumpla el afio de servi

cios, el trabajador tendrá derecho a u11a remuneración pro-

porcionada al t:iempo de scr'\•icios prestado5". En cuanto o 

este artículo, sí es conveniente que se le pague en dinero 



Porque de lo contrario esta prestación no se la otor~arían 

como se establece. por no haber cumplido el afio 9 este pre

cepto tiene mucha relación en cuanto al trnbajador de la in

dustria de la construcción, ya que por su naturale:a de 

eventualidad~ su tiempo de relación de trabajo es limitada 

al tiempo que dura m5s de un ano, así que tiene muy poc~~ 

posibilidades de disfrutar de sus períodos vacacionales, por 

lo tanto, es preferible un pago adicional por los díns que 

lo correspondan go~ar. 

Los días de vacaciones que disfruta el trabajador, 

se deben entender que son días laborales )" no comprender 

los días de descanso obligatorios o días de descanso semana

les pactados entre trabajador )• patrón, conforme a la Ley 

Federal del Trabajo. 

En sínt~sis, se puede decir que las vncaciones son 

el período de descanso legalmente reconocidas a trabajado

res en general. 

SlSTEHA UE AHORRO PARA EL RETJRO.- E~ta prestación 

13 mencionamos a1 final debido a que es la de más reciente 

creaciÓn 7 fue expedida en el perf?do prcgidcncial del Licen

ciado Carlos Salinas de Gorturi. y publicada en el Diario 

Oficial de 1~ Federación el ~O de nbril Je 1992. 



Esta prestaci6n consiste en crear un fondo de abo-

rro para el retiro del trabajador. por parte del patr6n. que 

deberá co~sistir en una cuenta personal por cada trabajador 

ante una Instituci6n de Crédito. éstas deberán de recibir. 

por cuenta y orden del Instituto Mexicano del Seguro Social 

y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. una aportación que no ser§ menor al 2~ mensual 

del salario integrado; dichas cantidades ahorradas en este 

sistema las podrá go~ar el trabajador cuando reuna los re-

quisitos establecidos por la Ley del Infon¡vit y del Seguro 

Social ~ 

1 

1 
¡ 

1 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES 

A través de la historia de México, e1 trabajador 

de la industria de la construcción, jugó un papel muy impor-

tanteen la vida social, económica y política, ya que gra-

cias a este trabajador se puede disfrutar en la actualidad 

de grandes construcciones públicas y privadas, que de alguna 

manera contribuyeron al desarrollo de nues~ro país. 

El trabajador en mención es factor fundamental, 

considerando la importancia que existió en esos tiempos en 

la religión, para llevar a cabo sus cultos, los ind~genas ne

cesitaron de construcciones monumentales como los templos y 

pirámides, así como la construcción de calzadas, represas, 

acueductos y edificios públicos. 

El maestro Angel Miranda Basurto nos dice al res-

pecto: 

"La unidad fundamental de la sociedad a=.teca, 
era el Calpulli, formado por todos los individuos 
que pertenecLan al mismo linaje y tenran en común 
los mismos Dioses tutelares, su templo y escuela 
propios, y pose~an en común la tierra que les era 
asignada en el sector de la ciudad en que vi v1:an".( 6) 

(6) MIRANDA. Basur-co, Angel. La evolución en ~xico. f.16xico. Trillas, 
1978. p. 350. 
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Los calpullis participaban en 1a división social 

del trabajo de distintas maneras, podían ser grupos dedica

dos a diferentes actividades, como la construcci6n de obras 

píiblicas. 

Reali=ada la conquista, los espafioles construyeron 

ciudades adecuadas a su forma de vivir en el viejo mundo, 

construyendo edificios públicos y privados, así como templos 

cristianos y monasterios con el objeto de evangelizar al pue

blo conquistado, por lo que fue necesario ocupar trabajado

res indígenas para estas labores pesadas. 

2 ... 1 La Co1onia 

Los antecedentes his~6ricos de la vida social en 

los Estados Unidos Mexicanos nos remontan a la ~poca de la 

conquista, ya que en las épocas anteriores (los pueblos y 

tribus como los 1lamaban los conquistadores espafioles). la 

vida social de 1os mexicanos estaba regida por leyes y nor

mas equilibradas, en las cuales la mayoría tenían tierras. 

trabajos sin explotación del hombre mismo, ya que si bien 

existían ~erratenientcs. tambi6n h~bían bastantes terrenos 

libres, que se podían trabajar por el que pudiera hacerlo. 

los la~ifundios no abarcaban grandes extensiones. sólo a1-

canzaban hnsta donde podían trabajarlo~ y no como ocurri6 
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después de la conquista, que a pesar de no poder trabajar se 

atribu~an propiedades sin dejar a otras personas hacerlo, to-

do era con la me=quina finalidad de enriquecerse sin mira

mientos, ejemplo de esto se expondrá más tarde en este capí-

tul o. 

Ahora bien, tenemos que partir necesariamente del 

pasado para llegar a un conocimiento real y as~ poder expli-

car el malestar e inquietud social de la explotaci6n del 

hombre en la 6poca colonial, para esto, hacemos la exposi-

ci6n que de esta época, hace el Dr. Mario de la Cueva y que 

dice: 

••Los siglos de la Colonia .. 

En las Leyes de Indias, Espafia creó el momen
to legislativo más humano de los tiempos modernos, 
esas leyes, cuya inspiración se encuentra en el 
pensamiento de 1a Reina Isabel 1a Católica. estu
vieron destinadas a proteger al indio de Am~rica. 
al que de los antigUos imperios de México y Pera. 
y a impedir 1a explotación despiadada que llevaban 
a cabo los encomenderos. es suficientemente sabido 
que en los primeros años de la Colonia se estable
ci6 una pugna ideológica entre la ambici6n de oro 
de los conquistadores y las virtudes cristianas de 
los misioneros: las Leyes de Indias son un resul
tado de la pugna y representan en cierta medida 
una victoria de los segundos. es en verdad asom
broso y bello descubrir en las páginas de la rcco
pilaci6n la presencia de numerosas disposiciones. 
que bien podrían quedar incl~idas en una lcgisla
ci6n con~empor~nca del trohajo. en especial las 
que procuraron asegurar a los indios ln percep
ción efectivo del salario. pero a pesar de su 
grande~a~ las Leyes de Indias llevaban el sello 
de conquistador orgulloso: de acuerdo con el pen
samiento de Bartolom~ de las Casas se r~conoci6 



a· 1os indios su categor~a de seres humanos, pero 
en la vida social, pol~tica y econ6mica, no eran 
1os iguales de los vencedores, no existen en Jos 
cuatro tomos de que se compone la recopilación, 
disposiciones que tiendan a la igualdad de dere
chos entre el indio y el amo, sino que son más 
bien medidas de misericordia, actos determinados 
por el remorder de las conciencias. 
Concesiones graciosas a una raza vencida que ca
recra de derechos polrticos y que era cruelmente 
explo~ada". (7) 

Las Leyes de Indias~ hasta cierto punto aseguran un 

régimen jur%dico preventivo, de asistencia y reparaci6n de 

los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

es decir, se consignaban en dicho ordenamiento, diversas dis

posiciones, con el objeto de evitar accidentes y enfermeda

des provenientes del trabajo; en este sentido, y atento a los 

estudios elaborados, se prohibra que los indrgenas pertene-

cientes a climas frros, fueran llevados a trabajar a zonas 

cálidas y viceversa. 

Como se observa, en la Colonia hubo personalidades 

con bastante interés en que al trabajador indígena se les 

pretendieran dar derechos humanos, pero desde el punto de 

vista del conquistador, ya que aunque tensan algo de huma

nos, no se compadec~an de un ser explotado 5in alguna posi-

bilidad decorosa o de prosperidad~ puesto que estaban a ex

pensas de lo que el amo ies quisiera dar. 

(7) DE LA CUEVA, .Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabaio. T.r. 
M§xico, Porrúa, 1982. pp. 38 y 39. 



Por otro lado, si bien es cierto que existi6 la 

posibilidad de formar gremios o ta11eres para desempeñar sus 

oficios o trabajos, 1o es también que fueron controlados por 

el poder del gobierno absolutista, pudiendo controlar la ac

tividad del hombre, pues en el Continente Europeo se deter

minaban salarios y la disciplina de los talleres, según las 

necesidades del mercado, pero en la Nueva Espafia, el sistema 

de los gremios se regulaba al interés meramente particular 

de los comerciantes, y por otro lado, las ordenan~as conte

nían numerosas disposiciones. 

Las encomiendas que se dieron a principios de la 

Colonia mencionan al respecto: 

"Así pues la primera sociedad colonial se 
sustcnt6 en la explotación -asegurada por la 
esclavitud y la encomienda- de una mano de obra 
indígena entonces abundante. Sobre esos indí
genas de encomienda, descansó la construcci6n 
de todas aquellas ciudades que cubrieron rápi
damente el interior del territorio. La ciudad 
de México -que originalmente se pensaba abando
nar- escribi6 Cortés, que como antes fue prin
cipal y sefiora de todas esas provincias, lo se
rá también de aquí en adelante; ~odo se cons
truy6 usando piedra labrada (y no "material ci
vil" como el ladri11o). Sobre cada puerta se 
coloc6 el escudo de armas de los duefios. Todo 
eso se hi=o, todo eso hicieron los indios de la 
encomienda". ( 8) 

(S) Historia General de ~xico. T.II. ~léxico, El Colegio de ~k'xico, 
1977. p. 59. 



44 

Los maestros gozaban de una ciert:a autonomía para 

dictar las reglamentaciones complementarias, fue asr que los 

grem~os que en parte hubieran favorecido un poco a los tra

bajadores. no fueron lo bastante bcnéíicos y estos gremios 

murieron dentro del régimen colonial. 

"Algunas ordennn::.ns del siglo XVIII, habla
ron de la libertad del t:rabajo, pero fueron las 
cortes quien las desapareci6, se expidi6 en 1813, 
el B de julio una ley aut:ori=ando a "todos los 
hombres avecinados a las ciudades del reino a 
establecer libremente las íábricas y oficios que 
estimaran conveniente sin necesidad de licencia 
o de ingresar a un gremioº'. 

El decreto constitucional de Apatzingán, expedido 

por el Congreso de Anáhuac, a sugerencia de1 Jefe de las 

Tropas Libertadoras, generalísimo Don José María Morelos y 

Pav6n, con un hondo sentido liberal y humano, declar6 en su 

artículo 38: 

••Ningún género de cultura, indusrria o comercio 
puede ser prohibido a los ciudadanos excepto los 
que formen la subsistencia pública••. (9) 

Una de las personalidades con raíces mexicnnas son 

los que se preocuparon por los ind~genas 9 )~a que como se ob

serva, hubo intentos de dar una igUnldad 9 aunque siempre 

prevaleci6 el interés de los conquisradorcs. 

(9) DE LA CUEVA, Mario. ~· pp. 39 y 40. 
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En el párrafo doce de 1os Sentimientos de la Na-

ci6n Mexicana. presentados por Morelos al Congreso de Aná

huac. reunidos en la ciud~d de Chilpancingo, en el año de 

1813, expresa: 

"Que como la buena ley es superior a todo 
hombre las que dicte nuestro congreso deben ~er 
tales que obliguen a constancia y patriotismo. 
moderen la opulencia y la indigencia, y de tal 
suerte el jornal del pobre, que mejore sus cos
tumbres, aleje la ignorancia, la rapifia y el 
hurto". (10) 

Pero a pesar de la profundidad del pensamiento de 

Morelos, el siglo XIX mexicano no conoci6 el derecho del 

trabajo, ya que se segu~an aplicando las leyes espafiolas 

por interés propio, como lo fueron: Las Leyes de Indias, 

LaS Siete Partidas, La Novísima Recopilaci6n; nos dice la 

historia que la situación del trabajador no mejoró, sino a1 

contrario empeoró debido a la crisis económica y política 

que prevaleció en ese siglo. 

A pesar de la gran cantidad de obras construidas 

en 1a época colonial, el trabajador de la construcción si-

guió siendo objeto de un trato despiadado y humillante, por

que ni siquiera se respetó su calidad de ser humano. 

00) ~-



2.2 L8 Independencia 

El movimiento de Independencia 1ue consecuencia 

inevitable de la organi=aci6n vigori:ada en trescientos afios 

de Virreinato. fueron las discordias constantes que cansa

ron al Pueblo de M~xico, en m4s de un si~lo de vida indepen

diente. impidiendo la formación de una naci6n vigorosa que 

go=ara de verdadera pa= y alcan:ara un progreso, como lo hi

cieron otros países que no tuvieron la desgracia de la con

quista. 

Todas nuestras guerras tuvieron como motivo la 

gran desigualdad social, la guerra de independencia en la 

primera época, fue una gran manifestación de descontento en 

el que viv~a el pueblo. conformado en su mayor parte por in

dígenas y mesti=os. que eran más o menos el noventa por cie~ 

to de la poblaci6n total. Las tormentas que asolaron a la 

Nueva Espafia, en esos tiempos fueron la explosi6n de un odio 

que se explica precisamente por la lucha de las castas. la 

independencia fue consumada por Jos cspaftoles y por los cri~ 

llos, hacendados y latifundistas, para dejar intacto el ré

gimen que prevalecía de desigualdad y privilegios que favor~ 

cían indiscutiblemente a sus intereses, en cambio, la Repú

blica de 1823 se implantó como una reacci6n del pueblo con

tra sus enemigos seculares bien plantados en el poder, con 

nuevo dominio sobre la patria independiente; pero el 



campesino y el jornalero carecían de gent:e pensnnt:c de su 

explotación. que comprendiera la situación de la sociedad 

mexicana y de caudillos que los guiaran a la conquista de 

una regeneración. que todos veían como una nube espesa, que 

nadie pudiera despejar ni deíinir, por eso el pueblo conti

nu6 desangrándose en peleas constantes para derrocar gobier

nos, arrastrados por el inst:into de supervivencia y por la 

miseria del pueblo ent:ero. 

Después del movimient:o insurgent:e de 1810 encabe

zado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. se puede decir 

abiertamente que no hubo legislación laboral alguna. ten

dient:e a la protecci6n de la clase trabajadora. de la explo

taci6n de que era objeto; por ende, el trabajador de la 

construcci6n. continu6 siendo explotado y forzado a t:raba

jar jornadas inhumanas. aunado a que carecía del mrnimo de 

medidas de seguridad e higiene. que le permitieran desempe

fiar con toda confianza su trabajo. 

Lamentablemente. a pesar del avance social que re

presentaba potencialment:c el pensam~ento de Morelos~ porque 

jamás tuvo efectos prfict:icos. aunque de ulguna manera fue la 

direc~ri= de la Constituci6n de Ap~t=ingán en 1814. 
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2.3 La Reforma 

La Reforma, así corno la Revolución de Ayutla, a 

pesar de su origen popular y su prop6sito de destruir los 

fueros, trajo consolidación y refuer~a a los latifundios por 

una impresión de sus dirigentes, el programa del partido li-

beral que proclamaba como base fundamental, la de acabar con 

el poderío del clero en los órganos políticos y econ6micos, 

lanzaron en junio de 1856 la Ley de Naciona1i~aci6n y desa

mortización de sus bienes, decretándose la. incapacidad de 

las corporaciones para poseerlos. 

El carácter general de la ley hizo que quedara comprendida 

en ella, no sólo las religiosas, sino también las civiles, 

por lo que muchas de las tierras comunales tuvieron que ser 

repartidas entre los vecinos como propiedad particular, 

ocasionando que la inde1ensa clase baja compuesta por cam

pesinos y jorna1eros quedara a merced y fuera absorbida in

mediatamente por 1os hacendados y gente con poder económico, 

por circunstancia misma surgía con fuer=a la explotación del 

campesino y del trabajador, ya que no contaban con bienes 

propios, para hacerse llegar de alimentos o bienes para so

brevivir decorosamente, de ahí que. se vieron en la necesidad 

de prestar sus servicios, los cuales fueron sometidos a abu

sos inhumanos del amo o del patrón, ya que corno se sabe, no 

había ley alguna que protegiera a los ~rabajadores, mucho 
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menos a los campesinos indígenas, pues esta clase de traba-

jador fue siempre la más olvidada. siempre se les trat6 al 

rango de esclavos. 

Así podemos decir que, ni la Constitución de 1624 

ni la de 1857 establecieron las directrices para que se pu-

diera hablar de la cre3ci6n del derecho laboral, sino que 

sea óbice para lo anterior, el hecho de que la segunda de 

las mencionadas haya establecido la libertad de profesión, 

industria y trabajo,. porque ello no impli c·a la creación del 

derecho del trabajo, pues para tal fin era necesario que 

dentro de la misma se establecieran las bases de su crea-

ci6n, así como su reglamentación por una ley secundaria, 

corno sucedi6 con la Constitución de 1917. 

Aquí cabe destacar el pensamiento de Ignacio Ramire=, el Ni-

gromante, relativo a su participaci6n dentro del Congreso 

Constituyente de 1856-1857: 

.. E1 más gra'\;e cargo que hago a la Comisi6n 
es el haber conservado la servidumbre de los 
jornaleros. El jornalero es un hombre que a 
fuer:a de penosos y continuos trabajos, arranca 
de la tierra, )"a la espiga que alimenta ya la 
seda y el oro que engalana a los pueblos. En 
su mano creadora el rudo instrumento se convier
te en m.áquina y 1a informe piedra s~ convierte 
en magníficos palacios. Las invenciones 



prodigiosas de la industria se deben a un na
mero reducido de sabios y a millones de jorna
leros, donde quiero que exista un valor. allí 
se encuent:ra Ia efigie soberana del t:rabajo".(11) 
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Como observamos, Don J~nacio Ramírez, se preocupa

ba entre otros trabajadores por el de la construcci6n, cuan

do critica a la Comisi6n redactora de la Constit:uci6n de 

1857, de no haberse preocupado por el jornalero que convicr-

te la informe piedra en magníficos palacios; posiblemente 

anicament:e se refiri6 a los canteros, porque en aquella 6po

ca, el grueso de los trabajadores de la const:rucci6n, en su 

gran mayoría eran canteros, precisamente, todavía en el si-

glo XIX, era muy coman la const:rucci6n de edificios en pie-

dra cantera, labrada con lujo de detalles. Edificaciones 

que cobraron un sinnamero de vidas, por falta de medidas de 

seguridad, y sobre todo, por 1a carencia de un ordenamiento 

que regulara abiertamente la re1aci6n laboral del trabajador 

de la construcci6n. 

