
UlllYEISIDAD IACIOllAl AUTDIOIA DE MEllCI 
FACULTAD DE DERECHO 

LOS MENORES OUE TRABAJAN 
BAJO EL AMPARO DE LA TEORIA INTEGRAL 

T [ s s 
OUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICINCIADO IN DiAICHO 
PRE 9 EN f A 

MIGUEL REYES LACROIX MACOSAY 

MIXICQ, O, '· 1979 

12082 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



I N D I C E 

INTRODUCCION 

CAPITULO I. 
ANTECED!MTll HIS'l'ORICOS SOBU EL MENOR 

A) En el Derecho Romano 
8) Edad Media 
C) En M~xico 

CAPITULO II 
EL MENOR Y LA LEGISLACION MEXICANA 

A) En la Con•tituci~n Mexicana 
8) En el Derecho Civil 
C) En el Derecho Penal 
O) En el Derecho Laboral 

CAPITULO III 
LA TEORIA IN'l'IGRAL 

CONCLUSIONEI 

BIBLIOGRAPIA 

Piq. 

1 

2 

9 

62 

84 

86 



l 

INTRODUCCION 

En Mtxico como en todo• los pa!ses subdesarrollados, se -

encuentra un problema dif!cil de solucionar, referente a los me

nores que trabajan, ya que por falta de recursos econ6micos, el

subempleo, la desocupaci6n, la irresponsabilidad de los adultos, 

los menores de edad se ven en la necesidad de trabajar para po-

der subsistir, trayendo consigo un sinntlmero de situaciones que

vienen a recaer sobre dicho• menores, la explotaci6n, la injusti 

cia, la falta de preparaci6n, vienen a dañar la vida de estos m~ 

nores, por lo que ea nece•ario que el Gobierno Mexicano, ponga -

mas inter's sobre este problema, ya que loa menorea que trabajan 

seran los ciudadanos que conformaran el México futuro, y la teo

r!a integral al hablar sobre el verdadero contenido del Art!culo 

123 Constitucional, da a estos menores protecci6n tutela y rei-

vindicaci6n para que disfruten de los derechos de los cuales son 

tutelares bajo el amparo de la teorla del Maestro Trueba Urbina. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE EL MENOR. 

A).- In el Derecho ~amano. 

La infancia en el tiempo de Justiniano, era la persona sue 

habla pero no entiende y comprend!a el per!odo desde el nacimi~::!... 

to ha•ta lo• siete años y referente tanto al hombre como a la mu 

jer. E•to• menore• eran considerados incapaces para realizar ac 

. to• jur!dico•, ya que estos carec!an de voluntad e inteligencia

(nullum intelectum habent) y Justiniano estableci6 jur!dicamente 

esta incapacidad, tomando como base que dichos menores no pueden 

actuar por •i aiamo•. 

De•pu•• de este período •equ!a la impubertad, que viene 

del lat!n in- y pul>••· 

FACULTAD PARA LA GENERACION. Comprend!a desde los siete -

años, ha•ta lo~ doce en la mujer y catorce en el var6n1 en un 

principio, la pubertad del var6n era considerada por el pater fa 

milia• que tomaba en cuenta el desarrollo del individuo. 

Los sabinianos posteriormente, opinaron que no deb!a fijar 

1e una edad determinada, sino que se atendiera al mayor o menor

desarrollo del var6n. En cambio, los proculeyanos dec!an que de 

b1a fijarse la edad de catorce años. 

Algunos estimaban como Prisco, que adem~s de la edad de C! 

torce a~o•, deb!a exigirse la facultad real para la generaci6n -
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evidenciada por el reconocimiento. Ju•t1n1ano creyendo d19nwa

•••e cast1tate quod in femini• et antiquis 1mpud1cwn e••e vi•WI 

est (la inspecci6n del e•tado del cuerpo), hoc, eti&ll\ in mCscu

lo• extendere, •• decidie por la opini&n de los proculeyanos. 

El derecho ro .. no decla que los impGl:>eros que aliqu .. in

tel: :,ctUll\ habent, sed non an1a1 iud1c1wn, por lo que, •1 bien -

podl~n realizar lo• acto• en que no resultasen obli9ado•, para

todos los otros preci•aba el concur•o de otra persona que le9a! 

mente integrase su personalidad. 

Se distinqula entre impdbero• pr6xi1110s a la inf1ncia, 

quienes no era~ capaces de dolo, y lo• impdberos preximo• a la

pubertad que sl lo eran. Pero cabe hacer notar, que el ltm1t•

entre unos y otros se determinaba de hecho segdn el poco o mu-

~ho discernimiento. 

MINORIA DE EDAD. Desde los doce afio• la mujer y catorce

cl var6n hasta los veinticinco una y otro, eran menores de edad. 

Procede esta distinci6n entre pdberos mayores y menores de edad 

<le la Ley Letor!a, Pletoria o Quinavicenteria. Los pdberos me

nores de edad plenum animi iudicium habent, por lo que su capa

cidad es casi completa (pudiendo casarse, testar y siendo en g~ 

neral aptos para todos los negocios), necesitan de s6lo un cur!. 

~cr que la complete en actos de gran importancia. Pod!an repu

tarse como mayores de edad en tiempo de los Emperadores, las mu 

jeres mayores de trece años y los varones mayores de veinte 
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año• ai eolicitaban la dispensa de edad respectiva del Prtncipe 

(venia aetatis) aún cu~ndo no podr!an enajenar ni hipotecar sus

bienea inmuebles. 

8).- Edad Media. 

Durante algGn tiempo, la menor edad abarcaba hasta los d~ 

ce o catorce añoa. Eate aistema opina Capitant, es el simplia

ta de la• le9ialac1one• primitivaa. Laa mayor!as precoces no -

ofreclan en ella• inconveniente porque los j6venes estaban pro

te9idó• contra au imprudencia, pero a ejemplo del Derecho roma

no, no tard6 en prolongar•• el •atado de minor!a. 

IL DERECHO PRANCES. La le9islaci6n revolucionaria intro

dujo en eate Derecho la edad de veintidn añoe (Ley de 20 de see 

tiellbre de 1792, Tltulo 4o,, art!culo 2o), que fu' mantenida 

por lo• redactor•• del C&li90 Civil (articulo 388 y 488), para

fijar la .. yorla de edad. Si•telfta aeguido por varia• legi•la-

cione• entre la• cual•• •e encuentra la nueatra (art1culo 646 -

del C&li90 Civil vigente). 

In callbio, el C6di90 Civil euizo, fija la mayor1a de edad 

a loa veinte año• cumplido• (art!culo 14)1 el de la Repdblica

de Argentina a loa 221 en lo• Palie• Bajo• y en Eapaña a los 231 

en Auatria y Hun9rla a lo• 241 en Dinamarca y Chile a loa 25. 

I• iapórtante hacer notar ~orno dice Capitant que aOn cuan 

do el Derecho romano era mta complicado en au sistema, era más-



5 

pr!ctico que la• le9islacione• modernas, ya que de un momento • 

otro el individuo •e convierte en incapaz completo o casi com-

pleto en capaz ab•oluto y •in experiencia alguna se hace respo~ 

sable de la libre dispo•1ci6n de •u persona y de su fortuna. 

E•ta• de•ventaja• •e marcan mayormente en los huErfanos de fami 

lia• acomodada•J el mi•mo Capitant •ugiere una soluci6n al pro

blema al decir: •s•to• inconvenientes podr!an mejorarse, me--

diante un empleo di•creto de la emancipaci6n. Se llama as! 

-a9re9a-, •e1 acto que confiere al menor a partir de cierta 

edad, 15 6 18 año•, el 9obierno de •u persona y una especie de

•emicapacidad que con•i•te en la aptitud para realizar por st -

•olo lo• acto• .. no• peligro•o• de la vida jur!dica1 ademls el 

menor emancipado figura en per•ona en toda cla•e de actos: El -

es quien obra con el concur•o de un curador que no tiene la fu~ 

ci6n de repre•entarle COllO el del tutor, •ino el de ••i•tirle.

Se coaprende, pu•• 1n11ediata111ente, que la emancipaci6n parece -

estar llaaada a ••rv1r de tran•ici6n Gtil entre la minorta y la 

aayorla de edad•. 

Para eo11prender el •i•t ... ba•t•nte complicado de la L~y

france•a en ••ta aateria, 1aporta d1et1nguir la protecci~n de -

la pereona del Mnor y la del patri110nio. 

Sn lo que concierne a 1.a persona, el •nor t1•n• por pro

tecc18n natural•• a •.a• padre•, inve1tidoe a eete efecto, de 

una autoridad 4••19nada por la expre•i&n de patria poteetad. 



• 
81 el .. nor ha perdido a eu1 padree o ei no loe tiene le9a1 .. n

~• conocido• Ceo.o puede ocurrir en lo• hijo• naturale•) el cu1· 

dacio y protecc1an 4• au per1ona •• conffan a un tutor. 

In lo que reapecta al patrimonio, hay que distin9uir en-

~re loa hijo• le9ftimo1 y lo• hijo• natural••· 

Mientra• dura el matrimonio de loa padrea del hijo legft! 

mo. el padre en concepto de admini1tracien legal e• quien admi

niatra loa bien•• que puede llegar a po•eer el menor. En todo•· 

lo• detna1 caao1, e•ta mi1ien •• conffa a un tutor. 

En cuanto al hijo natural, la admini1tracien de sus inte

re••• pecuniarios, pertenece siempre a un tutor. 

La patria poteatad y la tutela, ion instituciones que 1e

confunden a vece1. En ocaaione1 coexi1ten e1ta1 doa clase• de

autoridadea1 entonce1, puede reunir1e en la misma mano, pero 

taabian puede producir•• lo contrario. En todo caso lo que ca

racteriza e1encialmente la tutela, cuando existe, es que.se 

ejerce bajo la in1peccien de un Con•ejo de Familia, del cual 

puede con•iderar1e agente del tutor quien deber& consultarle en 

cierto• ca101 importantes1 ~ato en cuanto al menor ordinario no 

... ncipado. !l menor emancipado libre de la patria potestad y

dotado de una independencia ca1i completa en cuanto al gobierno 

de su per1ona, disfruta en lo que concierne a su patrimonio, de 

una ••mi-capacidad completada por la a1i1tencia de un curador -

colocado en ciertos casos bajo la inspecci6n de un Consejo de -
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fUlilia. 

C) • - a¡ MDCICD. 

A semejanza de la legislaci6n francesa, M~xico actualmente 

cuenta con instituciones destinadas a proteger al menor, como 

son la patria potestad y la tutela (compuesta por cuatro 6rganos 

tu~or, curador, Consejo Local de tutelas y juez pupilar), as! c2 

ao instituciones creadas por el Estado como el O.I.F., casas de

cuna de la s.s.A. 

AÚn cuando el mejoramiento de las mismas se ha ido conqui~ 

tando paulatinamente, sobre todo a partir de la Ley de Relacio--

nes Familiares (la cual modific6 varias disposiciones del C6digo 

de 18~4) de lo que nos percatamos a guisa de ejemplo, en su Capf 

tulo XV denominado "De la patria potestad", en el que consagra -

los mismos derechos y obligaciones de los padres respecto de la

persona de sus hijos (articulo 238 a 246) y que el C6di90 ante

rior re9ulaba en sus articulo• 363 a 373, introduciendo algunas

variacione• y haciendo tambi•n algunas supresiones. 

AsimislllO, lllOdific6 las disposiciones referentes al rnatrim~ 

nio y las que reglan respecto a la leqitimaci6n para proteger la 

filiaci6n de los hijos naturales, suprimiendo la designaci6n de

espurios. 

Equipar6 a los hijos naturales con los legitimo• borrando

la distinci6n tan detestable de hijo• adulterinos, incestuosos,-



•acrflegoa o aimplemente naturalea. 

Por otra parte, introdujo la Adopci6n, no consa9rando con 

ella la libertad de contrataci6n (como 1e afirma en su Capftu

lo de conaideracione1), pues 1e la sujet6 a una serie de forma~: 

lidadea en que 1e daba al juez una intervenci6n preponderante,

pero 1f, dando un gran paso dentro del terreno de la protecci6n 

de 101 menorea, que en esta forma encontraron quiz! un hogar, ~ 

afec&o y orientaci6n, que antes de ser adoptado carec!an. 
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CAPITULO II 

EL MENOR Y LA LEGISLACION MEXICANA 

A}.- En la Con•titucien.Mexicana. 

Nue•troa con•tituyentea, de 1917 vieron tanto en las muj~ 

re• como en loa .. norea trabajadores un problema que revestta --

gran aiqnificado. 

Aal vemoe COllO en la lectura al tercer dicta .. n que •e 

r•ali1& el 26 de diciellbre de 1916, y en referencia al art!culo 

5 Conetitucional .. ••tableci&. 

Debe prohibir .. el trabajo nocturno a loe nilioe r a lH • 

mujer•• en la• ftbricae. 

r~ el Ir. Lic. llordy el que haciendo un ra1onaaiento 

hWIAno r jueto, r al anali1ar el articulo So., en eu parte f1-

nal ••tableee. 

•Queda prohibido el trabajo nocturno en la• Indu•tria• 

a loa nilioe y a la• mujeree•. 

El 11 de·eniro de 1917, ee pre•ente un proyecto ante el -

Congre•o Conatituyente que da a lo• trabajadore• un nuevo dere

cho, éate •• el Derecho Social y el cual ••tablectas 

•11 Con9reeo de la Unten y la• le91alaturae de lo• E•ta-

do• al le9i•lar aobre el trabajo econ&aico •• aujetarl a laa •! 
quientea beH•• 
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•t.a jornada de trabajo nocturno aera de una hora menor que 

la diurna y .. prohiba, de las 1~ de la noche a la• 6100 da la • 

.. ftana para la• auj•r•• en 9en~ral, y para lo• aenorea de 16 

-'oa, en laa ftbricaa, talleres induatriales y eatablectmientoa• 

cc.erc:ial••· 

111.- Loa j6venea de 12 aftoa y .. norea de 16, tendran co• 

mo jornada ll&xi .. la de t horas, el trabajo de loa niftoa menor•• 

.. doc:e aloa, no podra Mr objeto de contrato. 

v.- Laa 1M1jerea durante loa J ..... ant•• del parto, no •t 
....,.a.n trabajo• f!aicoa que exijan ••fuerzo material conaidert 

atle. la el •• atguiente al parto, cli•frutaran foraoa ... nt• del 

deec:anao, debiendo percibir au aalario tnte9ro y conaervar au ~ 

pleo y loa derecho• que hubieren adquirido por au contrato •n el 

periodo de la lactancia tendra 2 deacan10• extraorclinario1 por • 

d!a, de mdia hora cada uno, para ..... ntar a aua hijc1. 

VII.• Para trabajo igual debe corre•ponder salario igual• 

ain tener en cuenta el aexo y la nacionalidad. 

Y fue el 23 de enero de 1917, cuando se present6 a la Asa~ 

blea Legislativa el dictamen del articulo 123, y concretamente -,· 

lo referente a los menores en sus fracciones II, III, XI establ! 

cH5: 

•La jornada m4xima de trabajo nocturno ser! de siete horas, 

quedando prohibidas las labores insalubres o peligrosas para l~• 

mujeres y loa menores de 16 años1 el trabajo nocturno induatrial 



para unos y otros el trabajo de los establecimientos comerciales, 

despu~s de las 10 de la noche. 

III.- Los menores, mayores de 12 años y menores de 16, 

tendrfin corno jornada máxima la de seis horas. El trabajo de los 

niños menores de doce años no podr! ser objeto de contrato. 

