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I ,N T R o D u e e I o N 

Traacendental ea la importancia que para nos~-
tros reviste el problema de los menores trabajadores • Su 
protecci6n no ea , evidentemente , materia exclusiva del 
Derecho del Trabajo , dado que las cuestiones relativas a 
la infancia abarcan ramas de muy diversa !ndole • Entre -
los factores que de alguna manera les afectan y lea ll~~
van al trabajo , encontramos unos de car6cter social , -
otros econ6micos , algunos m6s demogr6f icoa y a6n psicol.2, 
gicos • Todos ellos se conjuntan en ocasiones y ofrecen -
panoramas en loa que verdaderamente no parece existir una 
solución que pueda , al menos por varios años , reducir -
las expresiones de este fen6meno • 

El Derecho del Trabajo pone todo lo que eat6 de 
au parte 1 pero no puede hacer todo • Las leyes en gen~~
ral son buenas 1 pero parece que entre mejores son 1 su -
aplicaci6n se topa con mayores dificultades • Algunas ocg 
aiDnes nuea.tra.s ..ideaa ~o.encuentran las soluciones y 9re~ 
moa estar frente a un callej6n sin salida 1 por lo que el 
voltear la vista hacia otros territorios despeja nuevame!!. 
te nuestro entendimiento e incluso nos brinda alguna re~-

. puesta que pudieramos haber hallado por nosotros mismos 1 

de no estar tan próximos a los problemas , porque genera! 
monte no puede verse aquello que se tiene enfrente • 

Nuestra rama jur!dica se ha revolado hist6ricg
mente como un derecho de progreso social y su aplicación 
certera ea hoy en d!a un aspecto de la evolución de la h~ 
manidad • Por ello resulta muy t6gico que se interese por 
loa niffoa , por los pequeños seres do quienes depende el 
futuro , a qutAnes portenecer6 un día el mundo y que son 
motivo de grandes esperanzas • 
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Estos niños , estos jóvenes y adolescentes mor~ 
con un trato mejor cada vez , y asi parecen entenderlo cg, 
si todos aquellos que son padres y dan a sus hijos todo -
aquello de lo que ellos mismos carecieron pero que hubi!
ran deseado , Muchos son tambi6n , sin embargo 1 loa que 
aón ven en los niños y adolescentes , una fuerza de trabg 
jo a explotar 1 y mientras la necesidad de supervivencia 
de 6stos sea tan grande como es 1 el trabajo de los niños 
existir6 , porque no puede pedirse a quien sufre hombre , 
que haga cualquier cosa con tal do satisfacerla , 

Por estas razones , nos hemos inclinado a la 
bósqueda de las causas de tal trabajo y lo que pudiera hg 
cerse paro combatirlas • 

Nadie puede decir de manera tajante que posee -
todas las respuestos 1 pero si podemos aportar nuestra -
parte de la verdad de un p~qblema , que por pequeña que -
seo , dirige sobre 6ste un rayo de luz que permitir6 pe!
cibir algunos de sus contornos • 

* 
* * 

Un concepto que quisieramos delimitar desde ah,g_ 
ra es el del trabajo • La palabra trabajo proviene del lg, 
tin 11 trab-trabis " que significa " dificultad , imped!-.. 
mento , penalidad o molestia " ; a.su vez , la palabra lg, 
bar , que se utiliza como su sin6nimo , derivada del lg,--. 
tin " lobor-laboris " significa " trabajo en el campo ~ o 
simplemente trabajo • 

A nuestro parecer , la significaci6n etimol6gi~ 
ca no es del todo completa , pues no comprende la totali
dad de manifestaciones del trabajo • En nuestra conce~-~
ci6n , trabajo ea todo actividad humana tendient, a la •.!:!. 
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tisfacci6n de una nesesidad, donde esta rtecesidad es un e~ 
tado de af ecci6n que requiere aer superado • En el trab,g_~ 

jo se resumen todas las caracter!aticas del f en6meno que 
llamamos vida., porque aquél es la base que sustenta a -
ésta • 

Tal noi::i6n equivale:·a una idea lato senau del ... 
trabajo • En este aspecto , nadie puede oponeru a su reg 
lizaci6n por loa menores , e incluso el que se lleve a -
cabo es a nuestro modo de ver 1 benéfico • 

En un strictu sensu , el trabajo seria la act!
vidad humana encaminada a la producción , lo que se iden
ti f ióa con las labores de la· fábrica o el taller , que d. 
resulta pernicioso:para el menor ai no se cumplen ciertas 
circunstancias • En esta misma categoria podrla incluirse 
al trabajo de manera libre , en el que el niño aparent!,-
mente o de hecho 1 c.arece de patr6n y se dedica a activi
dades comerciales o de cualquier clase , especialmente en 
la calle • 

4> 

* * 
Ea importante también el saber que ha de ento!l

derae por el vocablo 11 menor 11 
• fata palabro proviene --

del latin " minor-mineris 11 
1 • 11 pequeflo 11 

• 

in nuestro estudio y-en general en la ciencia -
del derecho , menor es todo aquel que no ha alcanzado --
cierta edad , y as! por ejemplo , en nuestro pais la m~-
nor edad concluye a los 18 afios , aunque esta edad no r~

f leje un miamo desarrollo f!sico y mental de todas las -
personas • 

Es importante de todos modos aclarar que nue~-~ 
tro estudio se refiere de manera especial a· nifioa y ad.2,-
lescentes , y en ocasiones utilizamos eatoa términos on -
lugar del de menores • 



CAPITULO I 

A) LA REVOLUCION INDUSTRIAL Y EL TRABAJO DE MENORES 
1.- Revolución y Kevoluci6n Industrial 

¿Porqué se denomina "Revolución Industrial" a -
este periodo de la histoTia, que comenzó a mediados del a! 
glo XVII y que para el siglo XIX ya se habia desorrollado
de una manera bastante amplia? La palabra "revolución" i!!!,
plica diversas ideas, ya que se trata de un término mult!-
plice, y a una de ellas se alude en especial, cuando se -

le usa junta al vocablo "industrial". 
Algunos autores, como Ashton (La Revolución In.

dustrial, 1760-1830, Trad. de Francisco Cuevas Concino. -
Fondo de Cultura &conómica. Méxi~o, 1981 p6g. 9) piensan -
que es incorrecto el hablar de "Revolución Industrial"; y-

. en este respecto nuestro autor comenta que "La palabra • r.! 
volución' envuelve la idea de un cambio repentino el cual
no es caracterlstico de los procesos econ6mico1". 
Hay sin embargo, algunos elementos que han otorgado .c.arta
de naturalización a la "Revolución Industrial". Fue Bla!!,-
qui (1) quien en 1837 bautizó este fenómeno, el cual se -
circunscribió do manera primordial a Inglaterra, a fines -
del siglo XVIII. El que le llamara la "Revolución Indu!,--
trial" se debió a su intención de atribuirle una importa!!.
cia equiparable a la de la Revolución Francesa, y asi dar
un enfoque general del siglo XIX en términos de estas dos
revolucionea. A partir de entonces, el uso ha hecho que se 
adopte a la "revolución industrial" dentro del lenguaje c2 
mún, y siendo entonces que el concepto apunta al contenido, 
nosotros nos manifestamos conformes con el nombre. 

1.- Véase Payon, Usher Abbott. An Introduction to the I!!,-
dustrial History of England. Houghton Mifflin Co• The Un!
versity Presa, Cambridge. Sin afio de Edición, p6g. 247• 
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2.- La Kevoluci6n Industrial y el Trabajo de los Menores. 
1:.1 que ·hayamos elegido como punto de port ida de 

los antecedentes hist6ricos del trabajo de menores a lo -
revolución industrial no obedece al mera azar, ni o uno -
seleccióp a priori, aino o diversos circunstancias que a 
continuaci6n analizamos. l:.s cierto que en todas las soci! 
dades humanas y en todas los épocas de la historia, los -
menores han participado en mayor o menor grado en los pr2 
cosos económicos, aportando su fuerza de trabajo a la pr2 
ducci6n, el intercambio y los servicios, que primeramente 
se desarrollaban en el grupo familiar, en el que apren ~
dian y practicaban llegando a desarrollar ya adultos, a!
gún oficio o profesión aprendido entonces, sin embargo, -
no fue sino hasta la revolución industrial que el trabajo 
de los niños comenzó a tomar proporciones desmedidas, --
pues gracias a las posibilidades ofrecidas por las máqui
nas, lo que antes s6lo podio ser realizado por adultos, -
era factible de hacer por aquellos que aún no concluían -
su crecimiento, ya que no se necesitaba más del despli!-
gue de grandes esfuerzos fisicos. Para ciertas operaci2-~ 
nos, incluso se lleg6 a considerar que los niños eran los 
mejores operarios de las máquinas, debido a su estatura -
reducida y a sus más pequeñas manos. 

Los patrones encontraron una excelente fuente -
de mano de obra barata entre los niños, dado que ahora -
elaboraban con ayuda de la maquinaria los mismos produ~-
tos que los adultos a cambio de salarios que tomaban ---~ 
aquellos sin poder exigir otros mejores. 

Asi pues, es justa la observación de Marx (El -
Capital. Resumen de Gabriel Oeville, Trad. y Apéndice de
Pablo Lafargue~ Editores Mexicanos Unidos, S.A. 2a, Ed!-
ción, México, pág. 103) al afirmar que "Haciendo innecesg 
rio el trabajo muscular, la máquina permite emplear obr~

ros de escaza fuerza f isica, pero cuyos miembros son tan-
. to más flexibles cuanto menos desarrollo tienen", De este 



modo, el autor del Manifiesto del Partido Comunista hacia 
ver los inconvenientes del empleo de loa niffos. 
a) Inglaterra 

La revolución industrial tuvo como lugar de or! 
gen a Inglaterra, donde se dieron primeramente los proc~
sos tácnicos que entonces aparecieron y las nuevas formas 
de trabajo que de ellos derivaron- Inglaterra alcanzó el
monopolio de la producción europaa, puesto que los dem6s
paises no participaron de los avances t6cnicos conaegu!-
dos por los brit6nicos, sino con varias décadas de post~
rioridad. 

Doa novedades caracterizaron este movimiento: -
la utilización de la energia producida por el vapor y los 
procedimientos moc6nicos. Varios c~entificos so avocaron
ª la tarea de encontrar utilidad pr6ctica a estas dos --
fuerzas, y asi, en 1615 Salomón Caus inici6 experimentos
con el vapor, siendo seguido por Oenis Papin en 1682 y -
culminando esta trayactoria, Thomas Savery y Thomas Newc~ 
men quienes en 1705 construyeron la primera m6quina que,
utilizando la fuerza del vapor, constituia una verdadera
ventaja pr6ctica, puesto que servia de manera eficiente -
para extraer el agua de' las minas. Esta m6quina sufri6 a! 
gunas modificaciones, poro para 1718 habia alcanzado un -
punto de evolución en el que habria de durar varios años, 
hasta que Smeaton logr6 mejorarla. Posteriormente, en el
affo de 1769, James Watt, quien tuvo que reparar un modelo 
de bomba Newcomen en la Universidad da Glasgow, la perfe~ 
cion6. Para 1785, las primeras bombas fueron exportadas -
a Alemania. 

La novedad esencial que fue introducida por lo
m6quina de vapor, fue su autonomia y movilidad. Las m6qu! 
nas de vapor, como las m6quinaa de combustión interna, .a
las cuales abri6 las puertas, podian ser establecidas en
cualquior sitio y ser utilizadaa en cualquier momento con 
una fuerza infatigable. (2) 
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En cuanto a los procedimiento& mec6nicos, el -
primer invento de este tipo, fue la lanzadera volante --
(Flying Shuttle) de John Kay, (1733) gracias a la cual se 
pudieron tejer piezas m6s anchas de tela, con mayor rapi
dez y con ahorro en la mano de obra, ya que con ella, un
tejedor podía realizar lo que antes requería de tres (3). 
Fue así que se modific6 sustancialmente a las condiciones 
de trabajo, ya que los hilanderos, cuyo trabajo era subs~ 
cuente al de los tejedores, no podían realizar todas las
operaciones ocasionadas por la sobreproducci6n de los s~
gundoa, quedando sin trabajo~ 

Al invento de Kay, sigui6 la m6quina de hilar -
de Highs y el huso (spinning-jenny) de Hargreavea (1765); 
el telar (water frame o throstle) de Richard Arkwright -
(1768 ); la "mule-jenny" de Samuel Crompton, que particip~ 
ba de los elementos del huso de Hargreaves y el telar do
Arkwr ight; el telar mec6nico de Edmund Cartwright, que si 
bien fue creado en 1784 no fue hasta 1830 que triunf6 en
Inglaterra y el telar de Jacquard, basado en el do 1745 -
de Vaucanson, capaz de tejer dibujos o con hilos diferen
te~ inventado en 1801 y perfeccionado en 1816. 

Los obreros fueron gravemente daffados por la i!!. 
trod~cci6n de m6quinas, ya que ello determin6 gran desem
pleo y disminuci6n d~ salarios, y viendo en esta nueva -
forma de producción lá causa de sus males, emprendieron -
un movimiento destructor de m6quinas, encabezados por un
obrero llamado Ludd, por lo cual se dio el nombre de "lús! 
.dismo" a tal pronunciamiento. 