2.4 Movimiento Obrero: Cananea y Río Blanco 

Estos movimientos son los que dan la pauta mas im-

portante para el Derecho Laboral, a principios de siglo. 

(11) ZARCO, Francisco. Historia del Congreso Extraordinario Constitu
vcnte. 1856-185,. México, El Colcg10 de- Mexico, 197h. p. 470. 
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Surge de 1as c1ases campesinas y obreras, ya que eran some

tidas a todo tipo de exp1otaciones, pues no existían dere

chos que los favorecieran y s6lo tenían obligaciones que 

eran de 1 as más inhumanas, ésto da orj gen a un nuevo derc cho 

de1 trabajo, nace de los proclames y manifiestos por las in

conformidades de los que con heroísmo se enfrentaron al "Ré

gimen dictatorinl del general Don Porfirio Diaz". 

El profesor Roberto de la Cerda dice: 

"Las masas oprimidas tenían que reclamar al
gún día sus derechos, en virtud de que para ellos 
no se había hecho la frase del porfiriato que re
corría el extranjero: "Orden, Paz y Progreso", y 
fueron los trabajadores de Cananea y Ori:aba, los 
primeros en hacerlo, aunque tuvieran que verter 
su sangre; alguien tenía que erguirse para protes
tar contra la discriminaci6n que ejercía el Go
bierno de Porfirio Día: para con ellos".(12) 

No existía un gremio que agrupara a sus trabajado

res; en virtud de que la mayoría eran trabajadores del cam

po, los cuales se capacitaban como peones y albañiles, y los 

que tenían oficio determinado, contnban con su propio nego

cio particular; por lo tanto. eran independientes y no se 

les consideraba dc1 gremio de 1a construcción. 

(12) DE LA CERDA Silva. Roberto. El ~kivimiento Ohrero en ~xico. ~lé
xico, Ed. Ins~ituto de lnvest1gac1ones Soc1ales/ONAJ\i. 1963. 
p. 86. 



Por todos estos motivos, no exist~a un verdadero 

grupo o gremio que defendiera los intereses de estos traba

jadores de la construcci6n. porque cuando se terminaba una 

obra, regresaban a sus labores de campo y los especializados 

a sus diferentes talleres, lo que trajo consigo que fueran 

de los trabajadores mas explotados de la época porfiriana, 

con jornadas de trabajo inhumanas y sin ningan descanso se

manal. 

Sería inútil decir que no había ~na sola rcgi6n de 

la República Mexicana donde el campesino, obrero o minero, 

tuviera no s61o las garantías que reclamaba el trabajo, sino 

que ni siquiera las que le correspond~an a la naturale:a del 

ser humano. 

Las huelgas se consideraban corno actos criminales~ 

y las simples protestas como subversivas; ejemplo aterrador 

de los procedimientos utili~ndos para controlar la conducta 

de los trabajadores, fueron los sangrientos actos que se 

dieron en las fábricas de Río ~lance, Veracruz y ~n las mi

nas de Cananea, en Sonora, donde las huelgas fueron reprimi

das con ferocidad, llegando al pánico de las autoridades 

quienes solicitaron ayuda a las tropas americanns para poder 

controlar el motín que se iniciaba en Cnnanea. 

La inconsciencia de clases se fue despertando, y 

1os obreros de Ori:aha con su "'Círculo de Obreros Libres:·, 
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y los'. de Pueb1a,. Hidalgo. Tlaxcala y Oax.:ica, se agruparon 

en organi=aciones para 1uchar por sus derechos, lo cual pro

vocó alarmas en el ré~imen dicrarorial. 

Los trabajadores de ruebla y Arlixco, se declara

ron en huelga para no obedecer un reglamento de trabajo que 

conculcaba sus derechos. 

Los obreros de Río Blanco, Nogales y Santa Rosa 

en Ori:aba,. realizaron un paro de labores ~n 1906, intervino 

el gobierno y orden6 que los trabajadores volvieran a sus 

labores. al principiar el siguiente afio. en enero de 1907. 

al dirigirse los obreros de Río Blanco a su fábrica fueron 

recibidos a tiros. los obreros repelieron la agresión incen

diando las Tiendas de Raya, y al ser llamadas las fuerzas 

federales, dispararon sus armas contra la multitud indefensa 

asesinando obreros. mujeres y nifios. este holocausto obrero 

se conoce como 'Los mártires de Río B1anco'. 

Las insurrecciones de grupos indígenas a quienes 

se 1es quitaban sus rierras. surgieron en puntos diversos 

del pars. y a la de Tomochic en Chihuahua. se agregaron las 

de Papant1a y Acayucan en el estado de Veracru:. y la de 

\'icsca en Coahuila.C 13 ) 
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2.5 La Revoluci6n Mexicana 

En cuanto a este punto podemos decir que, en sen

tido amplio. comprendemos que la Revoluci6n ~iexicana surgi6 

a consecuencia de una transformaci6n de concienci3s. con la 

finalidad de mejorar las condiciones sociales, pol~ticas v 

económicas del pais. 

Sus batallas fueron con el fin de proclamar justi-

cia social, igualdad entre los hombres y donde se permitie

ra al ser humano realizarse, con la exigencia de una conduc

ta honesta, y un trabajo libre y útil a la sociedad, con la 

seguridad de una existencia armoniosa y digna para el pueblo 

mexicano. 

(14) 

El maestro Alberto Trueba Urbina nos menciona: 

"La génesis del nuevo derecho del trabajo 
late en las proclamas y en los manifiestos, en 
1as inconformidades de los que con hero~smo se 
enfrentaron al régimen dictatorial de1 Genera1 
Porfirio Díaz. gobierno de 1atifundistas y pro
pietarios. Ricardo F1ores Mag6n a la cabeza y 
otros adalides de1 movimiento libertario. orga
nizaron grupos contra e1 dictador. Independien
temente de la acción política. en la propaganda 
se revela un claro ideario social para el mejo
ramiento de los campesinos y .de los obreros••. (14) 

TRUEBA Urbina. Alberto. Nuevo Derecho del Trabaio. México, 
Porrúa, 1975. p. 3. 
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El documento más significativo que da la pauta pa

ra 1a incursión de los derechos sociales a la Carta Magna 

que se elaboraría con posterioridad, nos ~enciona el Maes-

tro Trueba Urbina que fue: 

"El programa y manifiesto a la naci6n de la 
junta organi:adora del Partido Liberal Mexicano. 
que suscribieron en San Luis Missouri el lo. de 
ju1io de 1906 los hermanos Ricardo y Enrique 
Flores Magón, Anronio 1, Villarreal, Juan Sara
bia, Librado Rivera y Rosalío Bustamante, cons
tituye el primer mensaje de derecho social del 
trabajo a los obreros mexicanos". (15) 

Consideramos que este movimiento social fue un pa

so muy grande para la humanidad, porque dio como consecuen

cia resultados valiosos para el trabajador, puesto que se 

elaboraron las primeras normas jurídicas con sentido labo-

ral. Con el triunío maderista, nos dice De la Cerda: 

" ... comen=aron a formarse otras agrupacio
nes, entre ellas la de canteros y albañiles, es
ta fue la primera agrupación de obreros de la 
industria de la construcción que se conoce en 
la historia moderna de México. Esta agrupación 
tenía ideas muy avan:adas y su dirigente fue el 
espafiol sindicalista Juan Francisco Moncaleano, 
quien recorrió parte del país en uni6n de otros 
líderes de diferentes ramas de la industria, pa
ra que de esa manera se unieran todos los ~re
mios y así constituir la Confederación del Tra
bajo de México••. (lb) 

(15) ~-

(16) DE LA CERDA Silva. Roberto. ~- p. 110. 
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E1 8 de agosto de 1914. en el Estado de Aguasca

lientes. se decret6 la reducci6n de la jornada de trabajo a 

nueve horas. se implantó el descanso semanal y se prohibió 

cualquier reducci6n a los salarios; asimismo, el 15 de sep

tiembre del mismo año, en San Luis Potosí, se fijaron los 

salarios mínimos. al igual que en el Estado de Tabasco. 

De igual forma, el General Cándido Aguilar, en su 

carácter de Gobernador )~ comandante militar del Estado de 

Veracruz, con fecha 19 de octubre de 1914,.expidió la Ley 

del Trabajo de dicho Estado, creando las juntas de adminis

traci6n civil, mismas que resolverían las quejas de trabaja

dores y patrones. 

El General Obregón, por su parte, expidió el 9 de 

abril de 1915 la Ley que establecía el salario mínimo de 75 

centavos para los jornaleros y un aumento de un 25\ de la 

raci6n de cereales que en este tiempo se les daba. 

También el General Salvador Alvarado. que habia 

sido enviado a Yucatán para aplastar la Revoluci6n de los 

hacendados, expidi6 en el mismo afio de 1915 leyes agrarias. 

obreras, de educaci6n y de relacjoncs familiares. 

En los Estados de Veracru:. Coahuila. Jalisco y 

otros se lcgisl6 también en materia laboral todos estos 



5-

esfuer=os que se encaminaron hacia la instalación de un 

Congreso Constitucionalista que tuvo lugar el 1o. de dicie~ 

bre de 1916. y donde el senor Venustiano Carran:a envi6 un 

proyecto de Constituci6n General de los Estados Unidos Me-

xicanos. 

Todas las inquietudes, ideales y anhelos del pue

blo quedaron convertidos en derechos y las garant~a~ indi

viduales y sociales se elevaron al rango de normas en la 

Constituci6n promulgada el S de febrero d~ 1917. 

2.6 Congreso Constituciona1ista de 1917 

El esfuer=o realizado por el gobierno de la revo

luci6n anterior al Constituyente. en materia de trabajo, 

tratando siempre de solucionar los conflictos laborales con 

equidad, pero al no tener un verdadero fundamento legal que 

normara esa relaci6n. fue difícil la implantación de 1a jus

ticia laboral. sólo se contaba con el departamento creado 

por Madero. el cual resolvi6 más d~ sesenta huelgas en fa

vor de los trabajadores e intervino en la celcbraci6n de 

contratos de tarifas y condiciones de trabajo de la indu5-

trin t:ext:il. -~ 
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El lo. de diciembre de 1916. y una vez reunido el 

Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, el pro,·ec

to de la Constitución que presentó Don Vcnustiano Carran:a, 

produjo entre los integrantes del Congreso una gran decep

ción, pues dada la lucha despiadada que había librado el 

pueblo mexicano, no s61o se esperaban cambios en materia de 

seguridad o derecho social, sino tambi6n en las distintas 

esferas del desenvolvimiento del ser humano. 

Proyecto de Constitución Políticp que debía de ser 

presentado al Congreso futuro: 

El congreso constituyente fue la representaci6n 

genuina del pueblo mexicano, revolucionario en su conjunto, 

porque todos los diputados fueron elegidos entre los ciuda

danos de las provincias que se habían destacado por sus 

~deas avan=adas o por sus servicios a la causa popular: en 

su enorme mayoría provenían de la clase media y de las cla

ses proletarias, pues habfan artesanos y campesinos profe

sionistas de reputaci6n local y militares que habían obteni

do sus grados en el fra~or de los combates. todos inexpertos 

en las lides parlamentarias; pero todos inspirados por el 

entusiasmo de laborar para el beneficio de su patria. Entre 

la gran masa de diputados bisofios se distinguía un corto nú

mero de políticos ave=adOS 7 que habían residido en la metró

poli por largo tiempo y que habían figurado en la XXVI 
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legi;iatura dentro del bloque renovador, cuya brego contra 

los elementos reaccionarios dieron celebridad a aquel con-

greso. Algunos de esos diputados se hnbían unido al señor 

Carran=a desde el principio del movimiento de Coahuila, 

otros durante su estancia en Sonora; pero la mayoría se 

unió a él cuando fue tomada la ciudad de México. 

Dicho proyecto, no contenía capítulo alguno de re

formas sociales, únicamente de carácter político, resaltan

do 1os intereses políticos y econ6micos d~ la clase dominan-

te, que en forma por demás ruin se aprovechaba de las lu

chas encarni=adas que libraron las clases dominadas de la 

República Mexicana. 

El constituyente Pastor Rouaix, nos presenta la 

manera como se dio el Congreso Constitucionalista de 1917, 

con la participación de gente de ideas s6lidas que conside-

raron necesario modificar nuestra carta magna, al frente 

ideo16gico de Don Venustiano Carran=a. 

"Vuelto el congreso a la ciudad de México, 
aprovech6 don Venustiano Carran=a su estancia 
accidental en Querétaro para reali=ar sus idea
les, entregándose al estudio de sus modiíicacio
nes que debería sufrir la constituci6n de 1857, 
para que fuera factible la implantaci6n de los 
nuevos propósitos y tuvieran sólida garantía los 
derechos de los ciudadanos, de la sociedad y de 
la naci6n, que ba a prcescribirse. Eligió co
mo colaboradore a los Licenciados José Nativi
dad Macias y Lu s Manuel Rojas, que habían ini
ciado los estud os preliminares en Veracru: y 



el1os fueron los que dieron forma a la redac
ci6n final del documento. 

La e1ecci6n de los representantes popula
res para el congreso constituyente fue un ma
nifiesto de democracia y de efectividad del 
sufragio. pues fue enteramente libre y como 
consecuencia, natural, hubo gama de matices en 
las opiniones de los electos, que produjo la 
formaci6n de los dos extremos que son indispen
sables en toda asamblea para el justo equilibrio 
de las resoluciones que aprueben. Hubo i~quier
dns exaltadas que ambicionaban radicalismos 
violentos, y hubo derechas moderadas que se alar
maban ante el p.eligro de dr~sticas medidas. Pe
ro no hubo en el congreso constituyente de Que
rétaro reaccionarios ni conservadores. porque to
dos los diputados ambicionaban ir al frente. 
siempre adelante. arrollando obst5cuLos y s61o 
diferían en la velocidad en la que debería re
correrse el camino". ( 1.7) 
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2.7 Constituci6n Po1~tica de 1os Estados Unidos Mexicanos 

de 1917 

Como se mencion6 anteriormente. el proyecto de la 

Constituci6n de 1917 no contenía reforma alguna de carácter 

social, que con demasiada ansia esperaba el pueblo mexicano. 

Don Venustiano Carranza, durante su etapa legislativa fue 

reconocido su régimen como gobierno. por parte de los Esta-

dos Unidos y otras naciones Latinoamericanas. El 12 de di-

ciembre de 1914, se expidi6 en Veracru~ un decreto de refor

mas y adiciones al Plan de Guadalupe. en donde facultaba al 

(17) ROUAIX, Pastor. Génesis de los Art.fculos 27 v 1:?3 de la Consti
tución de 1917. México, CEN/PRI, 1984. pp. 49-51. 
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prime~ jefe a dictar leyes y medidas encaminadas a satisfa

cer los anhelos de justicia y orden y demás necesidades eco

n6micas, sociales y políticas de México; y así tenemos que 

el artículo :7 de dicho proyecto, Onicamente se ocup6 de 

remitir la cuestión agraria a la legislación ordinaria, as! 

mismo. la fracción X del artículo 73, autori:aba al poder 

legislativo para regular la materia del trabajo. Luego :fue 

lógico el descontento que imperó en la mayoría de los inte

grantes del congreso, porque en ese momento no había tenido 

ra:6n de ser, el sinnamero de vidas sacri~icadas en aras de 

los distintos movimientos obreros y revolucionarios. 

El artículo quinto del proyecto, venía a ser idén

tico al que contenía la vieja constituci6n de 1857, con la 

adición relativa a un afio de 1imitaci6n del contrato de tra-

bajo, con independencia de la libertad de trabajo que el 

mismo establecía. 

De 1o anterior se deriva la formaci6n de una co-

misión, que se ocup6 del análisis y dictamen del artículo 

quinto del proyecto, adicionándolo, con lo referente a la 

jornada máxima de ocho horas, con la prohibici6n del traba

jo nocturno industrial, a· mujeres y a nifios y con lo relati-

vo al descanso semanal. La lectura del dictamen del articu-

lo quinto del proyec~o. dio origen al nacimiento del artrcu

lo 123, porque se inició una discusi6n acalorada en ~l seno 



del cdhgreso constituyente. ya que hubo quienes se pronuncia

ron en favor y en contra de dicho dictamen. 

Los debates llevados a cnbo en el seno del Congre

so ConstitU)"ente. fueron motivos de comprensión por parte de 

sus integrantes, en el sentido de ser r1ecesario crear un ca

pítulo o un artfculo dentro de la constituci6n, que regula

ra las relaciones entre los factores de producci6n, es decir, 

entre el capital y el trabajo, pues se dieron cuenta que di

cha situación no podría encuadrarse dentro del capStulo de 

las gnrant~as individuales. 

Derivado de lo anterior, Froylán C. Manjarre:, 

propuso que se creara un cap~tulo o un titulo dentro de la 

Constituci6n, relativo a las cuestiones de trabajo, y en se

sión llevada a cabo el dfa 26 de diciembre de 1916, propuso 

por escrito que el problema de los derechos de los trabaja

dores. fuer~ separado del artículo quinto del proyecto, para 

que as! dicho problema pudiese integrar un título especial. 