Y la XI, estableci6: 

cuando por circunstancias extraordinarias deba aumentarse-

las horas de jornada •e abonar& como salario por el tiempo exc~ 

dente, lo• hombre• menore• de 16 y lae mujeres de cualquier edad 

no ser&n admitido• en esta clase de trabajo. 

De acuerdo con las reforma• constitucionales del 21 de oe-

tubre de 1960, y publicado en el Diario Oficial de S de diciem-

~re del mismo año, qued6 inte9rado por dos apartado•: Apartado -

";;", para trabajador•• y el Apartado •a• para lo• servidor•• del 

Estado. 

En el Rf9i1nen del Pre•idente Adolfo L6pez Mateo•, •e refo~ 

m6 la fracci6n III del Ar.t!culo 123, respecto a la edad que era--

12 años como m!nimo para ocupar a un menor en un trabajo, queda~ 

do la edad de 14 años como m!nirna para desempeñar una labor. 

El sentido del legislador para aprobar esta iniciativa se

!und6 en que la inayor!a de loa menores terminan •u educaci6n pri 

maria entre loa 12 y 13 años, teniendo terminado dicho ciclo es

colar tienen al menos una educaci6n elemental que les sirva para 

desarrollarse en la vida. 
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8).- En el Derecho Civil. 

Lo• C&iigo• Civiles contienen una •erie de disposiciones -

de•tinadaa a proteger a la niñez desde au concepci6n y destina-

da• a proteger la integridad familiar y a regular l•• arm6nicas

relacione• de lo• •ujetoa previ•toa por tale• leyes, esta• nor-

... ae encuentran ~ispersaa dentro del articulado del C6di90 Ci

vil, aprecilndose con frecuencia en algunas legislaciones, falta 

de coherencia, aunque en principio en au gran mayorta son ben•f~ 

ca• para la familia, pudi,ndo•e ejemplificar en el caso, refi--

ri,ndonoa a loa requisito• para contraer matrimonio, a las disp~ 

aicionea legales ~obre alimento•, a aqua11aa que tratan de evi-

tar ~o• da~os que el divorcio acarrea a loa miembros de una fam! 

lia y en e•pecial a lo• lften~rea, la• reglas sobre el ejercicio-

de la patria pote1tad, la adopci6n, la tutela, la protecci6n de

patri110nio de loa .. norea. 

Zn efecto, el legi•lador de 1928, con una extraordinaria -

vi•i5n renovadora de nueatraa in•tituciones civile1, proyect6 

un sistema protector de los menores 4e edad, que abarca desde la 

salvaguarda de sus derechos en el momento de la concepci6n, has

ta la proyecci6n de su voluntad por medio del testamento, afir-

mlndole siempre un r~gimen ce irresponsabilidad general que fach 

lita el desarrollo de su capac~dad de ejercicio dentro de una co 

rrecta representaci6n en su vida jur!dica, sin embargo, dicho 

si•tema no ha funcionado debidamente, acaso por circunstancias -

de diversa tndole y complicada ejecuci6n que procuraremos anali-
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zar. 

De la exposici6n de motivos del C6diqo Civil vigente, pue-

de verse que "se di6 a la clase desvalida,o ignorante una prote~ 

ci6n efectiva, modific!ndose las disposiciones inspiradas en loa 

cl~sicos prejuicios de la iqualdad ante la ley y que la voluntad 

de las partes es la suprema de los contratos, pues se comprendi6 

que no todos loa hombres, tan desigualmente dotados por la natu-

raleza y tan diferentemente tratados por la sociedad, en aten--

cí6n a su riqueza, cultura, etc., pueden ser regidos invariable

mente por la misma ley", y que por otra parte, "al organizarse -

sobre nuevas bases la tutela, se procur6 que fata atendiera pre

ferentemente a la persona de los incapacitados mas que a la admi 

nistraci6n.de los bienes, y al efecto, se instituyeron organiza

clones especiales, tales COllO los Consejo• Locales de Tutela y -

los Jueces Pupilares, para que velaran sobre la persona o bienes 

de los incapacitados, y se lleq6 hasta imponer al Estado la obl! 

gaci6n de sustentar y educar a los menores que por no tener bi~ 

nes ni familiares que cuiden de ellos, necesitan forzosamente 

que la sociedad vaya en su auxilio". (l) 

As! se crearon los Juzgados Pupilares como sugestiva inno

vaci6n para dichos fines que nunca lograron, pues si bien senta

ron las bases de una protecci6n especializada, adolecieron de 

(1) .- C6digo Civil para el Distrito Federal. Expoaici6n de Mo~ 
tivos. 
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loe defecto• de carecer de una eefera de competencia suficiente~ 

para proveer din .. ic ... nte dentro de una actividad oficiosa de 

inepiracien, control y perfeccionamiento de todo• loe negocio• -

de .. noree, reduci~ndose a ser tribunales quietos a loe que ha-

bla que hacer llegar una reclamaci6n de justicia por quienes por 

eu debilidad no sablan cualee eran sus derechos, ni cuales loe -

.. dio• para hacerlos valer. Cabe agregar que los Juzgados· Pupi

lar•• han •ido aubatitu!doe recientemente por loe Juzgado• Fami

liaree, pero el funcionaaiento de ••tos resulta prematuro apre-

ciarlo. 

Otra suerte corrieron loe Conaejoa Locales de Tutelas, que 

de..S. •u origen fuera deficiente por no hab@rseles otorgado la -

categorla que la ley deaandaba, pero en todo momento pueden ser

euperado•. 

21•.- IL MSllOR EN EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDE-
RAL. (Generalidad••>· 

Nueetro C&sigo Civil, organiza un conjunto de regla• de ·~ 

guridad general para el ser humano, que abarca desde su concep--

cien hasta despu@a de au muerta. Aa! puede afirmarse que desde-

el momento en que un individuo es concebido entra bajo la pro--

tecci6n de la ley, pudiendo hacer valer sus derechos, y se le 

tiene por nacido para loe efectos declarados en el ordenamientc

citado (art!culo 22) , y qua el menor puede testar desde que su -

discernimiento se configura (art1culo 1306) distinguiendo entre

lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo permitido y lo pr~ 
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hibido, ya que no podrta sufrir ~l mismo las consecuencias de un 

supuesto error. Dentro de dicho sistema, nuestro ordenamiento -

substantivo comienza por fijar como domicilio del menor no eman

cipado, el que tengan las personas a cuya'patria potestad e•t' -

sujeto y en defecto de fsta, el de sus tutores (art. 32 fraccio

nes I y II) • Enseguida se determinan m~todos para fijar au fi-

liaci6n y por conducto del Registro Civil, se exige la declara-

ci6n de au nacimiento en un tfrmino perentorio no s6lo para aus

padres aino para los ~dicos, cirujanoa, matronas que intervini! 

ron y para el jefe de la familia en cuya casa tuvo lugar su al~ 

bramiento si ella no fuere la paterna (arttculos 54 y 55). Tam

bi~n se previenen mdltiples formalidadea que integran loa eleme~ 

tos .consti tu ti vos de la personalidad del menor, como aon au nom

i:re, determinaci6n del lugar y dta de •u nacimiento y hasta don

de fuera poaible la fijaci6n de •u parentesco para la conaolida

ci6n de •u• derechos y obligacionea derivado• del matrimonio, de 

la adopci6n o de la tutela a la que fuere sujetado (arttculos 58 

y 92) • 

Con la intervenci6n del mismo Registro Civil, se dictan me 

didas para que a partir de lo• diecis~is años si es var6n o de -

catorce si es mujer, puedan contraer matrimonio, con la limita-

ci6n de que no padezcan de alquna enfermedad que impida la cele

braci6n del matrimonio y con el debido consentimiento de •u• re

presentante• legal•• (arttculoa 97 a 113) y puede aolicitar dis

pensas de edad o de aubatituci6n del consentimiento de dichos 
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repre•entante• con intervenci6n de lo• Juece• de lo Familiar y -

del Tribun,1 Superior de Justicia (arttculos 148 a 155), establ~ 

ci•ndose la prohibici6n de contraer nupcias con su tutor o cura

dor y los ascendientes de •stos, sin la debida aprobaci6n de 

cuenta• y •in permiso de la autoridad admin~~trativa {arttculos-

159, 160 y 265). 

La Ley reconoce que el marido y la mujer menores de edad -

tendrAn la administraci6n de 1us bienes, condicionada a una aut~ 

rizaci6n judicial para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlo•, 

aat co"° de la necesidad de designar un tutor para asuntos judi

cial•• (articulo 173), e igualmente podr!n otorgar y cancelar 

•u• eapitulacione• para con•tituir regtmenes de sociedad conyu-

qal o •eparaci6n de bienes, de donaciones antenupciales y de es

pon••l•• con. el con1entimiento de sus representantes (ar

ticulo• 181 y 209f. Asimismo •• conceden privilegio• especial•• 

para ca•o• de matrimonio• celebrados entre menores de edad que -

hayan procreado o llegaron a la mayorta de edad sin reclamaci6n

de •u respectivo consorte, (articulo 237) y se determina la cad~ 

cidad de reclamaci6n de los representantes legales que no hubie

ren prestado consentimiento para el matrimonio (arttculos 238 a 

142). 

Se asegura la custodia de los menores en la forma m!s con

veniente para éstos, cuando haya nulidad de matrimonio (articulo 

259 y 260) y se incluyen como causal de divorcio los actos inmo~ 

rale• positivos o la tolerancia en au correcci6n con los que se-
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trate de corromper a los hijos (art1culos 267 fracci6n V y 270) • 

También se garantiza permanentemente la subsistencia y cuidado -

personal de los menores en caso de divorcio voluntario o necesa

rio y la condici6n en que deber&n quedar 9us personas y bienes -

cuando se declare culpabilidad en alguno de los c6nyuges, pudiA~ 

dese tomar medidas accesorias de protecci6n provenientes de los

dem!s familiares y sin perjuicio de reconocer que aunque los pa

dres divorciados pierdan la·.patria potestad quedan obligados 

frente a sus hijos en todos los privilegios que la ley les con-

f iere (arttculos 284 y 285). 

En materia de alimentos, la protecci6n legal surge con vi

gor, pues aparte de ratificar en diversas disposiciones que los

padres est!n obligados a dar alimentos a sus hijos y que ante la 

t:~posibilidad de aquAllos, ella recae sucesivamente en sus as--

cendientea por ainbas lineas, hermanos y demfs parientes colater! 

les hasta el cuarto grado (articulo 303 y siguientes) , se deter

mina que trat!ndose de menores, los alimentos comprenden no s6lo 

la comida, vestido, habitaci6n y asistencia en caso de enferme-

dad, sino tambi~n loa gastos que requiere la educaci6n primaria

y el aprendizaje de algdn oficio, arte o profesi6n honesta y ad~ 

cuada (arttculos 308 y 314). Se faculta al propio menor para p~ 

dir el aseguramiento judicial de sus alimentos por conducto de -

un tutor interino, de sus familiares o del Ministerio Pdblico, -

lleg!ndose a prevenir expresamente que el deudor alimentario se

r! responsable de las deudas contraídas por sus acreedorea ali--
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.. ntario• para cubrir •u• aliméntos en la cuant!a estrictamente

nece•aria (articulo 322). 

En cuanto a la filiaci6n •e fijan normas para asegurarle -

tanto la aaternidad como la paternidad dentro y fuera del matri

monio, confir16ndose al menor la posibilidad de ser o!do por 

conducto de un tutor especial y ampli!ndose los casos de invest! 

9ac16n de la paternidad con la sola limitaci6n de evitar escinda 

loe y en cuanto a la maternidad •e cdncede al hijo nacido fuera

de .. trimonio el derecho de investigarla, estableci6ndose la pr~ 

aunci6n legal de que lo• hijos nacidos dentro del concubinato 

90R de lo• integrantes de dicha relaci6n (arttculo 324 y siguie~ 

tes). 

8• d& a loa menores aptos para contraer matrimonio la pos! 

b111dad de reconocer a sus hijo• naturale• con el consentimiento 

de •u• repre•entant•• legales, sin perjuicio del derecho del pr~ 

pio .. nor reconocido para reclamar posteriormente tal reconoci-

lliento (art!culoa 361 a 376) y ae confirman loa derechos del hi

jo reconocido para llevar el apellido de su padre, de ser al~me~ 

tado por aste y de percibir la porcien hereditaria que le corre~ 

ponda. 

Por lo que •e refiera a la adopci6n, una serie de recien-

tea reformas hizo mas ddctil la instituci6n en beneficio de lo•

.. nore• al disminuir la edad del adoptante y al hacer posible 

que .i•t• otorgue su• nombres y apellidos al adoptado (art!cu-

lo• 390 y 395)~ 
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El capitulo de la patria potestad, ordena cuidado•amente -

los derecho• de loa hijos, con un espiritu mas ftico que jur!di

co y sujeta el ejercicio de aquflla en cuanto a la 9uarda y edu

caci6n de loa 11enore• a las modalidadea que se dicten por la Ley 

sobre Previai6n Social de la Delincuencia Infantil, aubstituida

actualmente por la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menorea

Infractore• del Distrito Federal (articulo• 411 y 413). 

En mdltiple• diapoaicionea se señalan lo• derechos y obli

gaciones de la patria poteatad, comenzando por otor9ar el ejerc! 

cio de fata conjuntamente a los padrea y aupletoriamente a loa -

abuelo• paterno• y .. terno• en forma sucesiva (articulo 414), -

dejando al arbitrio del juez la conveniencia de otorqar la cuat2 

dia inmediata, a loa aacendientea que vivan separados cuando ae

t=ate de hijo• extra111&trimoniale• (articulo 417). Se fijan la•

obligacionea de los hijos de no dejar la casa •in peraiao pater

nal o de la autoridad competente o de no comparecer a juicio ni

contraer compromiao alguno sin la intervenci6n del que ejerza •2 

bre fl, la patria potestad o del juez en su defecto (arttculoa -

42l'y 424). Aaimismo ae lea consolidan los derechos de ser edu

cados convenientemente por aus padrea o tutores, contando ~stos~ 

con el apoyo de la autoridad competente para corre9ir y caatiga! 

lo cen ... ura.(artlc'l!o• •22 y 423). 

La adainietrac16n de lo• bienes ae organiza cencediencto el 

derecho a los aayores de catorce años para reclamar judicialme~ 
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te la iaposici6n de medida• que eviten el derroche o diEminuci~n 

que hicieren •u• •dminiatradore•, ain perjuicio de otorgarles d1 
rect ... nte l• admini•traci6n misma con ciertas reatricciones y -

cuando tale• bienea provengan de au.propio trabajo o de rfditoa

y renta• vencidas antea de que sus representantes entraran en P2. 

ae•i6n, (artlculos 421, 429 y 433), y en fin, se prohibe termi-

nant ... nte la enajenaci&n o qrav&men de inmuebles o mueble• pre-

cio10•, la celebraci6n de arrendamie~tos por mas de cinco añoa,

la recepcidn de rent•• anticipadas por rnaa de dos añoa, l• venta 

de valorea ·Coaaerci•l•• o similares por menos valor del cotiaado

en plaaa, la donaci6n o reaiai&n y otorgamiento de fianza sin 

prewte autoriaac16n del juea c09petente, y en la inteligencia de 

que el precio de tale• opera9ione• se depositaran en todo caso,

aientra• •• reauelve aobre su correcta aplicaci6n (arttculos 436 

y 417). 11 .. nor t.tllbi•n 9oaa del derecho de pedir cuentas de -

adll1n1a~raci&n • •u• padrea y de que le ••• designado un tutor -

eapecial en el caso de oposicten de interese• frente a sus pa--

dre• o a lo• miamo• tutore• (arttculos 439, 440 y 457),' 

22•.- DI LA TUTELA. 