2.- En este aspecto, véase Hyacinthe Duvreuil. Le Travail 
et la Civilisation. Esquiase de l'Histoire et de la Phil~ 
sophie du Travail. Les Petis Fila de Plon~ Libraire Plon. 
Parla, i953, p6g. 74. 
3.- He aqui la m6s importante consecuencia de todos los -
inventos de la Revolución Industrial, consistente en la -
sustitución de la mano de obra humana por m6quinas 1 lo -
cual acarrearia grandes problemas como el movimiento luJ!
di ta. 
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Como efecto del desempleo y la disminuci6n de -
salarios, los trabajadores se vieron disuadidos a emigraT 
de un lugar a otro. La mayor parte de los niños que dess2. 
bon trabajar, firmaban compromisos por períodos de seis a 
siete años, sufriendo fuertes penas de no cumplir con lo
estipulado y puesto que era necesario el trabajo de todos 
los miembros de la familia obrera, para que esta pudiera
subsistir1 los patrones requerían ofrecer empleo a cada -
uno de ellos a efecto de obtener su mano de obra. 

Debemos también recordar que durante el período 
comprendido entre 1700 y 1850, la poblaci6n de Inglaterra 
creci6 r6pidamente, y oreas otrora poco ~obladas se con-
virtieron en algunas de las m6s densamente habitadas pa!,
tes del pais. (4) 

En el Sur de Inglaterra fue donde se concentr6-
la m6s grande proporci6n de pobladores, y por ende, de -
oferta de trabajo. La Legislación de los Pobres, que dat2_ 
ba del Reino de Isabel y que fue retomada como ley en ---
1601, cre6 las "parroquias", que buscaban encontrar reCU!, 
sos para satisfacer las necesidades del desempleo rural,
·encarg6ndo·se de los menesterosos del lugar y garantiz6nd,2_ 
les un mínimo vital .. Tales "parroquias" contaban con cie!, 
tas "casas de trabajo" (work houses), en las cuales los -
beneficiados debían laborar. Para la época de la revol~
ci6n industrial, los inspectores de las "parroquias" ofr~ 
cieron (e hicieron as!) transferir a grupos de niños, o -

4.- Richards, Irene y Morris, J.A. A Junior Sketch Map -
Economic History of Britain. George G. Harrap and Co. --
Ltd. London, 1961, p6g. 47. 

Aquí encontramos uno de los puntos esenciales -
que m6s adelante abordaremos en relación al trabajo de m.!. 
norea, que es el de la densidad grande de población una -
de cuyas repercusiones es la necesidad de trabajo de to-
dos loa miembros de la familia, incluidos loa menores. 
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bien a familias enteras para las f6bricas del norte.t ---
También ocu.rr1a -que -los niffos de las parroquias no cobrg,
sen sueldo alg~no. por su labor, d6ndoseles tan sólo al,2_
jamiento y comida, y cuando se lea otorgaba, este equivg,
lia aproximPdamente a la cuarta parte del de los obreros
adultos¡ Las jornadas de niHos que muchas veces no alcan
zaban los siete affos de edad, duraban de doce a quince h~ 
ras diarias, seis días por semana, 

Se dieron muchos contratos que realmente eran -
de compra-venta, entre los industriales y los administrg,
dores de las parroquias, por el servicio de los niños• -
Grandes cargamentos de menores fueron as! llevados al no!. 
te de Inglaterra, Los padres, que primero vieron con mg,-
los ojos tal situación, terminaron por agradecerlo, pues
requerian tales ingresos. De esta suerte, se acostumbró -
el empleo de niños desde el momento en que podían real!-
zar un trabajo correctamente, lo que llev6 a que algunas
parroquias terminaron por no conceder su asistencia a los 
niHos capaces de trabajar, Aunque parezca extraffo a nue.!.
tra ideología actual, los contempor6neos no censuraban -
esta situaci6n, antes bien, admiraban la habilidad lab,2_-
ral de los pequeños, 

Las condiciones sanitarios eran pésimas, dada -
la poca o ninguna ventilaci6n en las f6bricas; la caren-
cia de sillas, que obligaban a los niffos a permanecer-de
pie largas horas; los pisos mojados y aún inundados (lo -
cual origin6 una nueva enfermedad, que o falta de diagn6~

tico m6s preciso se denominó "fiebre de las f6bricas") y~ 

!a convivencia promiscua de ambos sexos en los mismos do!. 
mitorios.1 

El Ministro Pitt, en el affo de 1796 demostró, -
de acuerdo a las posibilidades existentes, que la utilizg, 
ci6n del trabajo de los niños re~ultar!a ventajosa. 
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fueron estas circunstancies las que motivaron-
a Hobert Peel para lanzar su l!.onsigna "¡ !:ialvemos a los n! 
ños!" y apoyado en los estudios médicos, sobre las cons!
cuencias del trabajo en los infantes del doctor Thomas -
Percival y en las ideas derivadas de la experiencia pr6~
t ica de Robert Owen, propuso el 6 de abril de 1802 ante -
la C6mara de los Comunes la Ley sobre la Salud y Moral de 
los Aprendices (Moral and Health Act), la cual se aprob6-
el 22 de junio del mismo año. 

~sta ley limitaba las horas de trabajo de los -
aprendices, prohibía que trabajaran de noche y obligaba -
al empleado a darles vestidos apropiados y un mínimo de -
instrucción general y religiosa. Tambié~ disponía que se
blanquearan con cal periodicamente los talleres y que t~

vieran ventanas paro la debida ventilación. (5) 
Sin embargo, esta ley no tuvo aplicación efect! 

va, a mós de que solamente involucraba a las f6bricas. -
Los empleados de la industria textil (que era la que mg-
yor ocupación infantil poseía), dejaron de recurrir como
única fuente a la mano do obra de los aprendices de las -
parroquias, comenzando a emplear niños "libres", a los -
cuales no protegía esta ley. Debido a ello, la Ley de ---
1802, s6lo qued6 en una mera buena intención, ya que con
tinuaron siendo opresivas las condiciones de trabajo de -
los menores. 

5.- Mantoux, Paul. La R6volution Industrielle au XVIII -
aiacle. París, 1906~ pógs. 496-498 citado en el "Desarr,2_
llo de la Legislación del Trabajo de los Menores en el -
Reino Unido". Articulo publicado de la Revista Internaci,2. 
nal del Trab., Vol.a XLVIII, Nlimero. I, enero de 1952 Gin.!,-
bra, 1953, póg. 4 



- 8 -

Fue en este contexto hist6rico que los f ilán--
tropoa, movidos por los estudios humanísticos de fines -
del siglo XVIII llegaron a preocuparse de la existencia -
miserable de los nifioa que erQn empleados en las fábricas. 
Aparecieron en ese entonces varias estudios del problema, 
que proponian soluciones o incitaban a la acci6n legisl~
tiva. 

Ciertos empleadores, como excepción a la regla
general, adoptaron medidas prácticas o efecto de mejorar
la situación de sus trabajadores, y en especial de los m~ 
noresi Fue Robert Owen quién más sobresali6 en este re!,-
pecto, seguido por Arkwright, los Greg y Samuel Oldknow,
los cuales eran considerados filántropos industriales. 

Las primeras estadísticas referidas a las fábr! 
cas, aparecieron en el Reporte Sobre los Nifios en las F~
bricas (Report on Children in Factories) en 1816, que aún 
cuando incompletas en muchos aspectos, proporcionan una -
clara evidencia de la composici6n general de los obreros. 
La característica más relevante de estas estadisticas, es 
el elevado ~J:abajo de nifios empleado. 
Cuadro 1 

Longitud de tiempo relativo invertido por Hom-
bres, Mujeres y Nifios en la Manufactura de Condal Ancho: 

PERIODO HOMBRES MUJERES NI~OS TOTAL 

1781 - 1796 31.79 25.28 42~93 100 
1796 - 1805 40.50 20.10 39.40 100 
1805 - 1820 37.20 21.20 41.5 100 

1828 39.9 18.6 41.5 100 

Fuente z Report on Hand-Loom Weavera (1840). Part II, 439" 
41, citado por Payon, Usher Abbott. ob. cit., pág. 358. 

Parece, a pesar de qua no poseemos datos prec!
aoa al respecto, que es altamente probable que las propo~ 
cionea anteriorea fueron similares $n otras induatriaa, -
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aparte de la industria de la lana, a la que se refiere -
el cuadro anterior. 

A la Ley de 1802, sigui6 la Loy de las F6bricas 
de Algod6n (Cotton Mills Act) en 1819, cuyo ámbito de --
aplicaci6n fue mayor que ol de su predecesora, y que fij6 
como limite mínimo de edad para la admisi6n al trabajo el 
de los 9 años, No obstante, esta nueva Ley sigui6 la sue~ 
te de la anterior, al no ser aplicada realmente pue~to -
que se carecía de una inspecci6n eficaz. A ella sucedi6 -
la Ley de 1825 y a esta la Ley de 1831. 

La primera Ley que tuvo aplicación realmente -
efectiva fue la Ley sobre las Fábricas (Factory Act) d~ -
1833, que surgió gracias a la iniciativa de Michaal Sag--
ler quien obtuvo un comité parlamentario que, tras inve~ 

tigar el sistema de las fábricas, present6 un informe a -
la Sesión de 1832, el cual sirvió de base para la Ley, -
que nuevamente prohibi6 el trabajo de los niños menores -
de nueve años (hecha excepci6n de las fábricas de seda),
limitó la jornada de trabajo de los niños entre los nueve 
y trece años a cuarenta y ocho horas semanales, o a lo 
más, a nueve horas diarias,.y la jornada de trabajo de -
los muchachos entre los catorce y los dieciocho años a s~ 
senta y nueve horas semanales o, a la suma, a doce horas
al día; fijó en un mínimo de una hora y media el intervg
lo de tiempo para todos los j6venes menores de dieciocho. 
Al mismo tiempo, se introdujo para todos los niños meno-
res de catorce años un curso diario do instrucción obligg 
toria de dos horas (6). 

6.- ~ngels, Federico. Lo ~ituaci6n de lo Clase Obrera en
Inglaterra. editorial tsencias. Buenoa Aires, 1974, pág•-
158, 
Engela realizó un interesante estudio:·aobre la condici6n
generol de loa obreros en 1845, aunque para 1892 ya se mg 
nifeataba inconforme con lo dicho entonces. 
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Como consocuen~ia de osta loy y de la inspe~--
ci6n, el tiempo medio de trabajo se redujo, pero a su --
vez, los muchachos fueron reemplazados en la mayor magn!
tud posible. 

La Ley de las Minas de Carb6n (Coal Hining Act) 
de 1842 protegi6 a las mujeres y niffos que laboraban en -
esta actividad, nacida de un informe de Lord Shaftesbury
sobre las minas inglesas, en el que resaltaba el hecho de 
que "niños menores de 3 años se dedicaban a recoger el m! 
neral que caia de las vagonetas y sucumbían en gran núm!
ro •••"•As!, la Ley de 1842 prohibió el trabajo subterr~ 
~eo de los menores de 10 año~ y de las mujerea.(7). 

En 1844 se vot6 por el Parlamento una nueva Ley 
basada en las experiencias de los inspectores, relativas
ª la aplicaci6n de la Ley de 1833. Por medio de ella se -
lea facultó para nombrar a médicos encargados de expedir
certificados (que ya se pedían por la Ley de 1833). As!-
miamo, esta ley prescribia la forma ~n que deborian exp~
dirse los certificados y establecia que sólo serian v61!
dos en la f6brica para la que habian sido expedidos orig~ 
nalmente. Siguió, al igual que la Ley de 1833, permitien
do que la jornada de los adolescentes se efectuara entre
laa 5:30 y las 20s30 horas, pero con la aclaración de que 
las doce horaa de trabajo se contarían a partir del mamen 
to en que comenzara a trabajar por la maffana cualquiera -
de las personas que protegía la Ley. También estipul6 que 
las personas que protegía no debian encontrarse on los t.9, 
lleres durante las pausas de la comida y que éstas serian 
simult6neas para adolescentes y mujeres. 

Para 1862, otra Comiai6n Sobre el Empleo de N!
ffos descubrió que las condiciones no hablan variado desde 

7~- Heyde. Compendio de Política Social •. Barcelona, 1931, 
p6g~ 108. Citado por Cabanellaa, Guillermo. Compendio de
Derecho Laboral~ T.I. Bibliogr6fica Omeba, Editores - L!
breros. Buenos Airea, 1968, p6g. 652. 
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1842. A consecuencia de este dictamen, en 1867 se promul
garon dos nuevas leyes que extendían la aplicación de la-

' Ley de F6bricas a otras industrias que ésta no contenía y 

al trabajo a domicilio. Los inspectores hicieron constar
en sus informes que, o raíz de la promulgación de estas -
leyes las nuevas industrias comprendidas en la Ley de fA
bricas habian realizado un despido general de niños. Los
fabricantes prefirieron prescindir de la mano de obra in
fantil que cumplir con la ley, a menos que aquella fuese
la más barata, con excepción de loa industrias textiles,
en las cuales el número de niños era de 80,000 para 1868. 
b) Francia 

Francia recibió el impacto industrial con vg--
rios años de retraso, al igual que las demás naciones del 
orbe, pero sin embargo, fue de los primeros paises en s~
guir los pasos de los ingleses, 

Tal retraso se debió en mucho a los propios bri 
tónicos, quienes fueron recelosos en brindar al mundo sus 
descubrimiento•, pues les daban posibilidades monopoliati 
cas amplias sobre los otros paises~ Mas aún cuando tratg
ron de conservar sus invento~ para si, finalmente se e~-
tendieron a la Europa Continental en primer término y a -
Am6rico, llevados por los emigrantes. 