Don Venustiano Carranza expidi6, adem§s, leyes so

bre el municipio libre, ley de restitución y dotaci6n de 

ejidos, la ley del divorcio, tambi~n la que suprimía las 

tiendas de raya, la ley que establecra escuelas en la fábri

ca y haciendas, así como la creaci6n de la comisi6n nacional 

agraria, comisiones locale~ y comités ejecutivos. 
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2.8 Art:.Iculo 123. Apar't:ado "A" 

Las conquistas 5ociales de 1a Revolución en e1 De

recho Positivo, las 1egítimas aspiraciones de 1os campesinos 

y trabajadores de México que han sido expuestas con ante

rioridad, Eueron elevadas al rango de normas constituciona-

1es por la Revoluci6n Mexicanas a t:ravés de los artículos 

27 y 123 de nuestra Carta Magna. 

Fue así como en la Constitución Política de 1917, 

se estab1ecieron las garantias sociales paralelamente a las 

garantias individuales. 

No es nuestra intención transcribir aquS 1i~eTal

mente el texto del artículo 123 de la Constituci6n Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, donde se sefialan las bases 

constitucionales del trabajo y previsi6n social; pero sí de

seamos destacar su alcance en el Derecho Positivo de nues-

tro país. 

Las garan~ías individuales en marcria de ~rabajo 

y previsión social. 

El artículo 123 de la Constituci6n PolíLic~ del 5 

de febrero de 1917, constituye una verdadera resolución de 

las insti~uciones fundamentales que se refiere al Derecho 

del Trabajo, Lalcs como: 



"Jornada máxima de trabajo, reducida a 8 
horas en jornada diurna y jornada nocturna 
de menor duraci6n. 

Sa1ario mínimo. 

Indemni=aci6n por riesgo de trabajo. 

Derecho de coalición y derecho de huelga. 

Tribunales de conciliación y arbitraje. 

Nu1idad de cláusu1as lesiva5 para los tra
baj adorcs. 

Observar y vigilar e1 estricto cumplimiento 
de la Legislaci6n de1 trabajo; respecto a 
las conquistas ya alcan=adas por los traba
jadores y superación de las metas .y objeti
vos de las organi=aciones laborales. 

Hacer efectiva a los trabajadores en las 
uti1idades de las empresas. 

Estimular la creación de condiciones polí
ticas, jur!dicas y sociales que favore=can 
la unidad y robustezcan la organi=ación de 
los obreros. 

Procurar que 1as condiciones de trabajo pa
ra la mujer, los menores y los que laboran 
a domicilio, se ajusten a las normas protec
cionistas que establece la ley. 

Resolución de los problemas legislativos al 
trabajo de los apéndices para evitar su ex
plotación. 

Propiciar el establecimiento de institutos 
de capacitación profesional para los traba
jadores, sostenidos por los empresarios y 
dirigidos por el Estado, con la intervención 
de las agrupaciones sindicales. 

Fomentar el ahorro obrero y gestionar el 
establecimiento de institUciones de crédito 
para los trabajadores organizados. 

Excitar a los capitales para que coloquen 
a sus trabajadores y las masas populares, 
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acciones de sus empresas. pugnar por la 
mfis amp1ia vigencia de la democracia sin
dical como garantía plena del avance y de
sarrollo del moYimicnto obrero naciona1·•.(1S) 
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Lamentablemente el art~culo 123 s6lo cre6 el dere-

cho del trabajo. que requería ser regulado abiertamente por 

una ley secundaria. lo cual no sucedi6 de inmediato. sino 

hasta el afio de 1931, porque dicho artículo no estableci6 

la reacción de su ley reglamentaria. donde posiblemente se 

hubiesen podido regular los trabajos especiales. entre ellos 

el de los trabajadores de la construcción, situaci6n que fue 

derivada de que no se facultó al Congreso de la Unión para 

legislar en materia de trabajo a nivel nacional, lo que tra-

jo como consecuencia que, a partir de 1917 y hasta 1929. 

los estados integrantes del pacto federal. legislaran a su 

conveniencia sobre normas laborales, en apariencia apegados 

n lo que prescribía el artículo 1Z3. 

2. 9 Refor•as a1 Art.fcu1o 123,. Apart:ado ••A"' 

En este inciso hablaremos de las reformas que ha 

sufrido el Ar'tfculo 1 23 en su apartado "A•', desde la fecha 

en que se expidi6, hasta la actualidad. 

(18) PEREZ Jiméne=., Gustavo. ~- pp. 255 y 256. 



66 

El Dr. Dávalos Morales nos habla respecto de ~sto: 

" ... durant:e los doce años siguientes a la 
aprobaci6n de la declaración de los derechos 
sociales el texto original se conserv6 intacto; 
fue hasta el 6 de septiembre de 1929 cuando se 
publicaron en el Diario Oficial las primeras 
reformas; a partir de esos momentos el artfculo 
123 ha sufrido 33 modificaciones. de las cuales 
26 corresponden al. apartado "A ... 

Las reformas que ha tenido la Constitución 
vigente en 70 afias de vida, han sido duramente 
criticadas. más que por el fondo, por lo que 
hace su elevado número; según la opinión de 
Jorge Madraza: 'considero que s61 o deben ser 
válidas aquellas reformas constitucionales que 
reflejen un cambio social trascendente o que 
pretendan inducirlo, el resto de las pretensio
nes reformistas hacen perder la confianza en la 
1ey fundamental y la desgastan'". (19) 

Presentamos una síntesis de las reformas que su-

fri6 e1 Art.ículo 123 en su apartado ''A" expuestas por el 

Dr. Dávalos Morales. 

I. Se establece la federalizaci6n de lo lcgislaci6n del 

trabajo (Diario Oficial 6 de septiembre de 1929). 

II. En su fracci6n XXIX se declara de utilidad pública la 

Ley del Seguro Social (Diario Oficial 6 de septiembre 

de1929). 

III. Fracción IX establecía que el salario y la participa-

ci6n de utilidades les fijaría comisiones especiales 

( 1 9) DAVALOS Morales. José C.Onsti "tuci6n Y Nuevo Derecho del Traba io:. _ 
México, Porrúa, 1988. p. 47. 
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·~stab1ecidas municipalmente. Como producto de la re-

forma se declaró que la falta de concierto de estas 

comisiones trara como consecuencias que la decisión la 

tomar~a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje 9 (Diario 

Oficial, 4 de noviembre de 1933). 

IV. En la fracción XVIII consistente en hacer extensivo el 

derecho de huelga a los obreros de los establecimien-

tos fabriles militares del gobierno de la República 

(Diario Oficial 31 de diciembre de 1938) 

V. Fracción XXXI para establecer un sistema competencial 

de doble aplicación (federal-local) de las normas de 

trabajo, a través de la determinación de las materias 

que excepcionalmente corresponden conocer a las auto-

ridades federales (Diario Oficial 18 de noviembre de 

1942). 

VI. La adición más importante que ha tenido e1 art!cu1o 

123 Constitucional es. sin duda, la que incorporó a 

1os trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión 

del gobierno del Distrito y Territorios Federales a1 

marco constitucional. por medio de 1a adición de 14 

fracciones que integraron el· apartado "B" (Diario Ofi-

cial del S de diciembre de 1960). 
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VII .. •· Fracci6n II de1 apartado "A" con el fin de generali

:ar: todo tipo de servicios la prohibición del traba

jo de 1os menores de 16 afies después de 1as 10 de la 

noche· (Diario Oficial 21 de noviembre de 1962). 

VIII. Fracción VI para establecer los salarios mínimos de 

profesionales y de campo: tambi6n dispuso el estable

cimiento de un sistema para la dcterminnci6n de los 

salarios mínimos, a través de comisiones regionales 

con aprobaci6n de una comisi6n nacional, en base a 

zonas econ6micas (Diario Oficial, 21 de noviembre de 

1962). 

IX. La fracción IX para excluir totalmente de esa íracci6n 

lo relativo a la determinación de los salarios mínimos 

y destinarla de manera exclusiva, a la pormenori:aci6n 

de un sistema nuevo para la participación de los tra

bajadores en las utilidades de las empresas {Diario 

Oficial 21 de noviembre de 1962). 

X. En la fracción XXI se adicion6 la frase "esta disposi

ci6n no será aplicable en los casos de 1as acciones 

consignadas en la fracción siguienteº' (Diario Oficial 

21 de noviembre de 1962). 
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XI. Fracci6n III. consistió en aumentar la edad mrnima pa

ra ingresar a trabajar de 12 a 14 afies (Diario Oficial 

21 de noviembre de 1962). 

XII. Fracci6n XXII se adicion6 la frase siguient:e: ''La le)-~ 

determinará los casos en que el pat:r6n podrá ser exi

mido de la obligación de cumplir el contrato mediante 

el pago de una indemni=aci6n" (Diario Oficial 21 de 

noviembre de 1962). 

XIII. Fracción XXXI consignó en una lista a las industrias 

cuya competencia es exclusiva de la federación (Dia

rio Oficial, 14 de febrero de 1972). 

XIV. Fracción XII que se refiere a la vivienda de los tra

bajadores (Diario Oficial 14 de febrero de 1972). 

XV. Fracción II en el sentido de que algunas labores que 

estaban prohibidas a las mujeres, dejaron de serlo 

(Diario Oficial, 31 de diciembre de 1974). 

XVI. La fracci6n \r para proteger la salud de la trabajado

ra embarazada y la del producto (Diario Oficial 31 de 

diciembre de 1974). 
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XVII. Fracci6n XI para dejar de ser una prohibici6n para 

las mujeres la prestaci6n de servicios en jornadas ex

traordinarias (Diario Oficial 31 de diciembre de 1974). 

XVIII. Fracci6n XV donde afia de que las con di ci ones de higie

ne y seguridad, además para garanti:ar la vida y la 

salud de los trabajadores, deberán también proteger 

la del producto de la concepción cuando se trata de 

trabajadoras embarazadas (Diario Oficial 31 de diciem

bre de 1974) . 

XIX. Fracci6n XXV relativo al servicio de colocaci6n de em-

pleos (Diario Oficial 31 de diciembre de 1974). 

XX. Fracción XXIX se elevó a nivel constitucional el de

recho al seguro de guardería (Diario Oficial 31 de di

ciembre de 1974). 

XXI. Fracci6n XXXI para engrosar el estado de las indus

trias cuya competencia es exclusiva de las autorida

des federales (Diario Oficial 6 de febrero de 1975). 

XXII. Fracción XII las cuales ori~inalmente integraron la 

fracción XIII del mismo apartado )' que se reficren9 

por un lado. a la obligaci6n de reservar en los cen

tros de trabajo que exceda de 200 habitantes, un 
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terreno para construir mercado, centros recreativos, 

etc .• y por el otro a la prohibición de establecer en 

los centros de trabajo expendios de bebidas embriagan

tes y casa de juegos y casa de a:ar. (Diario Oficial 

9 de enero de 1978). 

XXIII. Se cre6 una nueva fracci6n XIII para garanti=ar cons

titucionalmente el derecho de los trabajadores a re

cibir capacit:aci6n y adiestramiento (Diario Oficial 9 

de enero de 1978). 

XXIV. Una vez más se adicionó a la fracción XXXI más indus

trias (Diario Oficial 9 de enero de 1978). 

XXV. Se adiciona el proemio del apartado "A" con un párra

fo inicial a fin de establecer para toda pcr5ona el 

derecho al trabajo digno y socialmente útil, por me

dio de la promoción de la creación de empleos de una 

organi~aci6n social para el trabajo (Diario Oficial 

19 de diciembre de 1979). 

XXVI. La más reciente de ellas que consistió en la modifica

ci6n de la fracci6n VI del apartado "A" a través de 

la cual desaparece el salario mrnimo del campo y se 

simplifica el sistema de fijaci6n de los salarios mí

nimos~ a efecto de ajustarlo a la dinámica económica 



•·actual. eliminando a las comisiones regionales de sa

larios mrnimos, y quedando la Comisi6n Nacional de Sa

larios ~frnimos facultada para fijarlos, por 1a cual 

se puede auxiliar de comisiones especiales de carác

ter consultivo (Diario Oficial 23 de diciembre de 

1986) • (2 O) 

Como se puede observar en estas reformas hechas a 

la Ley Federal del Trabajo, desde su primera publicación. 

hasta la actualidad. vemos que s~ ha tenid? varios cambios. 

aunque no han sido de fondo. han sido ajustes a las necesi

dades actuales, unas y otras de incursión de nuevos trabaja

dores o industrias, sin que esas reformas trasciendan eco

nómica y socialmente. 

(20) DAVALOS Morales. Josti. Op ci t:. pp. 47-55. 
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CAPITULO TERCERO 

MARCO JURIDICO 

En este capitu1o hab1aremos de la protección que 

disfruta e1 trabajador de la construcci6n dentro de la legis-

1aci6n mexicana actual, como podemos ver en la remembranza 

que hicimos en el capitulo que antecede, en este capitulo 

empezaremos con la Constituci6n Política de los Estados Uni

dos Mexicanos. 

Como se ha explicado, desde 1917, ano en que se 

promulgó la Constituci6n Mexicana, así como posteriormente 

en sus reformas, las garantías sociales en materia del tra

bajo y previsión social, se dictaron con un interés general 

en relación con el trabajador; por lo consiguiente, no in

tentaremos profundizar con respecto al trabajador de la 

construcci6n, ya que, aquí solamente hablaremos de las ga

rantías que disfrutan todos los trabajadores. 

La Constituci6n Mexicana, dentro de sus artículos 

que contienen garant~as de protec~i6n al trabajador, son 

l.as siguientes: 
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3.1 Constituci6n Po1ítica de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo So. que a 1a letra nos dice: "A ninguna 

persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, in

dustria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 

El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por deter

minación judicial, cuando se ataquen los derechos de terce

ros, o por resoluci6n gubernativa, dictada en los términos 

que marque la Ley, cuando se ofendan los derechos de la so

ciedad. Nadie puede ser privado del prod~cto de su trabajo, 

sino por resoluci6n judicial". 

En lo referente a este primer párrafo, diremos que 

es una garant~a en general que protege a todo tipo de traba

jador, ya que como emana de la Constitución es de interés 

genera1. y por consiguiente. protege a todo trabajador com

prendido o no. dentro de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo. 

En e1 párrafo III de1 mismo art~cu1o se menciona: 

"Nadie podr:i ser ob1igado a presentar trabajos personales 

sin 1a justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento. sal

vo e1 trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. 

e1 cua1 se ajustará a 1o dispuesto en 1as fracciones I y JI 

de1 Art.ículo 123" .. 



Entre este párrafo y el primero hay mucha simili

tud, anicamente haremos una pequena observación. ya que el 

trabajador de la industria de la construcci6n. por su pre

caria cultura no comprende el alcance de sus garantras. y 

por consiguiente. son violadas frecuentemente. un ejemplo 

de ello es cuando por inasistencias o faltas cometidas en 

el desempeno del trabajo encomendado. o entre sus mismos 

compafteros. según el criterio de algunos patrones. son 

acreedores a sanciones injustas. 

El párrafo IV dice: "El. Estado no puede permitir 

que se lleve a efecto ningún contrato. pacto o convenio que 

tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 

sacrificio de la libertad de la persona. ya sea por causa 

de trabajo. de educación o de voto religioso ... ". En cuan-

to a este párrafo diremos que si bienla misma Constituci6n 

prohibe el "menoscabo. la pérdida o el irrevocable sacri -

ficio de la libertad". diremos que en cuanto al trabajador 

de la industria de la construcci6n. el reali=ar su trabajo 

en lugares lejanos a la civilización (selvas. r~os profun

dos, sierra). esta disposición constitucional queda sin 

efecto. puesto que al trasladarlos a estos lugares, no se 

les regresa a su lugar de origen,_ hasta que ha concluido la 

obra. 
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E1 artículo 73 nos habla de las facultades que 

tiene el Congreso y en su fracción X nos dice: "Para legis

lar en toda la Repfiblica sobre hidrocarburos. miner~a, in-

dustria cinematogr~fica. comercio. juegos con apuestas y 

sorteos, servicios de banca y crédito, energía eléctrica y 

energía nuclear, para establecer el bando de emisión dnico 

en los términos del artículo 28 y para expedir las leyes de 

trabajo reglamentarias del artS::culo 123". 

En este articulo queda muy claro que no existe 

inconveniente o pretexto alguno para afiadir párrafos, artí-

culos o capítulo especial dentro de la Ley Federal del Tra

bajo, que defina y garantice con precisi6n al trabajador 

eventual de la industria de la construcci6n. 

La garantía socia1 más bril1ante que se haya da-

do no s6lo a nivel nacional, sino a nivel mundial en este 

siglo, es sin duda alguna la que surgió de nuestra Revolu

ci6n Mexicana. elaborada por nuestros célebres constituyen-

tes de 1917. nos referimos al Artículo 123 de nuestra Carta 

Magna. que versa acerca del trabajo y previsi6n social, no 

vamos a transcribir todo el artículo. anicamente diremos 

que, en el Apartado nA". que es el~ que nos ocupa. se men

ciona: ••Toda persona tiene derecho al trabajo digno y so-

cialmente útil: al efecto se promoverá la creaci6n de em

pleos y la organizaci6n social para el trabajo. conforme a 

la Leyº. 
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E1 Congreso de la Unión, sin contravenir a las 

bases siguientes, deberán expedir 1eyes sobre e1 trabajo, 

1as cuales regirán: "A. Entre los obreros., jornaleros,, em

pleados, domésticos, artesanos, y de manera general, todo 

contrato de trabajo". 

Y dentro del párrafo XXIX donde se encuentran 

plasmadas las garantías del trabajo y previsi6n social, que. 

debe gozar todo tipo de trabajador, que se encuentre con

templado en la Ley Federal del Trabajo, pu~s como lo hemos 

resaltado por una u otra raz6n existen trabajadores que por 

necesidad o ignorancia no hacen valer sus garantías consti

tucionales, pues son explotados por los patrones, o simple

mente éstos les niegan sus derechos. 

3.2 Ley Federal del Trabajo 

Su marco legal en la Ley Federa1 del Trabajo. lo 

ubica en una posición de eventualidad. dada su caracteristi

ca especial en 1a industria de 1a cons~rucci6n. pero habla

remos de 1os articules que 1os protege, en cierto grado. 