Qui1ls la mas regulada de las instituciones civiles con 

que •• protege al menor sea la tutela, encaminada como ya se di

jo a atender preferentemente a la persona del incapacitado mls -

que a la adll\inistraci6n de aua bienes< 2> y as! se previene que -

(2).- Galindo Garfiaa, Ignacio. Derecho Civil. 
Plg. 651. 
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cuando falleciere una peraona que ••tuviere ejerciendo la patria . 

potestad aobre un incapacitado a quien deba nombrar•• tutor, ta!l 

to ·los pariente• como la• peraonas con la• que haya vivido, al-

iqual quú el ejecutor teatamentario, los 3ueces del Re9istro Ci

vil y las autoridad•• adlliniatrativa• y judiciales, eatan obli9! 

da• a denunciar tal ·1rregularidad en plazo brev1si.Jno bajo pena -

4e multa (articulo t70). El .. nor de edad que fuere d ... nte, 

idiota, illbtcll, aordaaudo que ne aepa leer ni eacribir, el -

ebrio cona\let\ldinario o que habitualmente use dro9aa enervante•, 

qued•r& •ujeto a la tutela aientraa no llegue a au mayor.ta, y 

su• hijo• -.norea quedaran bajo . la potHtad de le>• aacendiente• 

o tutore• a quien•• correaponda (3) (art1culo• 46t, t65 y ttl) 

Otra• illportant•• obli9acionea con aua correlativo• 4are-

cho• iapone la ley a loa tutores en forma similar a la• da loa • 

aacendientea, aobre todo en cuanto a la administraci6n y enajen! 

c16n de biene1, rendléi6n de cuentas y control de au persona, P!. 

ro beata decir que .. declaran nulos de pleno derecho• toc!oa loa 

actos de adainiatraci&n- ejecutado• por loa incapacea sin . la a~ 

torizaci6n de aua repreaentantes adn cuando fueren .. ancipadoa1-

no obatante loa menores de edad no pueden alegar nulidad de lo•

acto• que celebraren •i aon peritos en la materia r•~•cionada o

hubieren uaado certificado• falsos del Regiatro Civil o si •• h~ 

(3).- be Piña, Rafael 
PICJ. 390 

!lell\entos de Derecho Civil Mexicano. 
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b1eren hecho aparecer cOllO mayor•• (articulo• 635, 636, 639 y--· 

ltO). Por GltillO el .. nor ... ncipado tiene la libre adainiatra

ci&n ele •u• biene• pero durante au .. norla de edad requiere aut~ 

riaacidn judicial para ~najenar o gravar bien•• ratcea, aat co

mD .. 1ID tator para negocio• judicial•• (articulo 641). 

Ahora bien, CC9> conaidero tlpi.co del preaente co .. ntario

el ca.a ele la tutela dativa, a ••te .. referir• en eapecial, 

PMI• a.pe••r ele con•tituir un car90 de inter•• pGblico del que -

na4ie puede exiair .. aino por ~au••• le9lt1 ... ,<•> j ... • dicha -

1net1tuc1&n ha podido llegar a aer una realidad en nueatro .. dio 

no ~te au o•t•n•ibl• at1114ad C01110 1n1tru1aento iddneo para• 

el encau ... lento integral de la niftez de1valida. 

In efecto, •• bien 1abi4o que el fund ... nto de la tutela -

no •• otro que la protecci&n o 4efen•• 4e la per•ona y blene• -

clel incapaa, pue• de14e la anUg\iedad en Roma 1e definla como --

una fueraa o poder dado por el Derecho Civil aobre una cabeza l! 

bre para proteger .a quien por cau•a de au edad no puede defen-

der .. p0r al aiSllO y en la Ley de Partida• querla decir tanto e~ 

110 la guarda otorgada a un hu8rfano que no puede o no sabe ampa-

rar1e. 

(1).- C&!igo Civil para el Ci•trito Federal. Art. 452. 
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Nuestro C6digo no la define pero indica que el objeto de -

la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que no ea-

tando sujetos a patria potestad tienen incapacidad de gobernarse 

natural o legalmente, y del contenido de esta disposici6n ae de

.rivan sus caracter!sticas mas importantes co11\0 son las de au pe~ 

manencia por cuanto se mantiene mientras es necesaria, y de su -

qeneralidad por que ae entiende a todos los actos de la vida del 

pupilo, .ct:Mnpletando au peraonalidad o afectando sus bienes. 

Como los l'lenorea de edad tienen incapacidad natural o le-• 

gal, •íalult&neaaente la tutela les es aplicable cuando fatalmen

te carecen o ae ignoren sus a1cendientes que puedan ejercitar ·~ 

bre ellos la patria poteatad, y dicho·control ae manifiesta en -

tres forma• que aon: la teatamentaria, la leg!tima y la dativa. 

La tutela testamentaria permite la atenci6n del menor por

rnedio de una peraona designada arbitrariamente por el c6nyu9e •!:!._ 

~r1tite en ejercicio de la patria potestad, o por cualquier be

nefactor del menor que exija dicha tutela. La tutela le9ltima -

permite la int•~~enci6n de tal cargo por medio de loe hermanos -

en amba• l1neas y de los colatei:ales hasta el cuarto grado, pre

firi~ndose a 101 que designe el pupilo mayor de diecis~is años y 

extendi,ndo•e tal funci6n para aquellas personas o empleados de

benef icencia que recojan a exp6sitoa. La tutela dativa consiste 

a su vez en el desempeño de dicha funci6n por terceras personas

nombradas bien por el menor que ha cumplido dieciséis años o por 

el juez de lo familiar en su defecto cuando hubiere justa causa-
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.. ra reprobar tal designaci6n. 

Pu•• bien, dentro de esta tutela dativa se re9lamenta la -

tutela dativa popular o de autoridad, en la siquiente formas 

A lo• -.enorea de edad que no estln •ujetos a patria potes

tad ni a tutela testamentaria o legttima, se les nombrar& un tu

tor que tendrA por objeto el cuidado de su persona a efecto d• -

que reciban la educaci6n correspondiente a su posibilidad econ6-

llica y a •u• aptitude•. E•te tutor •era nombrado a petici6n del 

Con .. jo Local de Tutela•, del Ministerio PGblico, del mi•mo me-

nor y adn de oficio por ~l Juez Familiar, debiendo desempeñar 

llientrae duran en •u cargo, dicha funci6n, las siguientes perso

na•: 1.- El Pre•idente Municipal del domicilio del menor1 

2.- Loa demls regidores del ayuntamiento; 3.- Las personas . 

que de•el'l\peñan autoridad administrativa en los lugares donde no

hubi•r• ayuntamiento; 4.- Loa profe•ores oficiale• de in1truc

c1en priaaria, •ecundaria o profesional del lugar donde vive el-

11enor; S.- Los miembros de las juntas de beneficencia p~blica, 

o privada que disfruten sueldo del Erario; 6.- Los Directores 

de establecimientos de beneficencia pdblica¡ todos ello• desig

nados por el Juez de lo Familiar en forma equitativa y sin per-

juicio de que tambi~n puedan ser nombrados tutores las personas

que figuran en las listas formadas anualmente por los Consejos -

Locales de Tutelas cuando estén conformes en desempeñarlas gra-

tuitamente (arttculos 500 y 501) 
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Por otra parte, aqre~3 la ley, que si los pupilos fuesen -

indigentes o careciereh de medios suíicientes para los gastos 

que demanda su alimentaci6n y educaci6n, el tutor exigir! judi-

cialmente la prestaci6n de esos gastos a los parientes que ten-

gan la obligaci6n legal de alimentarlos y las expensas que 6sto

origine serln cubiertas por dichos deudores. Si los pupilos in

digen.tes no tienen personas obligadas a alimentarlos, o ~stas no 

pudieren hacerlo, el tutor con autorizaci6n del Juez de lo Fami

liar, poodrl al pup:lo en un establecimiento de qeneficencia p~

blica o privada en donde pueda educarse, y de no ser ésto posi-

ble, procurar! que los particulares suministren trabajo al inca

pacitado, compatible con su edad y circunstancias personales, 

aiL perjuicio ¿ la obligaci6n de alimentarlo y de educarlo. El 

:·;t_.~::- seguir! vigilando al mencr a fin de que no sufra daño por-

!.c :·::cesivo del trabajo, lo insuficiente de la alimentaci6n o lo 

defeC':'..l'Jso de la educaci6n que se le imparta (art!culos 543 y 

5.\4) ' 

A mayor abundamiento, los incapacitados indigentes que no

puedan ser alimentados y educados por los medios previstos en 

los rn~todos anteriores, lo serAn a costa de las rentas públicas

del Distrito Federal, pero si se llega a tener conocimiento de -

que existen parientes del incapacitado que est~n legalmente obli 

gados a proporcionarle alimentos, el Ministerio Público deducirá 

la acci6n correspondiente para que se reembolse al Gobierno de -

l~s gastos que hubieren hecho al respecto. (art1culo 545). 
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A lo anterior, cabe adicionar las recientes reformas del -

C6digo de Procedimientos Civiles, que reglamenta cauces de segu

ridad al menor en su aspecto formal, y ~stas se resumen en el 

llamado cap!tulo Gnico que se ocupa de las controversias de or-

den familiar donde se comienza por sostener que todos los probl~ 

mas inherentes a la familia se consideran de orden p~blico y que 

el Juez de lo Familiar, ·est& facultado para intervenir de ofi--

cio en loa asuntos que afecten especialmente a los menores y sus 

alimentos, decretando las medidas que tiendan a preservarlo y 

protegerlo, debiendo ser exhortado• lo• interesados excepto en -

el caso de alimentos, a lograr un avenimiento pues en tal caso -

el •Juez dictara dichas medidas con car•cter provisional sin au-. . . . 

diencia del tutor mediante la infor:uei«Sn necesaria y sin que 

·puedan ser demoradas por apelaci6n o recusaci6n (art1culos 940,-

941, 943, 951 y 952). 

Se dispone de plano por el procedimiento adjetivo de que -

tratamos, que no se requieren formalidades especiales para acu-

dir ante el Juez de lo Familiar, cuando se solicite la declara-

ci6n preservaci6n o constituci6n de un derecho o se alegue la 

violaci6n del mismo o del desconocimiento de una obligaci6n tra

tlndose de alimentos, de diferencias entre marido y mujer sobre

educaci6n de hijos, de oposici6n de maridos, padres y tutores y

en general de todas las cuestiones familiares similares, pues p~ 

dr! comparecerse en caso urgente exponi~ndose ante el Juez la 

queja que serl analizada en t4!rminos perentorios en una audien--
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cia en la que se solicitar&n los servicios de un defensor de of! 

cio para la parte que no estuviere asesorada, si la otra parte -

si lo estuviere, y se escuchará con car!cter de testimonio de e~ 

lidad la valorac16n que sobre el problema,plantee una trabajado

ra social (arttculos 942 y 945). 

Frente a este cdmulo de garant1as, ·con las anteriores ba-

ses y el simple procedimiento anotado, siendo notoria una deaol! 

dora urgencia de auxiliar a los menores abandonados por sus fam! 

liares, o simplemente necesitados de cualquier ayuda personal, -

cabe preguntarse: 

¿Porqu~ no se pone en pr!ctica la tutela dativa y se conmi 

na a los nuevos Jueces de lo Familiar y al Ministerio P6blico a

que haqan funcionar aua mecanismos de protecci6n civil? 

¿Porquf lo• funcionario• admini•trativos y tutores enli•t! 

dos por los Con•ejoa Locales de Tutelas, no asumen la respon1abi 

lidad que les corresponde aceptando cargos de tutor dativo? 

¿Porquf no todo• ejercitando nuestros derechos de ciudada

n1a, denunciamos valerosamente los casos espectficos de necesi-

dad y abandono de menores que se multiplican cada dta en nuestra 

sociedad? 

Es indispensable restaurar por decir as!, la tutela dativa, 

menospreciada en nuestro medio social auxili&ndose de ser posi-

ble para ello, a trav~s de las llamadas juntas de vecino, con 

que cuenta cada una de las delegaciones de nuestra ciudad. 



28 

La respuesta queda en manes de las autoridades competentes. 

puea yo me limito a apuntarlas· con un esp!ritu constructivo y de 

buena t•, pero que no ae diga que ·loa .. norea requieren mayor • 

pro~eccien civil que la que actualmente tienen, mientras no •• • 

u~i11cen correctamente loa medios que desde hace mas de cuarenta 

aftoa le• otorga nueetro C~igo Civil, y que loa hace pr•cticainen 

~ invulnerable• dentro de una recta adminiatracien de juaticia. 

C).- In el Derecho Penal. 

por lo que hace a la le9ialaci6n penal, tamt>i•n ae locali

san en ella algunas normas referentes a los menores, tale• como

aquellas que deecriben y aancionan los delitos contra la moral -

pQblica, entre lo~ que destacan: el delito de corrupci6n de men~ 

res; las relativas a los delitos sexuales en los que se otorga -

protecci6n especial al impuber y a la doncella mayor de 12 años, 

y .. nor de 18, tanto por lo que se refiere al delito que ae equ! 

para a la violacien, como al rapto; las normas relativas al deli 

to de lenocinio por el que se sanciona al que encubre, concierne 

o permita el comercio carnal de un menor; las disposiciones rela 

tivas a los delitos contra la vida y la integridad corporal ta-

les como el infanticidio, el aborto y el abandono de personas; -

la• normas referentes a los delitos contra el estado civil en 

loa que se sanciona a quien atribuye un niño reci~n nacido a una 

mujer que no sea su madre, a los padres que no presenten a su hi 

jo al Registro Civil, con el prop6sito de hacerle perdAJ:: su est~ 



29 

do civil o que declaran falsamente su fallecimiento o lo prasen-

ten ocultando sus nombres o suponiendo que los padres son otras-

personas y a los que sustituyen a un niño por otro o comentan 

ocultación de infant.F 

Es plenamente sabido que de entre los bienes jur1dicos pe~ 

tenecientes al ser humano considerado en su genuina individuali-

dad, son los de la vida e integridad orgánica los de más alto 

grado y jerarqu1a. Estos bienes jurídicos encarnan los intere--

ses fundamentales que acompañan a los seres humanos a partir del 

momento de su concepci6n y de su nacimiento, hasta el de su muer 

te, en orden a la conservaci6n de su propia existencia y pleni--

tud orgánica. <5
> Nuestro derecho penal tutela estos bienes ju-

r1dicos de la manera m!s en~rgica, dada la superlativa trascen--

.:\,,ncia que reviste, tanto desde el punto de vista individual co

\no social,.para la existencia, seguridad y fines del hombre o 

ideales de la comunidad. La vida y la integridad corporal son -

los ,-alores humanos cuya conservaci6n interesa no solamente a la 

persona f!sica en quienes encarnan, sino a toda la colectividad

La protecci6n que el Derecho Penal extiende sobre ellos entra en 

juego aan en el caso de que la persona consienta en su lesi6n, -

pues la Tutela Penal los contempla no sOlo como derechos subjet! 

vos pertenecientes a la persona física, sino tambi~n como valo-

res que corresponden a la Sociedad. (6) 

(5).- Jim~nez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo !I 
Pág. 15. 

(6).- Jim~nez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano.Tomo III 
Pág. 230. 
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11°.- EL DERECHO A LA VIDA Y A VIVIR. 