Las condiciones laborales de los menores en 
Francia no eran mucho mejores que las que imperaron en -
Inglaterra en un principio, ya por avaricia yo por falta
do dinero., Según apunta Georges Duvau, los padres deseS!,-
ban que sus hijos ae ganaran la vida lo antes posible y -
on este sentido, Ju les Simon escribía: " • •• un nii'ío a los 
ocho affos puede entrar en una f6brica. Suponed dos, tres, 
cuatro niflos entre los seis y los doce años; ¿C6mo alimen 
tarlos con el salario de un solo hombre? Es preciso que -
ganen, que tengan su semanal lo mismo quo el padre. y la -
madre l Con qué impaciencia se espera .la e.d~d JJStipulada -
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para ingresar a la manufactura!" (8). Así, en 1818 se --
fijo en 10 años la edad mínima de trabajo en las minas (9). 

A pesar de este primer decreto, no fue sino ha~ 
ta 1840 que el problema del trabajo de los niños obtuvo -
nuevamente la atenci6n general (10). La encuesta realiz2-
da por Villermé, ejerci6 uno influencia profunda. ~us r!
sultados fueron sistematizados en un reporte presentado a 
la Academia de Ciencias Mornles y Políticas, cuyas concl~ 
siones eran elocuentes. Villermé subrayaba el empleo de -
mujeres y niños en las fábricas, habiendo encontrado en -
sus investigaciones que éstos últimos eran empleados de,!
de los 4 años, teniendo jornadas de entre trece y dieci-
séis o dieciciete horas diarias; obteniendo un salario in 
fimo y con una rÍgida disciplina en las fábricas. Deplor.Q. 
ba, a más, las pobres condiciones de higiene tanto en los 
talleres como en el alojamiento de los niños y la inmor.Q_.., 
lidad a que eran arrojados, al explicar que al concluir -
su trabajo llevaban a cabo su ~quinto cuarto de jornada", 
con lo que indicaba que se entregaban a la prostitución -
(11). lsta información apareció publicada en el mismo año 

8,- Fohlen, Claude y B6darida,Fransois~ Historia General
del Trabajo, dirigida por Louis Henri Parias T .III. "la -
Era de las Revoluciones" (1760-1914) Ediciones Grijalbo,
~.A. México-Barcelona. Trad. Joaquín Romero Maura. la Ed. 
Impreso en E apaña / 1965, págs. 40 y 41. Cfr. pág. 6 de -
este estudio al igual que la nota 4 en la pág. 5. 
9.- Martinez Vivot, Julio J. ~l Trabajo de Mujeres y Men.Q. 
res dentro del Tratado de Derecho del Trabajo dirigido -
por Mario L. Oeveali; 2a Ed, T.II. La Ley, S.A. Editora e 
Impresora~ Buenos Aires, 1972, pág, 348. Por su parte, 
Cabanellas ubica este hecho en el año de 1813 (ob.cit. -
p6g~ 652). ,Creemos m6s probable la fecha de 1818. 
10.- fohlen, Claude y B6darida,fran~oia (ob.cit. pág. 45) 
indican que en 1839 una ordenanza francesa prohibi6 el i~ 
greso a manufacturas a loa menores de catorce añoa, imp~-
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bajo el titulo de "Tobla del Estado Físico y Moral de los 
Obreros Empleados en las Manufacturas de Lana, de Algodón 
y de ~eda" (Tableau de l'Etat Physique et Moral des O~--
vriers Employés dons les Manufactures de Laine, de Coton
et de Soie), capturando la opini6n pública e incitando a
ciertos patronea (como los dirigentes de la Sociedad In.-
dust rial de Mulhouse) a fundar obras de asistencia, las -
cuales no tuvieron éxito debido a au poca capacidad econ! 
mica. Esto loa condujo a solicitar la intervención del -
Parlamento. 

Fue de este modo, que con fecha 22 de mayo de -
1841, se promulgó la "Ley Relativa al Trabajo de los Ni-
ffos Empleados en las Manufacturas, Fóbricas y Talleres" -
(Loi relativa au Travail des enfants employés dans les -
manufactures, usinea ou ateliers), que aún cuando comb~-
tia los m6s grandes abusos, reault6 insuficiente, al pe~
mitir la ~dmisi6n de los niftos a las manuiabturas desde -
la edad de 8 affos y al no incluir sino a ·la grande y· m~-
diana industria (empresas que tuvieran más de 20 obreros
º aquellas que utilizaran motores mec6nicos, o energia -
hidzóulica). Es necesario agregar, que estas medidas pr~
tectoras no fueron adoptadas sin antes suscitar vivos d~
bates, ~a que los liberales se reaistian a ellas invocan
do la libertad de trabajo, y alegando, a mayor abundg_---
miento, que la industria .francesa seria expuesta a mós -
graves peligros de limitar ol nómero de horas de trabajo
de los niffos. Fuea pesar de ello, un encomiable esfuerzo, 
que incluy~ la disminuci6n de la jornada a 8 horas di2.--
r iaa para niffos entre 8 y 12 affos y un máximo de 12, para 
muchachos entre 12 y 16 offos do edad; el descanso hebdom~ 
dorio loa domingos, y los d!as feriad~s, para los j6venes 

niondo adem6s su frecuentación escolar , 
11.- Cfr. Brun, Andr6 et Galland, Henri. Droit du Travail 
T.I. 2ame Edition. Sirey. Par!a,1978l págs. 15 a 17. 
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de hasta 16 affos; la prohibición del trabajo nocturno de
los niffos de hasta 13 affos (10 de la noche a 5 de la maff~ 
na); la prohibición de utilizar niffos en los trabajos P!• 
ligrosos y la obligación de los menores admitidos al em-
pleo, de asistir a la escuela~ En esta virtud, 70,000 ni
ffos de 8 a 12 affos de edad empleados en 500 establecimien 
tos, se hallaban sujetos a la obligación de acudir a la -
escuela, careciéndose en Francia de un número suficiente
de éstas en aquel entonces; 

~ata Ley tuvo poca observancia, pero marcó un -
antecedente que le dió el va~o~ de un simbolo, éntre las
causas de su inaplicación.se encontraron: la ausencia de
control serio para asegurar su vigencia ~ ya que no h~-

bian inspectores o funcionarios do ninguna especie que -
realizaran la vigilancia requerida ~ y la actitud de los 
padres de los infortunados pequeffos obreros~ dado que los 
recursos ·'de las familias obreras eran pobre's, y el sal~-
rio de los niffos les era pues indispensable {12). 

El siguiente esfuerzo legislativo protector de
los menores se dió con la Ley del 19 de mayo de 1874, que 
fue la primera en asegurar su aplicación eficaz en benefi 
cio de los jóvenes trabajadores, creando para ello la in! 
pección del trabajo, con lo cual aventajó grandemente a -
la ley anterior, De igual forma, extendió su campo de --
aplicación a los niffos ocupados en fóbricas, minas y t~~
ller.~s de. cualquier importancia, 

Esta nueva ley fijó como edad minima de adm!--
si6n al empleo. los doce affos, siendo su jornada de doce -
horas y existiendo como salvedad, la posibilidad de em--
pleo de niffoa desde los 10 affos con jornadas de .6 horas -
(me~io tiempo) y s6lo para ciertas industrias, habiendo -
sido ello el reflejo de la aplicación del sistema de in!-

12.- Véanse las p6ga, 6 y 11 y la nota 4 en la p6g. 5 
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trucci6n general obligatoria, iniciado en ese mismo año.
~e prohibi6 el trabajo nocturno de los muchachos de 16 -
años y de las mujeres menores de 21, así como el trabajo
subterráneo de los niños menores de 12 años y se instit~
y6 el descanso hebdomadario los domingos para las mujeres 
menores de 21 añosi 

Desde 1841 hasta 1892, el régimen de 12 horas -
de trabajo para lo~ j6venes ·entre 12 y 16 años fue el pr~ 
valeciente. Cierto inspector francés de f6bricas, descr!
bi6 en su informe anual de 1887, los efectos perjudici.9,-
les de tan largas jornadas, declai·ando que muchos de los
muchachos que laboraban con esa duración diariamente, m~
rian antes de alcanzar los 18 años de edad. 

La Ley del 2 de noviembre de 1892 no hizo otra
cosa que reproducir a la de 1874, elevando tan solo la -
edad mínima de admisi6n al empleo a 13 en vez de 12 años. 
~e permitió la utilización de j6venes de 13 a 18 años de
edad en trabajos accesorios de las minas, menos penosos y 
menos peligrosos. Como excepción a esta regla, los j6v,!.-
nes obreros de ló a 16 años podían ser empleados en la -
extracci6n del mineral, a titulo de ayudantes o aprendi-
ces y con una duración máxima de 5 horas diarias. 

B) ANT~CEDENT~S MEXICANOS 
Al igual que en el apartado anterior, ahora h.9,

bremos de estudiar el trabajo de los menores en México, -
a partir del momento en que el fenómeno industrial arribó 
a nuestro país. De manera similar a lo sucedido en el Con 
tinente Europeo, en M6xico empezó a tomar importancia el
trabajo de los niños en el momento en que la industrial!.~ 
zaci6n requirió de ellos para labores s4mples y que no -
necesitaban ser desarrolladas por adultos. 

Hasta muy avanzado el aiglo XIX, México depen-
dia en gran escala ~e la ugricultura, y osi por ejemplo,-
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una estimación hecha por García Cubas (13) se refería a
que on el afio de 1874, la poblaci6n total de la República 
aacendia a 9.345,470 habitantes, de los cuales cerca de -
las cuatro quintas partes ae dedicaban a la agricultura. 
1.- El Régimen de Don Porfirio D!az 

Laa primeras industrias propiamente dichas que
se desarrollaron en México fueron como en otros pa!aea, -
las textiles. Desde el principio del siglo XIX ae mostr6-
inquietud en este sentido por algunos inversionistas como 

··Esteban de Antuifono ( 14), quien en Puebla fundó una f6br,! 
ca de hilados y tejidos y m6a tarde otra llamada "La Con!. 
tancia Mexicana", precursora'de la industria algodonera.
Como Antuflano, otros se interesaron en esta actividad y -
crearon sendas empresas algodoneras, de hilados y tejidos 
y textiles en general, como Pedro Sóinz de Baranda en Y~
c~t6n, Félix Alva, Francisco Grande y Juan Macouzet en M~ 
relia, Lucaa Alam6n en Celaya, loa McGregor en Valladolid 
de Yucatón, etc. 

Este tipo de industrias ocuparon un elevado ni
mero de nifloa desde sus comienzos, por anólogaa razones -
a las que se tuvieron en Europa, y para 1877, afio en que
aaume por primera vez la presidencia Don Porfirio D!az, -
el número d·e obreros menores en las principales indu!,---
triaa textiles era del 19.9% del total de sus trabajad~-
res, como se aprecia en el siguiente cuadro. 
Cuadro 2 

Número y composición de loa trabajadores texti
les por f6brica, 1877. 