En cuanto al contrato de trabajo. el artículo 20 

de 1a Ley Federal del Trabajo nos dice: "Se entiende por 
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re1aci6n, cualquiera que sea el acto que le de origen, la 

prestaci6n de un trabajo peTsonal subordinado a una persona 

mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que 

sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual 

una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario. 

La prestaci6n de un trabajo a que se refiere el 

párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos 

efectos". 

En este artículo observamos tres elementos esen-

ciales para la existencia de una re1aci6n laboral. que son: 

servicio personal, la prestaci6n de un servicio remunerado, 

y el tercero que debe ser subordinado. 

El articulo 24 nos habla de que debe hacerse por 

escrito. e1 26 nos hab1a de que 1a fa1ta del escrito a que 

se refieren los artículos 24 y 25 no priva a1 trabajador de 

los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los 

servicios prestados. Respecto a :stos numerales. es claro 

que no es indispensable el contrato para entender que hay 

re1aci6n de trabajo. ya que con respecto al trabajador de la 

industria de la construcci6n. es muy usual este tipo de 

ESTA 
S~UR 

110 DEIE 
BIBllBTECI 
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contr~tos verbales, ya sea por medio de contratistas. inter

mediarios o empresas. 

La Ley Federal del Trabajo, observa con respecto 

a la duración en la relación laboral, dentro de su artfculo 

35 que: "Las relaciones de trabajo pueden ser por obra o 

por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, a falta 

de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo in

determinado. Asimismo los art~culos 36 y 37 respectivamen

te, establecen que el señalamiento de una pbra determinada 

puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza 

y el seftalamiento de un tiempo determinado puede únicamente 

estipularse en los casos siguientes: 

J. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a 

prestar .. 

JI. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro 

trabajador. y 

III. En 1os demás casos previstos por esta ley. 

Respecto de estos art~culos diremos que. en este 

tipo de relaci6n laboral. la duraci6n del trabajo es circuns

tancial. ya que en ocasiones se termina por diversas causas: 

por haber terminado la obra. o porque no se desea tener al 

trabajador por más tiempo para que no genere más derechos y 

prestaciones. 
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La Ley Federa1 del Trabajo en sus artfculos s. 10 

y 12 nos define al trabajador y al patr6n e intermediario: 

el artículo 13 hace referencia al contratista. que son las 

personas jurídicamente vinculadas en la relaci6n laboral del 

trabajador de la industria de la construcci6n. explicando 

más detalladamente estos artículos, diremos que el trabaja

dor podría ser: el albanil. pe6n, maestro, yesero, herrero, 

plomero, electricista, carpintero, pintor, cantero, entre 

otros. Y como patr6n diremos que son: compafiía constructo

ra, representantes o el ingeniero o arquit~cto constructor, 

intermediarios como contratistas, que a su vez, le relegan, 

en ocasiones, esa funci6n al maestro albaftil para contratar 

a 1os trabajadores,,. o ya sea que este tenga "a su gente•• co

mo en 1a mayoría de las ocasiones sucede. 

De 1a jornada de trabajo expondremos 10 que e1 ar

tícu1o 58 nos dice: "La jornada de trabajo es e1 tiempo du

rante e1 cua1 el trabajador está a disposici6n del patr6n 

para prestar sus servicios. En relaci6n con este tipo de 

trabajador,,. debe ser jornada continua,,. toda vez que trabaja 

con materiales que pueden echarse a perder por no ocuparlos 

a1 momento: tal seria el caso de los colados,,. las mezclas 

con que pegan ladrillos,,. el yeso,. amarrado de vari1la para 

no tardar las o11as con el colado,. s6lo por mencionar algu

nos ejemplos. 



Por lo que se ha mencionado anteriormente, este trabajador 

debería gozar de lo establecido por los artículos 63 y 64 

acerca de concederles media hora de descanso, y de que cuan-

do no pueda salir del centro de trabajo durante las horas de 

reposo o de comida, el tiempo correspondiente le será compu-

tado como tiempo efectivo en la jornada de trabajo. 

En cuesti6n del salario, los artículos del 82 al 

85 nos dicen: "Salario es la retribuci6n que debe pagar el 

patrón por su trabajo. El salario debe se~ remunerador y 

nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las dispo-

siciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se 

tomarán en consideraci6n la cantidad y calidad del trabajo. 

En el salario por unidad de obra, la retribuci6n 

que se pague será tal, que para un trabajo normal, en una 

jornada de ocho horas, da por resultado el monto del salario 

mínimo por lo menos. 

Esto en relación a la fracción IV del artículo 

123, apartado "A" de la Consti tuci6n, que nos dice que el 

salario remunerador es a~uel que debe ''satisfacer las nece

sidades normales de un jefe de fam~1ia, en el orden material, 

social y cultural y para proveer a la educación obligatoria 

a sus hijos". Ahora diremos que estas definiciones respecto 

al trabajador de la industria de la construcción, no tienen 
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mucha re1aci6n, ya que siempre se les paga un sue1do muy por 

debajo· de las caracter~st:icas que debería tener, y por lo 

consiguiente, no "satisface las necesidades normales de un 

jefe de familia" como se establece constitucionalmente. 

El articulo 74 establece: .. Son días de descanso 

obligatorio: el lo. de enero, S de febrero, 21 de marzo, lo. 

de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, lo. de diciem

bre de cada 6 afias, 25 de diciembre, y los que determinen 

las leyes federales y locales electorales,· en el caso de 

elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. 

Estos dtas por derecho les correspondería gozar, 

aunque en la mayoría de las ocasiones, por circunstancias de 

premura, los obligan a trabajar sin pagarles como tiempos 

extraordinarios esos días laborados. 

En e1 artículo 76 se habla de los períodos vaca

cionales. esto ya lo habíamos definido pero ahora aclarare

mos que con respecto de este trabajador, es muy raro que go

ce de éstos. ya que por lo general, no duran un afio trabajan

do y. por consiguiente. menos se les paga aún sabiendo que 

les corresponden días de vacacione~ o su pago proporcional 

de vacaciones. 
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Conforme al artfcu1o 87 párrafo I, los trabajado

res tienen derecho a un aguinaldo anual de 15 días de sala

rio, por lo menos deberá pagarse antes del 20 de diciembre. 

Alln en los casos en los que no hayan cumplido el afio o no 

estén trabajando, se les pagará parte proporcional, ésto, 

como también ya anteriormente se había sefialado, no se les 

paga, debido a que no se encuentran laborando en esa época, 

y si llega a pagárseles esta prestaci6n 9 lo hacen anicamen

te por una semana de trabajo como pago de aguinaldo. 

Por lo que toca al reparto de utilidades, el artí

culo 12 7 nos dice: "El derecho de los trabajadores a parti

cipar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas 

siguientes: •.. fracción V, en la Industria de 1a Construc

ción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho 

a participar en e1 reparto. Fracción VII. Los trabajadores 

eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de 

1a empresa cuando hayan trabajado sesenta días durante el 

ano, por lo menos.... No está por demás sefialar que e1 tra

bajador de la industria de 1a construcción, de hecho es muy 

raro que se le participe de estas utilidades, por lo genera1 

ellos desconocen su derecho a esta prestación. y a veces son 

despedidos en la época en que debe hacerse dicho reparto, 

para eludir asr el pago de las mismas. 

La terminación laboral del trabajador de la indus

tria de la construcción se da por lo general porque se 
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terminó la obra o por despido del pat:r6n,. )" muy pocas veces 

por lo que es t:abl e ce el art:i'.culo 53 que nos di ce: "Son cau

sas de terminación de las relaciones de t:rabajo: 

l. El mutuo consentimiento de las partes. 

II. La muerte del trabajador. 

III. La t:erminaci6n de la obra o vencimiento del término o 

inversión del capital,. de conformidad con los art:~culos 

36, 37 y 38. 

IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifies

ta del trabajador, que haga imposible la prestaci6n 

del trabajo,. y 

V. Los casos a los que se refiere el art:í'culo 434. 

A excepción de la fracción III de este artículo,. 

muy ocasionalmente se da alguna de las otras causas para la 

t:erminaci6n de las relaciones de trabajo. 

3.3 Ley de2 Seguro Social 

Esta Ley. en sus primeros die= artículos nos da a 

saber respecto del alcance de la p~otecci6n del trabajador 

en general. por el Inst:itut:o Mexicano del Seguro Social. nos 

especifica en estos 10 artículos: "La presente ley es de 

observancia en toda la Repablica. 



86 

Tiene como finalidad garanti=ar el derecho humano 

a 1a salud. a 1a asistencia médica. la protección de medios 

de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo. 

La realización de la seguridad social debe de en

contrarse a cargo de dependencias o entidades públicas fede

rales locales y de organismos descentralizados. 

Debe ser de car~cter nacional como lo especifica 

1a ley, pero sin perjuicio de los sistemas instituidos por 

otros ordenamientos, éstos deben estar a cargo de organis

mos públicos descentralizados como lo es con patrimonio pro

pio que se denomina Instituto Mexicano del Seguro Social 

( IMSS) • 

Este Seguro Social comprende dos regímenes: I) 

Obligatorio (que es el que nos interesa), y II) Voluntario. 

En el artículo So. nos dice: 

"El seguro social cubre las contingencias que se 

especifican a prop6sito de cada régimen del seguro social, 

además de otorgar las prestacione~ inherentes a sus finali

dades, podr~ proporcionar servicios sociales de beneficio 

colectivo, pues no s61o es una instituci6n de car~cter 
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individualista al trabajador espec~fico, sino que a todo tra

bajador que se encuentra inscrito en cualquiera de los dos 

reg~menes que se mencionan anteriormente. 

Los asegurados gozan del beneficio de inscribir a 

sus familiares, ya sea descendientes y ascendientes en pri

mero o segundo grado, segan sea el estado de necesidad, con 

las limitaciones que la misma ley establece. 

Estos beneficios son protegidos por la Ley, ya que 

nos dice en su artículo 10 ••1as prestaciones que correspon

de a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables, 

s61o en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo 

pueden embargarse por autoridad judicial las pensiones, sub

sidios y los fondos de las subsecuentes del seguro de retiro 

hasta por el cincuenta por ciento de su monto. 

3.4 Rea1amento del Seguro Socia1 Ob1igatorio para 1os 
trabajadores de 1a Construcci6n por obra o tieapo 
det:erainado . 

Respecto de este reglamento diremos que en toda la 

legislación mexicana es el único que contempla a nuestro 

trabajador de la industria de 1a construcción. como tal lo 

hemos mencionado. este es s6lo un reglamento que da protec-

ci6n a este trabajador. p~ro únicamente de seguridad social 
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y no Como a nosotros nos interesa. o sea que la protecci6n 

sea en todos los aspectos laborales y sociales. Para mayor 

comprensi6n transcribiremos parte de los 7 artículos que lo 

sefíalan. 

En el artículo 1o. nos dice: "Las disposiciones de 

este reglamento norman obligaciones y derechos que conforme 

a la ley del seguro social, tienen las personas ffsjcas o 

morales que se dediquen en forma permanente o esporádica a 

la actividad de la construcci6n y que con~raten trabajado

res por obra o tiempo determinado, as~ como de los trabaja

dores contratados en la forma antes mencionada que presten 

sus servicios en tal actividad''. En es'te ar'tfculo se define 

al trabajador que estudiamos, pero s61o lo define para los 

objetivos de la misma ley. 

Para los efectos de este reglamento, se tendrá por 

patrón a las personas físicas o morales que encuadren dentro 

de los supuestos previstos en el articulo So.: a la ley del 

Seguro Social se le denominará la "Ley" y al Instituto Mexi

cano del Seguro Social "Instituto". Así mismo se entenderá 

por "obra de construcci6nº, cualquier trabajo que tenga por 

objeto crear, construir, instalar, conservar, reparar, demo

ler o modificar inmuebles, así como instalaciones o incor

poraci6n en ellos de bienes muebles necesarios para su rea

lizaci6n o que se les integren, y todos aquellos de natura

leza análoga a los supuestos anteriores, de igual forma en 
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este art!culo define la misma ley al patr6n. la ley. Insti

tuto y as~ al trabajo desempenado para el trabajador. 

El art~culo 2o. dice: El aseguramiento de los tra

bajadores contratados por obra o tiempo indeterminado para 

la ejecuci6n de obras de construcción en general. comprende 

los seguros previstos en el art!culo 11 de la ley. 

Artículo 3o. Los trabajadores contratados por 

tiempo determinado se considerarán como p~rmanentes. aún 

cuando realicen trabajo en distintas obras de construcci6n 

con el mismo patr6n y su aseguramiento se regulará por las 

disposiciones relativas de la ley y sus reglamentos aplica

bles. Estos dos artículos que anteceden de igual forma son 

de aplicaci6n puramente del servicio de1 Instituto de1 Se

guro Social .. 

Art~culo 4o .. Las disposiciones de este reglamento 

no son aplicables en los casos de construcci6n, ampliaci6n o 

reparaci6n de casas habitaci6n. por aquellos trabajos que su 

propietario realice en forma personal, o bien, cuando se 

1levan a cabo por cooperaci6n comunitaria sin retribuci6n 

alguna, debiéndose comprobar esto~ hechos a satisfacci6n 

del Instituto, conforme a las reglas generales de prueba .. 

Este artículo especifica que personas que realicen trabajos 

relacionados a nuestro trabajador, no pueden ser beneficia

dos con el servicio del seguro social. 
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Artículo So. Son patrones obligados a cumplir con 

las disposiciones de la ley y de este reglamento: 

JI. Las personas que en los t~rminos mencionados 

en la fracci6n anterior sean contratadas para llevar a cabo 

obras de construcci6n a precio al:ado, o bajo el sistema de 

precios unitarios, con trabajadores a su servicio. 

Articulo 60. Los patrones que se dediquen permanen

temente o esporádicamente a la actividad de la construcci6n 

y que contraten trabajadores para obra o tiempo determina

do ... En estos dos articules se especifica al patT6n obli

gado a los requisitos establecidos por la ley. 

Artículo 7o. Los patrones podrán cumplir con las 

obligaciones que les establecen la ley y este reglamento, 

tanto en lo que se refiere a la entrega al instituto, de in

formación relativa a los trabajadores contratados para la 

ejecución de la obra de construcción ..... (21). Y por último. 

en este articulo nos habla de las obligaciones del patrón 

al instituto. 

(21) Ley del Seguro Social. Sista,S.A. México, 1992. pp. 181-182. 
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3.5 'C6diao internaciona1 de1 Trabajo 

Respecto a este c6digo diremos que fue creado por 

la organi;:aci6n internacional del trabajo (OITJ , a su ve=. 

cre6 la comisi6n de construcciones, ingenier~a civil y obras 

pOblicas, que estableci6 el consejo de administraci6n de la 

oficina internacional del trabajo en su XCIV reuni6n, 11ev~ 

da a cabo en Londres, Inglaterra, en enero de 1945; en don

de nuestro país con gran atino es uno de los parses miem

bros. 

La finalidad de esta comisi6n es hacer observacio-

nes y recomendaciones a los gobiernos integrantes, empresas 

privadas, así como sindicatos, para que su desarrollo sea 

más productivo y de mejor calidad y c6mo generar mayores 

fuentes de trabajo en la rama de la industria de la cons

trucción. 

Con lo que respecta a 1a rama de la industria de 

ln construcci6n y sus trabajadores. la Organi=aci6n Inter

nacional del Trabajo. por medio de la comisi6n de construc

ci6n en ingenier~a civil y obras públicas han establecido 

en el c6digo internacional del tr~bajo las siguientes reco

mendaciones. que nos interesnn y que expondremos a grandes 

rasgos: 
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''A. Problemas genernles.- La comisi6n encarece a 

empleadores y trabajadores de todos los países, que hagan 

individual y colectivamente cuanto esté a su alcance a este 

respecto, y que traten de desarrollar todos los métodos ne

cesarios para asegurar la productividad máxima de todos 

aquellos que. a cualquier capacidad, se dediquen a la in

dustria de la construcci6n y trabajen para ella''. (::2) 

"B.- Empleo y desempleo en la industria de la cons

trucci6n.- La comisi6n hace hincapié en la. necesidad univer

sal de lograr el m~ximo de productividad y la plenitud de 

empleo en la industria de la construcci6n, permitiendo de 

esta forma un alto nivel de consumo y el pago de salarios 

adecuados; as~ como condiciones generales de trabajo conve

nientes y una estabilizaci6n máxima de empleos. con est:e 

fin, la comisi6n sugiere que los gobiernos examinen constan

temente su polrtica presupuestaria fiscal y comercial. des-

de el punto de vista nacional e internacional y que tenga 

en cuenta la opinión de las organizaciones de trabajadores 

y de empresarios, en la medida en que estas cuestiones ata-

fien a la industria de la const:rucci6n. 

La comisión, teniendo en cuenta la necesidad de re

gularizar la actividad de la industria de la const:rucci6n. 

(22) Código Internacional de Trabajo, Vol. II: Anexos, Imprenta de "La 
Tr2bwie de Genove1', Ginebra, 1957. p. 651. 
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a fin'~e estabilizar el empleo. Consciente de la necesidad 

de obrar con rapidez frente a toda amenaza de crisis econ6-

mica. sefiala a los gobiernos la necesidad de contar con in

formación estadj'.stica que pueda dar a conocer toda amcna~a 

de crisis y de elaborar planes de trabajo que puedan mante

ner a la industria de la construcci6n en un plano de activi

dad y estabilidad de empleo. 