En el t!tulo dJcimonoveno del libro segundo de nuestro c6-

digo Penal, vemos que lo que se pretende proteger es el derecho 

a la vida y el derecho a vivir de cualquier ser, desde que es 

concebido, y después el derecho a no ser lesionado o abandonado-

con riesgo de correr un peligro, sea de la gravedad que sea, 

Trataré en primer lugar de el delito de aborto, previsto y 

sancionado en el capitulo VI del Titulo citado de nuestro C6digo 
I • 

Penal, por ser éste el que sanciona a las personas que efectuen--

actos ºtendientes a evitar el nacimiento de un nuevo ser que ha -

sido concebido, coartando as! el derecho que conforme al Derecho 

Natural, tiene todo ser que ha sido concebido. El art!culo 329, 

del Código Penal estatuye: "Aborto es la muerte del producto de 

la concepción en cualquier momento de la preñez".(?) Por eso p~ 

demos decir que en la legislaci6n mexicana, el aborto es un deli 

to contra la vida humana. 

En el delito de aborto, el bien juridicamente tutelado es-

la vida del producto de la concepci6n en cualquier momento de la 

preñez, la u. Suprema Corte de Justic~a de la Naci6n, ha estable 

cido: "De acuerdo con el urt!culo 3:9 del C6digo Penal, aborto-

es la muerte del producto de la conc2?ci6n en cualquier momento-

de la preñez. As! pues trat!ndose de la figura delictiva que de 

(7) .- C6digo Penal para el Distrito Federal. Art. 329. 
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fine dicho precepto y de que los tratadistas consideran m!s apr~ 

piado designar como delito de feticidio, en raz6n de que el obj~ 

to doloso de la maniobra abortiva no es otro que el de atentar -

contra la vida en gestaci6n para evitar la..maternidad, los bie-

nes jurídicamente protegidos a trav~s de la sanción son: La vi-

da del ser en formación. El derecho a la maternidad en la mujer. 

El derecho del padre a la descendencia y el interés dernogr~fico-· 

de la colectividad. Para la integración del delito no interesa-

cual haya sjdo el vínculo de la muerte del producto de la preñez, 

y para el objeto de la tutela penal no interesan las maniobras -

de expulsi6n o extracción del nuevo embri6n o feto ya que la con 

secuencia de muerte es el fen6meno importante". (B) 

INFANTICIDIO.- El bien jurídicamente protegido es la vida 

~ el derecho a vivir. Nuestro C6digo Penal estatuye en su arti

culo 325: "Ll!mase infanticidio, a la muerte causada a un niño-

dentro de las setenta y dos horas de su nacimiento por alguno de 

sus ascendientes consagu1neos". (9 l En este artículo encontramos 

impl!cito el derecho a la vida y a vivir que tiene el niño ~esde 

el momento de su nacimiento, y la obligaci6n de sus ascendientes 

de protegerlo, respetando as! el derecho de aquel. 

No obstante que el articulo 329 y el 325 del C6digo Penal-

tipifican el primero el delito de aborto, y el segundo el delito 

( 8) • -
(9) • -

Sem. Jud. de la Fed. IX, 9 p. 6a. ~poca. 2a. parte. 
C6digo Penal para el Distrito Federal. Art. 225. 
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de infanticidio, cuya finalidad de ambos es muy noble, vemos que 

en la realidad no han desempeñado la func!"i6n que el legislador -

les pretendi6 dar, ya que entre otras cosas nos podernos dar cuen 

ta de las grandes cantidades de compuestos químicos de alta pro

piedad abortiva que se han vendido y que cada d!a aumenta la de-

manda de ~tos, tales como el permanganato, cornezuelo de cente

no, apiolina, ergotina, et~., (lO) deduciendo de ésto la realiza

ci6n de una gran cantidad de abortos que han quedado impunes. 

Con respecto""ll delito de infanticidio, ya sabido es por -

todos que cada d!a aumenta el ndmero de infantes abandonados por 

su madre en el mismo momento de su nacimiento, quedando aquel 

en el m!s grande desamparo ya que por su incapacidad para sobre-

vivir, su abandono lo lleva a la muerte en unas cuantas horas o-

minutos. 

De lo anteriormente expuesto, podemos decir que EL PROBLE-

MA NO SOLO SE RESUELVE CON LA EXISTENCIA DE ARTICULOS QUE SANCI~ 

NEN LAS CONDUCTAS ANTES DESCRITAS SINO QUE EL LEGISLADOR DEBE 

PENSAR EN LAS CAUSAS DE ESAS CONDUCTAS Y ASI PROCURAR ALGUNA SO-

LUCION ANALIZANDO ESTAS DESDE SU RAIZ. 

12°.- EL MENOR EN EL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FE~~--

RAL. 

En el T!tulo Octavo del libro segundo del C6digo Penal, d~ 

nominado: "Delitos contra la Moral Pública y las buenas costum--

(!O).- Jim~nez Huerta, Mariano.- Derecho Penal Mexicano. Tomo
II. Pag. 14 7. 
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bres", encontramos unos art1culos que pretenden darle una prote~ 

ci6n al menor, tanto en su persona como en su educaci6n, ce·n la-

esperanza de que ~ste adquiera una buena formaci6n. 

En el capitulo primero de dicho t1tulo, dehominado "Ultra-

jes a la Moral Pública", nos encontramos con el art1culo 209, -
del que podernos decir que su fracc~6n I, es letra muerta, ya que 

éste ·esta~uye que: "Se aplicará prisi6n de seis meses a cinco -

años y multa hasta de diez mil pesos: I.- Al que fabrique, re--

produzca o publique libros, escritos, imágenes u objetos obsce~

nos y al que los exponga, distribuya~ haga circular",Cll) y es

sabido y comprobado por todos los ciudadanos mexicanos y extran-

jeros transeúntes por nuestro pa1s que no se ha puesto ninguna -

atención para el cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I -

~el art1culo 200, y que la producción y distribuci6n de los ob--

jetos mencionados en aquella fracción aumenta cada d!a, INFLU--

YENDO ESTO EN LA DESTRUCCION DE LA MORAL DE LAS PERSONAS, PERO -

PRINCIPALMENTE EN EL NI~O, YA QUE POR NO TENER ESTE UNA SOLIDA -

FORMACION ES FACIL DESVIARLO HACIA SU CORRUPCION, y uno de ellos 

para la producción, distribución y exposici6n de los objetos 

de que habla la fracción I del art1culo 200, de nuestro C6digo -

Penal. 

En el capitulo II del t1tulo octavo del Código Penal, far-

rnado por los art1culos 201, 201, 203 y 204, y que lleva por títu 

(11).- C6digo Penal para el Distrito Federal. Art. 200. 
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lo: "Corrupci6n de Menores", la legislaci6n penal trata de prot~ 

ger al menor en su moral y buenas costumbres, y son puniblP.s las 

conductas de los mayores contrarias a ellas, porque se quiere 

salvaguardar la conducta social as! como los h~bi tos del me:-. :;r; -

ae protege al menor de los malos ejemplos con el objeto de que -

en su vida sean gentes atiles a la sociedad. Lo mismo podemos -

decir acerca de los delitos sexuales, referentes a los menores, 

ya que en el titulo décimoquinto del libro segundo de nuestro 

C6digo Penal, denoll'loinado: "Delitos Sexuales", se protege la esf~ 

ra psi~o-sexual del menor y se pretende que ~ste se desarrolle -

conforme a la naturaleza humana, y no debido al impulso de las -

personas mayores en cualquiera de los siguientes casos: 

a).- Atentando al Pudor. Se procura que al menor no se -

le incite ni se le induzca a un desarrollo sexual prematuro. 

b).- Estupro. AGn cuando para que se cumpla con el tipo

º sea, se integre la figura delictiva, el C6digo Penal establece 

la categor1a del sujeto pasivo con estas cualidades: mujer menor 

de 18 años, casta y honesta y que se obtenga el consentimiento 

para la c6pula 9or medio de seducci6n o el engaño; (l 2)aqu! lo 

que se protege es la experiencia sexual en la mujer menor, y as1 

mismo para el caso del delito configurado, se prevee la repara--

ci6n del daño que puede ser mediante la celebraci6n del matrimo

nio o desde el punto de vista civil, con una pensi6n alimentaria, 

{12) .- C6digo cit. Art. 262. 
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además ~ste delito establece que para el ejercicio de la acciOn-

penal se requiere de la querella de parte, para evitar el desho-

nor o la mala reputaciOn de la menor ofendida, as1 como su con-

ducta ps1quica con posterioridad al hecho. (l3 l 

c) .- Violación. Esta se castiga penalmente porque se pr~ 
.# 

tege la libertad de conducirse sexu~lmente, pero a6n siendo irn--

portante lo anterior, en cuanto a la protección a los menores, -

encontranos en el articulo 266 lo que se ha llamado con la teo-

ría Violación Ficta, que es cuando se tiene c6pula como mujer de 

12 años, porque cuando medie el consentimiento se supone que 

a esa edad la menor no es capaz de producirse voluntariamente en 

sus relaciones sexuales, este delito queda fuera del estupro por 

ser menor de 12 años y no poder resistirse a una conducta delic

tiva en raz6n a la fuerza f!sica o moral. 

d).- Rapto. Adn cuando el rapto por s1 solo se castiga -

cuando se comete en mujer menor de 16 años es un delito agravado, 

porque se supone la seducci6n o el engaño para satisfacer un de-

seo er6tico-sexual, o para contraer nupcias, pero si es mayor de . 
16 años o menor de 18, se supone la seducci6n ~nicamente, este-

delito tambi~n se persigue solamente por querella de parte y el

C6digo Penal, tambi~n prevee la reparaci6n del daño cuando el 

raptor se eaae con la ofendida, este delito al igual que el es-

trupo protege doblemente a los menores, porque protege a la ofen 

(13) .
(14) • -

C6digo cit. Art1culo 262 y 264. 
Jirn~nez Huerta. Ob. cit. P~g. 284. 
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dida y en caso que sea el producto de la relaci6n sexual desde -

el llllbito Civil. (lS) 

e).- Incesto. Al igual que en los delitos antes tratados, 

se protege al menor en sus experiencias sexuales principalmente, 

ast como en su futuro pensar y actuar. 

Delitos contra el Estado Civil y Bigamia.- En este captt~ 

lo se protege al menor en sus derechos civiles y patrimoniales,

ast como a su futura personalidad, y de que no sea privado de 

los derechos que como hijo de determinada familia le correspon-

dan. 

Abandono de personas.- Con respecto a este delito, nues-

tro C6digo Penal prevee el a~andono de un niño, incapaz de cui--

darse a st mismo, y establece la penalidad al respecto (art.335). 

Para Celestino Porte Petit, el bien tutelado ea la seguri

dad de cuidado a personas incapaces de cuidarse a sf mismas. 

Ji~nez Huerta opina: El inter~s es proteger a la vida o

salud del c6nyuge o de los hijos. 

Antonio de P. Moreno dice: El bien jurídico tutelado es -

el derecho que reconoce la ley a los acreedores alimenticios de-

ser provistos por el deudor, de los recursos indispensables de -

subsistencia. 

Manzini afirma: El bien tutelado es la asistencia familiar, 

la sequridad de la subsistencia familiar. 

(15).- C6digo Penal para el Distrito Federal. Libro segundo. Tt 
tulo 150, Cap. II. 
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La H. Suprema Corte de Justicia de ia Naci6n, sostiene: 

"No se tutela la instituci6n del hogar, sino del c6nyuge o los -

hijos desamparados, víctimas directas del incumplimiento de los-

deberes de asistencia que corresponden al culpable del abandono. 
(16) 

Opino que el bien tutelado deberá ser como lo sostiene la-

H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, el c6nyuge o los hi-

jos, pero con vistas a la protecci6n de la familia. Afirmo ésto 

porque nuestro C6digo Penal en su artículo 336, pretende que los 

cónyuges cumplan con su deber-derecho, otorgado por el derecho -

natural, de proteger a sus hijos y de proveerles de los medios -

necesarios (conforme a sus posibilidades) , para su subsistencia-

y educación. 

13°.- LA INIMPUTABILIDAD DE LOS MENORES 

Se dice que el menor de 18 años es inirnputable de las con-

ductas antisociales que cometa y que no debemos hablar de delin-

cuencia de menores, sino de conductas antisociales de los meno--

res, porque al hablar de delincuencia, se presume un delito y un 

delincuente, no siendo ese el caso de los menores de edad, ya 

que debido a la minoría de edad no son imputables en·el horizon-

te del derecho penal. 

Siendo la imputabilidad un presupuesto de la culpabilidad-

(16) - Informe de 1938, Pág. 11. Sem. Jud. de la Federaci6n. 
LXXII. Pág. 6881. 
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en la comisi6n de un delito, un menor al ser inimputable no pu~ 

de ser culpable de ningan il!cito penal,-porque las causas de -

inimputabilidad son todas aquellas capaces de anular, o neutra-

lizar ya sea el desarrollo, o la salud mental, en cuyo caso el-

sujeto carece de aptitud psicol6gica para la delictuosidad, y -

se considera que el menor de dieciocho años no tiene la calidad 

m!nima, referida al desarrollo mental, que es la capacidad de -

querer entender y de determinarse en funci6n de aquello que co

noce. (l?) 

~ambi~n cabe señalar que en la Repablica no hay unidad de 

criterio, sobre la edad como causa de inimputabilidad, ya que a 

modo de ejemplo podemos citar que en el Estado de Michoacán, la 

edad establecida es de 16 años. 

14°.- OBSERVACIONES A LA LEY QUE CREA LOS CONSEJOS TUTE
LARES PARA ~·1ENORES INFRACTORES DEL DISTRITO FEDE-
RAL. 

La "Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores in--

fractores del Distrito Federal", fué publicada en el Diario Ofi 

cial, el d!a 2 de agosto de 1~74, y entr6 en vigor a los trein-

ta d!as de su publicaci6n en el mismo. 

Con respecto a esta Ley, podemos decir que aunque las in-

tenciones del legislador fueron ~uy nobles al aprobar esta nue-

(17).- Pav6n Vasconcelos, Francisco. Manual de Derecho Penal-
Mexicano. Edit. Pág. 338. 
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va Ley, y que en mucho se contribuy6 a mejorar las condiciones-

existentes en el ante ... · ormente llamado "Tribunal para Menores", -

(err6nea denominaci6n que se le di6) , hoy "Consejo Tutelar para

Manores Infractores del Distrito Federal", opino que dicha Ley -

debe ser objeto de una revisi6n para afinar las normas establee!_ 

das en ésta y ampliarla en lo que sea necesario, con fundamento

en las observaciones que me permitir~ hacer a continuaci6n: 

PRIMERA.- En primer lugar creo que la ubicaci6n de esta -

nueva Ley es incorrecta, ya que se encuentra formando parte de -

el C6digo Penal para el Distrito Federal; o sea que se encuentra 

dentro de un cuerpo de normas que forman el derecho punitivo o -

represivo, cuyos destinatarios son: 1.- Los 6rganos del Estado 

encargados de la aplicaci6n de las norrr.as penales y que DEPENDEN 

DEL PODER JUDICIAL, a diferencia de los funcionarios y empleados 

del Consejo Tutelar para Menores Infractore~ del Distrito Fede-

ral, YA QUE ESTOS FORMAN PARTE DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE 

GOBERNACION, como lo dispone el art1.culo 21 de la Ley que crea -

los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Fede 

ral, dependiendo éstos del Poder Ejecutivo y no del Poder Judi--

cial. 2.- Los gobernados que sean imputables y culpables en -

la cornisi6n de una acci6n u omisi6n que sancionen las leyes pena 

les; y ya aclaramos en el inciso anterior que el menor es inimp~ 

~able, quedando as1 en una esfera desligada del derecho pu~itivo 

e ~ ~- mo~)I ;~fractcr y n0 con un a~lincuent~. 
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Por lo anteriormente expuesto opino que: "La Ley que crea 

los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito F~ 

deral", deberá ubicarse en un cuerpo de normas especial, form~~ 

do as! parte de un cuerpo de normas exclusivamente de "Derecho

Tutelar". 