13.- Citado por L6poz Rosado, Diego G. Historia y Pena~-
miento Económico de México. T.III. Comunicaciones y Tran.!. 
portea-Relaciones de Trabajo. UNJ\M. México, 1969, póg.269' 
14.- Véase Garc!~ Rivaa, Heriberto. Precursores de México 
T.I. la Ed. Editorial Diana, S.A. México, 1965, póg. 108-
y siga. 
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NOMBRI::: DE LA OPERA~IO~ EMPLl::ADO!) 
FABRICA HOMBRE!) MUJl::Rt:S Niffo:;, TOTAL 

La Hormiga 250 100 50 400 
La Magdalena 200 80 40 320 
~an Fernando 110 18 14 142 
La Fama 
Montañesa 140 30 50 220 
La Minerva 110 20 30 160 
Mercado de 
Guerrero 250 50 60 360 
El Aguila 125 60 40 225 
Sin Nombre 15 10 5 30 
Rio Hondo 120 4'0 10 170 
San Ildefonso 80 20 11 111 
La Colmena 410 165 50 625 
Mira flores 290 80 60 430 
Arroyozarco 45 5 JO . 60 
Zepayautla 8 8 
Santiago 20 4 6 30 
La taperanza 
Gayol 10 40 30 80 
La Maravilla 104 135 50 289 

El Venado 222 222 
La Reforma 200 90 30 320 
La Providencia 100 80 60 240 
Batanea 80 20 100 
La Americana 18 28 12 58 
El Molino 80 12 30 122 
Lucas Martin 80 28 108 
Probidad y 
Victoria 20 3 30 53 
Industria 
Jalapei'ía 25 15 5 45 
Cocolapan 90 240 15 345 
Patriotismo 250 160 410 
Carolina 260 i 40 300 
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NOMBRE DE LA OPERARIOS EMPLEADOS 

FABRICA HOMBRES · MUJEl<ES NIN OS TOTAL 

Constancia 
Mexicana 150 30 180 
Economía 100 ·30 130 
San Juan de 
Enmedio 150 40 190 
Alaacia 130 30 160 
Santa Cruz 50 30 80 
Providencia 140 20 160 
Concepción 80 25 105 
San Jose 80 15 95 
Asunción 60 24 84 
Concepc'ión 140 10 150 
San Juan Amatl6n 85 35 120 
Beneficiencia 45 - 15 60 
Guadalupe 95 30 125 
Independencia 70 25 95 
La Teja 42 15 57 
La Victoria 70 15 85 
Molino de Cris-to 35 10 45 
Sin Nombre 40 20 5 65 
Sin Nombre 50 15 65 
San Manuel 15 10 10 35 
El Valor 25 20 30 75 
La Perseverancia 25 15 15 55 
La Bahía 50 30 15 95 
La Unión 80 20 20 120 
El Coloso 100 300 25 425 
H6rcules, Purisima 
y S. Antonio 400 15 80 495 
La Industria 80 25 10 115 
Talamantes 40 10 15 65 
Dolo rea 80 150 30 260 
San Joa6 35 26 15 76 
Xia 200 30 230 
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NOMBRI:. DI:. LA OPtRARIO~ 1:.MPLl:.ADOS 
FABRICA HOMBKES MUJf.t<ES NINOS TOTAL 

Jauja 180 180 360 
Bellavista 100 25 90 215 
Atemajac 120 30 45 195 
La Escoba 120 80 200 
tl Salto 150 30 180 
La Victoria 20 15 35 
La Productora 25 20 45 
La Experiencia 12 6 18 
Santiago 30. 20 50 
H Rio 25 30 20 75 
Lu Armonio 30 20 18 68 
Lo Atrevida 80 25 105 
E.l Tunal 25 25 
La Constancia 80 26 106 
Belem 20 12 32 
El Salto 25 12 37 
Providencia 40 18 58 
Guadalupe 45 .20 .. 65 

Constancia 15 10 10 35 
La Paz 16 12 28 
El Paraiao 80 25 105 
La Uni6n 25 - 12 37 
1:.l Labrador 50 10 60 
Dávila Hoyos 20 15 35¡ 
Libertad 10 12 22 
La Aurora 20 . 16 36 
La Hibernia 25 12 37 
La Esmeralda 20 12 32 
El Rosario 18 16 34 

U Porvenir 40 18 58 
La Fama 20 16 36 

La Leona 35 20 55 
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NOMBIU:: Dt. LA OPERARIO~ EMPLEADOS 
FABRICA HOMB~tS MUJERt:!i Niftos TOTAL 

La Industrial 
Sonorense 25 16 '41 
La Constancia 30 18 48 
La lacatecana 20 12 32 
San Ignacio 30 16 46 
TOTAL: 8,.oao 2, 111 2,535 12,726 

Fuente: Elaborado con base en el trabajo de Moisés Gonz~
lez Navarro, Las Huelgas Textiles en el Porfiriato •. Ed!-
ciones Cajica, México, 1970, p6gs. 158 a 206; citado por
Leal, Juan Felipe y Woldenberg, José. La Clase Obrer.a en
la Historia de México. Del Estado Liberal a los Inicios -
de la Dictadura Porfirista~ 3a Ed. Siglo XXI Editores. M! 
xico, 1983, p6gs. 45 a 48~ 

Estas estadísticas muestran como la incipiente
industrio mexicana se sirvió -- al igual que en el viejo
continente -- del empleo de niffos para su desarrollo. 

Don Porfirio Díaz se avocó a la tarea de cons!
guir una estabilidad política para el país y mejorar la -
economía mexicana. Lo segundo requer!a necesariamente de
más tiempo, atac6ndose entonces el primor problema, paro
la cual Diaz se rodeó de habilidosos políticos como·Prot~ 
sio Tagle, quien fue Secretario de Gobernación; Ignacio -
L. Vallarta, de Relaciones Exteriores; Justo Benitez, de
Hacienda; Ignacio Ramírez, de Justicia; Vicente Riva Pal~ 
cio, de Fomento y Pedro Ogazón,de Guerra. 

De esta suerte, el primer periodo en que Diaz -
fungió como presidente, transcurrió sin que el problema -
industrial ae viera acometido, salvo la autorización que
consiguió del Congreso para contratar la construcción de~ 
nuevas vías férreas, obtenida en 1880, un mes antes de --
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concluir su período. Manuel González, quien le sucedi6 -
como titular del poder ejecutivo, comenz6 la construcción, 
que se continuó en toda la etapa porfirista y que vert~-
br6 ~l pais, pasando de haber 460 kilómetros de vias en -
1877 a 19,000 para cuando Diaz dejó el poder definitiv.!:!,-
mente. 

La situación del obrero menor no difería de la
del obrero adulto, y en general todo trabajador obtenía -
muy pocas ventajas en el desarrollo de su labor. El mov!
miento obrero se organizaba ya, y así en 1876 se form6 el 
"Gran Circulo Obrero de México". Este es un punto inter~
sonte de analizar, pues si bien en Europa fue el trabajo
de los menores lo que constituyó el motor que ech6 a an-
dar lo maquinaria legislativa para hacer surgir el der~-
cho del trabajo, en México se avanzó a trancos más gran-
des, siendo la organización obrera la que motiv6 la creg,
ción de las normas laborQles. Podemos entonces afirm~r -
que en Europa apareció primero el derecho individual del
trabajo, conduciendo después al derecho colectivo, míen-
tras que en México este último atrajo la atención mejor -
que el primero. 

En cuando a las empresas textiles, los salarios 
de los trabajadores eran referidos al grado de calificg-
ción y'especializaci6n en el trabajo, y por supuesto a la 
edad. Habían dentro de este oficio, salarios de 12 centg,
vos y medio diarios (los que muy probablemente correspon
dían a niHos y mujeres) hasta otros un poco superiores a
l peso. ~atoa salarios aún sufrían los descuentos típicos 
del porfiriato, como las multas, los aplicados a las cuen 
tas de las tiendas de raya, etc. 

En la agricultura, y dentro de las grandes hg-
ciendas de la época, los niffos al igual que los adultos,
formaban parte de los varios sistemas de trabajo, a aaber1 
el peonaje, la aparcería, el enganche forzoso y el deat,g-
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jo, donde obtenian aún m~y bajos ingresos, complementados 
en algunas ocasione& con una ración alimenticia. y otras -
pequeffas prestaciones, 

Las jornadas de trabajo eran las mismas para -
adultos y pequeños, siendo la menor de doce y media horas. 
diarias, llegándose sin embargo, a jornadas de hasta di~
ciaéis horas en ciertos casos. Loa trabajadores solamente 
tenian dos intervalos de tres cuartos de hora dentro de -
la jornada, para poder tomar loa primeros alimentos, Si -
bien no se trabajaba el domingo, este no .se pagaba, como
tampoco loa dios festivos, Lo.a sábados se laboraba hasta-

. loa cinco y media o seis de la tarde, 
A partir de su segundo periodo, y habiéndose e~ 

tabilizado el país en materia política, Oiaz atac6 el pr~ 
blema de la industrializaci6n. En este respecto, Don Po~
firio expres6 en una fórmula el concepto de gobernante -
que a partir de entonces determinó su actividad, conteni
do en la frase que rezaba1 "poca política y mucha admini~ 
traci6n", que con el tiempo se transform6 en "cero polit! 
ca, cien administración" (14). 

Matias Romero se encargó en un principio de las 
finanzas en este nuevo momento del gobierno d.e Diaz 1 en,-
frent6ndoae a un grave problema de preaupueato, el que se 
presentaba deficit~rio. Vicente Riva Palacio, Secretario
de Fomento, tuvo a su vez que encarar una ardua situ~---
ci6n, debida a la lánguida economio que requería mejores
bases para su desarrollo. 

fueron estas circunstancias las que motivaron -
el que el presidente diera grandes facilidades al capital 
extranjero, que si bien ya sa había invertido en México -

14¡.- Véase Codo Villegas, Daniel y otros. Historia Min!
ma de MéxicoL El Colegio de México, la ~d., Séptima Keim
presi6n. M6xico, 1974, p6gs, 128 y 129. 
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con anterioridad, en esta época tuvo sus mejores estím~-
los. La minería se otorgó principalmente a los capitales
norteamericanos, sobre todo en el norte, al igual que la
ganadería, y por esto es que John Kenneth Turner (México
B6rbaro. B. Costa-Amic, Editor. México, 1974, p6g. 116) ~ 
escribei "Díaz estimula el capital extranjero, porque e~
te significa el apoyo de los gobiernos extranjeros. (15). 
~l capital norteamericano recibe mejor trato de Díaz que
de! propio gobierno de Washington, lo cual está muy bien
desde el punto de vista de los inversionistas americanos, 
pero no así desde el punto de vista del pueblo de México". 

A m6s de los norteamericanos, los ingleses, h~

landeses 1 canadienses, españoles y otros, invirtieron --
grandes sumas en diversas empresas que se establecieron -
en toda la República, las cuales utilizaron niños en núm.!. 
ro muy elevado. ~sto propició que en México, al igual que 
en E~ropa, se proletarizara a las clases artesanales (16). 

~sta fue la situación imperante dentro del rég,! 
men del general Díaz, y nada se hizo en el 6mbito legisl,g_ 
tivo para proteger a los menores trabajadores, sino hasta 

15.- Este autor también se refiere al otro problema del -
que hablamos y al cual se enfrentó Díaz: la estabilidad -
política. ~s cierto que de esta forma el presidente, a la 
vez que impulsaba el desarrollo industrial, se ganaba el
apoyo do los norteamericanos. 
16.- ~n este sentido se manifiesta Luis Chávez Orozco. -
Prehistoria del ~ocialismo en México, citado por Mancis!
dor, José. Síntesis Histórica del Movimiento Social de M! 
xico~ Centro de Estudios Históricas del Movimiento Obrero 
Méxicano. México, 1976, pág~ 20. Prácticamente, se ha ido 
extinguiendo esto tipo de. trabajo por la imposibilidad -
que representaría el competir con las grandes industrias, 

revirtiéndose en el desplazo del hombre por la máquina. 
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el siglo XX. Los hermanos Flores Mag6n, a través del Pr~
grama del Partido Liberal Mexicano, publicado el loA de -
julio de 1906 on los Estados Unidos, se refirieron al trg 
bajo en los siguientes t6rminos.(M6xico en Testimonios. -
Departamento Editorial. Secretaria de la Presidencia, M!
xico, 1976, p6g¡ 262)a "El capitalista soberano impone, -
sin apelación, las condiciones del trabajo, que siempre -
son desastrozas para el obrero, y este tiene que acepta!,
las por dos razones: porque la miseria lo hace trabajar a 
cualquier precio (17) o porquer si se rebela contra el -
abuso del rico, las bayonetas de la dictadura se encargan 
de someterlo (18)". En cuantb al trabajo de los menores -
en especial, los flores Mag6n establecieron en el punto -
24 de su programa lo siguiente (idem, p6g. 275): "Proh!-
bir, en lo absoluto, el empl.eo de nitlos menores de cato!,
ce aflos" 1 entre las reformas· constitucionales que prop~-
nian. 

En cierto laudo dictado por Don Porfirio Diaz -
para resolver los problemas laborales de los trabajadores 
textiles de Puebla y Tlaxcala, de 4 de enero de 1907, diA 
puso (art. 7) que no se admitieran ni~os menores de 7 --
afloa para trabajar en las fóbricas, y que los mayores de
esa edad requerirían del consentimiento de sus padrea, g~ 
zando en todo caso, del tiempo necesario para poder conc~ 
rrir a la escuela hasta terminar su instrucción primaria
elemental. 
2.- La Etapa Revolucionaria 

El problema laboral de los niflos quedó en tales 
circunstancias por los siguientes siete affos, hasta que -
el 7 de octubre de 1914, Manuel Aguirro Berlanga, gobern~ 
dor del Estado de Jalisco, expidió la primera Ley del Tr~ 
bajo mexicana, cuyo articulo segundo prohibió el trabajo-

18.1- A eato ae refiere Kenneth Turner. ob•.cit4 Vllaae por
ejemplo el primer pórrafo del prefacio de su obra, póg. 5. 
17~~ He aqul la recurrencia en M6xico del mismo fen6meno
que advertimos en turopa. 
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de los niños menores de nueve años, registróndoso un ovan 
ce con respecto al laudo de Diaz. Kospecto a los niños do 
nueve a doce años do edad, so dijo que podrían ser emple~ 
dos en trabajos compatibles con su desarrollo f!sico y -
que les dejaran tiempo para acudir a la escuela~ Se garan 
tiz6 adem6s, un salario mínimo de 40 centavos para los n! 
ños mayores de doce y menores de dieciseis años. 