A estos efectos. la comisión sugiere a los gobier

nos que mantengan relaciones estrechas y p~rmanentes con las 

organizaciones de empresarios de trabajadores. a prop6sito 

del estudio de los programas de obras públicas y sobre los 

medios convenientes para ponerlos en práctica rápida y fácil

mente. en el momento oportuno. con objeto de utili:ar prove

chosamente todas las fuerzas constructivas de la naci6n. or

ganismos tripartitas formados por representantes de los go

biernos, los patrones y trabajadores deberán participar en 

la preparación de los programas de obras públicas y en las 

investigaciones sobre medios. para ponerlos en práctica. 

revisándolos regularmente y teniendo en cuenta las modifica

ciones que sean necesarias al cambiar la situaci6n en el 

paí'.s interesado". (23) 

La comisión de construcción. ingcnier~a civil y 

obras públicas. en sus conferencias ha dejado establecido 

(23) Idem. pp. 656-657. 
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de 1os grandes problemas económicos y sociales que causan 

el desempleo y que se da en la industria de la construcci6n 

a nivel mundial, y que considera que deberían de adoptarse 

ciertas medidas para que no existiera tanto desempleo en 

esta rama. 

3.6 Tratados Internacionales 

A propósito de este punto, diremos que los trata

dos internacionales con referencia al trabajador de la in

dustria de la construcci6n, tras una exhaustiva b6squeda, 

encontramos que la Organizacion Internacional del Trabajo 

los maneja en forma de conclusiones de la obra de la comi

sión de construcción, ingenier~a civil y obras públicas, 

resultado de conferencias y que son agregadas al c6digo in

ternacional de trabajo y haciendo ver a los países asocia

dos por recomendaciones, en forma general expondremos algu

nas de las más relevantes a nuestras necesidades del tra-

bajo: 

A) Conclusiones de 1a Camisi6n: 

La comisi6n de la OJT hace hincapié a todos los 

gobiernos para que estabilicen esta industrio a un nive1 
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adecuado para responder a las necesidades de 1a economia en 

materia de construcci6n pQblica y privada, teniendo en cuen

ta la capacidad productiva de la econom~a de cada pa~s. 

B) Criterio de Estabi1izaci6n: 

Es opini6n general de la comisi6n que no deberia 

ajustarse la política de estabilización de la construcci6n a 

un nivel determinado de producci6n. expres~ndo el volumen 

físico o en valor monetario. si ello ha de traer como conse

cuencia la rigide: y el estancamiento. El objetivo deber§ 

ser más bien mantener en la industria de la construcci6n en 

general, un nivel de empleo determinado. 

C) Est~•Ulo de la Construcci6n: 

La comisi6n estima que los gobiernos deber~an to

mar medidas para crear el ambiente más favorab1e para 1a ex

pansión de 1as inversiones privadas y que tales medidas po

dr~an comprender. entre otras. un examen de la pol~tica que 

ha seguido con la iniciativa privada. as~ como 1a reducción 

transiroria de los impuesros a las inversiones. sobre la ac

tividad de la construcción. 
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La comisi6n opina que la industria de la construc

ci6n puede proporcionar empleo a un gran número de trabaja

dores de otras industrias. en caso de desempleo en gran es

cala; ya que no solamente son los trabajadores de las obras. 

sino las actividades conexas con la construcci6n. las que 

dar~n un gran volumen de empleo. por tales motivos. los go

biernos deben preocuparse por alentar esta industria. 

D) Seaana de Trabajo: 

La comisi6n recomienda la jornada de trabajo en 

esta industria de 40 horas semanales, aunque esté conscien-

te de que. por el momento. en algunos paises es muy dificil 

implantar semana inglesa. 

3.7 Jurisprudencia y Tesis de ia H. Supreaa Corte de ia 
Nación. 

En este punto citaremos algunos de los principales 

criterios de jurisprudencias. asr como ejecutorias del Tri-

bunal Superior de Justicia, respecto de la situaci6n jurrdi

ca del trabajador eventual de la industria de la construc-

ci6n, puntos de vista que no son abundantes dada la caracte

rística de este tipo de trabajador. ya que como hemos mencio-

nado en repetidas ocasiones, por su precaria cultura y 
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escasos recursos. no contrata abogados para demandar y por 

1o consiguiente. es inusual que un trabajador de esta natu

raleza llegue hasta el recurso de amparo por conducto de re

presentante legal. para hacer valer sus derechos. 

"Contrato de trabajo para Obra Determinada. Carga 

de 1a Prueba. Aún cuando es cierto que un contrato de tra-

bajo puede terminar legalmente por voluntad de las partes o 

por causa distinta, también lo es que si la parte demandada 

afirma que el contrato de trabajo terminó .en virtud de haber 

concluido la obra para la que se habra contratado al traba

jador, es a dicha parte a quien toca demostrar que éste ha-

b!a sido contratado para la realizaci6n de una obra determi

nada y que ésta concluy6, y si no 1o hace, a1 fal1ar una 

Junta en su contra no vio1a sus garantías. 

Por otra parte. debe decirse que cuando e1 contra-

to de trabajo se ce1cbra para obra determinada. es indispen

sable que con toda claridad se exprese cuál es esa obra; ya 

que de lo contrario no podría hab1arse de un determinado 

objeto del contrato. 

Tomo LI I -Chavero Cándido y Coags. _P. 1982. 

Tomo LXI-Sinclair Pierce Oi1, Col. p. 3318. 

p. 5852. 

Tomo LXII- p. 1471'"(24) -

"'[Z"4) Jurisprudencia 31 (Quinta época). Secci6n Primera, Volumen Olai"Ul 
Sala, Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965. p. 44. 
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La anterior Tesis Jurisprudencia1 es significativa 

y de gran importancia. porque nos indica que la parte deman

dada es la que tiene 1a carga de la prueba; o sea. tendrá 

que demostrar en e1 procedimiento que existió 1a obra deter

minada. que el trabajador fue contratado -bajo previo con

trato- para esa obra determinada y que la obra o la fase de 

ella para la que se contrat6. concluyó. 

••944. Contrato de Obra. Caracter de Patrdn del 

Empresario. La Junta debe atender a lo qu~ establece el 

Artículo So. de la Ley Federal del Trabajo. el que perceptOa 

que tiene el carácter de intermediario. el que contrata los 

servicios de otros para ejecutar algan trabajo en beneficio 

de un patrón. y que serán considerados como patronos y no 

como intermediarios 1as empresas estab1ecidas que contraten 

trabajos para ejecutar con e1ementos propios, circunstancia 

esta ú1tima que, para operar, debe quedar plenamente demos

trada en el juicio 1aboralº. 

Amparo Directo.-2833/66-Petroni1a Marcial Vda. de L6pez.

Agosto 31, 1967-Mayoría de 4 votos''(~S). 

En esta tesis nos referimos a1 intermediario dadas 

1as circunstancias que a veces prevalecen en las 

(ZS) CUarta Sa1a. Sexta época, Vol. CXXII Quinta Parte. p. 43. 
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contr&taciones de los trabajadores de 1a construcci6n. en 

virtud de que rara vez son contratados directamente por el 

patr6n, ya que regularmente se hace por medio de contratis

tas o maestros albañiles. 

''206.- Construcción Industria1, de los Contratos 

por Tiempo Fijo y por Obra Determinada. Un contrato deriva-

do de la industria de la construcción no tiene que ser for

zosamente por tiempo fijo, puesto que puede celebrarse por 

tiempo indefinido, por ejemplo, cuando una.empresa construc

tora contrata a un trabajador para tenerlo indefinidamente 

a su disposición para la realización de diversas obras. 

Amparo Directo.- 6389/62- Benjamín Huitrón Pineda.- Febrero 

15, 1963- Unanimidad de Votos- Ponente: Agapito Pozo. Cuar

ta Sa1a- Sexta Epoca- Vo1umen XLIII- Quinta Parte- p. 9''"(26) 

Esta Jurisprudencia seña1a acertadamente. desde 

nuestro punto de vista. 1a manera como debe contratarse a1 

trabajador de la construcci6n, ya que le da estabilidad la

bora1. 

nzs6.- Cont:;rato de trabajo. Como el contrato por 

obra determinada debe contener la especificación de la obra 

(26) ~- Vol. XLIII- Quinta Part:c. p. 9 
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para 1a cua1 se emplea al trabajador, cuando falta este re

quisito y en la reclamaci6n laboral se demuestra que las la

bores que le fueron encomendadas eran permanentes y subsis

ten después de su separación, debe entenderse que el traba

jador lo es por tiempo indefinido, y que el contrato o suce

sivos contratos escritos que se le otorgan no corresponden 

a la realidad, teniendo el trabajador reclamante derecho a 

ser considerado, como ya se ha dicho como contratado por 

tiempo indefinido. 

Amparo Directo.- 391/56/4a.- Petr6leos Mexicanos Fallado: 

Julio 2, 1958 ... (27) 

.. 257 ... - Contrato de Trabajo para Obra Determinada. 

Corresponde al patr6n que afirma no haber despedido a un 

trabajador, sino que el contrato celebrado con éste terminó 

por haber conc1uido la obra para cuya realización fue con

tratado, demostrar tanto que dicho contrato se celebró con 

esa modalidad, cuanto que la obra pactada quedó concluida, 

si no lo hace as~, el laudo que lo absuelve, considerando 

procedente la excepción opuesta, resulta infundado: ya que 

no es 16gico resolver que se probó que una obra fue termina

da cuando ni siquiera se ha preci~ado cu51 es la supuesta 

obra que dio origen a1 contrato. 

(:?;") a.arta Sala In:f"onne 1957, p. 19. 
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Amparb directo.- 4686/56.- Jesas Garcra Lorea. Resuelto: 

Agosto s. 1957- Unanimidad de votos- Ponente: Ministro Mar

t:tnez Adame- Sri o. Li e. Rafael Pérez Mi ravete". ( 2 8) 

En estas dos jurisprudencias que acabamos de pre

sentar, se demuestra que debe especificarse el tipo de obra 

a realizarse y sus funciones para que prevalezca la relaci6n 

laboral y saber hasta qué momento se dará por terminada esa 

contrataci6n. 

n302.- Contrato para Obra Deterainada .. No corres

ponde a los trabajadores que laboran en virtud de contratos 

para obra determinada y que fueron despedidos. demostrar la 

subsistencia de la materia de dicho contrato, sino al patr6n 

acreditar la terminaci6n de la obra contratada y, consiguien

temente, 1a de los contratos mismos. 

Amparo Directo.- 650/55/Za.- Cía. Constructora Inmobiliaria 

Mexicana, S.A .. - Febrero 25 de 1957- Unanimidad de 5 votos"(29) 

.. 303.- Contra'to pok' Obra Determinada. No puede 

rescindirse sino por causa justificada, antes de que con-

c1uya la obra para 1a cual fue contratado el obrero. Si el 

(28) D.Jaruo Sa1a Informe 1963, p. 14. 
(29) Revista del Trabajo, Diciembre de 1941, p .. 18. 
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actor'-demuestra que sus servicios fueron contratados para 

la realizaci6n de una obra determinada y que se le rescindi6 

su contrato sin causa justificada. antes de que dicha obra 

concluyera. la Junta no puede, en virtud de la naturaleza de 

la contratación, considerar que no proceden las acciones del 

demandante pues, en última instancia, lo que correspondía a 

este trabajador era disfrutar del salario convenido durante 

todo el tiempo que tard6 la obra en concluirse. consecuente~ 

mente procede la condena al pago de estos salarios. 

Amparo Directo.- 24/67- Miguel Romero Ponce. Resuelto: lo. 

de marzo 1963.- Unanimidad de 5 votos- Ponente: Ministro 

Angel Carvajal- Srio. Lic. Barajas Montes de Oca".(3-0) 

Como se indica, la rescisi6n del contrato s61o de

be operar por causas justificadas que se establecen en la 

misma Ley y no dejarle la libertad al patr6n de terminar la 

relaci6n por causas ajenas a lo establecido • 

.. Ar't~culo 25. - Contrato por Unidad de Obra, (Des

tajo). Conclusiones del Contrato de Trabajo para Obra De

terminada.- Demostrado que el trabajo motivo del contrato no 

es continuo sino cíclico, es indudable que terminado el pe

ríodo de actividad y acreditado que en él se cumplta el 

(30) Idem. Febrero de 1942, p. 38. 
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contrato cc1ebrado con el trabajador, éste no puede pedir 

1a rescisión de1 citado contrato. por su falta de continui-

dad. mientras se reanude otro de 1os perfodos anotados. 

Amparo 5835/41/lo.- José Rivera Chávez- Resue1to: NoviembTe 

S, 1941".(31-) 

Como se indica en este tipo de trabajo (destajo) 

1a rescici6n no puede operar mientras subsistan obras por 

realizarse para e1 patrón sin que medie ju~ta causa. 

"Contrato Verba1 de Trabajo. Resultado de la uti-

1izaci6n del obrero en actividades diversas de su contrato, 

aún cuando inicia1mente haya existido una contratación para 

obra determinada que concluy6, si el patr6n utiliza a1 obre· 

ro en distintas actividades, el nuevo contrato debe estimar-

se verbal y por tiempo indefinido, con todas 1as consecuen-

cias inherentes a la contrataci6n de1 nuevo trabajo. 

Amparo Directo 5135/41/la.- Petr61eos Mexicanos, S.A.- Enero 

1942". (32) 

En esta jurisprudencia se remarca que la continui-

dad de 1a rclaci6n de trabajo, sigue generando derechos Y 

obligaciones para las partes. 

(3.1) Idem. OC:tubre de 1941, p. 31. 
(32) D.larta Sala, Sexta época, Vol. LXIII, p. 9. 

••··--' o••·--•-»P•---------·••••• ·-·••••·--•••-·•-~----
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'"Trab•jadores Eventual.es. La celebraci6n de nume

rosos y sucesivos contratos individuales para diversos tra

bajos de obra determinada, t:empora1es y transitorios, da a 

1os trabajadores el car§ct:er de eventua1es, y los mismos no 

pueden ser considerados de planta si no son ocupados en 1os 

trabajos que la empresa desarrolla en forma normal y perma

nente, para la conservaci6n y mantenimiento de sus activida

des. 

Amparo 3163/41/la.- Felipe Barco y Coags.- Septiembre 8, 

1941".(33) 

El trabajador eventual es un empleado transitorio, 

dadas ·1as funciones a desempefiar por el patr6n y el tiempo 

determinado por el que fue contratado • 

.. 206 .. - Const:rucci6n Industrial. de l.os Contratos 

por tieapo fijo y por obra determinada. Un contrato deriva-

do de la industria de 1a construcción no tiene que ser for

zosamente por tiempo fijo, puesto que puede celebrarse por 

tiempo indefinido: por ejemplo, cuando una empresa construc

tora contrata a un trabajador para tenerlo indefinidamente 

a su disposición para la realizac~6n de diversas obras. 

(33) Cuarta Sala. Tesis de Jurisprudencia. Informe 1981. p. 30. 
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Amparo Directo.- 6398/62- Benjam~n Huitr6n Pineda- Resuelto: 

febrero 1s. 1963- Unanimidad de votos- Ponente: Agapito 

Pozo". (34) 

Como se indica. 1o ideal es que el trabajador se 

contratará siempre por tiempo indeterminado por las empresas, 

ya que estas por su misma categor~a empresarial. requieren 

constantemente de este tipo de trabajador. 

n.Art.Icu1o 34.- Contrato Individual de trabajo por 

Tie•po Fijo y por Obra Determinada. Su pr6rroga. Correspon-

de al trabajador comprobar que vencid el término de su con

trato, que subsisten 1as causas que 1e dieron origen y la 

materia del trabajo, para que las Juntas puedan condenar al 

patrón a la prórroga del propio contrato por todo el tiempo 

que perduren dichas circunstancias. 

Amparo Directo 5286/48- J. Carmen Me1éndez- Resue1to: No

viembre 21 de 1949- Unanimidad de 4 votos- Ausente e1 Minis-

tro Pardo Aspe- Ponente: Ministro Raa1 Vázquez''.(35) 

(34) Q.JarUI Sa1a, SexUI Epoca. Vo1. LXIII p. 9 
(35) Boletín de Infonnaci6n Judicia1 de la Suprema Cort:e de Justicia 

de la Naci6n No. 51- Diciembre de 1949. 
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Como se indica, no se puede ~ar por terminada una 

re1aci6n ya sea por tiempo fijo o indeterminado, mientras 

subsista la materia de trabajo. 

••Contrato de Trabajo por Tiempo Det.erminado- Ca

racterrsticas y Pr6rroga del.- Segan lo dispuesto por 1os 

Art~culos 25, Fracci6n III, 35, 36, 37 y 39 de la Ley Fede

ral del trabajo, la norma general en lo relativo a la dura

ci6n del contrato es la de que este se celebra por tiempo 

indeterminado, salvo los casos del contrat~ de trabajo por 

obra determinada, que prevee el art~culo 36, y el contrato 

de trabajo por tiempo determinado que está previsto en el 

art~culo 37, en este a1timo caso, el contrato celebrado en 

tales condiciones carece de validez, para los efectos de su 

terminaci6n. si no se expresa la naturaleza del trabajo que 

se va a prestar. que justifique la excepci6n a la norma ge

neral. ya sea que tenga por objeto sustituir temporalmente 

a otro trabajador o en los dem§s casos previstos por la Ley. 

Lo anterior significa que el contrato individual de trabajo 

por tiempo determinado solo puede concluir el vencimiento 

de1 término pactado. cuando se ha agotado la causa que dio 

origen a la contrataci6n. que debe ser seftalada expresamen

te. a fin de que se justifique 1a,terminaci6n de dicho con

trato al llegar la fecha en él sefia1ada. y en su caso. al 

prevalecer las causas que le dieron origen. en el contrato 

debe ser prorrogado por subsistir la materia del trabajo 
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por tódo e1 tiempo en que perdure dicha circunstancia. segan 

10 dispone e1 art~culo 39 de la Ley de la materia. De lo 

contrario, no puede concluirse que por solo llegar a la fe

cha indicada, el contrato termina de conformidad con lo dis

puesto por el art~culo 53 fracción JII del mismo ordenamien

to, sino que es necesario para que no exista responsabili

dad por dicha terminación que el patrón demuestre que ya no 

subsiste la materia del trabajo contratado a término. 