SEGUNDA.- En la Ley que crea los Consejos Tutelares para 

Menores Infractores del Distrito Federal, aparece un nuevo fun

cionario denominado "Promotor", y es el art1culo 15 de la Ley -

mencionada en que nos enumera las atribuciones de los prometo-

res, y_ dice as!: 

ART. 15.- Corresponde a los Promotores. 

I.- Interv~nir en todo procedimiento que se siga ante el 

Consejo, en los supuestos del artículo 2o. de la pr~ 

sente Ley, desde que el menor quede a disposición de 

aquel 6rgano, vigilando la fiel observancia del pro

cedimiento, concurriendo cuando el menor comparezca

ante los Consejeros, la Sala o el Pleno, proponiendo 

la pr&ctica de p~uebas y asistiendo a su desahogo, -

formulando alegatos, interponiendo recursos e instan 

do ante el Presidente del Consejo l~ excttativa a

que se refiere el artículo 42 y ante el de la Sal~ -

la revisi6n anticipada, en su caso, de las resolucio 

nes de ésta. 

II.- Recibir instancias, quejas e infor~es de quienes 
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ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda s~ 

bre el 6rgano que corresponda, según resulte proce--

dente, en el curso del procedimiento. 

III.- Visitar a los menores internos de los Centros de Ob-

servaci6n y examinar las condiciones en que se en--·-

cuentren, poniendo en conocimiento del Presidente --

del Consejo las irregularidades que adviertan, para-

su inmediata correcci6n. 

IV.- Visitar los Centros de Tratamiento y observar la 

ejecuci6n de las medidas impuestas, dando cuenta a -

la autoridad competente de las irregularidades que -

encuentren, para los mismos efectos de la fracci6n -

.anterior. 

v.- Vigilar que los menores no sean detenidos en lugares 

destinados para la reclusi6n de adultos y denunciar-

ante la autoridad correspondientes las contravencio

nes que sobre el particular adviertan". (lB) 

Conforme a estas disposiciones podemos decir que el "Pro-

motor", es un representante de la sociedad, con facultades de -

intervenir en todo el procedimiento que se siga ante un Consejo 

Tutelar, para proteger al menor, a su familia y a la ~ociedad. 

(18) .~ Ley que crea los Consejos Tutelares para Menores Infrac 
tores del Distrito Federal. Art. 15. 
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ART. 2.- El Consejo Tutelar intervendrá, en los t~rminos 

de la presente Ley, cuando los menores infrinjan las leyes pen~ 

les o los reglamentos de policía y buen gobierno, o manifiesten 

otra forma de conducta que haga presumir, fundamentalmente, una 

inclinaci6n a causar daños, a sf mismo, a su familia o a la -

sociedad, y ameriten, por lo tanto, la actuaci6n preventiva del 

consejo". 

ART. 42.- El Promotor deberá informar al Presidente del

Consejo cuando no se presente proyecto de resoluci6n en algún -

caso, dentro del plazo fijado en la presente Ley. De inmediato 

requerir~ el Presidente al Consejero instructor la presentaci6n 

de su proyecto. En igual forma actuará el Presidente cuando 

por otros medios 1legue a su conocimiento la omisi6n o de~ora -

en la presentación del proyecto. Si el instructor no somete a

la Sala, proyecto de resoluci6n dentro de los cinco días si---

guientes al recibo de la excitativa, el Promotor lo hará saber

al Presidente del Consejo, quien dará cuenta al Pleno, el cual, 

discrecionalmente, y escuc~ando al instructor fijará nuevo pla

zo improrrogable para que éste soLleta el proyecto de resoluci6n 

al conocimiento de la Sala o dispondrá si lo cree conveniente,

el cambio de instructor. 

Cuando un Consejero hubicsQ sido substituído por dos ve-

ces en el curso de un mes conforme a este precepto, se pondrá -

el hecho en conocimiento del Secretario de Gobernaci6n, quien

lo apercibirá. En caso de reicindcncia será separado temporal-
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o definitivamente de su cargo. <19
> 

Pero podemos decir que en la prlctica cuando el Promotor

ejerci ta sus facultades dnica y exclusivamente para obtener la

libertad del menor, por existir pruebas para suponer que aquel

no necesita ser internado para un tratamiento, podemos decir 

que el PrOllOtor act6a com.o un defensor de oficio: y cuando eje~ 

cita .esas facultades con el objeto de que el menor sea interna

do para sOlll!terlo a un trataaiento de readaptaci6n, entonces P2 

de.'ftOs decir que el Pr090tor actda COllO un representante de la -

sociedad. 

Esta nueva Ley no se autoriza la intervenci6n de un defe~ 

sor particular, ya que cOllO hemos visto, esta actividad es pro

pia del PrOIBOtor. A mi juicio, se deberA autorizar la inte~ 

·:~nci6n de defensores particulares, quienes podrtan actuar en -

~oadyuvancia con el Proaotor, siendo ésta una valiosa colabora

ci6n para los PrOlllOtores quienes podrían allegarse mis y mejo-

res pruebas para la correcta decisi6n del Consejo respecto del

menor. Ademis de ésto los PrOlllOtores podrtan contar con más 

tiempo para el estudio profundo de algunos casos, ya que su tra 

baJO disminuirta con la intervenci6n de los dé=ensore~ particu

lares. 

En la actualidad algunas veces no es posible que el Prom~ 

tor ejercite sus facultades con la expedite? jeseada debido al-

{ 19). - Idem. Art. 2 y 3. 
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exceso de trabajo que en algunas ocasiones se le presenta. 

Tambi~n se debe hacer notar que, eñ la pr!ctica cuando -

un menor ha cometido alguna conducta antisocial, es la polic!a 

judicial o agentes del servicio secreto, quienes realizan las

investigaciones relativas a aquella conducta antisocial ·del rn~ 

nor y son éstos tambi~n, los que realizan la detenci6n del me

nor. Por fato es acon•ejable que se cree un nuevo cuerpo de -

policta, que se podr_~ denominar "Polic!a para Menores Infrac

tores•, y a sus integrantes se les deberla dar una preparaci6n 

adecuada para el desempeño de sus funciones, tomando en cuenta 

que con respecto a lo• Menores infractores se adoptan medidas-

tutelares y no medida• punitivas. 

D).- En el Derecho Laboral. 

La• noraa• que regulan ei trabajo de lo• menor••• prete~ 

den en pri .. r lugar, facilitar 1u educaci6n, ast tatftbi~n su 4!, 

sarrollo flsico, su salud y preservar •u moralidad,< 20 >y ast -

vemos que el contenido de el articulo 22 de la Ley Federal del 

Trabajo, adn cuando no est! dentro del Tltulo So.-bis, denomi-

nado •Trabajo de los Menores", pretende darles a los menores -

trabajadores una protecci6n consistente en protegerles su der~ 

cho a la educaci6n y proporcionarles los medios necesarios pa-

(20). - De la Cueva, Mario. 
Trabajo. Edit. 

El Nuevo Derecho Mexicano del 
PAg. 427. 
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r~ e~ cumplimiento de la obligación impuesta por la fracci6n VI 

del artículo 3o. Constitucional. 