A esta ley, y habiéndose reformado la fracci6n
X del a1·t. 72 de la Constitución de 1857 para dar facu.!,-
tad legislativa en materia de trabajo a la federación, s! 
guió ~l Proyecto de Ley ~obre el Contrato de Trabajo, del 
licenciado Rafael lubarán Capmany, de 12 de abril de 1915. 
~n su articulo noveno, reglamentó el trabajo de los men~" 
res en el sentido de que los niños empleados debían serlo 
on labores diurnas solamente, que no requirieran gran d~
dicaci6n, que no perjudicaran el desarrollo del menor, -
que no pusieran en peligro su salud y su moralidad y que
le permitieran continuar su instrucción escolar' El arti
culo 29 redujo la jornada de los menores de dieciocho --
años a seis horas, pr6hibiendo además su trabajo extrao~

.. dinario. 
~n Yucatón, Salvador Alvarado expidió el propio 

año otra Ley del Trabajo que instauró la prohibición del
trabajo de los menores de trece años en los establecimien 
tos industriales, de los menores de quince en los teatros 
y trabajos perjudiciales a su salud y el de las mujeres -
menores de dieciocho on los mismos trabajos. 

tl Gobernador de Coahuila, Espinosa Míreles, 
promulgó en 1916 la Ley del Trabajo de ese estado, que r~ 

produjo de manera integra al proyecto Zubaránl 
La Nuevo Constitución Federal de 1917, en su •• 

art. 123 estableció lo siguiente en au texto ori9inal1 
"ll.- , . ' Quedan prohibidas las labores inaalubrea o pel! 
·groaas para las mujeru en general y paro loa jóvenes m,!• 
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norea de diez y seis años. Queda tambi6n prohibido a unas 
y otros el trabajo nocturno industrial; y en los eatabl~
cimientos comerciales no podr6n trabajar despu6s de las -
diez de la n~che. III~-Los j6venes mayores de doce años y 
menares de diez y seis, tendr6n como jornada máxima la de 
seis horas. El trabajo de las niflos menores de doce años
no podr6 ser objeto de contrato". 

Dado que lo fracci6n X del art. 73 de esta nu~
va Carta Magna no establecía la facultad para legislar en 
materia de trabajo en favor del Congreso de la Uni6n, con 
fundamento en el art" 124, ésta se entendia reservada en
favor de los estados y asi, varias entidades federativas~ 
crearon sua leyes del trabajo~ 

Siendo Gobernador del ~atado de Veracruz Don -
Cándido Aguilar, se expide el 14 do enero de 1918, la Loy 
del Trabajo de ese estado, la cual se refiri6 al trabajo
de menores, estableciendo que los varones y mujeres may,g,-

... res de doce y menores de dieciseis años sólo podrían CO,!l• 

tratar en materia de trabajo con licencia de la autoridad 
municipal; que los contratos celebrados por los mayores -
de dieciseis podrían rescindirse por su representante l~
gi timo cuando lo estimase conveniente a los intereses de
aqu~l; y la posibilidad de los menores desde los diez --
affos para laborar como aprendices de artesanos. Esta fue
la primero Ley del Trabajo reglamentaria del nuevo texto
constitucional.l 

A la ley de Verocruz, siguió el C6diga del Tr,!?_
bajo del tatado de Yucat6n, de 2 de octubre de 1918, que
estableci6 como requisito para que los menores de dieci~
cho aRos pudieran contratar en materia de trabajo, lo a~
torizoci6n de .quien ejerciera la patria potestad; asimi!
ma, determinó la edad de quince affoa como minimo para la
admisi6n al empleo. 

Despu•a de esta ley aparecieron la del Estado -
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de Nayarit, de 16 de octubre de 1918, que estableci6 como
edad minima de ingi·oso al trabajo, los 12 años; la de !>~

nora de mayo 31 de 1919, que hizo una determinación igual, 
lo mismo que la ley do ~inoloo, de junio 23 de 1920; lo -
de Pueblo, de noviembre 14 de 1921, que fijó una edad m!
nima de 16 años; la de Lacatecas, de mayo 17 de 1922, que 
fijó uno edad de 12 años; lo de Chihuahua, de 27 de junio 
de 1922, que también estableció la edad de 12 años; lo de 
Durango, de octubre 14 de 1922, que permitia el contrato
de aprendizaje de los menores de 16 (que no podían ser m~ 
norea de 12 años de acuerdo a lo dispuesto en el ort, 123 
constitucional); lo de Jalisco, de 31 de julio de 1923, -
que en •l contrato de aprendizaje no fijó edad minima, -
siendo ésta por lo tanto, de 12 años, debido a la dispos! 
ción del art• 123 constitucional; la oe Campeche, de 30 -
do noviembre de 1924, que fij6 la edad de 12 años para -
contratar en materia de trabajo; la de Tamaulipas, de 6 -
d~ junio de 1925, que hizo lo mismo que la anterior men-
cionada; la de Colima, de 10 de octubre de 1925, que est~ 
bleci6 la posibilidad de celebrar contratos de oprendizg
j e por individuos de cualquier edad, a partir d~ los 12 -
affos según la Constitución; la de Tabasco, de 7 de oct~-
bre de 1926,· que fijó como edad minima los 15 años; la de 
Aguascalientes, de marzo 6 de 1928, que la fijó en 12 --
años y la de Hidalgo, de enero 18 de 1929, que la fijó en 
la misma edad que la de Aguascalientes, 

En estas leyes, también se determinaron prohib! 
ciones para los trabajos peligrosos e insalubres por pa~
te de los menores, asi como la prohibición de jornadas -
nocturnas para 6stos• 
3:- La Ley de 1931 

~l 22 de agosto.de 1929, se aprobaron las rofo~ 
mas a la fracción X del art. 73 constitucional, para que
la legislación en materia laboral fuera de competencia f ~ 
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deral, surgiendo el 18 de agosto de 1931 la primera Ley -
federal del Trabajo. 

La Ley de 1931 estableció como edad minima de -
contrataci6n para el trabajo los 12 años, siempre que fu! 
ra con aprobación del padre o representante legitimo, la
cual no resultaba necesaria para aquellos que tuviesen 16 
años •. 1TambHn se prohibió el trabajo de estos últimos en
expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato y
en casas de asignación, asi como el ejecutar labores insg 
!ubres o peligrosas •. Tampoco se podia pactar su trabajo -
en horas extraordinarias y se fijó que .en los contratos -
de.aprendizaje de menores, también sé requeria el conse.n.
timiento del padre o del representante legitimo~ En los -
trabajos marítimo y ferrocarrileros se prohibió su contr~ 
tación como aprendices. 

Estos preceptos rigieron hasta 1962, cuando se
modi f icó la fracción II del art. 123 de la Constitución,
que solamente determinó como novedad, que los monores de-
16 años no trabajaran después de las 10 de la noche en e~ 
tablecimiento alguno, mientras que antes sólo se hablaba
do establecimientos comerciales. Igualmente se modificó -
la fracción III, que conservó la jornada de seis horas pg 
ra los menores, pero elevó su edad de admisión al empleo
ª 14 años de edad. 
4.- La Ley federal del Trabajo de 1970 

Una institución que hasta la entrada en vigor -
de esta nueva ley habia operado de manera eficaz en ol -
trabajo y preparaci6n de los meno~es fue el contrato de -
aprendizaje. La exposición de motivos de la nueva Ley f!
deral del Trabajo de 1970, se refirió a las conaideraci2-
naa que se habían hecho sobre el particular, y las raz~-
nes qua motivaron su desaparición del nuevo texto legal,

lo cual hizo en loa siguientes términoaa señaló su aupr!
•ión " ••• por considerar quo 1 tal como se enco.ntraba r.!,--
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glamentado, era una reminiscencia medieval y porque, en -
multitud de ocasiones, era un instrumento que permitía, a 
pretexto de enseñanza, dejar de pagar los salarios a los
trabajadores o pagarles salarios reducidos, en cambio se
recogió lo tendencia universal en favor de cursos de cap~ 
citación profesional ••• ". 

~in embargo el nuevo sistema de capacitoci6n y
adiestramiento, no ha operado de manero satisfoctorio·-ho~ 
ta el momento, y si se ha impedido que no s6lo los men~-
res, sino incluso los adultos, aprendan algún oficio a -
trav4s del contrato de aprendizaje, Sobre este punto i!!.-
sistiremos más adelante~ 

tn relaci6n al capitulo dedicado al Trabajo de
Menores, la Ley de 1970 introdujo su vigilancia y prote~
ci6n especiales por la Inspecci6n del Trabajo, lo que no
se incluía en la ley de 1931& Igualmente se implant6 como 
otra novedad, el requisito de un certificado médico de aa 
titud para el trabajo por parte de los menores y 1011 ex~

menes médicos peri6dicos que ordenase lo Inspección del -
Trabajo. 

tn cuanto a labores que no pueden realizar los
menores se inclu,eron los trabajos susceptibles de afe~-
tar su moralidad o buenas cotH!umbre·s ¡ los trabajos amb.!:!.-
lantes; los trabajos superiores a sus fuerzas; los que -
puedan impedir su desarrollo físico normal y los trabajos 
nocturnos industriales, a más de las prohibiciones que ya 
se encontraban en lo ley de 1931 y que Ae repitieron en -
esta nueva ley. 

La jornada de trabajo continuó siendo de seis -
horas, pero divi~ido en dos periodos de un móximo de tres 
horas cada uno, con un lapso intermedio de uno hora al 
menos. 

Se prohibió el trabajo de loa menores de 16 ---
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años en horas extraordinarias y en los dios domingo y de
descanso obligatorio. Se les instituy6 un periodo anual -
de vacaciones pagodas por 18 dios laborables por lo menos 
y se estableció que los patronea debian concederles el -
tiempo necesario para cumplir con sus programas escolares. 

1 ,· 



C A P I T U L O II 

A) SITUACION D~MOGRAFICA MUNDIAL1 LA POBLACION Dt MENOMt~ 
Uno de los puntos principales del presente est~ 

dio, estriba en las cuestiones demggróficas que analizar~ 
mos a continuación. ~egún es nuestra creencia, el nivel -
tan elevado de menores existente en el mundo, es uno de -
los princip,ales factores que les impulsan al trabajo, en
muchas ocasiones por necesidad y con la convicci6n de que 
han de ganar su susten1:'o. 
1.~ Población M6xima y Población Optima 
a) La población móxima. 

La población máxima se caracteriza por la rel~
ci6n que existe entre la cantidad de bienes producidos -
por un grupo determinado, donde siendo repar~idos los pr~ 
duetos obtenidos del trabajo común de acuerdo a las nec,!
sidades de cada uno, estos son apenas suficientes (19). -
~in embargo este móximo de población no es un punto est§.
tico, ~ino que se trata de una situación flexible, sujeta 
a numerosas variaciones que determinan o pueden llegar a
determinar un aumento (o disminución) en tal máximo pobl~ 
cional. As! por ejemplo, si en un territorio dado se ut!
lizan nuevas y mejores técnicas en la producción agrícola 
e industrial, de tal manera que éstas superen las neces!
dades del grupo, éste podrá crecer de manera satisfact.2,-
ria hasta donde las mejorías eleven el número de satisfa~ 
tores en relación a los consumidores. Otro factor que r,!
sulta importante es el que consiste en que ningún grupo -
humano vive aislado, sujetándose también el máximo de P.2.
blación a las relaciones conlotros. 