Amparo Directo 3965/79- Rnm6n Torres Fuen~es- 18 de febrero 

de 1980.- 5 votos- Ponente: Alfonso L6pez Aparicio; Jorge 

Olivera Toro y Alonso·".(36) 

Esta jurisprudencia se encuentra acorde con nues

tro sentir, puesto que mientras exista materia de trabajo 

deberá prevalecer 1a relaci6n laboral independientemente de 

que sea contratado el trabajador por tiempo determinado u 

obra determinada. 

Como se puede apreciar. las tesis y jurispruden

cias presentadas nos muestran que. de acuerdo con las fechas 

marcadas en las mismas. son poco frecuentes los casos donde 

(36) Cuarta Sala. Informe 1981. pdg. 30. 
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subsiste demanda por parte de1 trabajador eventual de la 

industria de 1a construcción. La mayoría de los problemas 

que vive este trabajador, giran reiterativamente en torno 

a1 tipo de contrato y a 1a vaga especificidad de sus Tun

ciones. 

·--------------------
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Consideramos al presente capítulo como el más im-

portante de este trabajo que se presenta, ya que en el mis-

mo ahondaremos con respecto a la situación jurfdica del tra-

bajador eventual de la industria de la co~strucci6n, en sus 

formas de contrataci6n, subcontrataci6n, duración de la re-

laci6n de trabajo, tipos de terminación, as~ como derechos 

y obligaciones del mismo, regulados por la Ley; la relación 

con el Sindicato de la Industria de la Construcción y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

4-1 E1 Contrato de Obra Determinada y la Legislaci6n 
Mexicana 

Este contrato consideramos que es la forma más be-

néfica para los trabajadores de la construcci6n. porque se 

aplica a través de la naturaleza de la obra y de los avances 

de la misma para la que es contratado. no se le puede rescin

dir el trabajo hasta que éste no haya concluido y no sea 

despedido a criterio del patr6n. sin que la obra se tenga 

por concluida o las funciones para las que fue contratad?.· 
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En cuanto a1 patr6n 1e es favorable de esta forma 

1a naturaleza de este contrato porque as~ le permite. una 

vez terminada la obra, dar por terminada la relaci6n laboral, 

sin perjuicio para él. 

Scr~a un grave problema para las empresas o patro

nes que al concluir la obra siguieran con el mismo nGmero de 

trabajadores a su servicio, ya que esto generaría grandes 

gastos de nómina: Seguro Social, SAR e Indemnizaciones -en 

su caso-. ésto provocar!a grandes pérdidas· y por lo consi

guiente traerra como consecuencia el que no hubieran empre

sas que se dedicaran a la industria de la construcción, te

niendo como resultado la desocupación del trabajador de esta 

rama. 

Por medio del contrato por obra determinada, indi

vidua1 o co1ectivo. se 1es puede ob1igar a las empresas cons

tructoras a cump1ir con 1a relaci6n labora1 en beneficio del 

trabajador. 

La Ley emplea indistintamente los conceptos de re-

1aci6n de contratos de trabajo. para referirse a los actos 

en que se originan las prestaciones de servicios por e11a 

regu1ados. 
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En e1 Art~cu1o 20 de 1a Ley Federal de1 Trabajo se 

define la relaci6n de trabajo: cualquiera que sea el acto que 

le de origen, como la prestaci6n personal de un trabajo su

bordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Y 

al contrato lo define en términos semejantes, diciendo que 

es aquél cualquiera que sea su forma o denominaci6n, en vir

tud del cual una persona se obliga a prestar a otra un traba

jo personal subordinado mediante el pago de un salario, se

fialando que ambos producen los mismos efectos. 

Las relaciones y 1os contratos por tiempo indeter

minado en el derecho positivo del trabajo en México. consti

tuyen la regla general pero como tal admiten excepciones; el 

contrato de obra determinada es una de ellas. tal vez por 

esas circunstancias no se encuentra en la Ley una definici6n 

del mismo y los tratadistas muy poca importancia conceden a 

ello. 

El artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo dispo

ne que las re1aciones de trabajo pueden ser por obra o por 

tiempo determinado. o por tiempo definido. y sefiala que. a 

falta de estipu1aci6n expresa. la relaci6n ser~ por tiempo 

indeterminado. 

El artrcu1o 36 de la misma Ley dispone que el ~e

fialamiento de una obra determinada puede anicamcnte estipu

larse cuando lo exija su naturalc=a. 
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Con base en estos conceptos, nos atrevemos a dar 

una definición de1 contrato para obra determinada que sería 

aquél por virtud del cual un trabajador se obliga a prestar 

un trabajo subordinado a una persona por e1 tiempo que se 

necesite para la terminación de una obra. remodelaci6n, 

construcción o cualquier tipo de funciones que desempefie 

para lo que se le contrata expresamente determinado median

te el pago de un salario establecido. 

Los eiementos que integran 1a definición, a nues

tro criterio, son los siguientes: 

a) La prestación ·a un patrón de un trabajo personal subor

dinado de1 trabajador. 

b) La duración limitada a la terminación de una obra espe

c:ifica. 

c) La determinación previa y expresa de la obra. 

d) El pago de un salario. 

Este concepto está basado en que la Ley Federal del Tra

bajo no se define con claridad al trabajador eventual de la 

industria de la construcción, ya que se habla de trabajador 

en lo general, as! como obra dete~minada o tiempo determina

do y a destajo, que bien puede ser para otro tipo de traba

jadores como pintores, escultores o los considerados en cl 

capítulo de Trabajadores Especiales de la misma Ley, que pue

den desempefiar su trabajo dentro de estos conceptos. 
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4.2 Sujetos de Contrato 

Elementos que integran e1 contrato: prestaci6n 

personal de un trabajo subordinado. implica o presupone la 

existencia de una persona física que se pone a disposici6n 

de una actividad de trabajo. a otra que puede ser física o 

moral llamada patr6n. Tanto el contrato de obra a precio 

alzado en el Derecho Civil. como en el contrato de trabajo 

para obra determinada existe una persona frsica. llamada 

trabajador. que realiza una actividad preRonderantemente ma

terial con un fin determinado; o sea. la realizaci6n de una 

obra que. si bien desde el punto de vista de su ejecuci6n 

técnica pueda ser idéntica a ambos contratos. desde el pun

to de vista de su naturaleza jur~dica. son diversos por las 

consecuencias o efectos que en uno y otro producen. 

En el contrato de obra a precio alzado, en el que 

el empresario o ejecutor de la obra pone los materiales y 

dirige 1a misma, tiene como nota esencial la falta de subor

dinaci6n de1 responsable de ella. En el contrato de obra de 

nuestro derecho laboral, el patr6n tiene derecho o la facu1-

tad de imponer al trabajador las directrices que estime ne

cesarias para la realizaci6n de los fines de la empresa, co

mo son el horario, lugar y forma de trabajo, existiendo ade

más para el trabajador una serie de obligaciones y prohibi

ciones a las que debe sujetarse necesariamente, entre ellas, 
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por ejemplo. dar aviso al patr6n. salvo caso fortuito de 

fuer:a mayor de las causas justificadas que le impiden acu

dir a su trabajo. restituir al patrón de los materiales no 

usados y conservar en buen estado 1os instrumentos proporcio

nados por el patr6n. prestar auxilio en cualquier tiempo que 

se requiera en los casos de siniestros o riesgos inminentes 

que pongan en peligro los intereses de la empresa o la vida 

de los compafiero~ de trabajo. as~ como informar de padecimien

tos o enfermedades contagiosas. abstenerse de sustraer mate

rial o equipo para desempefiar labores de la empresa. emplear 

las herramientas y atiles que le son proporcionados por el 

patr6n para objeto distinto al que están destinados. entre 

otras obligaciones y prohibiciones todas que derivan de la 

subordinación de una relación obrero patronal. 

E1 contrato de obra a precio a1:ado del derecho ci

vil entre el ejecutor y operario. podría ser una persona f~

sica o mora1. debe entenderse de la siguiente manera: 

La actividad humana. intelectual o material llama

da trabajo. por definición y por propia naturaleza, sdlo pue

de ser prestada por una persona f~sica. por seres humanos. 

pero la ob1igaci6n a realizar una ~bra es algo tota1mente 

distinto. si puede ser contratda por una persona moral. 

En el contrato laboral cualquiera que sea su deno

minaci6n. la obligacidn del trabajador consiste en el trñbajo 
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mismo, en el contrato del derecho civil lo que se debe en 

esencia es una obra, o sea el resultado de un trabajo y no 

el trabajo mismo. 

La obligaci6n a realizar una obra puede válidamen

te contraerse con una persona moral, lo que queda plenamente 

demostrado con la existencia de empresas dedicadas a la eje

cuci6n de obras o servicios, caso en el que a nuestro juicio, 

no se rompe el principio de obligatoriedad del trabajador a 

prestar personalmente sus servicios, sino que se sustituyen 

la figura del patr6n cuando la empresa no cuenta con elemen

tos propios para ejecutar la obra, hip6tesis que más adelan

te veremos con mayor detenimiento y que ahora mencionamos 

s61o para ahondar en la aclaracidn respecto de que son co

sas distintas trabajo o actividad humana, correspondiente a1 

contrato de trabajo y el resultado a la obra prometida en e1 

contrato a precio a1zado del derecho civil. 

Volviendo a nuestra exp1icaci6n inicial de1 primer 

e1emento de la definici6n, podemos sintetizar diciendo que 

en todo contrato de trabajo o re1aci6n de esta naturaleza, 

intervienen esencia1mente dos partes: un patr6n y uno o va

rios trabajadores. Del trabajo d~jimos que s6lo puede ser 

realizado por una persona física y así 10 consigna la ley en 

su articu1o So. "trabajador es la persona f!sica que presta 

a otra, fi:sica o mora1 ... " el patr6n se infiere de este 
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art~culo. pero además, asJ: lo expresa en forma terminante el 

art.i'.culo 100, "es la persona f!!sica o moral que utiliza los 

servicios de uno o varios 'trabajadores". Es aquí en torno 

al concepto de patr6n. donde se presentan algunos problemas 

interesantes a comentar. por la aparici6n de terceros. 

4.3 Subcontrataci6n 

En este inciso hablaremos de los·intermediarios 

que se presentan con regularidad en la contrataci6n del tra

bajador eventual de la industria de la construcci6n, el ar

tJ:culo 10 de la Ley Federal del trabajo dice que ''· ... si el 

trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza 

los servicios de otros trabajadores, el patr6n de aquél lo 

será también de éstos''. 

En el derecho civil el empresario puede también, 

desde luego, hacer ejecutar la obra por otras personas si es

ta circunstancia se pacta o e1 dueno lo consciente; pero 1a 

obra en estos casos se har4 siempre bajo 1a responsabi1idad 

de aqué1, lo que provoca que asuma ~odos 1os riesgos (2633 y 

2642 de1 C6digo Civil para el DiSt!ito Federal), pero quie

nes ~rabajen por cuenta de él o le suministren ma~eria1 para 

la obra, no tendrían acci6n en contra de los herederos de1 

dueno de la obra, si este fallece, si no hasta por la 
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cnntidad que alcance e1 empresario (art~cu1o 2640 ,. 2641 del 

mismo ordenamiento). 

La disposici6n de la Ley Federal de1 Trabajo que 

examinamos (Artículo 10) es de alcance considerablemente más 

amplio, expresa el carácter proteccionista del derecho del 

trabajo. en beneficio de la clase trabajadora. porque evita 

que con el empleo de argucias legales, los patrones y benefi

ciarios de la obra en servicios prestados. por quienes no 

contrataron directamente con ellos, aludan el cumplimiento 

de obligaciones que les corresponde asumir, esto se observa 

con mucha frecuencia en la industria de la construcci6n. 

No es casual que la Ley precise los conceptos de 

intermediario y representante de patr6n; en rclaci6n a este 

último el artículo 11 es sumamente claro, en cuanto lo ubica 

dentro de la empresa o establecimiento; los actos del repre

sentante del patr6n, obligan a éste no a los representantes, 

que no son sino simples empleados con mayor o menor jerar

qu~n, quienes s6lo cumplen las 6rdenes o indicaciones de 

aquél y por lo mismo en ningún momento son solidarios res

ponsables de las obligaciones nacidas con motivo del trabajo. 

El intermediario o persona que contrata o interviene en la 

contratación de otras personas para que presten servicios a 

un patr6n, por el contrario, es solidario responsable de ta

les obligaciones. 
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E1 arttcu1o 13 de nuestra Ley Federa1 del Trabajo 

sefia1a que: " ... no serán considerados intermediarios. sino 

patrones. las empresas establecidas que contraten trabajos 

para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cum

plir 1as ob1igaciones que deriven de las relaciones con sus 

trabajadores'', pero cuando no dispongan de elementos propios 

suficientes para ejecutar las obras. serfin considerados in

termediarios subcontratistas. y por ende. solidariamente 

responsables de los beneficios directos de las mismas, por 

las obligaciones contraidas con los trabaj~dorcs. 

Este es un caso típico que sucede con los trabaja

dores de la industria de la construcci6n, en la cual una 

constructora contrata a un subcontratista y éste a su vez 

contrata otros trabajadores, en este caso el responsable di

recto de esos trabajadores es la compafiía constructora o en 

su caso, el beneficiario de la obra, tal obligaci6n le es 

impuesta correlativa y expresamente a la empresa beneficia

ria de las obras o servicios. en la fracci6n I de1 articulo 

15 de 1a Ley Federa1 de1 Trabajo. Además. si en la práctica 

e1 representante del patr6n no recibe retribución o comisión 

alguna por su intervenci6n en la contratación de los trabaja

dores, dado que es un empleado de ftquél, el intermediario en 

cambio, sí puede ser un tercero ajeno a la empresa construc

tora y hacerse acreedor a la misma, siempre y cuando no sean 

con cargo a los salarios de los trabajadores. como se 
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desprende de la lectura de la fracci6n JI del Art~culo 14 de 

la Ley en materia, interpretada en contrario sensu. 

Que el intermediario o subcontratista sea solida

rio responsable con los directamente bencfici3dos, obedece 

a que él mismo se beneficia con el trabajo de la operaci6n 

por él contratados, de otra manera ~ería injusto que asumie

ra una responsabilidad que respondería totalmente al benefi

cio de la obra. 

En esta hip6tesis parece romperse el principio de 

que el contrato de trabajo para obra determinada obliga al 

trabajador a ejecutar personalmente la obra, a nuestro jui

cio, lo que sucede en realidad no es que el trabajador se 

libere de esa obligaci6n. sino que para cumplir eficazmente 

con ella. y atendiendo a la costumbre que rija en la obra 

contratada y por supuesto si se pact6 con el patr6n conforme 

lo exije el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo. se 

sirva de otros trabajadores que le auxilien, lo cual en nin

guna forma significa que sea totalmente ajeno a la ejecuci6n 

de la misma, sino todo lo contrario, suposici6n de interme

diario en este caso confirma su calidad de trabajador al ser

vicio y en beneficio de un patr6n,- con el que se liga un con

trato. 

En el supuesto de que como intermediario o subcon~ 

tratista, fuese un tercero a la empresa y no prestase 
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personalmente sus servicios al patr6n. esa circunstancia no 

lo libera de la solidaridad con éste. ni de las obligaciones 

en relaci6n a 1os trabajadores y ello insistimos. en el bcne-

ficio que adquiere esa subcontrataci6n. Existe jurispruden-

cia en el sentido de que precisamente, tal provecho constitu

ye uno de los elementos o requisitos que le dan el carácter 

de intermediarios en el contrato de trabajo. 

Los requisitos que senala el Art. 12 de la Ley Fe

deral del Trabajo, para considerar como intermediario a quien 

contrata con los trabajadores. deben estimarse satisfechos 

cuando aquél contrata con otra persona la reali=aci6n del 

trabajo. tanto por ser el subcontratante el directamente be-

neficiado. cuando porque no demuestre que los útiles para la 

ejecución del trabajo los proporcionaba por virtud de un con

trato de arrendamiento. Tratándose de empresas establecidas 

que contratan obras o servicios en forma exclusiva o princi

pal para otra. y que no disponen de elementos propios sufi

cientes para ejecutarlos. no se da tampoco una excepci6n al 

principio de la obligatoriedad de ejecuci6n personal del tra

bajo. como podr~a pensarse. porque por definici6n el trabaja

dor s61o puede ser una persona f~sica y la empresa desde lue

go no lo es; pero además porque la-naturaleza de la relaci6n 

que se establece entre ambas empresas es diversa a la que 

surge entre trabajador y patr6n. 
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Seg6n lo consideramos, 1a empresa subcontratante 

nunca tiene e1 carácter de trabajador intermediario, sino 

patr6n obligado n responder como ta1, aunque en la práctica 

y sobre todo en la industria de la construcci6n, no sucede 

de esa forma y el que tiene que responder es la empresa di

rectamente beneficiada con la obra. 

4.4 Duraci6n de 1a re1aci6n de trabajo 1iaitada a 1a 
terminación de 1a obra 

Como principio general las relaciones de trabajo 

son por tiempo indefinido, pero la ley admite también el se

fia1amiento de un tiempo determinado para la relaci6n o una 

obra, bajo ciertas condiciones que, en el caso de contrato 

por obra determinada son, como se desprende de los art~culos 

35 y 36 de la Ley Federal del Trabajo, la estipulaci6n ex

presa de que e1 contrato de trabajo será para una obra de

terminada y que la naturaleza de la obra exija esa limita

ción en la duraci6n de la re1aci6n de trabajo. 

Estos dos requisitos muy importantes en el contra

to. deben concurrir para que se considere perfe~cionado, no 

como contrato en sí, sino como contrato de obra precisamente 

de esta especie, porque si falta alguno de los elementos ya 

enunciados, o ambos, cambia la naturaleza del contrato. El 

Art~culo 35 de la Ley Federal del Trabajo dispone que, a·· 
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fa1ta de estipu1aci6n expresa en el sentido de que la re1a

ción de trabajo será por obra determinada, 1a re1ación será 

por tiempo indefinido, es decir, que en caso de excepción 

que es 1a relación por obra determinada, se convierte en la 

regla general de relaci6n por tiempo indeterminada. 