ART. 22.- "Queda prohibida la utilización del trabajo de 

~~s ~enr.:~s de catorce años y de los mayores de esta edad y me-

~~res de dieciséis que no hayan terminado su educación obligat~ 

~ia, salvo los casos de excepci6n que apruebe la autoridad co-

~~~s?ondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los

estudios y el trabajo". <21 > 

Con relaci6n tc.mbién al artículo 22, el art1culo 879 seña 

~3 una sanci6n para el p¡1tr6n que viole las normas que rigen el 

trabajo de las mujeres y de los menores; sanci6n consistente en 

multa de cien a cinco mil pesos. 

Para el logro de ésto, se cuenta con un 6rgano administr~ 

~'.vo, denominado Inspección del Trabajo, ya sea federal o local, 

cuya finalidad en este caso es ver que no se quebrante lo dis---

~uesto por el art1culo 22, y aprobar el trabajo de los menores

de dieciséis años, que no hayan terminado su educación obligat~ 

ria, cuando a criterio de este órgano, se acepte la compatibili 

dad entre los estudios y el trabajo del menor. 

Así también el artículo 23, nos señala la capacidad legal 

que tienen los mayores de 16 años para celebrar por sí mismos -

el contrato de trabajo, teniendo también la capacidad de ejerci 

(21) .- Ley Federal del Trabajo. Art. 22. 
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cio para intentar ante las autcridades del trabajo las acciones 

que nazcan de la relaci6n o del contrato..de trabajo. 

En lo referente a los mayores de 14 años y menores de 16, 

tambi~n podrán celebrar estos menores contrato de trabajo me---

diante la autorizaci6n a que se refiere el citado art1cu1o 23,-

que a la letra dice: 

ART. 23.- •Los mayores de diecis~is años pueden prestar-

libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en-

esta Ley. Los mayores de catorce y menores de dieciséis, nece-

sitan·autorizaci6n de sus padres o tutores y a falta de ellos,

del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliaci6n y

Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Pol1tica. 

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus -

salarios y ejercitar las acciones que les correspondan". <22
> 

El Titulo So. bis, de la Ley Federal del Trabajo, denomi

nado •Trabajo de loa Menores•, principia con la diaposici~n CO!!, 

tenida en el art1culo 173, en donde vemos la preocupaci6n del -

legislador por darle una protecci6n al menor trabajador, dispo

niendo en dicho art1culo, que el trabajo de ~stos queda sujeto

ª la vigilancia y protecci6n especial de la Inspecci6n del Tra

bajo; esta disposici6n concuerda con lo dispuesto por la frac--· 

ci6n I del art1culo 541¡ que enumera los deberes y atribuciones 

de los Inspectores del Trabajo. 

(22) .- Ley citada anteriormente. Art. 23. 
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En la actualidad dentro del Derecho Laboral, podemos divi 

dir la capacidad de ejercicio en tres: 

I.- Menores de 14 años; incapacidad total. 

II.- Menores de 16 años y mayores de 14 años; incapacidad 

parcial. 

III.- Mayores de 16 años; capacidad plena. 

La Ley de la materia establece otraé excepciones como en

el caso del art1culo 191 que marca una edad m1nima de 15 aftos -

para trabajar en los buques. 

De los art1culos de la Ley que regulan el trabajo de los

menores se desprende lo siguiente: 

a).- Los menores de 16 años y mayores de 14 deberan: 

1.- Obtener un certificado m~dico. 

2.- Someterse a ex!menes peri6dicos. 

b) .- Establece la probici6n de contratar menores de 16 -

a~os en: 

1.- Expendios de bebidas embriagantes de consumo -

inmediato. 

2.- Trabajos que afecten su moral o buenas costum-

bres. 

3.- Trabajos ambulantes. 

4.- Trabajos subterr~neos o submarinos. 

s.- Labores peligrosas o insalubres. 
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6.- Trabajos superiores a sus fuerzas o que impidan 

su desarrollo. 

7.- Establecimientos no industriales despu~s de las 

- 10 de la noche. 

8.- En horas extraordinarias o durante los d!as de-

descanso (domingos y obligatorios) . 

c).- Prohibici6n de utilizar trabajos de menores de 18 

años: 

1.- Trabajos nocturnos industriales. <
23 > 

· La Ley da a los menores un per!odo anual de vacaciones de 

18 d1as iaborables, mismo que es mayor al concedido a los dem!s 

trabajadores. 

Establece a cazgo de los patrones las siguientes obliga--

cienes cuanto tengan a su servicio menores de 16 años: 

1.- Exigir W\ certificado ~dico. 

2.- Llevar un re9iatro e•pecial. 

J.- Darles tiempo para sus estudios. 

4.- Colaborar con la inspecci6n del trabajo. <24
> 

Respecto a la representaci6n del menor, la Ley en el Ca-

p!tulo referente a Relaciones Individuales de Trabajo establece: 

{23) .
(24) .-

Que los mayores de 14 años y menores de 16 podrán contra-

Ley Federal del Trabajo. 
Ley Federal del Trabajo. 

Art. 1 74 y 175 • 
Art. 180. 
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s-.e:np:.-e y cuando tengan autorizaci6n de: 

a}.- Padres 

b} . - Tutores 

c} .- A falta de uno de ellos el Sindicato al que perten~ 

cen. 

d} .- De la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje 

e).- Del inspector de trabajo 

f/ .- Autoridad Pol!tica. <
25

> 

Todas las disposiciones tendientes a proteger a los menc

res, van irnbu!das de un gran valor. Sin embargo, muchas veces

no se cumplen, ya sea porque las necesidades forzan a violarlas 

continuamente o, porque la Inspecci6n del Trabajo no alcanza a

vigilar su exacto cumplimiento. 

A pesar de ello vemos leyes como las del Seguro Social 

que extiende su r~gimen de protecci6n a los mayores de 16 años

y menores de 25, que est~n estudiando en instituciones pablicas, 

o que establece la maravilla de instituci6n que es la solidari-

dad social. 

(25) .- Ley Federal del Trabajo. Art. 180. 
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17º.- EL MENOR EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

En la Sesi6n extraordinaria de la c~mara de Diputados, ce 

lebrada el 22 de agosto de 1929, se declar6 reformado el pre!m

bulo y la fracci6n XXIX del articulo 123 de la Constituci6n Po

lltica de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguier:, 

tes: 

"El Congreso de la Uni6n, sin contravenir a las bases si

guientes, deber! expedir leyes · sobre el trabajo, las cua 

les regir!n entre los obreros, jornaleros, empleados, do

~sticos y artesanos y de una manera general sobre todo -

contrato de trabajo". 

XXIX. Se considera de utilidad pQblica la expedici6n de

la Ley d~l Seguro Social y ella comprender! seguros de la 

invalidez de vida, de cesaci6n involuntaria del trabajo,

de enfermedades y accidentes y otras con fines an!logos". 

(26) 

La Ley del Seguro Social, es de observancia general en to 

da la RepQblica, en forma y términos que la misma establece, cu 

ya finalidad es garantizar el derecho humano a la salud, la 

asistencia médica, la protecci6n de los medios de subsistencia

y los servicios sociales para el bienestar individual y colecti 

vo. 

Como lo dispone esta Ley, en su articulo 4o. el Seguro So 

·(26).- Ob. cit. T. VIII. P!g. 673. 
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cial 8~ el instrumento básico de la seguridad social, establecí 

do corno un servicio pGblico de carácter nacional, y se pretende 

que dicha seguridad alcance a todo individuo que se encuentre -

dentro de nuestro territorio nacional, ya que debido a la soli-

daridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, otorga 

prestaciones en la medida de sus sobrantes a personas que no es 

t~n en el Seguro Social Obligatorio, y que por sus bajtsimos re 

cursos no puedan estar en el R6gimen Voluntario. 

En el t!tulo 2o. de eata Ley, denominado "Del R6gimen 

Obligatorio del Seguro Social", nos encontramos que conforme a 

la fracci6n II del articulo 11, el individuo asegurado, obtiene 

el seguro de "Enfermedades y Maternidad". En lo referente a la 

maternidad, se podrta pensar que lo que se protege es la salud

de la madre, au asistencia m6dica y la protecci6n de sus medios 

de aubaiatencia, pero afortunadamente '•te no es todo el alcan

ce que ae le pretende dar al seguro de maternidad, ya que en 

ur.a correcta 1nterpretaci6n de ~ste, vemos que tambi~n se pre-

tende la protecc16n del producto de la concepci6n, tanto antes

como despu~s de su nacimiento¡ y ast esta Ley dispone qu~ en c~ 

so de maternidad, el Instituto otorgará a la asegurada durante--

el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, las siguientes 

prestaciones: lo.- Asistencia obst~trica. 2o.- Ayuda en es-

pecial por seis meses para lactancia. 3o.- Una canastilla al

nacer el hijo, cuyo importe será señalado por el Consejo T~cni
(27) co. 

(27) .- Ley del Seguro Social. Art. 102. 
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Tambi~n tendr~ derecho la asegurada, a recibir durante el-

embarazo y el puerperio, un subsidio en Qinero igual al cien por 

ciento del salario promedio de su grupo de cotizaci6n, el que r~ 

cibir& durante cuarenta y dos d!as anteriores al parto y cuaren

ta y do• dl•s posteriores al mismo". <
29 > 

En lo referente al Seguro de Riesgos de Trabajo, vemos que 

la• .. norea de catorce años, por carecer de capacidad legal para 

celebrar contrato de trabajo, aunque.muchos de esos menores en -

realidad deaempeñan un trabajo, no est&n inscritos como trabaja

dor••. en el Seguro Social, y por tal motivo se ven privados de -

la protecci6n que el Seguro Social pretende dar a los trabajado-

re•. 

Talllbifn vemos que en ésta Ley, se protege al menor que ha

perdido a •u padre o a su madre, por causa de muerte (cuando es

to• tengan el aeguro correspondiente), mediante una preataci6n -

en dinero que recibirln haata que lleguen a la edad de dieci•f ie 

aftoa o ha•ta loa veinticinco aftas ai se encuentran estudiando 

en lo• planteles del aistema educativo nacional. <29
> 

El derecho a la pensi6n de orfandad lo tienen cada uno de-

los hijos menores de dieciséis años, cuando mueran el padre o la 

madre, si éstos disfrutaban de pensi6n de invalidez, de vejez o-

de cesant1a en edad avanzada, o al fallecer como asegurados tu--

viesen acreditado el pago al Instituto de un mínimo por ciento -

(28) .
(29) .-

Ley del Seguro Social. 
Ley del Seguro Social. 

Art. 
Art. 



53 

cincu~nta cotizaciones semanales. 

También cuenta el Instituto con el seguro de guarder!as -

para hijos de aseguradas que por desgracia no est~n al frente -

de su ho~ar como amas de casa, y por lo tanto no pueden atender 

a sus hijos en su educaci6n y vigilancia. En esas guarder!as -

se pretende iniciar la formación del individuo¡ tambi~n se pre= 

tende INCULCARLE EL SENTIMIENTO DE ADHESION FAMILIAR, C
30) cosa-

que a mi juicio veo dif!cil de realizar, ya que por desgracia -

esos niños pasan los primeros años de su vida alejados de sus -

padres y sin un verdadero hogar. 

18°.- EL MENOR EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y DE 

SERVICIOS SQGIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

La Ley del I.s.s.S.T.E., al igual que la Ley del Seguro -

s~cial, inspiradas en el noble esp!ritu justiciero del constitu 

yente de 1917, y precisamente en las diversas disposiciones al~ 

sivas del referido art!culo 123, han establecido una serie de -

garant1as y de ventajas para la mujer embarazada y para los me

nores, tales como la prohibici6n para que ejecuten trabajos in~-

salubres o peligrosos o para que no trabajen en horarios noctu~ 

nos; los per!odos de descanso antes y despu~s del parto y aan -

en la jornada laboral cuando no se disfrute de aqu~llosi el de

recho a disponer de guarder!as infantiles; la protección al me 

(30) .- Ley del Seguro Social. Art. 185. 
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nor en caso de invalidez de los padres o muerte de ~stos, en e~ 

so de accidente de trab~jo o enfermedad profesional en los ca-

aos que los menores tendr4n derecho a una pensi6n, etc. 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

loa Trabajadores del Estado, tiene la particularidad de.quepa

ra loa efectos de fata, aolamente ae entiende por trabajador a-

la peraona que habiendo cumplido dieciocho añoa, preste sus se~ 

vicio• a la Federaci6n1 al Distrito Federal1 a loa organismoa -

pClblicoa que por ley o por acuerdo del Ejecutivo Federal aean

inco~radoa a au r@gimen. (ll) 

Por lo anteriormente expuesto, podemos decir que la pro-

tecci6n que esta ley da al menor, es en forma indirecta, ·o aea 

a trav~s de sus padres, ya que un menor no es considerado como-

trabajador (aunque en realidad lo sea) para los efectos de esta 

Ley. 

19°.- REGLAMENTO DE LABORES PELIGROSAS O INSALUBRES PARA 

MUJERES Y MENORES. 

Por ser de gran importancia para mi tema las disposicio--

nea de este reglamento, estimo conveniente hacer la transcrip--· 

ci6n de algunas de ~stas, las que tarnbi~n merecen los comenta--

rios ya hechos con anterioridad respecto al trabajo de menores, 

sólo que estas disposiciones pretenden en primer lugar, prote-

(31) .- Ley del I.S.S.S.T.E. Art. l. 
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ger la salud del menor trabajador, con la intenci6n de que és

te obtenga un completo y saludable desarrollo f!sico. 

ART. lo.- "El presente reglamento es de observancia gen~ 

ral en toda la Repablica y su aplicaci6n corresponde a 

las autoridades federales, en las industrias o empresas 

que de conformidad con los art1culos 358, 359,.360 y 361, 

de la Ley Federal del Trabajo, son de jurisdicci6n fede-~· 

ral; y a las autoridades locales, en las industrias o em

presas de su jurisdic~~6n". 

ART. lo.- •para facilitar la vigilancia sobre la aplica

ción de este reglamento, se llevar~ en la Oficina de Ins

pecci6n del Departamento del Trabajo y en las correspon-

dientes de las entidades federativas, un registro detall~ 

do de las industrias o trabajos donde se desempeñen habi

tualmente labores prohibidas para mujeres y menores, con 

la ubicaci6n o domicilio de las f!bricas o lugares de tra 

bajo, a fin de practicar su inspecci6n peri6dica. Si las 

industrias son de las que pueden utilizar el trabajo de -

menores y mujeres, bajo las condiciones determinadas en -

este reglamento, el registro debe contener el ntllnero de 

los que presten servicios en cada industria, nombre e in

dicaciones sobre el estado de salud de los mismos. 

ART. 3o.- •se prohibe ocupar menores de 16 años y muje-

res, en los lugares donde se encuentre maquinaria, con o-
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ein motor, cuya• perte1 peligrosa• no ••an cubierta• d•b!. 

ct...~te con tapa• protectora••· 

AllT. •o.- •oueda prohibido emplear a menore1 de 16 año•

•n la• .aquinae movida1 por pedale1, 1iempre que el es--

fuerso del trabajador •• traneforme en trabajo mu1cular,

para poner y •o•t•n•r •n marcha la1 referidas maquinas•. 

ART. 5o.- •tqualmente no podr~n ser empleados los meno-

re• de 16 añoe, de uno u·otro sexo, por mayor tiempo que

.. dia jornada y con reposo intermedio de media hora por -

lo menee, en poner en movimiento ruedas verticales u hor!, 

sontale•, •iempre que el e1fuerzo desarrollado deba con-

vertir•e en fuerza mo~riz, para hacer marchar las maqu1~

na• accionadas por estas ruedas•. 

ART. 60.- •se prohibe ocupar menare• de 16 años de uno -

u otro •exo, en mover los telaree llamado• "de mano•, por 

medio de pedales. Sin embargo, podr&n emplearse por un -

tiempo no mayor de media jornada, cuando para sostener la 

.. rcha de los mismos se requiera un esfuerzo menor que el 

necesario para ponerlos en movimiento". 

ART. 7o.- "Queda prohibido emplear a menores de 16 años 

en el trabajo de las 1ierras de cinta o circulares, ast-

como en el manejo de cizallas, cepilladoras, escopladoras 

o taladradoras mec&nicas, guillotinas y dem!s maquinaria-
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cortante, a no ser que est~n provistos de aparatos de se

guridad para la prevenci6n de accidentes y de los cuales

sean eficaces para eli~inar 6stos". 

~HT. 80.- "En las fábricas de botellas y de vidrios en -

general, se tendrán en cuenta las siguientes prescripcio

nes: 

I. Los menores de 16 años no podrán ser empleados para -

SO?lar vidrio, en las fábricas de botellas ni de vi-

d=ios planos; en otra clase de vidrierías esta prohi

bici6n se limita a los menores de 14 años. 

II. El peso del vidrio manipulado por menores de 14 a 16-

años, en los casos permitidos, no se puede pasar de -

,nil gramos. 

III. Para que los menores de 16 años se protejan la cara -

contra la radiaci6n efectuada a trav~s de las abertu

ras laterales de los hornos, durante la operaci6n co~ 

sistente en recoger el vidrio o recalentar los art1c~ 

los, los patrones están obligados a pro?orcionarles 

los aparatos protectores adecuados, enseñándoles su -

uso y teniendo especial cuidado de que siempre se con 

serven en buen estado. 

En las fábricas de botellas mecánicas, queda prohibi

do a los menores de 16 años, de uno y otro sexo, reco 
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qer el vidrio para alimentar la maquinaria, as! como

poner ésta en movimiento. 

IV. Queda prohibido a los menores de 16 años, estirar el

vidrio en forma de tubos o varillas. Sin embargo, y

salvo en las fábricas de perlas artificiales, se pue

de emplear a menores de 14 a 16 años en estirar el vi 

drio, con la condici6n de que la carga llevada no pa

se de cinco kilogramos, incluyendo el puntel. 

En las f!bricas donde se permite a los menores soplar 

el vidrio con la boca, se facilitará una contera per

sonal a cada uno de ellos". 