19.- Cfr~ Vialatoux, J. Le Peuplement Humain. T.II. Do~-
trines et Théories. !>ignification Humaine du Mariage. Lea 
éditions ouvrierea. Paria, 1959, pág~ 561 
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Independientemente de los factores que pudieran 
afectar el m6ximo de población o efecto de que aumentara
º disminuyera, tomemos ahora a la sobropoblaci6n~ Esta S,! 

ria un nómero tal que sobrepasando el m6ximo implicaría -
la imposibilidad de la atención de las necesidades de los 
miembros del grupo al nivel en que se considera que la P.!?. 
blación ha llegado o su punto m6ximo. Ello involucra una
cierta noción del nivel mínimo de necesidades que deben -
ser satisfechas: un nivel de vida óptimo (o al menos bu!
no). Así es como la bósqueda de un cierto nivel de vida,
sin tomar en consideración el nómero de miembros de la c~ 
lectividad, nos conduce a la.idea de una población 6ptimol 
b) La población óptima 

La población óptima debe ser considerada ahora
desde dos puntos de vista: uno est6tico y otro din6mico,
siendo el primero en el que no se toman en cuenta los fa~ 
toras de variación tanto de población, como de producción 
e intercambio; y el segundo, en el cual se analizar6 la -
importancia de estas variantesL 

Tomemos el punto de vista estático~ La relación 
existente entre el número de hombres y satisfactores, en
la ·cual éstos Gltimos son suficientes para los primeros,
es el óptimo poblacional económico desde el punto de vi,!
ta est6tico. Esta relación se encuentra er1 el preciso m,!
dio (20) entre las dos situaciones a que nos referiremos
inmediatamente4 Alfred Sauvy (Théorie G6nórale de la Pop~ 
lation.\ Vol• I. Economie et Population~ Bibliot.lque de S~ 
ciologie Contemporaine~ Presses Universitaires de Franca; 
París, 1952, págs, 56 y 59) nos proporciona el siguiente
ejemplol "Imaginemos que 50 hombres, 100 hombres, debén -

20.- Cuánta razón asiste a Árist6teles cuando afirma que
"la virtud es una posición in~ermedia". Etica Nicomaquea. 
Versión eapaffola de Antonio Gómez Robledo. 7a Ed. tdit.!?_-
r~al Porróa, S.A. México, 1977, pág. 23. 
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vivir en un territorio dado, Inglaterra par ejemplo. Lo-
mismo da si son cultural y técnicamente muy sabios, no P2 
dr6n explotar ni ferrocarriles, ni acererias, etc., y S!
r6n condenados a una existencia artesanal, aún-pastoral,
bastante dura. ~l nivel de vida ser6 bastante mediocre. Y 
a la inversa, si 200 6 500 millones de habitantes busc~-
ran refugio en el mismo territorio, seria necesario cult! 
var las tierras m6s pobres, las m6s de las veces a mano,
paru tener mejor rendimiento por superficie; el nivel de
existencia ser6 igualmente muy mediocre1•Entre los dos e! 
tremos, se deben encontrar las posiciones intermedias más 
favorables. La m6s favorable de todas se llama la 6ptima". 
n propio !>auvy (idem pág.'·· 59) hace la siguiente repr~-
sentaci6n gráfica del óptimo poblacional (estático): · 
Figura l 

Nivel de Existencia 

Mo 

a. 

o Poblaci6n 
En esta gráfica, obtenemos la curva B •. ONo ~s -

la poblaci6n óptima (estática) )f NoMo es el nivel' de exi!. 
tencia m6s elevado posible. Este nivel se refiere al m6x! 
mo bienestar individual medio como se concluy6 en la Con
ferencia de Génova de 1927 (21), pero no es del todo ce!
tero, en tanto que es una apreciación del 6ptimo poblaci~ 
nal en el que no se han tomado en cuenta las variantes, -
es decir, es una definición desde el punto de vista estg
tico, 

21.- Vialatoux, J. ob. •cit. pág .• 565. 
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Examinemos ahora el punto de vista din6mico. P~ 
dremos considerar que hay un 6~timo de poblaci6n si se 
dan ciertas condiciones econ6micas y humanas, o saber: En 
el campo econ6mico hay una demanda de trabajo suficiente
para contener la oferta; el nivel de vida medio de la p~
blaci6n es satisfactorio, pues asegura una alimentaci6n -
adecuada que no vaya en exagerado desgaste del salario; -
la explotaci6n de los recursos naturales es racional, pe~ 
mitiendo su recuperaci6n, etc. En el campo humano, el 6a
timo se consigue cuando la densidad y estructura de la p~ 
blaci6n son tales, que permiten una repartici6n de cargas 
y gastos generales que no sean demasiado pesados para la
pablaci6n adulta activa (22)~ 

Asimismo, ol 6ptimo humano roqueriria una ad.!,-
cuada repartici6n entre los distintos tipos de empleos, -
tanto manuales como intelectuales (23), 

22'- De esta suerte, en una sociedad en la que los adul-~ 
tos tuvieren que proporcionar todos los medios de vida a
un elevado número de j6venes y ancianos inactivos, las -
cargas para los primeros serían demasiado pesadas para -
ser soportadas. tata situaci6n necesariamente engendraría 
la inducci6n al trabajo de los jóvenes y aún de los ancig 
nos, aunque éstos en menor proporción y s6lo como medio -
complementario. Retomaremos esta roflexi6n m6s adelante. 
23.- En México, los Flores Mag6n se referian a este pr~-
blema en su programa del Partido Liberal Mexicano, en el
sentido de propiciar la enseHanza de trabajos manuales, -
en contraposición a los intelectuáles. Decían los Flores
Mag6n que "Hay que combatir desde la escuela ese despr.!,-
cio aristocr6tico hacia el trabajo manual, que una educg
ci6n viciosa ha imbuido a nuestra juventud: hay que fo~-

m~r trabajadores, factores de producción efectiva y útil, 
mejor que ael'iorea de pluma y de bufo te" •. México en Teat!,
monioa, p6g. 258. Desgraciadamente, estas observaciones -
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Determinado por éstas y otras variables, el ó.e,
timo de población puede ser diferente en las distintas r~ 
giones y épocas históricas • 

. Abordaremos ahora las principales condiciones -
que hacen variar el óptimo, realzando lo más importante -
do cada una de ellus (24). 

Condiciones Geográficas.- ellas se refieren al
clima, la ubicación, existencia de ríos, monta~as, valles, 
etc. En cuanto a ellas, el óptimo de .población podrá ser
más elevado en las planicies ricas, a la vez agrícolas e
industriales en un clima templado. 

Condiciones Históricas y Sociales,- que son r~
lativas a la época en que se haya poblado un territorio -
determinado y del valor de tal territorio~ El óptimo v~-
riará si los habitantes han llegado cuando disponían ya ~ 
de técnicas agrícolas e industriales más avanzadas, o si
lo población hereda ciertas formas tradicionales. En el -
primor caso, el número de pobladores podrá ser superior -
al segundo. 

Condiciones de Estructura Política.- el óptimo
puede también variar en razón de si se trata de Estados -
totalitarios o democracias. En los primeros las cargas de 
la defensa nacional son muy elevadas, los cambios regl_g,-
mentados, lo mismo que la emigración e inmigración. La -
densidad 6ptima es, en cierto sentido impuesta (25). Tam
bién es variable el óptimo en razón del tama~o del ~stado. 

siguen siendo vigentes, y aún en la actualidad se busca -
un titulo universitario como si se tratara de un titulo 
nobiliario. 
24.- Cfr. Veyret-Verner, Germaine. Population, Movements, 
Structures, Répartition. Árthaud~ Paris, 1959, págs. 164- · 
a 167. 
25.- Henri· Arvon. (La Filosofía del Trabajo. Versión fsp_g,-
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Condiciones de Estructura Social.- en donde --
coexisten doa cla&ea sociales, una rica y otra pobre, la
población óptima puede establecerse en densidades bastan
te elevadas. Por el contrario, ahi donde predomina una -
clase media, el óptimo res.u! ta de esa mayoria. Sin emba!,
go, 'ata sólo se obtiene en paises técnicamente desarr2-
lladoa. 

Condiciones Técnicas.- si el progreso técnico -
propicia el aumento de la·producción, áin cambiar la nat~ 

ffola de Salustiano Masó. Taurus Ediciones, ~.A. Madrid, -
1965, p6ga. 71 y 72) manifiesta en relación con este pr.2,
blema: "¿Debe a usti tu ir la voluntad del E:a ta do a la. arb!.
trariedad de la sociedad, el dirigismo político al líber~ 
lismo económico? ~olución tentadora, pue~ parece realizar 
inmediatamente el triunfo de la justicia so~ial, reforz,!!
da ahora por la garantía tutela.r del t:stado. Pero tran!_-
formar el poder económico en poder político es reemplazar 
un poder limitado por un poder total. Ahora biena eata ea 
la esencia de todo totalitarismo, el querer abarcar la v!, 
~a humana enter~. Una burocracia todo poderosa trata de -
suprimir las tensiones sociales por la"fuerza~ El medio -
m6s cómodo para establecer la igualdad social consiste en 
elegir por denominador común la condición social más baja. 
Es la nivelación por abajo, tanto desde el punto de vista 
económico y social, como desde el punto de vista intele~
tual y moral. La opresión económica, que era provisional
y parcial, cede su puesto a una opresión política que es
definitiva y totali La justicia social parece establecida. 
Pero ¿De qué le sirve al hombre conseguir la igualdad S.2,

cial si pierde su libertad personal?". C,;reemos muy atin-
gente la opinión de Arvon, puesto que sus observaciones -
reflejan en mucho a la realidad que se vive en los paises 
que han adoptado este tipo de regímenes. 
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raleza, la densidad de población se ocrecentor6 en su 6.e,
timo. ~i el cambio de técnicos se do en lo agricultura, -
los consecuencias pueden sor diversos, dependiendo del t! 
pe de cultivos que se realicen, Igual acontece en el t!-
rreno industrial, sujet6ndose el óptimo o si so trota de
industrias pesadas básicamente o diferenciados. En este -
último caso, el óptimo puede elevarse m6a fácilmente. 

Condiciones Econ6micas.- se encuentran limit~-
das por las condiciones t6cnicos y operan de la siguiente
manera 1 si los progresos t6cnicos disminuyen lo necesidad
de mono de obra, bojará el 6ptimo y necesariamente hobr6 -
desempleo. En el sector agrícola, aquellas mejorías dismi
nuyen en general la densidad demográfico en cuanto o su -
grado superlativo, mientras que en los sectore·s industriS!
les, los avances t6cnicos pueden provocar que esta cifra -
boje moment6neamente, aunque en poco tiempo se permitir6 -

·la creación de nuevos industrias, redundando en su aumento. 
En los sectores mixtos, el aumento es más probable, debido 
a la diversificaci6n. 

~ondiciones de Comunicaci6n.- en lo actualidad, 
é-atas- propi1:ian·· un illejor y· m~s fácil intercambio, .te.niá.!l
dose por ello, la tendencia al aumento del óptimo. Sin -
embargo, si se trota de regiones que han vivido en una -
economía cerrada, la concurrencia puede motivar uno dism! 
nuci6n del óptimo. 

Tomando en consideración estos elementos, podr!. 
mos ahora form~lar una def inici6n del óptimo de población 
desde el punto de vista dinámico como sigues el óptimo de 
población es un máximo bienestar individual medio, donde- . 
su producto máximo se multiplico de igual manero que la -
población. Con esta definición pretendemos, como Landry -
(26) que tanto el progreso en la producción como el aumen. 

26.- Vialatoux, J, ob. cit. pág. 566. Este autor realiza

un buen ·estudio de 101 teorías de Adolph• Landry. 
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to poblacional sean geométricos. 
c) Hacia-la población 6ptima 

La bGsqueda de una población óptima desde un -
pun·to de vista estático, puede reducirse a una de dos s,!_
tuaciones: en primer término, disminuir o detener el cr!
cimiento demográfico, si el punto que se considera óptimo 
en cuanto al nivel de existencia relacionado con la pobl~ 
ción, ha sido sobrepasado. En segundo lugar, si en esta -
relación la población es demasiado reducida para poder -
elevar su nivel de.vida con lot elementos productivos con 
que se cuenta, el nivel óptimo de población no se ha a!-
canzado, y por ende, se debe inducir su aumento • 

. De estos hipótesis, lo segundo no presenta gran 
problema, pues el propiciar la elevación de tasa de nat~

lidad no es tan dificil como lo es el disminuirla. Ce!!,--
traremos pues nuestra atención en la primer~ situación. -
La política contractiva de la población puede encaminarse 
ya sea a disminuir la cifra absoluta de la población ---
(que es un problema de muy difícil solución, pues implica 
que la t~sa de natalidad sea negativa) o bien a reducir -
su incremento. 

Existiendo cuatro elementos que determinan el -
aumento demográfico como son la tasa de mortalidad, las -
inmigraciones, las emigraciones y la tasa de natalidad, -
los estados no pueden servirse de una manera realmente -
efectiva mas que del Gltimo. No se puede propiciar la mo! 
talidad con esta finalidad, y desalentar la inmigración -
mientras que se fomenta la emigración resulta una ardua
labor. 

De este modo, la maneru menos dificultosa de -
conseguir un menor aumento de la población está en la ut,! 
lización de campafias de planificación familiar o bien en
la regulación de la fecundidad (27). En muchos países e!
ta segunda solución no es operante, ya sea por cuestiones 
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legales como en el caso de México, o por cuestiones cu!-
turales o de tradici6n, Debido a ello, la primera sol~--
ción resulta con una posibilidad mas extendido aún cuando 
no necesariamente eficaz •. 

De todo lo anterior se desprende qua en cuanto
ª la consecución de la población óptimo desde un punto de 
vista est6tico, la soluci6n m6s viable se encuentra en la 
disminución de la tasa de natalidad a través.de la plani
ficación familiar, aun cuando, como hemos dicho, no resu.!, 
te del todo efi~iente. 

Pero sabemos que existen otros elementos de~e~
minantes de la población óptima, los cuales son cambian-
tes de manera esencial, y que hemos agrupado en el punta
do vista din6mico. De ellos, los únicos que ~e pueden cafil 

27.- En México, esta último actitud resulto imposible, -
puesto que el segundo p6rrafo del articulo 42 Constituci~ 

nal do facultad a los habitantes del territorio nacionol
paro que determine libremente sobre el número de hijos -
que han de tener, ~ste p6rrafo dice a la letra: "Toda pe~ 
&ano tiene du-echo ..a ..decidir de manera libre, responsable 
e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos". 
Sin embargo, es importante hacer una observación al re!-
pecto. Dice ~rich Fromm (Psicoan6lisis de la Sociedad Con. 
tempor6nea. Trad. de Florentino M. Torner. Biblioteca de
Psicologla y Psicoan6lisis. Fondo de Cultura Econ6mica •. -
México, 1956, p6g. 263) que: "El hombre solo es libre si
puede elegir. Puede elegir únicamente si sabe lo suficien. 
te para comparar". He aquí el porqué siguen siendo indi,!.
pensables las campañas de planificación familiar, aun --
existiendo libertad de decisión ~n los términos en los -
que se pronuncia el articulo de que tratamos. Igualmente, 
este precepto da o entender lo salvedad observada por --
Erich Fromm. 
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biar sin necesidad de que exista una emigraci6n, son: --
las condiciones técnicas; las condiciones geogr6ficas; -
las condiciones econ6micas y las condiciones de comunicg
ci6n. Como efecto del cambio de dichas condiciones, puede 
a su vez ser modificado el aspecto relativo a las cond!-
ciones sociales, sin perder de vista que entre todas 
ellas hay una necesaria interdependencia. 