La estipulación de ser un contrato para obra de

terminada tiene especial importancia también para la termi

nación del contrato, o la relación, corno lo indica la Ley 

Federal del Trabajo. 

Los contratos o relaciones comunes de trabajo ter

minan conforme lo dispone el articulo 53 de la Ley, por el 

mutuo consentimiento de las partes, por la muerte del traba

jador, por incapacidad física o mental o inhabilidad mani

fiesta del mismo que haga imposible la prestación del traba

jo, causales todas que se refieren a contratos o relaciones 

individuales de trabajo y en los casos a que se refiere el 

artículo 434 que establece las causales de terminación de 

las relaciones o contratos colectivos de trabajo. Pero, 

además, sefiala aquel precepto en su fracción III, una cau

sal especifica de la terminación en el contrato que estudia

mos, es la terminación de la obra 9 vencimiento del término 

o invención de capital, de conformidad con los artículos ~6, 

37 y 38 de la Ley Federal de1 Trabajo. 
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Es tal 1a importancia de seña1ar qué es un contra

to por obra determinada, porque tiene espP.cia1 importancia 

para 1a terminación de1 contrato, porque corre a cargo de la 

demandada si alega que e1 contrato se celebr6 bajo esa moda-

1idad, probar ta1 circunstancia, como queda asentado en la 

jurisprudencia que a continuación presentamos: 

"Contrato de trabajo por obra determinada.-

Carga de la prueba. Aún cuando es cierto que un contrato de 

trabajo puede terminar legalmente por voluntad de 1as par

tes o por causa distinta, también lo es que si la parte de

mandada afirma que el contrato de trabajo terminó en virtud 

de haber concluído 1a obra para la que se hab~a contratado 

a1 trabajador, es a dicha parte a quien toca demostrar que 

éste habra sido contratado para 1a realización de una obra 

determinada y que ~sta concluyó, y si no lo hace, al fallar 

una Junta en su contra no viola sus garantías. 

Por otra parte, debe decirse que cuando el contra

to de trabajo se celebra para obra determinada, es indispen

sab1e que con toda claridad se exprese cuál es esa obra; ya 

que de lo contrario no podría hablarse de un determinado ob

jeto del contrato".(37) 

(37) cuarta Sala, Secci6n Primera, Página 44. 
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El criterio del ju:gador es bueno y trata de pro

teger al trabajador, porque nada raro es que 1as empresas 

abusen de este contrato. indicándoles a sus obreros que fue

ron contratados por obra determinada y que ésta concluyó 

siendo circunstancias favorables para el patrón y muy perju

dicial para la clase trabajadora. 

Si no es específica en los términos señalados en 

el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, se entenderá 

que la relación laboral será por tiempo in~eterminado y ade

más, tal contrato deberá constar por escrito y por duplicado 

siendo imputable al patrón la falta de esta formalidad. 

Ahora bien, para el caso de la falta del requisito formal 

de la elaboraci6n del escrito en que consten las condiciones 

de trabajo, existe una presunci6n favorab1e a1 trabajador, 

en e1 ar~rculo 21 que se presupone la existencia del contra

to y de la relaci6n de trabajo entre el que presta un servi

cio personal y el que lo recibe, relaci6n o contrato que en 

tal hip6tesis no podrá ser sino por tiempo indeterminado. 

La duda sobre si la relaci6n o el contrato ser~a por tiempo 

indeterminado o para obra determinada, traería a nuestro jui

cio, como consecuencia, la equivocaci6n del artículo 18 de 

la Ley Federal del Trabajo, que es favorable al trabajador. 

Dado el número de trabajadores que con frecuencia 

se contratan en las grandes obras, se hace muy dif~cil 
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contratar a cada trabajador para una fase. área o construc

ci6n específica de la obra. de donde ha surgido. por necesi~ 

dad. el siguiente procedimiento: 

l. E1 patrón celebra contrato colectivo de trabajo por obra 

determinada con e1 Sindicato Nacional de Trabajadores 

Terraceros,,. Construct;ores y Conexos de la República Me -

xicana. donde se pacte que los obreros serán dados de 

baja conforme el avance de la obra. 

2. A 1os trabajadores se 1es afilia al sindicato,,. quien los 

propone para laborar en la fase. área o construcción que 

se requiera,,. la que constituirá la obra determinada es

pecrfica para la que será contratado el obrero. 

E1 contrato colectivo,,. la aplicaciOn sindical y 

1a propuesta sindical constituyen los e1ementos que especi

fican y acreditan la relación 1aboral por obra determinada. 

De esta forma se contrata a estos trabajadores, posterior

mente el sindicato proporciona a1 patr6n 1os nombres de los 

trabajadores que serán dados de baja, conXorme avanza 1a 

obra. 

Como se dijo en obras grandes se sigue este proce

dimiento para 1a construcci6n, siendo el propio sindicato el 

que dar~ los nombres de 1os trabajadores que seran dados de 
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baja por el avance de la obra. y de esta manera la empresa 

no tendrá dificultades con los trabajadores al darlos de ba

ja y en el caso de que estos demanden al patrón. se podrá 

demostrar durante el procedimiento del juicio. la contra

tación por obra determinada para la que fue contratado y la 

terminación de la misma. El patr6n en estos casos. durante 

e1 procedimiento laboral tiene la carga de la prueba, por 

tal motivo, tendrá que demostrar que fue contratado el tra

bajador con las caractertsticas antes sefialadas. teniendo 

esos elementos no tendr~ dificultades en e~ laudo. 

4.5 La terainaci6n previa y expresa de la obra 

Este elemento de la definición que examinamos es

tá tan ~ntimamente ligado al punto anterior, que en aparien

cia se trata de 1a misma circunstancia; sin embargo, a nues

tro juicio no es así, veamos por qué. 

Anteriormente sefialamos que son dos las condicio

nes o requisitos que marca 1a Ley para considerar que el 

contrato o relación, como la misma ley lo menciona, es de 

obra: primero, la estipulaci6n expresa de que el contrato 

sea para obra determinada, requisito sefialado en el artículo 

35 de la Ley Federal del Trabajo, disposición cuyo alcance 

examinamos en relaci6n a otros preceptos que lo complementan 
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y segundo. el estab1ecido en e1 artículo 36 de la misma Ley 

que determina que el sefialamiento de una obra tal. puede es

tipularse Gnicamente cuando lo exija la naturale=a de la 

misma, es precisamente en relaci6n a este precepto como de

be entenderse, ya que es parte de la definici6n. 

Para explicar por qué consideramos que la duraci6n 

del trabajo está limitado a la terminaci6n de la obra. tu

vimos que recurrir a las disposiciones de la Ley. por ello 

comenzamos examinando el artrculo 35 de la Ley Federal del 

Trabajo, que obliga a la estipulaci6n expresa de hacer un 

contrato para obra determinada. pero como en nuestra defi

nici6n no incluimos el requisito que fija el artículo 36 de 

la Ley en cuesti6n, en el sentido de que tal sefialamiento 

s6lo puede estipularse cuando lo exija la naturaleza de la 

obra. y en cambio empleamos los términos "una obra previa y 

expresamente determinada", este concepto s6lo puede enten

derse en observancia de lo dispuesto por el multicitado 

artículo 36. es decir. la naturaleza de la obra as! lo exi

je. 

Esto tiene significado especial en la duraci6n de 

las relaciones de trabajo que puedan prolongarse si no se 

demuestra que se trata de una obra distinta a la naturaleza 

de las actividades normales de ia empresa constructora. es 

decir. que no basta con que se diga que e1 contra~o es para 
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1a ejecuci6n de una obra. sino que ~sta se agotará precisa

mente al cumplimiento del contrato o a la inversa y esto 

s6lo puede determinarse si se expresa claramente en qué con

sistirá la misma. 

Las disposiciones del artículo 25 fracci6n II de 

la Ley Federal del Trabajo, consigna la estabilidad de los 

trabajadores en sus emp1eos, como supuesto necesario para la 

realizaci6n de la seguridad social. La estabilidad de los 

trabajadores en sus empleos comprende dos .modalidades: la 

permanencia persistente o duraci6n indefinida de las rela

ciones de trabajo, y la existencia de una causa razonable 

para su disoluci6n, esta segunda es la garant~a de la esta

bilidad en el trabajo. 

La Ley Federa1 del Trabajo considera como causa

les razonab1es de diso1uci6n en primer lugar, la que se re

fiere a la esencia de la naturaleza del trabajo desempeftado 

que motiva precisamente la ce1ebraci6n de un contrato de 

trabajo para obra determinada, siendo il6gico que ce1ebrán

dose el contrato únicamente para efectuar la obra determina

da, una vez concluida el patr6n tuviera que seguir pagando 

un salario por el desempefio de un trabajo que ya no existe, 

la desocupaci6n es, en consecuencia, natural y la satisfac

ción de una necesidad no seria justo ni 16gico, ni ccon6mi

camente posib1e que una vez terminado el trabajo contratado 
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ya no existiera materia para el m~smo, se ob1~gara al pa

tr6n a mantener a un obrero cuyos servicios no se utili=a

rán mtis. 

El segundo caso que reconoce la ley como causa ra

zonable de disolución es el contrato celebrado por tiempo 

fijo. cuando el serv±cio que se va a prestar es transitorio 

por su naturaleza. en este caso son aplicables las mismas 

consideraciones que anteriormente se hicieron sobre el tra

bajo por obra determinada, pero la ley no-descuida la pro

tecci6n del trabajador y establece. en el art~culo 39, que 

_si vencido el término del contrato subsisten las causas que 

le dieron origen en la materia del trabajo. se prorrogará 

el contrato por todo el tiempo que perduren estas circuns

tancias. Otras causas estarán fijadas en el art~cu1o 53 de 

1a Ley Federa1 del Trabajo. La estabilidad en el trabajo 

está condicionada en todos los casos a que sea posib1e eco

nómicamente la prolongaci6n de1 trabajo. 

4-6 Tipos de renuncias y formas de pago 

Respecto de este punto •. no ahondaremos puesto que 

1as renuncias se manejan en ~orma directa. sin que medie do

cumento alguno entre las partes. pues 1o usual es la simple 

salida del trabajador de la obra determinada. )~ a su vez~ 
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en los incisos anteriores se han manejado ya diversas formas 

de ~erminaci6n de 1a relación de trabajo. la cual se da en

tre trabajador y patr6n ya que el mismo Trabajador por su 

inestabilidad. por falta de contrato. y diversas circunstan

cias (centro de trabajo muy retirado del lugar donde vive, 

falta de habitación, malos tratos, problemas entre compañe

ros, por mencionar algunas), opta por renunciar al trabajo. 

sin previo aviso o petici6n de liquidaci6n o finiquito o 

prestaciones a que tiene derecho por el tiempo que laboró 

con el patrón. 

En cuanto a la renuncia solicitada por el patrón 

por lo general se da de palabra, independientemente de las 

formas de terminaci6n de la re1aci6n de trabajo o de la 

obra. por circunstancias que se han mencionado ya en este 

trabajo. De igual forma el trabajador simplemente opta por 

retirarse sin realizar mayor trámite, como ya lo hemos mani

festado. 

Respecto a las formas de PªRº• la ley nos dice que 

el salario es la retribuci6n que debe pagar el patrón al tra

bajador por su trabujo. Su pago constituye una de las prin

cipales obligaciones del patr6n, para el trabajador es la 

más importante que nace para él como consecuencia de ln pres

taci6n de servicios. 
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La doctrina ha dist:ingu~do t:radicionalmcnt:e dos 

:formas de salari·o: el salario por uni·dad de tiempo >. el sa

lario por unidad de obra o a destajo; que atiende respect:i-

vamente las consideraciones siguientes: en la primera se 

calcula el salario por t:iempo trabajado. por ejemplo: un 

dfa una semana un mes. independientemente del resultado ob

tenido. en t:anto que a la segunda su fijación atiende al 

resultado del t:rabajo producid.o. 

La forma de salario por unidad ~e obra se puede 

presentar con algunas modalidades result:ant:cs de la natura

leza de aquella, como puede ser por ejemplo el pago por el 

namero de piezas fabricadas. superficies excavadas. cons

truidas, reparadas. demolidas, ent:re ot:ras funciones que 

desempefta. El maestro Mario de la Cueva dice que en algQn 

tiempo se confundi6 est:a clasificaci6n de los salarios con 

la dist:inci6n de los cont:ratos de prestación de servicios 

denominados: arrendamiento de servicios o arrendamiento de 

obra, y los contratos de obra o empresa, nuest:ra legisla

ci6n afirma, fue la que distinguió por primera vez dos for

mas de salario perteneciente~ a dos especies del mismo con

trato, el contrato de trabajo por unidad de obra, frent:e al 

cont:rato de obra a precio al~ado del derecho civil. sin em

bargo, esta distinci6n no es absoluta ya en la actualidad. 

fll artSculo 83 de la Ley Federal del trab~jo dis

pone que el salario puede fijarse por unldad de ricmpo. por 
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unidad· de obra (que son las dos formas trad~cionalcs recono

cidas de que hemos hecho mención). por comisi6n n precio ol

:ado, o de cualquier otra forma. 

En Derecho Laboral. el salario o contraprestraci6n 

tiene un contenido más amp1io. pues el artículo 84 establece 

que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria. gratificaciones, percepciones. habitaciones. primas. 

comisiones. prestaciones en especie y cualquier otra canti

dad o prestación que se entregue al trabajador por su sala

rio; pero si hipotéticamente no se hubiere determinado el 

monto y su forma de pago, como lo exige la fracción sexta 

del art~culo 25 de la Ley. deber6n aplicarse entonces los 

artículos 85 y 86 que disponen que el salario debe ser remu

nerado y nunca menor al fijado como mrnimo. de acuerdo con 

los preceptos legales. y para la determinación de su monto 

deberá tomarse en cuenta la cantidad y calidad del trabajo, 

retribución que en los casos de salario por unidad de obra, 

tendrá que ser tal que para un trabajo normal en una jornn

da de ocho horas. de por resultado el monto del salario míni

mo al menos, conservándose el principio constitucional de 

que a trabajo igual deberá corresponder salario igual. que 

la Ley recogi6 en su art~culo 86. 

Respecto al pago del salnrio a los trabajadores de 

1a cons~rucci6n, normalmente se paga de cualquiera de estas 

dos rormas: 



134 

a) p"ór jornada o unidad de t:iempo (es muy :frecuente y el 

t:iempo que se fija para su pago es semanal). este tipo 

de pago debe especificarse en el contrato por obra de

terminada. ya sea escrito o verbal. 

b) Por unidad de obra o a destajo. esta es otrn Formn de 

pago a esos t:rabajadores y no es en runci6n del tiempo 

trabajado, sino de la tarea realizada, de manera en que 

se avance en la obra. aumenta también el salario. Est:a 

forma de pago también debe cspecifica~sc en el contrato. 

4.7 E1 Contrato por Obra Deterainada y sus diferencias con 
e1 Contrato por Tie•po Determinado 

El contrato por obra determinada senalado en el 

art~culo 36 de la Ley Federal del Trabajo. se rige en fun

ci6n de la naturaleza de la obra. por lo que deben especifi-

carse las caract:er~st:icas de la misma. as~ como el área, fa-

se o etapa de la obra que está obligado a realizar el traba-

jador y en consecuencia al terminar el área de la obra para 

la cual fue contratado, termina igualmente la re1aci6n de 

trabajo segan indica la fracci6n rrr del art:fculo 53 de lo 

Ley Fed~ra1 de1 Trabajo. por agotamiento de la caus:i. mn~e

ria y origen de1 objeto de contrat:uci6n. 
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El contrato por tiempo determinado provisto en la 

fracción 1 del articu1o 37 de la Ley en materia. s6lo es ad

misib1e cuando lo requiera la naturaleza del trabajo, esto 

es el primero es inherente a la realización de la obra, co-

mo en el caso de la construcci6n, y el segundo se refiere a 

la duraci6n del servicio, como en el caso de un trabajador 

contratado para prestar servicios en una empresa, que está 

sujeto al t~rmino de una concesión. 

"Pero en el contrato de trabajo ¡far tiempo 
determinado, el termino fijado no significa un 
l~mite inalterable para su vigencia, ya que si 
subsiste la materia del trabajo, entonces queda 
prorrogada la relación laboral, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 39 de la Ley Federal 
del TTabaj o". e 38) 

"AhoTa bien. el c:ontrato de tTabaj o por 
tiempo determinado ofrece precisión jurídica. 
cuando tiene por objeto sustituir tempora1mente 
a otro trabajador, con arreg1o al artículo 37 
fracci6n JI de la Ley Federal de1 TTabajo. se
gan la fórmula que se indica para este tipo de 
contrato''. (39) 

Y en el caso de los artistas y algunas situaciones 

especiales an~logas a cuyo respecto la Suprema Corte de Jus

ticia ha asentado la tesis de que la fuente de trabajo no 

descansa en el centTo del espect6culo. sino en el atTactivo 

(38) CLIP.tENT Beltrtin, B. Juan. FoTitLllario de DeTecho del Trabnio. 
Edit. Esfinge, 1986. p. 34. 

(39) Jdem. p. 35 
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que eOer=a e1 art:jsta para el público, por lo que al terrni• 

narse el tiempo de contratación queda sin erecto e1 contra

to, aún cuando subsistan el estahlccimiento del espectáculo. 

Creernos que con todo lo manifestado con ant:eriori-

dad, hemos sentado las bases mas generales de la contrata-

ci6n de los trabajadores de la industria de 1a construcci6n, 

o sea el contrato por obra determinada a que nos hemos refe

rido, que es 1a forma clásica de contratar a estos trabaja-

dores. 