ART. 9o.- "Se prohibe ocupar a menores de 16 años en el

servício de.llaves de vapor, colocadas en calderas, má--

quinas, etc.". 

ART. lOo.- "Se prohibe ocupar a menores 'de 16 años comc

plegadores, en los talleres de laminaci6n y donde se esti 

ran los metales por la hilera. Sin embargo, esta dispos~ 

ci6n no es aplicable en los talleres en donde la labor 

de los plegadores queda protegida con aparatos adecuados". 

ART. llo.- "Se prohibe ocupar a menores de 16 0ños en la 

bores ejecutadas con andamios colgantes, y volantes, en -

la construcci6n, reparaci6n o limpia de edificios". 

ART. 120.- "A las mujeres menores de 14 años s7 les pro

hibe trabajar en las máquinas de coser movidas por peda--
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les, y en general, en cuantas máquinas se emplee este sis 

tema de marcha". 

ART. 130.- "Queda prohibido ocupar a mujeres y menores -

de 16 años en trabajos subterráneos o submarinos. 

ART. 140.- •Queda prohibido emplear a mujeres menores de 

16 años en expendios de bebidas embriagantes de consumo -

inmediato•. 

ART. 15.- "Queda prohibido a los menores de 16 años el -

trabajo en casas de asignación". 

ART. 160.- "Se prohibe ocupar a menores de 16 años o mu

jeres, en la fabricaci6n, manipulación y venta de escri

tos, carteles, dibujos, grabados, pinturas, emblemas, im! 

genes y dem!s objetos cuya venta, exposici6n, fijaci6n o

distribuci6n est!n prohibidos por las leyes penales como

contrarios a las buenas costumbres. 

Tambi~n queda prohibido ocupar a menores de 16 años y mu

jeres menores de 21, en las plantas o talleres donde se -

fabrican manipula o venden escritos, etc., como queda di 

cho, aun cuando dichos art1culos no estén sujetos a las -

leyes penales, pero cuya !ndole sea capaz de perjudicar -

su moralidad". 

ART. 170.- "Queda prohibido emplear a las mujeres duran

te los tres meses anteriores al parto, en el desempeño -

de trabajos que exijan esfuerzo f!sico considerable, como 
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transporte de peso bajo cualquier forma, etc.". (J 2) 

... 
El menor de edad en la actualidad, es semiprotegido por -

una situaci6n socio-econ6rnica precaria, las leyes vigentes son-

de alta t~cnica jur!dica y podríamos pensar que el solo hecho -

de que se cumplieran, arrojaría resultados fa~cinantes. Sin em 

bargo, los hechos no demuestran lo contrario¡ más que camoiar -

las leyes mexicanas se requiere educar el pueblo mexicano, si 

las reformas tienden a este fin, bienvenidas sean, si no, qued~ 

r&n en el papel como siempre normas de alta sistemática jurídi-

ca. 

Por lo mismo podemos decir que el Estado, analizando las

realidades de nuestra naci6n, no debería prohibir el trabajo 

de los menores con la intenci6n de darles una "protecci6n" sino 

que deber!a permitir ese trabajo y regularlo de la manera más -

adecuada para lograr as! una verdadera protecci6n del menor en

lo referente a sus relaciones laborales ya que en la actualidad 

son muchos los menores que se ven forzados a trabajar para obt~ 

ner su sustento, realizando ese trabajo al margen de toda vigi-

lancia que tienda a protegerlo, con la esperanza de obtener al

g~n ingreso ya no como retribuci6n al servicio prestado, sino -

como una d!diva o limosna que le mutila todo sentido de digni--

dad. 

Pienso que la soluci6n radica en el avance constante y 

unificado de todo un pueblo, basado en el trabajo de todos sus-

(32). Nuevo Derecho del Trabajo. Trueba Urbina Alberto. 
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habitantes, en una mayor cantidad de satisfactores productos,

en una mayor creación de fuentes de trabajo, pero principalmen

te, en una mejor y más fecundá labor educativa. 

Hay otras disposiciones que también ven por el adelanto-

cultural de nuestros menores, como la Ley Federal de Radio y T~ 

levisi6n o la Ley de Imprenta, el Reglamento de Revistas Ilus-

trada~ en lo Tocante a la Educaci6n, que regulan los medios in

dispensables en el desarrollo de las sociedades y que por los -

adelantos técnicos y cient1ficos se han constituido en medios -

necesarios para la divulgación de cultura. 

Por lo anteriormente expuesto deducimos que los problemas 

de México deben ser atacados globalmente, pero que el orden de 

solución de losmismos debe ser.: 

1) .- EconOmico 

2) .- Social (que lleva impl1cito de manera predominante

el educativo). 

3) .- Jurídico. 

Mientras no se solucione en mayor o meno~ grado las prim~ 

ras, el tercero seguirá siendo inaplicable. 

Es el paso de los años y el esfuerzo sostenido de todos -

los mexicanos el que conseguirá que realmente tengamos un menor 

ante el Derecho, regulado y controlado, educado y protegido. 
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CAPITULO III 

LA TEORIA INTEGRAL. 

LA TEORIA INTEGRAL DEL DR. ALBERTO TRUEBA URBINA COMO FUNDA
MENTO LEGAL PARA LA PROTECCION DEI, MENOR QUE TRABAJAN. 

Para encontrar el nacimiento de nuestra teoría inte- -

gral, debemos partir del constituyente de Querétaro de 5 de -

febrero de 1917. 

En el proceso de formaci6n y en las normas de derecho-

mexicano del trabajo y de la previsión social tiene su origen 

la teor!a integral, as! como la investigación y fusión del de 

recho social en el Art. 123; por lo oue sus normas no sólo 

son proteccionistas sino reivindicatorias, en el campo de la-

producción econ6mica y en la misma vida en razón de su carác

ter clasista. nacieron el derecho social y el derecho del --

trabajo en la ley de 1917, simultáneamente pero, el derecho -

del trabajo es parte del derecho social porque este derecho,-

nace con el derecho agrario en el Art. 27, de donde resulta -

la grandiosidad del derecho social, como norma genérica de --

las demás disciplinas, especies del mismo, en la carta Magna. 

En la interpretación económica de la historia del Art. 

123, la teoría encuentra su naturaleza social del derecho del 

trabajo, el carácter proteccionista de sus estatutos en favor 

de los trabajadores en el campo de la producción econ6mica y-
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vindicatoria; todo lo cual se advierte en la dialéctica de --' . 

loa constituyentes de Querétaro, creadores de la primera car

ta de trabajo en el mundo. A partir de esta carta nace el de 

recho mexicano del trabajo y proyecta su luz en todos los con 

tinentes. 

Los diputados veracruzanos CANDIDO AGUILAR, HERIBERTO_ 

JARA y VICTOR E. GONGORA, present~ron una iniciativa ~ue pos

tulaba principios redentores para la clase trabajadora, dere

cho de asociaci6n profesional y de huelga, as! como el sala-

rio igual para trabajo igual y otros que constituían normas -

sociales para el hombre que trabaja en el taller en el surco, 

en la fábrica. Todo ~sto, vino a causa del dictamen que por -

tercera vez se presentaba en la asamblea legislativa de Quer~ 

taro, este dictamen no s6lo contenía la reproducci6n del vie-

jo texto de 1857: NADIE PUEDE SER OBLIGADO A PRESTAR SERVICIOS 

PERSONALES SIN SU PLENO CONSENTIMIENTO Y SIN LA JUSTA RETRIBU 

CION, sino incluía principios nuevos que restringían la libeE 

tad de trabajo, disponiendo que el contrato de trabajo no po-

día exceder de un afio en perjuicio del trabajador y adhirien-

do además: LA JORNADA MAXIMA DE 8 !!ORAS, LA PROHIBICION DEL -

TRABAJO NOCTURNO INDUSTRIAL PARA MUJERES Y MENORES, Y EL DES-

CANSO HEBDOMADARIO. 

El fuego de las discusiones parlamentarias se abri6 por 

un lado los juristas reviviendo la vieja tesis del Constitu--

yente de 1856-57, que negaba la inclusi6n de preceptos regla-
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mentar1os en el c6di90 supremo, y por el lado opuesto los que 

no ten!an formaci6n jur!dica. Pero animados de llevar sus -

ideas revolucionarias a la constituci6n, aunque ~stas se que

braran en sus l!neas clSsicas y alzaron su voz: HERIBERTO JA

RA, VICTORIA Y MANJARREZ, triunfando sobre a~u~llos para la -

penetraci6n de la revoluci6n en los textos de la .ley fundame~ 

tal: Principios sociales en una consti tuci6n nueva.' ·El opo--

nente al dictamen fue FERNANDO LIZARDI y revivi6 la tesis VA• 

LLARTA que decla: 

•zn el Congreso Constituyente de 185,-57, VALLARTA ªº! 

tuvo la teorta de ~ue la Constituci6n, no debe contener pre-

ceptos reglamentarios cuando se discut!a precisamente la li--

bertad de trabajo que confundi6 con el derecho protector de -

los trabajadores. "(33) Porque las normas sobre la jornada m! 
xiJlla de 8 horas, la prohibici6n del trabajo nocturno indus- -

trial de ~ujeres y menores, el descanso hebdomadario, consti-

tulan una reglamentac16n eso corresponde a las leyes que se -

derivan de la constituc16n, dijo el jurista. 

Despu~s se expuso la teor!a antitradicionalista y fue

HERIBERTO JARA, auien pronunci6 uno de los discursos m~s tras 

cendentales, present6 un nuevo tipo de i::onstituci6n y arroll6· 

a los letrados que s6lo conoc!an de conati~taeiones pol!ticas.,, 

las tradicionales constituciones poltt.ic•& ~ue s6lo se co~ 

nen de la parte dogm~tica, derechos :iltdi.Yiduales del ho~e.

organizaci6n de los poderes pdblicoa y responsabilidad de los 

{JJ} Trueba Urbina Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. Edit. 
PorrOa, s. A., M~xico, 19751· 
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funcionarios y nada más de trascendencia; ni conoc!a el juri~ 

ta otro tipo de constituci6n. En este ambiente JARA dict6 la 

más ruda y hermosa cátedra de un nuevo derecho constitucional, 

20 años más tarde un publicista MIKINE-GUETZEVICTH dice: 

"La Constituci6n .Mexicana es la primera en el mundo en 

consignar garantías sociales, en su tendencia sobrepasa a las 

declaraciones europeas". 

En su discurso late y vibra por primera vez en todos • 

los continentes la idea de la Constituci6n político-social y

se inicia la lucha por el derecho constitucional del trabajo

hasta convertirse en norma de normas para México y para el -

mundo. 

En la misma tribuna un joven obrero llamado HECTOR VIC 

TORIA, propone bases constitucionales del trabajo: JORNADA MA 

XIMA, SALARIO MINIMO, DESCANSO HEBDOMADARIO, HIGIENIZACION DE 

TALLERES, FABRICAS 1 MINAS, CONVENIOS rnDUSTRIALES, TRIBUNALES 

DE CONCILIACION, DE ARBITRAJE, PROHIBICION DE TRABAJO NOCTUR

NO A LAS MUJERES Y NI~OS, ACCIDE?-!TES, SEGUROS E INDEMNIZACIO

NES. 

El prooio Victoria en un arranque lfrico les pide a -

sus camaradas que establezcan esas bases para aue los dere- -

chos de los trabajadores se lleven a cabo. 

Los abogados escuchan at6nitos la burda oratoria en el 

fondo noble y generosa, de tinte socialista. 



En los infolios del diario de los debates está escrita 

teor!a social del derecho del trabajo, all~ hay que recu-

trir, ah! est~n sus mejores fuentes sociales punto de partida 

ie la teor1a integral. (34) 

La teor!a integral del derecho del trabajo investiga -

la complejidad de las relaciones no sólo entre los factores -

de la producci6n, sino de todas las actividades laborales en

que el hombre preste un servicio a otro, o que trabaje para -

si mismo, para precisar su naturaleza y señalar la norma apl~ 

cable; as! como determinar las funciones del estado de dere-

cho social, en lo concerniente a la legislación del trabajo,

las tendencias de su evolución y su destino hist6rico. 

La teor!a integral es s!ntesis de la investigación del 

derecho mexicano del trabajo, de la historia de las luchas -

proletarias, de la revoluci6n burguesa de 1910, que en su de

sarrollo recogi6 las angustias y el malestar de los campesi-

nos y de los obreros, combatiendo en su evoluci6n la explota

ción en los talleres y fábricas y reviviendo el recuerdo san

griento de Cananea y--Rio Blanco. Originando la ideolog1a so

cial del Congreso Constituyente de Querétaro de 1917, donde -

se estructuraron los nuevos derechos sociales de los trabaja

dores frente a los explotadores y propietarios y frente al de 

recho ptlblico de los gobernantes oue detentan el poder pol!t~ 

co en representaci6n de la democracia capitalista. 

134) oh. cit. pág. 206 y 207. 



67 

La teoría integral enseña que los derechos políticos y 

los derechos sociales, no conviven en armonía en la Constitu

ción de 1917, sino aue están en lucha constante y permanente

prevaleciendo el imperio de la constituci6n política sobre la 

constitución social, poroue el poder político le otorga su 

;uerza incondicional y poroue la constitución social no tiene 

más apoyo y más fuerza que la de la clase obrera. 

En el estadio político a c~~bio de paz, en los momen-

tos de crisis política y cuando considera oue el conforrnismo

obrero puede perturbarse, expide leyes mejorando las condicio 

ncs de trabajo, superando los derechos de los trabajadores, a 

fin de obtener mejores prestaciones reglamentando los fines -

proteccionistas de diversas actividades laborales convirtien

do en noma jurídica la jurisprudencia favorable a l.os traba 

jadores. 

A la luz de la teoría integral, en el estado de dere-

cho social son sujetos del derecho del trabajo los obreros, -

jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, técnicos, inge

nieros, abogados, médicos, deportistas, artistas, agentes co

merciales, taxistas, etc. Es ~~s, hecha por tierra el concep

to anticuado de "SUBORDINACION" como elcMento característico

de las relaciones de trabajo, pues el Art. 123, establece - -

principios igualitarios en estas relaciones con el prop6sito

de liquidar evolutivamente el r~qimen de explotación del hom

hra por el hombre. En el carr?o de la jurisdicción o aplica--
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ci6n de las leyes de trabajo por las juntas de conciliaci6n y 

arbitraje, o por los tribunales federales de amparo, debe re

dimirse a los trabajadores, no s6lo mejorando sus condiciones 

econ6micas y su seguridad social, sino imponiendo un orden -

econ6mico, que tienda a la reivindicaci6n de los derechos del 

proletariado. Entre tanto deben suplir las quejas deficien-

tes como actividad social de la justicia burguesa que repre-

senta la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

La teor!a integral es fuerza dialéctica para hacer con 

ciencia en la clase obrera, a fin.de q~e ~aterialice sus rei

vinaicaciones sociales, pues a pesar de las actividades actua 

les el estado pol!tico, ni la legislación ni la administra- -

ci6n, ni la jurisdicci6n, que lo constituyen por su funci6n -

pol!tica o burguesa procurar~n el cambio de las estructuras -

econ6micas, lo que s6lo se conseguiría a trav~s de la revolu

ci6n proletaria q_ue algún d!a lleve la clase obrera. 

ELEM.EN'fOS DE LA TEORIA. 

La teoría integral explica la teoría del derecho del -

trabajo para sus efectos din5micos. Como parte del derecho -

social y como consiguiente de un orden jurfdico dignificador, 

protector y reivindicador de los que viven de sus esfuerzos -

manuales e intelectuales, para alcanzar el bien de la comuni

dad obrera. El derecho del trabajo es estatuto protector de-
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los trabajadores: instrumento de lucha de clases en manos de

todo aqu~l que presta un servicio personal a otro. 

El maestro ALBERTO TRUEBA URBINA eminente jurista de -

nuestra facultad, nos dice "La grandiosidad del derecho del -

trabajo mexicano, que protege y tutela no s6lo a los trabaja

dores "subordinados", en el campo de la producci6n económica, 

sino a los trabajadores en general, es decir; todo aqÚel que

presta un servicio a otro y recibe una retribución por dicho

servicio. 

Nuestra teor!a es válida tanto en las relaciones indi

viduales como en las colectivas del trabajo, pues el contrato 

de trabajo corno figura jurídica social nueva tiende a superar 

el equilibrio entre el trabajo y el capital, porque el dere-

cho laboral es derecho de lucha de clases permanentes. La ca 

ra visible del Art. 123, está formada por un n6cleo de dispo

siciones de carlcter social que tiene por objeto nivelar a 

los trabajadores frente a los patrones, a aquél que presta un 

servicio frente al que lo recibe a fin de que se cumplan los 

principios de justicia social que son parte de la base y esen 

cía del derecho mexicano del trabajo, el cual se aplica al -

trabajador corno persona y como integrante de la clase obrera

dentro del estado de derecho social. Y esta parte de la teo

ría se ha abierto paso y está cumpliendo su destino histórico, 

en su funci6n dinámica, volviendo a la misma vida de las rela 

c1ones laborales de donde provino, así destacarnos su grandio

sidad. 
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EL ART. 123 (SUS NORMAS PROTECCIONISTAS) SON: 

I. Jornada máxima de ocho horas. 

II. Jornada nocturna de siete horas y prohibici6n de -

labores insalubres y peligrosas para mujeres y menores de 16 

años, y de trabajo nocturno. 

III. Jornada máxima de 6 horas p~ra mayores de 12 y me 

nares de i6 años. 

IV. Un d1a de descanso por ~ada seis de trabajo. 

V. Prohibici6n de trabajos físicos considerables para 

las mujeres antes del parto y descanso forzoso después de és

te. 

XII. Obligaci6n patronal de proporcionar a los traba

jadores, habitaciones c6modas e higiénicas. 

XIII. Obligaci6n patronal de reservar terrenos para -

el establecimiento de marc~dos públicos, servicios rnunicipa-

les y centros recreativos en los centros de trabajo, cuando -

su poblaci6n exceda de 200 habitantes. 

XIV. Responsabilidad de los em?resarios por los acci-

dentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

XV. Obligaci6n patronal de cw~plir los preceptos so-