Las condiciones técnicas son tal vez las prim~
génias. Ellas pueden implicar la posibilidad de alter.!:!_--
ci6n de la geografía del lugar en sentido benéfico, la a! 
teraci6n de las condiciones ~con6micos que en cierto plg
zo generan una elevaci6n del 6ptimo y la mejoría de los -
medios de comunicaci6n. 

De esta suerte, ei paso principal para conseguir 
el 6ptimo de poblcci6n desde el punto de vista din6mico,
se encuentra en la mejoría y elevaci6n de las condiciones 
técnicas. Existen para ello tres medios que son especies
del mismo género: el aprendizaje, el adiestramiento y la
capacitaci6n. Estos tres medios pertenecen al género ed~
caci6n. Es importante aclarar dos puntos con respecto a -
ésto: las tres especies anotadas no agotan al género, ni
se excluyen entre sí, sino que son concurrentes a un mi,!
mo fin y subsecuentes unas de otras en el orden citado. -

En términos jurídicos laborales entendemos lo -
siguiente por estos tres conceptos: 
Aprendizaje.- El aprendizaje se lleva a cabo por virtud -
de un contrato. Esto contrato de aprendizaje entre un pg
tr6n y un aprendiz, obliga al primero a proporcionar al -
segundo una instrucci6n profesional sobre cierto arte u -
oficio, a cambio de su energía Y. trabajo y mediante cie~
ta remuneraci6n. 
Adiestramiento.- Es una obligaci6n nacida del contrato 6-
rélaci6n de trabajo, a cargo del patr6n para proporcionar 
al trabajador loa elementos necesarios para perfeccionar
au deaempeRo en las actividades que habitualmente le aon 
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encomendadas (28). 

Capacitación.- Al igual quo el adiestramiento, es una --
obligación nacida del contrato 6 relación de trabajo, a -
cargo del potr6n para proporcionar al trabajador los el~
mentos necesarios poro prepararse a efecto de poder des~
rrollar una actividad de nivel m6s alto de la que const!
tuye su trabajo habitual. 

Finalmente, daremos nuestro concepto integral -
de los elementos necesarios para la consecución de una p~ 
blación óptima desde el punto de vista din6mico. Para al
canzar lo poblaciún óptima desde este punto de vista se -
requiere: a) disminución de la tasa de natalidad y b) mej~ 
ria y elevación de las condiciones técnicas de un territ~ 
rio dado, Hemos de anotar que la disminuci6n de la tasa -
de natalidad se puede realizar principalmente a través de 
compañas de plani ficaci6n familiar y que la mejoria y el~ 

vaci6n de las condiciones técnicas se logran a través del 
aprendizaje, el adiestramiento y la capacitación, Todo -
ello incide en la educación, básicamente la educaci6n -~
obrera. 
2.- Situación Demogr6fica Mundial 

Ahora nos dedicaremos a estudiar que es lo que
est6 aconteciendo en el mundo en relación con la poblg,--
ción. Las estadísticas mas recientes disponibles son las-
siguientes: 

Cuadro 3 POBLACION EN MILLONES 
Macro Regiones Uno ~ otro Sexo 

Todas las edades - 15 15 - 64 65 6 + 
Total del mundo 4432 1553 2620 259 

AFRICA 470 211 245: 14 

AME RICA 612 202 368 42 
Norteam6rica 248 57 165 26 

Latinoamérica 364 145 203 16 

ASIA 2579 961 1505 112 
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POBLACION EN MILLONES 
Uno y otro Sexo 

Todas las edades - 15 
484 108 

22.8 6.7 
265 65 

15 - 64 65 6 + 
313 63 

14.3 1.8 
174 27 

Fuente1 United Nations. Departament of International Ec~
nomic and Social Affairs. Statistical Off ice. Demogrophic 
Yeorbook 1981. Thirty Third Issue. New York, 1983. 

¿Qu6 es lo que podemos deducir de estas cifras? 
Si consideramos que al hablar de un pais donde el porcen
taje do menores de 2o años es superior al 35% estamos tr~ 
tanda de un pais joven (29), nos encontramos ante el cl~
ro hecho de que vivimos en un mundo joven (30); y no s6lo 
un mundo que es, sino que cada vez se vuolv,e m6s joven. -
La juventud constituye la m6s elevada proporción en el r~ 
pido crecimiento demogr6f ieo. 

Ahora bien, si consideramos que las personas 
entre 25 y 54 afíos de edad son las que est6n menos expue.!. 
tas al desempleo (especialmente si est6n bien preparadas), 
quienes odem6s es probable que tengan una familia a la -
cual sustentar, ·nos encontramos con lo siguiente: si para 
el afio de 1975 la población total del mundo entre 25 y 54 
afíos de edad era de 1,331,815,000 (31) y de este nómero -
la poblaci6n económicamente activa era de 980,942,000, es 
decir un 24.74% del total de la población muncial, ten.!--
. 
28.- Esta definici6n y su distinci6n de la de cnpacit~---
ci6n se pueden encontrar ffn De Buen Lozano, Néstor. Der.!_
cho del Trabajo T.II 2a. Ed. Ed. Porróa, S.A. México, ---
19771 p6g. 295. 
29.- Veyret-Verner, Germaine. ob,cit\ p6g. 62 
30.- De la población total del mundo un 35% tiene menos -
de 15 affos de edad~ 
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mos que si s6lo este número laborara, 1/4 de lo poblaci6n 
debería trabajar para mantener a otras 3/4 partes adem6s
de si mismos. Ello resultaría imposible. Es por eso que -
se ha requerido del trabajo de los j6venes principalmente 
y de los ancianos en menor escala (32). Asi, en el mismo-

31.- Ver infra cuadro p6g47. No disponemos de datos m6s
actuales en este respecto en el Oemographic Yearbook 1981 
de las Naciones Unidas •• 
32.- Pierre Idiart (La Cantidad Humana. Trad. de Fernando 
Gutiérrez. Nueva Colecci6n Labor. 2a. Ed~ Barcelona, 1969, 
págs. 131 y 132) comenta: " •• ~ mientras una sociedad e!.
tá reducida apr6ximadamente a las fuerzas de sus indiv!-
duos vivos, la compensaci6n de las indigencias individus
les s6lo puede establecerse en el tiempo. Se necesitan -
bastantes adultos fuertes para alimentar a la vez a los -
ancianos que declinan y a los niños que nacen. Para que -
los accidentes individuales estén compensados se necesita 
un número social suficiente. Pero más allá de este número, 
a nadie le interesa aumentar el volumen del grupo, pues -
la solidaridad se afloja sin que los. problemas disminuyan. 
Toda la organizaci6n social se basa en la doble necesidad 
de un número suficiente y de una intima cohesi6n, lo más
cercana posible a la cohesi6n f isiol6gica espontánea~ Y -
porque el número no es sino una promesa de equilibrio y -

el equilibrio se puede obtener por medio de relaciones -
con otros grupos, pero no la cohesi6n, se sacrifica más -
el número a la cohesi6n que a la inversa. En el limite de 
la cantidad humana viable, el grupo arcaico se encuentra
también en el limite de la historia& perdura más que Cafil
bia~. Más adelante (pága.150 y 151)agregai " ··' la situg 
ción de un grupo en que el aumento de la duraci6n media -
de la existencia hace coexistir activamente varias geners 
cionea. Si el aprendizaje de los más j6venes está basta!!,~· 
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aflo, el número de peraonaa de O a 24 aflos de edad era de-
2, 168,450,000 y de estas 476,758,000, es decir el 12.01%
del total do la poblaci6n mundial eran económicamente a~
tivas. Por su parte, la poblaci6n de 55 afloa de edad en -
adelante era de 467,790,000 y de esta 187,876,000 era ec~ 
nómicamente activa, siendo.un 4.73~ de la población mu~-
dial. Sin embargo, debemos recordar que estas cifras son
meras aproximaciones, al menos en cuanto atafla al trabajo 
de los jóvenes, ya que trat6ndose de menores de edad, los 
datos que se ofrecen, no incluyen la labor do este tipo -
llevada a cabo de manera clandestina. 

Esta situación no ha cambiado para la fecha, 11i 
existen expectativas de cambio,al menos a corto plazo. 
3.- Población Económicamente Activa 

La tendencia actual para la determinación de si 
una persona es económicamente activa o est6 fuera de la -
fuerza de trabajo es acortar a una semana inmediata ant~
rior a los censos, el periodo en que se considera que es
econ6micamente activa. Sin embargo, muchos paises ibero~
mericanos hon incluido en la población económicamente a~
t iva a ~os desocupados que buscan trabajo por primera vez 
en los censos de alrededor de 1960 y siguientes. 
a) Los Menores Trabajadores.- Su Número 

Podemos determinar que uno de los efectos del -

te organizado en él para que, de$de finales de la pube~-
tad sea posible una integración social casi completa, si
el nivel general de la salud es bastante elevado y si las 
tareas principales son lo suficiente ligeras como para -
que la jubilación de los ancianos pueda diferirse durante 
.mucho tiempo, la vida del grupo ya no está hecha de inc~
aantes altos cuyos beneficios no consiguen totalizar ni~
guna clase de eda~, sino de la competici6n de dos, tres,
cuatro generaciones activas, que deben repartirse las t~
reas y las reaponaabilidadesu. 
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crecimiento demogr6fico acelerado que sufre el mundo, es
el inducir al 'rabajo de los niffos y odolescentes. Debido 
a la alta tasa de natalidad, la mano de obra aumenta con
mayor rapidez en los grupos de edad m6s bajos, cada hijo
representa una nueva carga y por ende los hijos mayores -
son puestos a trabajar. El menor se enfrenta al trabajo -
por móviles diversos que son de dos clases: los argume~-
tos de terceros, principalmente los padres, o por convi~
ción ·propia. Estos dos móviles coinciden on la causa pr!
mordial aun cuando desgraciadamente no 6nica, del trabajo 
de los menores: la pobreza. 

En cuanto a los motivos poi· los cuales los men,2_ 
res so dedican a una cierta actividad y no a otra, enco~
tramos los siguientes (33): 

era la ónica disponible en el momento en que se le n!,
cesi taba (elección apresurada que puede condicionar n!. 
gativamente todo el futuro)¡ 
uno o varios miembros de la familia ejercían ya el mi~ 
mo oficio; y 
ese tipo de trabajo no exigía calificaciones especi~-
les (lo cual ser6 seguramente un motivo de estancamie~ 
to a nivel profesional muy bajo}. 

En los tres casos, el problema est6 relacionado 
con lo que ya hemos abordado: la educación~ En la primera 
situación ni hay preparación ni es determinante si la hay 
a6n cuando pequeffa. En la segunda, se realiza la activ!-
dad con posibilidad de aprenderla y poder llegar a pract! 
carla de 'manera libre, por lo cual es mejor que la prim!.
ra. Y la tercera es el ejemplo notorio de la falta de pr!. 
paración. 

33.- El Trabajo de loa Niffoa; publicado bajo ·la dirección 
de Eliaa Mendelievich. O.I.T. Ginebra, 1980, p6g. 10 
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La O.I.T. calculaba que para el año de 1979 --
trabajaban en el mundo entero alrededor de 52 millones de 
niños menores de 15 años, pero tal cifra puede a6n ser in 
correcta e inferior o la realidadt dado quo como ya hemos 
dicho, se trata en la mayoría do los casos de trabajo --
clandestino, 4ste es ocultado y no se poseen datos del t2 
do confiables. No obstante, se conoce que pocos niños m!
nores de 14 años figuran como desempleados on las estad!~ 
ticas tradicionales sobro la fuerza de trabajo, lo que h~ 

ce que las tasas de participación registrada para digamos 
los 10 a 14 años, son muy poco fiables (34). 