4.8 La protecci6n sindica1 de los Trabajadores de 1a 
Industria de 1a Construcci6n 

El sindicalismo en la construcci6n, es un movi-

miento fragmentado mal organizado, que se caracteri=a por 

un bajo nivel de instrucción y de conciencia sindical. como 

a continuación lo analiza el maestro Germidis Dimitri: 

"Los sindicatos de esta industria ngrupan 
toda clase de obreros calificados y no califi
cados en algunas ocasiones de una cierta cali
ficaci6n". ('JO) 

En el primer caso se trata de sindicatos industria

les y en el segundo de sindicatos de profesión. 

C4
0J ~~~~~i~·de~~~~:tru~~id~~bn~xfc~~5E{eE~~!~~~5a!ª~~~~~~ j§7~~ 

p. 75 



"Los sindicatos indus-r.riales son más fre
cuentes, excepto para c~ertas calificaciones 
de operadores de máquinas, cavadoras, vidrieros, 
etcétera".(41) 
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Sin embargo, en algunos estados, principalmente en 

Tamaulipas, toda la estructura sindical se basa en las pro

fesiones, razón por las que se encuentran sindicatos de al

bafiiles, electricistas, carpinteros, plomeros y otros. La 

filiación de los sindicatos a las centrales se re~lizan por 

conducto de federaciones locales (de ciudades y de estados) 

que agrupan una multitud de secciones sináicales, no obstan

te las secciones local.es de lo que se llama "Sindicato Na

cional" se afilian con una de las centrales directamente a 

nivel nacional. 

Desde el punto de vista de los trabajadores, en 

las grandes metrópolis el maestro Dimitri nos dice que: 

••Fuera de la capi"t.al, los que dominan 
son los sindicatos de pequefia y mediana im
portancia, hasta 2, 000 miembros". ( 42) 

Hn las ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ve

racruz. Tampico y Madero, son las que, después de la capi

tal, se enc~entran el mayor número de sindicatos y en las 

dos últimas que mencionamos, la actividad sindical es más 

intensa, así como la participación de sus miembros. 

(4.1) Idem. 
(42) !bidem. p. 76 



.,Los sindicatos de es't.a indust:ria de la 
const:rucci6n no pueden ser considerados como or
ganizaciones de masa, pues en general su cont:rol 
no se ex"t.iende m~s que sobre una minoría de obre
ros de la const:rucci6n. aproximadamen't.e de un 30 
a un SO"'u en el mejor de los casos".(43) 
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Por otra parte. la inestabilidad de esta indust:ria 

principalment:e por razones econ6micas y políticas hace que 

la fuerza de estos sindicatos descienda en épocas en que el 

gobierno federal. estatal o la propia iniciat:iva privada. no 

inviertan en esta indust:ria de la construcci6n y por lo tan

to. teniendo en algunas épocas del año un gran número de 

desempleados de sus propios miembros. y sin est:ar en lapo

sibilidad de dar alguna soluci6n, a las fluctuaciones de los 

sindicatos de esta industria. 

Se puede decir que la actividad sindical se reali-

za en ocasiones consciente y en otras inconscientemente. Es-

to significa que en el primer caso. es c11ando los obreros de 

la construcción solicitan su filiación, esto sucede en esta-

dos como el de Veracruz y Tamaulipas. en donde los sindica

tos ejercen un control efectivo sobre el empleo. es decir. 

en ese caso la afiliaci6n al sindicato facilita enormemente 

la contratación de los obreros en las diferentes obras. no 

obstaJ1te, hay que reconocer que es~as pr~c~icas no constitu-

yen las reglas. 

(43) Ibídem. p. 78 
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Efectivamente, fuera de una minoría de obreros que 

por su formación y su calificación pro~esional, están destina

dos a formar parte de la burocracia sindical. la ~ran mayor.ro. 

de los obreros de la construcci6n se hacen afiliar sin darse 

cuenta de lo que ello significa. 

En cuanto al Secretario General del Sindicato es in

formado del comicn=o de los trabajos de construcción. se pone 

de inmediato en contacto con la empresa constructora. Por 

otra parte, frecuentemente es el contratista mismo quien se po

ne en contacto con el Sindicato, este contacto desemboca en un 

acuerdo para la firma del contrato colectivo de trabajo por 

obra determinada. Empresa y Sindicato se pondr~n de acuerdo 

para ver qué trabajadores se darán de baja por avance de obra, 

también se negociar5 el monto de las cuotas sindicales que se

rán retenidas o pagadas por los trabajadores directamente, al

guno de estos sindicatos tienen ciertas ventajas como son: 

jornada adicional de vacaciones y algunas otras prestaciones, 

por otro lado, aún cuando exista competencia sindical para ob

tener el contrato es poca la ventaja que puede tener el traba

jador de uno y otro sindicato que esté en la disputa del reEe

rido con~rato. 

En el marco de la rcalida~ mexicana, principalmente 

en la industria de la construcción existe desplazamiento entre 

lo que se podría llamar sindicali=aci6n pasiva y sindicaliza

ci6n activa, es extremadamente signi1icativo, hemos decidido 
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abordar el problema de la filiación sindical bajo es~e doble 

ángulo. 

Sindicali~aci6n pasiva. este tipo de sindicaliza

ci6n es muy frecuente en esta industria de la construcción. 

donde los sindicatos 1irman contratos colectivos por obra 

determinada con la empresa muchas veces ficticios. Varios 

de estos trabajadores de la industria de la consTrucci6n. no 

conocen las bases de este contrato colectivo. ni siquiera 

son los dirigentes del sindicato. Sin embargo. la debilidad 

del sindicalismo en la construcción no reside solamente en 

la debilidad de sus efectivos. sino igualmente en el hecho 

de que la adhesión no se lleva a cabo espontáneamente. Los 

resultados de diferentes encuestas han demostrado e~ect:iva

mente que la pasividad jue~a un papel importante ··así que 

a1rededor del 80\ de 1os conjuntos obreros sindicali~ados 

han dec1arado que fueron inscritos sin siquiera hnber expre

sado el deseo de serlo y hasta que fueron obligados a ello. 

por ejemplo para conseguir o conservar el empleo". (44) 

Esta sindicalizacl6n en general m~s o menos for:a

da no ha sido para todos los obreros una fuente de ayuda y 

de asistencia que. en cierta medida, justificará o compensa

rá expostum su carácter autorit:ariO •·e1 54':. de los obreros 

(44) DIMITRl A .• Germidis. 
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sindicali=ados han declarado no haber recibido ninguna ayu

da por parte del sindicato, m~entras que encontrar un em

pleo significa el tipo de ayuda más extendido que el sindi

cato ha podido aportar a sus agremiados".(45) 

La ineficiencia sindical se resiente, sobre todo 

al nivel de los obreros calificados, no al nivel de los al

baftiles, esto se explica principalmente por las dificultades 

que estos últimos para encontrar empleo, en ra~6n del de~c

quilibrio existente en su detrimento entre la oferta y la 

demanda, de este tipo de trabajo, en ese caso la interven

ci6n sindical en la búsqueda de un empleo se comprueba con 

frecuencia importante. 

Sin embargo, a pesar de que la ayuda que propor

cionan los sindicatos es mínima, insuficiente y poco volun

taria. los obreros sindicali=ados no est~n dispuestos n de

jar sus sindicatos, las principales razones son el miedo a 

quedarse sin empleo y la indiferencia. Toda esta pasividad 

de 1os trabajadores hacia 1a sindica1izaci6n activa, se debe 

a la desconfianza de estos y a la falta de verdaderos líde

res sindicales asS como a la existencia de un gran número de 

sindicatos blancos. 

(45) ~p. 22 
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Sindica1izaci6n activa. Este tipo de sindica1iza-

ci6n es m~nima en la industria de 1a construcci6n, y los 

obreros que intervienen en ella son los que participan con 

frecuencia en reuniones y elecciones sindicales, los que 

tienen una cédula sindical, obreros que han llegado a tener 

un puesto y los que conocen el procedimiento gremial entre 

los obreros de menos calificaci6n son los que participan 

más frecuentemente en los movimientos. También se puede ha

cer una c1asificaci6n por ciudades sobre la participaci6n 

sindical, as! encontraremos que en ciudades.como Tampico Ma

dero y Veracruz, existe una mayor participaci6n de los tra

bajadores en los sindicatos. esto se debe a que estas ciuda

des son portuarias, en 1as cua1es 1os sindicatos de 1os mue-

11es ocupan a cuasimonopo1ios y por otra parte, importantes 

centros de 1a industria portuaria disponen de sindicatos po

derosos que, a pesar de su adhesi6n a la CTM manifiestan 

frecuentemente tendencias de emancipaci6n. 

Otra de 1as características de la sindica1izaci6n 

activa es e1 pago de cuota sindica1, sin embargo en 1a prác

tica de 1a industria de la construcci6n, las cuotas son con 

frecuencia, descontadas automáticamente o pagadas por los 

mismos contratistas, por este motivo el pago de ellas se 

desvirtúan como uno de los principales indicadores de la 

participaci6n del trabajador en el sindicato. 



143 

De los obreros sindica1izados entrevistados. apro-

ximadamente un 45\ acuden al de1egado sindical cuando tienen 

algan problema de trabajo. o a otro representante a falta 

del delegado sind±~al. pero una gran parte de los obreros 

sindicalizados (el 20\) prefieren no dirigirse personalmen-

te al sindicato. muchas veces por desconfianza a los delega-

dos. pero el problema surge cuando un 17\ se dirige al maes-

tro de la obra o al ingeniero residente. es decir. a los re

presentantes de la empresa constructora. 

Esto es grave y estas quejas en lugar de plantear-

las a su sindicato. las plantean a los representantes de la 

empresa. lo que significa falta de confian~a muchas veces al 

propio sindicato y a sus di!igentes y la falta de conocimien

to de1 procedimiento sindical. 

4.9 Los Trabajadores de 1a Construcci6n en e1 REgimen de1 
Iastituto llezic:ano deI Seauro SociaI 

E1 Seguro Social es valioso fruto de un gran con

cepto de justicia en el modo de estimar los problemas socia

les de 1a necesidad cada vez más urgente. de evitar doloro

sas miserias y de saciar nobles y 
0

leg~timos anhelos de la 

clase trabajadora. 
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E1 30 de diciembre de 1959. en la exposición de mo

tivos de la iniciativa de Reforma a la Ley del Seguro Social. 

que e1 Ejecutivo Federal remiti6 al Congreso de la Unión pa

ra 1a modificaci6n y expedición del reglamento para la incor

poración de los trabajadores temporales y eventuales urbanos. 

fue por medio de este reglamento cuando se les incorpora a 

los trabajadores de la industria de la construcción al régi

men del Seguro Social. 

Anteriormente no había sido posible incluir entre 

la población amparado por el Seguro Social, aquellos elemen

tos cuyo trabajo es temporal y eventual lo que se debi6 a un 

gran namero de problemas, entre ellos a no poder obtener co

tización que marca la Ley. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social se aboc6 

a estudios técnicos y junto con las experiencias adquiridas 

en 1os dictámenes emitidos por e1 Instituto a través del 

Consejo T~cnico del mismo. el Ejecutivo Federal consider6 

que debían inscribirse los trabajadores temporales y even

tua1es en el régimen del seguro social obligatorio. de acueT'"' 

do con los términos del art~culo 60. de la Ley del Seguro 

Social. siendo necesario precisar al efecto las caracter~s

t:icas propias de tales trabajadore"s. 

Los estudios realizados por el Seguro Social se 

basaron tomando en cuenta un gran número de factores. cn~re 
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e11o&; 1os contratos de trabajo, contrato ley, 1os fal1os 

de 1a J·unta de Conci1i:aci6n y Arbitraje, as~ como la J·uris

prudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

Se excluye del aseguramiento de una manera expre

sa a quienes trabajan menos de doce dfas ininterrumpidos, o 

menos de 30 ininterrumpidos, siendo que sea para el mismo 

patrón y dentro de un bimestre por considerarse que en estos 

casos de períodos tan cortos de trabajo, no es administrati

vamente posible realizarlos en este régimen. 

En los siguientes párrafos transcribiremos algu

nos artículos del Reglamento del Seguro obligatorio de los 

trabajadores temporales y eventuales urbanos que creemos de 

vital importancia; el Seguro Social para los trabajadores 

eventuales y temporales comprende las siguientes ramas: 

Arti"culo 20. 

I. Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. 

II. Enfermedades no profesionales y maternidad. 

III. Invalidez. vejez y muerte. 

IV. Cesanti"a en edad avanzada. 

Las modalidades de la Ley del Seguro Social y de 

sus reglamentos~ serán aplicables a los trabajadores a que 

se refiere el presente ordenamiento. con las modalidades 

que el mismo establece. 
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Art~c~lo 3o. Primer párrafo dice: 

Para 1os efectos de1 presente. son trabajadores 

temporales o eventuales aquellos que en virtud de un contra

to de trabajo sea verbal o escrito. laboren en una empresa 

sin que sus actividades constituyan una necesidad permanen

te en ella o siéndolo porque las realizan con carácter ac

cidental. 

Art:fculo 80. 

Los patrones que contraten traba~adores eventua

les o temporales, estarán obligados a llevar por separado 

listas de raya de dichos trabajadores y a conservarlas du

rante cinco aftas siguientes a las fechas de las mismas, di

chas listas deben contener los datos que en seguida se enu

meran: 

a) Nombre del patrón y namero de su registro en 

el J·ns ti tu r.o. 

b) Lapso que abarque la lista de raya. 

e) Nombres de los trabajadores y números de re

gistro que les haya asignado el Instituto. 

d) Namero de d~as trabajados. salario percibido y 

deducciones efectuadas por cuota obrera para 

el seguro social. 

e) Firma o huella digital de los trabajadores. 
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Art!cnlo 100. Párrafo 3o. 

Tratándose de trabajadores para obra o precio al

zado a destajo. el patr6n declarará el salario diario pro

bable, pero en las liquidaciones respectivas y para el des

cuento de la cuota obrera se tomará en cuenta el salario 

realmente devengado. Corresponde al patr6n pagar la cuota 

sefialada para los trabajadores que s61o perciban salario 

mínimo. 

La inscripci6n de estos trabajadores eventuales 

deberá realizarse en un plazo de 30 d!as, contados a partir 

del lo. de agosto de 1960, esto es lo que marcaba el segun

do artículo transitorio del reglamento en cuesti6n. No 

obstante esta obligaci6n que por medio del reglamento que 

estamos tratando, indica que debería inscribirse a todos 

ios trabajadores eventuales o tempora1es a1 régimen del Se

guro Social, exist~a todav~a un gran número de problemas 

para su afiliaci6n por parte de 1as empresas constructoras 

y por 1as características muy peculiares en su forma de 

operaci6n del Instituto Mexicano de1 Seguro Social puso en 

vigor un instructivo de operaci6n para el aseguramiento de 

trabajadores de 1a Industria de 1a Construcci6n de fecha 

26 de marzo de 1969, d§ndole de esta manera soluci6n a gran 

cantidad de problemas que aquejab3n a los constructores. 
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C:ONCLUS 1'0NES 

1. El estudio de la situaci6n jurfdica del trabajador even

tual de la industria de la construcción. nos conlleva a 

reflexionar intensamente, dados los continuos cambios 

bruscos que sufre la sociedad mexicana y m~s la clase 

trabajadora. Es por eso que nos preocupa la situación 

actual del trabajador eventual de la industria de la 

construcci6n, ya que en un análisis que se hizo a la Ley 

Federal del Trabajo vigente, no se preCisa este tipo de 

trabajadores, ya que por su naturaleza laboral, deber~a 

existir art~cu1o,o un capítulo en el apartado de los Tra

bajadores Especiales, y s61o existen nociones vagas re

ferentes a este trabajador. 

2. En el transcurso de la historia, la sociedad mexicana 

siempre ha tenido 1a participaci6n del trabajador even

tual de la industria de la construcci6n. sin que en oca-

sienes nos percatemos del valor de su trabajo. Desde la 

época prehispánica y co1onia1. ha existido el trabajador 

que nos ocupa. ya que sin su intervención no gozaríamos 

en la actualidad de nuestras inmensas y bellas pirámi

des y acueductos, que fueron e~aboradas por trabajadores 

de esta naturaleza y. a pesar de que fueron trabajos de 

alto riesgo. y que muchos de ellos perdieron la vida al 

realizar estas grandes obras. se~uimos sin valorarlos. 
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3. A~pesar de ser un trabajador muy dt±l para e1 desarro11o 

del pa~s, y de1 esfuerzo tan reconocido mund±almente de 

nuestros constituyentes de 1917. al elaborar e incursio-

nar en la constituci6n las garantras soc~ales y labora

les. que hasta la actualidad siguen vigentes, asr como 

de los tratados internacionales e inumerables esfuer:os 

de nuestros legisladores para dar una mejor protecci6n 

al trabajador. se ha dejado en el olvido al trabajador 

eventual de la industria de la construcci6n, puesto que 

no s6lo tiene derecho a la seguridad s?cial, sino a to

das las prestaciones que marca la Ley, y Gnicamente en 

la Ley del Seguro Social, en el reglamento del Seguro 

Social obligatorio para los Trabajadores de 1a construc

ci6n por obra o tiempo determinado donde se ubica con 

mejor precisidn. 

4. E1 análisis de su s~tuaci6n jur~dica del trabajador even

tua1 de la industria de la construcci6n, nos deja un gran 

vac~o legal en su relación laboral, porque como hemos 

apreciado, las deficiencias contractuales, la vigencia 

laboral, la forma de terminar la relaci6n de trabajo y 

las prestaciones de que goza, no son las id6neas, ya que 

por falta de una clara y precisa interpretaci6n de la 

Ley laboral, se deja en un est.ado de indefensitSn a nues

tro trabajador, por lo que nuestro inter6s con esta te

sis es que al trabajador eventual de la industria de la 
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construcci6n, se le debe ~nclu±r un cap~tulo en el apar

tado de trabajos especiales o b±en. ser mds explícitos 

en 1os artículos que tratan de encuadrar a este tipo de 

trabajador en su contenido. 

----------~~~---... ·-----·---·--"" ............ 
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