bre higiene y salubridad y de adoptar medidas preventivas de

riesgos del trabajo. 

XXV. Servicios de colocaci6n gratuita. 



XXVI. Protecci6n al trabajador que sea contratado pa

ra trabajar en el extranjero, garantiz!ndole gastos de repa-

triaci6n por el empresario. 

XXVIII. Patrimonio de familia. 

XXIX. Establecimientos de cajas de seguros populares, 

de invalidez, de vida, de cesaci6n involuntaria del trabajo ¡ 

accidentes. 

XXX. Construcci6n de casas baratas e higiénicas, para 

ser adquiridas por los trabajadores, por sociedades cooperati 

vas las cuales se consideran de utilidad social. 

Tales bases constituyen estatutos proteccionistas de -

todos los trabajadores en ,el campo de la producci6n econ6mi-

cas o en cualquier actividad profesional y en los llamados -

servicio• personales o de uso: Derechos sociales de la perso

na humana que viven de su trabajo, de la clase obrera, para -

su mejoramiento econ&nico y su diqnificaci6n: derechos que de 

ben imponerse en caso de violaci6n patronal a través de la j~ 

risdicci6n laboral de las juntas de conciliaci6n y arbitraje. 

Dentro de la reivindicaci6n tenemos el derecho de par

ticipar en los beneficios de las empresas. As! naci6 en nues 

tro pa!s uno de los estatutos sociales del trabajo y de la -

prev isi6n social y consigo mismo el derecho a la revoluci6n -

proletaria para la reivindicaci6n de los derechos de los tra

bajadores tal ea la esencia estructuralista de la teoría inte 

gral fincada en la funci6n revolucionaria del derecho del tra 

bajo. 
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LAS NORMAS REIVINDICATORIAS SON LAS SIGUIENTES: 

•DERECHOS DE LOS TRABAJADORES A PARTICIPAR EN LAS UTILIDADES 
DE LAS EMPRESAS O PATRONOS. 

La reivindicacidn del derecho del proletariado es aquella 

qu• tiende a recuperar en favor de la clase trabajadora, lo --

que por derecho le corresponde en razón de la explotación de -

la misma en el campo de la producción econ6mica ésto es, el p~ 

go de la plusval!a desde la Colonia, hasta nuestros días, lo -

cual trae consigo la socialización del capital porgue la forma 

ci6n de fste fue originada por el esfuerzo humano. 

Este derecho de participar en los beneficios "En toda em-

presa, agrtcola, comercial, fabril o minera, los trabajadores-

tendrán derecho a participa· 3n las utilidades." (Fracc. VI --

Art. 123) • 

Este derecho origina prestaciones complementarias del sa-

lario e independiente del mismo, compensa en una m!nima parte-

la plusval!a del trabajo humano, ésto es, la jornada que no 

fue remunerada justamente con el salario, en esta virtud el de 

recho de participar en las utilidades de las empresas no tiene 

por finalidad convertir al trabajador en socio de éstas,sino -

de darle un instrumento de lucha para que participe de las ga

nancias y se mitigue en rn!nima parte la explotación o sea su -

funci6n reivindicatoria es evidente. 
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EL REGLAMENTO DE HIGIENE DE"TRABAJO. 

Lo encontrarnos dentro de la legislaci6n de seguridad (pu

blicado en el Diario Oficial de la Federaci6n con fecha de 13-

de enero de 1946 y promulgado el 31 de 1934. 

Este dispositivo fija prohibiciones y recomendaciones pa

ra el desarrollo del trabajo en la industria, por lo que a hi

giene se refiere y trata los siguientes puntos: 

1) Del señalamiento y cuidado de subestaciones, del boti

quín para atenciones de emergencia, de exá.'Tlenes m~dicos, de _;.. 

permisos para instalaciones y modificaciones de edificios, al

tura, superficies, ubicaci6n cubiertas, de la temperatura y hu 

medad, renovaci6n del aire, suelos y trepidaci6n, servicios de 

agua, aseo de los locales, cuidado de la limpieza de los baños, 

locales para cambio de ropa, comedores, cámara de lactancia. Y 

de las sanciones correspondientes para casos de infraccí6n. 

Para prevenir los riesgos de trabajo, es la creaci6n de -

las comisiones mixtas de seguridad e higiene en cuya finalidad 

es conocer las causas de los riesgos dentro de los centres de

trabajo. Y su misi6~ es tratar de prevenirlos al máximo las -

comisiones 3on mixtas porque sus miembros representan por una

par te a los trabajadores y por otra la empresa. 

LAS OBLIGACIONES DE ESAS COMISIC _ _; SON: 

A). Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de 
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trabajo esta investigaci6n tiene por objeto establecer -

responsabilidades propias de los distintos factores qu: -

intervienen en un riesgo de trabajo (Factores vinculados

ª las materias primas al proceso de elaboraci6n a las con 

diciones de higiene y seguridad del centro de trabajo y a 

los propios trabajadores lesionados. 

B). Establecer y dictar medidas para prevenir al máximo los -

riesgos que se presentan dentro de las empresas. 

C). Vigilar que se cumplan las disposiciones de higiene y se

guridad establecidos en los reglamentos en vigor y que -

tienden a conservar la salud de los trabajadores. 

O). Poner en conocimiento del patr6n y de las autoridades ~es 

pectivas las violaciones de los trabajadores a las dispo

siciones dictadas. 

E). Las instrucciones sobre medidas preventivas a los trabaj~ 

dores para orientarlos sobre el peligro en el trabajo que 

desempeñan. 

EL MENOR TRABAJADOR Y SU PROTECC ION. 

La protecci6n del menor trabajador es un signo más de pr~ 

greso para un pa!s, en lo que respecta al nuestro, aGn no se -

han llegado a llenar los huecos pero se están estudiando Ua -

con ~~~. aquellos problemas que le pueden ocasionar su insegu

rida1:. · 
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El esfuerzo que se reaiiza, revisando y reestructurando -

el régimen legal de seguridad en el trabajo de los menores, es 

digno de alabarse pero, es indispensable para aue sus frutos -

sean óptimos, no descuidar lo aue es la realidad, no ocultarla 

ni igr.<;irarla, el la se encuentra ah1, y nos demuestra que uno -

de los problemas de nuestro pa1s son los menores, como lo co-

menté en la introducci6n y que hay que hacer todo lo que esté

ª nuestro alcance con el fin de robustecerlo, protegerlo ante

los problemas que le aquejan. 

A continuaci6n expondré algunos aspectos del c6digo del -

Estado de Guerrero aue fue aprobado desde el año de 1956 y ca

be hacer la menci6n de ~l en cuanto al aspecto laboral que nos 

ocupa. 

En segundo t~rmino presentar~ el anteproyecto del maestro 

de nuestra facultad Raal Ortiz Urquidi, que expone diferentes

e interesantes formas de protecci6n para los menores en cuanto 

al trabajo. 

Finalmente comentaré las ponencias que se presentaron en

la primera Reuni6n Nacional de Programas de Protección a la Ir: 

fancia del año de 1973 (INPI). El menor en la legislaci6n la

boral (Mesa 10). 

EL CODIGO DEL MENOR PARA EL ESTADO DE GUERRERO. 

Este C6digo es el que ha estado vigente desde el año de 

1956 y establece que, menor trabajador es toda persona mayor -
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quier índole, para ganarse una remuneraci6n o procurarse el 

sustento, est~ o no sujeto a contrato de trabajo. 

El consejo de protecci6n de menores ayudará a las autori

dades del trabajo para que se cumpla como debe ser el Artfculo 

123, respecto de la protección que otorga a los menores traba

jadores. El Estado promoverá bolsas y centros de capacitaci6n. 

El admitir a un menor en los trabajos dependerá del cons~ 

jo de protecci6n aue lo autorice. La autorización, en caso de 

que proceda su concesión será otorgada gratuitamente. 

NO SE PERMITE TRABAJAR A MENORES DE 18 EN: 

1) Expendios de bebidas embriagantes, de consumo inmedia 

to, garitos, billares, cabarets, o cualquier otro cen 

tro de vicio. 

2) En eapect&culos pOblicos, solamente que la actividad

que se le encomienda sea permitido por el consejo de

protecci6n. 

3) En ocupaciones que hayan de realizarse en calles, pl~ 

zas o lugares públicos. 

Según el Art. 428 del e.e. el menor tiene derecho a la 

propiedad, administraci6n y usufructo de los bienes que obten

ga de su trabajo, el consejo de protecci6n debe vigilar que d~ 

chas bienes sean aprovechados en primer término por el menor y 
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segundo por sus familiares. 

Puede abrir cuentas y retirar sus fondos, tiene capacidad 

jurídica. ( 35 ) 

ANTEPROYEC'l'O DEL MAESTRO RAUL ORTIZ URQUIDI. 

Lo presenta con el fin de que se llegue a una justa aprob~ 

ci6n , ya que protege desde todos los ángulos al menor en cuan 

to al aspecto laboral. 

La protección del menor trabajador y su reeducaci6n son -

puntos vitales para su seguridad, ya aue es la riqueza de la 

naci6n. 

El Instituto Nacional de Protección al Menor, auxiliará a 

la autoridad del trabajo en la vigilancia del cumplimiento del 

Art. 123 Constitucional y de sus disposiciones reglamentarias-

respecto de la protección de los menores trabajadores. Se ha 

prohibido que los menores laboren en actividades que lesionen-

su salud o entorpezcan su desarrollo físico o mental, su forma 

ción moral o su correcta educación. 

El Instituto Nacional de Protección al Menor contará en -

la capital y en los estados y territorios, a través de sus ins 

titutos regionales, con una oficina de quejas para recibir las 

que le presenten los menores obreros en relación con el trato-

r]s) Cooiao del Estar1o de Guerrero. 
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que reciban en la industria, f~brica, taller, comercio o esta

blecimientos en que estén prestando sus servicios los inspect~ 

res de dichas oficinas investigar!n cuidadosamente la queja -

presentada. 

Este instituto promover~ la creaci6n de centros de capac~ 

taci6n y bolsas de traba~~ para ellos. 

DE LA ADMISION DE LOS MENCRES AL TRABAJO. 

Nadie utilizará como trabajador a un menor, al cual el 

I.u.p.I. no autorice, y'esta autor~zaci6n será gratuita y se -

expedir~ a los siguientes: 

A) POR RAZONES DE SUS CONDICIONES PERSONALES. 

B) 

1) Los que necesitan trabajar 

2) Los que coadyuvan <il sosteni.r.'liento del hogar 

3) Los que son el sostén de la familia 

4) Los que trabajan para· su prO!=>iO sostenimiento 

5) Los que son explotados. 

POR RAZON DE su EDAD. 

1) Los mayoces <le catorce años, pero menores de dieci

sl!is. 

2) Los que, cumplida esta edad, no rebasen la de dieci 

ocho. 

3) Presten servicios de cualquier índole para, obtener 
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remuneración o procurarse un sustento. 

4) Realicen cualquier actividad que les impidan recibir 

su educación primaria. 

No se les permitirá a los menores de 16 años que lleven a 

cabo sus actividades laborales o comerciales, incluyendo las -

musicales y las de canto, en autotransportes de pasajeros o de 

carga, tranvias, y en general, en cualquier vehiculo en movi--

miento. No ejercerán tales actividades en calles, plazas, sa-

lidas de espectáculos o en cualauier otro sitio pablico. Se -

les dará oportunidad también en los establecimientos comercia-

les, en lugares y edificios ptiblicos siempre y cuando hayan -

cumplido 16 años. 

No trabajarán en espectáculos públicos, ni como actores,-

ni en ninguna otra forma, a menos que le permita el I.~l.P.M. 

Tampoco se les permitir§ que trabajen: 

1) En labores insalubres o peligrosas 

2) En expendios de bebidas embriagantes de consumo inme-

diato, garitos, billares, cabarets o en otro centro -

de vicio. 

SOBRE LA JORNADA Y LOS DESCANSOS OBLIGATORIOS 
DE LOS MENORES. 

El trabajo nocturno es el cornorendido entre las 18 y 7 ho 
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ras. El trabajo nocturno, la jornada mixta y las extraordina

rias son lltcitas para los menores de 16 años. 

La jornada máxima del trabajador menor de 16 años no po-

drá exceder, en ningún caso, de 6 hor~3 diarias divididas en -

periodos máximos de 3 horas, ~i tam?oco excederá de 30 horas a 

la semana. 

DISFRUTARAN TAMBIEN DE: 

1) Una hora de descanso entre los distintos per!odos de -

la jornada. 

2) De un descanso de 2 dtas con goce de salario tntegro

por cada 5 dtas de trabajo, procur,ndose ~ue estos d!as sean -

el sibado y el domingo. 

3) De vacaciones de 5 dtas, mSs ~l s4bado y el domingo 

de la .... na correspondiente, con percepciones del salario tn

tegro de esos 7 dtas, por cada 4 meses de trabajo. 

SOBRE LOS SALARIOS. 

Respecto a trabajo de la misma !ndole e igual eficacia, -

no se disminuirá el salario por edad o sexo o de cualquier - -

otra circunstancia. Si a un menor le incluyen en un salario -

los alimentos y habitaci6n, estas prestaciones se estimarán -

equivalentes al 50% de dicho salario pag~ndole el resto en di-

nero. 



81 

El menor de acuerdo con el C6digo Civil tiene derecho a -

la propiedad, administraci6n y usufructo de los bienes que ob

tenga de su trabajo, el !.N.P.M. estar~ facultado para vigilar 

que los bienes los aproveche debidamente el menor, y que, en -

su caso, ~ste cumpla con las obligaciones alimentarias que el

C6digo Civil le impone. Podrá tener capacidad jurídica para -

abrir en establecimientos a este fin, cuentas de ahorros y re

tirar sus fondos. 

PREVISION EN EL TRABAJO DE LOS MENORES. 

La protección de accidentes en la industria, los patrones 

estar!n obligados a: 

1) Darlo por personal especializado, conocimiento preci

so de lo• peligro• que presentan el manejo de la• ma
quinas, herraaienta• e instalaciones y la enseñanza -

t~cnica y met6dica. 

2) Darles explicaciones exactas sobre el uso de los dis

positivos de secruridad, así como la ropa y equipo pr~ 

tector e instruirlo sobre las medidas de seguridad e~ 

el trabajo. 

3) Que el personal experimentado de la ffihrica cuide que 

los menores adquieran h~bitos de seg~ridad e higiene 

industrial. 

Es ilícito el trabajo a destajo. También la gran varie--
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dad dé labores insalubres o peligrosas. 

Las de f~bricas de explosivos de substancias t6xicas, 

cadsticas en las que se desprenden polvos o gases, en los ta--

lleres de talla y pulimiento de vidrios, la de canteras, mi--

nas, el manejo de calderas, motores de transmisi6n, gr~as y --

aparato• elevadorea, los que produzcan sacudidas y choques vi~ 

lento•, l•• que requieran un continuo movimiento de laa pier

na•, l•• que neceaiten el uao de ga• o manguera para aoldar o• 

cortar, l•• de recoleccien de ropa aucia, deaperdicioa, cerdas 

no d••infectada• y otro• objeto• de lo• cuale• •• puedan ••Pi· 

rar partfcula• o q•raene• nocivo• a la salud, la• que se reali 

cenen locales ex-~esivamente calientes o excesivamente frioa, -

la• de carga y descarga de navfos, la• que requieran una perm~ 

nencia prolongada en una sola postura de trabajo que pueda pr~ 

vocar deformaciones en el cuerpo, disminuci6n de la capacidad-

pulaloaa~ o cualquier alteraci6n org!nica o funcional. Cual- -

quier otra que requiera un esfuerzo del menor, m!quinas, apar! 

tos o artefactos que a juicio del I.N.P.M. ofrezcan peligros -

graves en su manejo u operacion. 

RESPECTO A LOS PATRONES. 

Se considera patrón "TODA PERSONA FISIC.\ O MORAL QUE CON-

CUALQUIER CARACTER UTILICE EL TRABAJO DE LOS MENORES". Si al-

gGn contrato es por escrito y en ~l consta en forma expresa --
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quien es la persona directamente obligada como patr6n, podr~ -

la que a nombre de otra ejerza funciones de direcci6n o admi--

nistraci6n en una empresa taller, industria, comercio o cual--

quie" otro establecimiento semejante. (36) 

(J6l ORTIZ URQUIDI RAUL.- Anteproyecto del C6digo del Menor. 
P&g. 60. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Desde épocas remotas· los menores de edad han sido

objeto de la explotación por parte de los adultos

apareciendo su regulación jur!dica hasta el Dere-

cho Romano en el tiempo de Justiniano en donde fue 

ron promulgadas varias leyes para la regulación j~ 

r1dica de los menores·. 

SEGUNDA.- Tanto en la Edad Media como posteriormente en el -

Derecho Franc~s se legisl6 para darle al menor una 

mejor protección de la que anteriormente carec1a,

sirviendo estas leyes como modeló para legislacio

nes de otros pa!ses. 

TERCERA.- En México encontramos un sinn~mero de leyes que -

protegen a los menores; y proponemos que en virtud 

de que estas leyes están dispersas, pedimos sean -

reunidas en un C6digo Unico de Protecci6n al Me

nor, con la promulgación ~el mismo y cumpliendo -

los requisitos legales para que se facilite su - -

aplicaci6n y debida observación. 



CUARTA.-

QUINTA.-

SEXTA.-

Se debe procurar, viendo la realidad social sobre 

los menores que trabajan, gue se cumpla con lo es 

tipulado por la Legislaci6n Laboral. Es decir 

que todos los menores que presten un servicio - -

sean regulados verdaderamente por la Ley Laboral

aplic!ndola en una forma real, responsable y ho

nesta. 

La teorta integral al desentrañar el verdadero -

contenido del Art!culo 123 Constitucional, busca

para loa trabajadores la reivindicaci6n, tutela y 

protecci6n encuadrando dentro de la misma a los -

menores que prestan un trabajo, para que se cum-

pla con los postulados del Art!culo 123 Constitu

cional, as! como tambi~n tenga vigencia el Dere-

cho Social protector de las clases desvalidas. 
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Es importante que tanto el Estado, como los pa--

dres en su caso, busquen en la manera de sus pos! 

bilidades dar a los menores una infancia tranqui

la evitando que trabajen desde pequeños, y puedan 

estudiar y formar su porvenir. 
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