El cuadro siguient~ incluye la población total
del mundo y la población económicamente activa por sexo y 
grupo de edad (a mediados de 1975) en millares, 
Cuad.ro 4 
MUNDO TOTAL 
POR GRUPO POBLACION TOTAL POBLACION ACTIVA 
DE EDAD NUMERO POR ~ 
- 15 1 428 185 54 717 3.8 
15-19 392 282 181 972 46.4 

·20-24 347 983 240 069 69.0 
25-44 981 415 725 859 74.iO. 
45-54 350 400 255 083 7Z.8 
55-64 240 764 134 899 5640 
66 + 227 026 52 977 23.3 

TOTAL 3 968 054 1 645 575 41.5 

Fuontet O.I.T.: Anuario de Estadísticas del Trabajo 1978-
(Ginebra, 1978), p6gs. 16-47; citado en El Trabajo de los 
Niños; publicado bajo la dirección de El!as Mendelievich. 
O.I.T. Ginebra, 1980, p6g. 24 

34.- Jrabajo Infantil, Pobreza y Subdesarrollo; publicado 
bajo la dirección de Gerry Rodgers y Guy Standing. O.I.T. 
Ginebra, 1983, p6g. 10 
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Estos datos estadísticos son bastante contunde~ 
tes. Más arriba hemos dicho que, de no trabajar los men~
res, 1/4 del total de la población mundial se vería obl!
gada a sostener a las otras 3/4 partes a más de si mismos. 
De aquí que deduzcamos la necesaria participación en la -
vida económica, por parte de la juventud, claro está, en
grado descendente de acuerdo a su edad. Más adelante re!
teraremos estas observaciones, al hablar de la necesidad
econ6mica del trabajo de las menores. 
b) Situación y Expectativas de los Menores Trabajadores 

Los menores trabajadorus realizan todo tipo de
act ividades, desde las propias del hogar (que son trabajo 
de acuerdo a la definición que de éste hemos dado en la -
introducción), hasta tareas que se creerían indudablemen
te de adultos e impropias para niños y que sin embargo -
son realizadas por pequeños. 

A continuación haremos un esbozo de los tipos -
de actividad a que se dedican los niños (35): \ 
Tareas Domésticas~- Un tipo de trabajo camón a todas las
sociedades, reservado de manera general a los niños, es -
el trabajo en el hogar~ Los pequeños realizan de manera -
usual, labores tales como el aseo de la casa, la prepar~
ci6n de alimentos, el cuidado de otros niños, pequeñas -
compras y el llevar y traer objetos tanto dentro de la c~ 
so, como a parientes, amigos o vecinos de la familia. E~

tas actividades y algunas otras propias del seno familiar, 
se dividen habitualmente de acuerdo al sexo del niño, --
cre6ndose en algunas sociedades, cargas exageradas para -
las niñas en particular. 
Trabajo No Doméstico, No Remunerado~- Este tipo de trab~
jo ea realizado primordialmente en el circulo familiar, -

35,- Cfr~ Trabajo Infantil, Pobreza y Subdesarrollo, ----
0. I. T. Ginebra, 1983, págs, 2 a 8, 
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estando constituido por actividades del campo y comercig_
les. En el campo, los niños cuidan los sembrad!us, los -
protegen de aves y animales dañinos y eliminan la maleza. 
Tambi6n cuidan ganado y lo acarrean para el pastizaje y.~ 
realizan ordeñas y aseo de establos y corrales. Asimismo
realizan recolecci6n de frutos y en alguna medida aux!--
lian a la caza. En este tipo de actividades, los niños -
llevan una carga mayor que las niñas. En el terreno come!. 
cial,· ayudan a la producci~n de bienes eh el hogar, as! -
como a su vanta, cuidado y acarreo, encontr6ndose pr6cti
.camente una igualdad de circunstancias entre los niños de 
uno y otro sexo. 
Trabajo Forzoso u Obligatorio.- Aún cuando parezca que e!. 
te tipo de labor no debiera ya existir, la O.I.T. ha reg,_
lizado estudios en paises como la India (sin que sea el -
único en donde esto ocurre), en que aún existe una cierta 
explotaci6n de car6cter feudal, doade la familia contrae
obligaciones con un terrateniente, mismas que se cubren -
con trabaja, incluido el de los niños (36). Es frecuente, 
en estos casos, que los menores trabajen como personal d~ 
m6stico, percibiendo a cambio su alojamiento y comida. A
m6s de esta pr6ctica, existe tambi6n el trabajo como pago 
de una deuda, que atañe igualmente a adultos y niños, p~
diendo a6n transmitirse de generaci6n en generación. Sin
embargo, esta clase de pr6cticas est6n general~ente fuera 
de la ley, au~que ello no implique que no se efectúen. 
Trabajo Asalariado.- Este tipo de actividad presenta v~-
riantes y circunstancias que lo pueden determinar en m~-
chas direcciones. Dentro de esta categoría, podemos agr~
par a ciertas actividades familiares, tanto de producci6n 
de tipo artesanal, como en la prestaci6n de servicios. --

36.- Esta ea una forma similar a la existencia en M6xico
durante la 6poca del Porfirismo, conocida como el Peonaje1. 
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Puede suceder que los menores trabajen con sus padres o -
,hien para otros parientes, siendo peor su situación cu9~

to m6s alejado es el parentesco. Mientras tanto, existd a 
un lado la posibilidad del empleo con otras personas, f!
sicas o morales, encontr6ndonos con que el trabajo infan
til es muy frecuente dentro de las pequeñas empresas in-
dustriales, ya que es m6s sencillo para éstas el ignorar
¡as disposiciones legales protectoras de los menores, di,!. 
tinto de la dificultad que ésto implicaría para las empr~ 
sos mayores (37). Estos tipos de labor pueden tener aón -

ciertas características distintivas, como serian el que -
el trabajo fuera a destajo o por jornal¡ que fuera permg
nente u ocasional¡ que requiera una determinada capacitg
ción o no, etc. El sistema de contratos de aprendizaje -
que también cabe en este grupo, es en veces engañoso, d~

do que con él se encubre un trabajo camón asalariado, s~

jet6ndose a los aprendices a explotaciones inicuas, con -
desventajas muy grandes en relación a los trabajadores r! 
gulares (38). 
Actividades Económicas Marginales.- A más de los trabajos 
~notados, exist~ otra clase de labor muy generalizada --
que los niños llevan a cabo, constituida por una serie de 
actividades tales como la venta de periódicos, cuidado y
lavado de automóviles, limpieza de calzado, venta de gol~ 
sinos y otros artículos, mensajería, recolección de obj!-

37,- Esa circunstancia es relevante, dado que incide en -
el punto más débil de todo régimen legal que prevoa pr,2_-
tección para el trabajo de menores, a saber, la inspe~--
ci6n del trabajo, la cual nunca resulta del todo efectiva. 
38,- Más adelante haremos nuestra estructuración del tipo 
de contrato de aprendizaj~ que consideramos más apropiado, 
puesto que lineas atrás nos hemos manifestado en favor de 
este contrato, 
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tos recuperables en la basura, etc. (39). Este tipo de -
trabajos~ son el resultado del empobrecimiento familiar,
miamoa que representan una cuaai imposibili:dad de control, 
dado que se efectúan por cuenta propia, por comisión y -

aún a instancia de loa padres. Es también importante d!-
terminar que no en pocas ocasiones, estas ocupaciones c,g,
llejeras conducen a los niflos a la delincuencia y a.las -
niflaa a la prostitución. 

Lo anterior nos conduce a preguntarnos cuales -
son loa consecuencias del trabajo de los niffos. Acabamos
de mencionar algunas para ¡os trabajos en la calle, los -
cuales son sin duda, los m6a'daflinos para el menor y que
no implican verdaderas ventajas económicas ni para los p~ 
queflos o sus familias, ni para la econom!a nacional. 

Aparte do ello dependiendo de la clase de trab,g, 
jo de que se trate, podemos encontrar estos otros efectos 
(40)& 
a) Falta de Vida familiar ~moniosa, en tispecial cuando -

o 
el niffo realiza habajos en la ~alle, debida a la fa!-
ta de Atención por parte de los padres y a la poca o -
ninguna comunicación con sus hijos; 

39.- En la Ciudad de México, al igual que en otras gra~-
des urbes del pa!s y del extranjero, encontramos multitud 
de niflos vendedores ambulantes, estibadores, canasteros,-
11cerillos" - auxiliares de paqueteria en tiendas comer-
ciales -·', boleros, billeteros, lavacoches, cuidacoch;s, 
voceadores - vendedores de periódicos - , limpiaparabr! 
saa, etc. Véase Sol6rzano, Alfonso. Estudio de Mil Casos
de Niflos dedicados al Comercio Ambulante y los.Servicias
en la Ciudad de México. INET, STPS. México, 1979. 
40.- El Trabajo de los Niflos. O.I.T., Ginebra, 1979, p6g. 
6 y Mendelievich, El!as. El Trabajo de los Niflos. Revista 
Internacional del Trabajo. Vol. 98, núm. 4, octubre-d!.--
ciembre de 1979, p6g. 9 
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b) Falta de tiempo libre suficiente para que el niño se -
dedique a las actividades propias de su edad, tales c2 
mo el juego o el deporte; 

c) Riesgos de la salud, derivados de la menor resistencia 
y fuerza muscular de un niño con respecto a un adulto, 
derivando en excesivo cansancio; 

d) Corno consecuencia de tales circunstancias, la propon.-
si6n a los accidentes de trabajo; e 

e) Imposibilidad de asistir a la escuela o necesidad de -
abandonarla por no tener el niño el tiempo suficiente
para cumplir con esa actividad adem6s del trabajo. 

Es así, que como corolario de tales situaciones, 
los menores trabajadores se enfrentan a un porvenir impr~ 
ciso y difícil y sus expectativas, vistasa través de este 
cristal, no parecen muy alentadoras. 

Veremos ahora qué ucontece en algunos países en 
especifico con relación a estos problemas, y qué soluci.2_
nes se han dado a los mi$mos. 

B) EL TRABAJO DE LOS MENORES EN LOS PAISES DESARROLLADOS 
Los menores que laboran en los paises desarr2-

llados, son en menor número que en aquellos paises en --
vías de desarrollo. Ello resulta de muchas caracterist!-
cas derivados de la propia condición del país que se tr,g,
te, como son las necesidades econ6micas, el grado que se
ha alcanzado en la industrialización y en general en la -
modernización de la sociedad, el indice de.crecimiento d~ 
mogr6fico, las migraciones, etc. (41). 

En los paises desarrollados, una gran cantidad
de menores trabajan en la agricultura y las empresas fam,! 
liares. La ventaja de éstos sobre los que trabajan en los 
paises en vías de desarrollo, estriba. en el hecho de que
de manera general, los empleos a que eat6n dedicados son-

41.- Estos aspectos los analizamos m6a atr6a en el Capit!!, 

lo II A) 1, b. 
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llevados a cabo bien en las vacaciones o fuera de las h~
ras de escuela, siendo en muchas ocasiones ocupaciones -
que representan poco esfuerzo, como es el caso de las ni
ñeras. por horas (baby-sitters) y otros parecidos. 
1•- Estados Unidos de América 

A pesar de los esfuerzos legislativos realizg-
dos, los Estados Unidos no son una excepción en cuanto a
la existencia del trabajo de menores. Estos trabajan aqui 
lo mismo que en cualquier otra regi6n del planeta, y en -
ocasiones bajo condiciones muy poco favorables. Con una -
población de alrededor de 250 millones de habitantes, de
los cuales m6s do 70 millones tienen una edad inferior a-
20 años, aón cuando se han realizado r6pidos avances r!_-
cientemente, encaminados a reducir el trabajo de los n!-
ños, casi la mitad do los muchachos entre 16 y 19 años -
son económicamente activos. Existen vastas categorias de
ompleo de menores, tales como la agricultura, los trabg-
jos en la calle, el trabajo doméstico, etc. mismos que e_! 
capan al control de la ley y que representan una especial 
dificultad administrativa para que se consigan resultados. 

Antes del año de 1938, no existia regulación f,!!. 
doral referida al trabajo de menores, y a pesar de los e.! 
fuerzas del Congreso para prohibirlo, la Suprema Corte d!. 
clar6 reiteradamente que tales pasos sólo podian darse 
por las autoridades locales, dado que el Congreso no t!_-
nia autoridad para actuar aón cuando se tratase de ciE--
cunstancias que aparentemente lo justificaran, de acuerdo 
a su facultad· para tratar respecto de pr6cticas dañinas -
(42). Debido a esta situación, lá legislación estatal fue 

42.- Gregory, Charles O. y Katz, Harold A. Labor and the
Law. 3rd. Ed. W.W. Norton and Co. New York-London. Prin.-
ted in th~ U.S.A., 1979, p6g. 290. As! por ejemplo, en el 
caso Hammer vs. Dagenhart (1918), la Corte declaró incon~ 
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la primera en tratar estas cuestiones hasta la aparici6n
de la Ley do Normas Equitativas de Trabajo de 1938 (Tho -
Fair Labor Standards Act 6 FLSA), la cual fue originalmerr 
te un documento ideado por Hugo L. Black, quien entonces
era Senador por Alabama, antes de que el presidente Frarr
klin D.1 Roosevelt y el diputado por Massachusetts, W!---
lliam Connery hicieran su señalamiento para la Suprema -
Corte (43). 

La Ley do 1938 (modificada en 1949) es aplica--. -
ble tan solo en determinado 6mbito laboral, por lo cual -
aquello que no est6 comprendido dentro de la misma es de
competencia local de acuerdo a la X enmienda a la Const!
tuci6n de los Estados Unidos, la cual es equivalente al -
articulo 124 de la Constitución Mexicana. Es asi que la -
Ley de 1938 protege solamente a los obreros empleados en
f6bricas que se dediquen a producir articulas para la e~
portaci6n o poro consumo en m6s de un estado (comercio in. 
terestatal), quedando fuera de ella los obreros que trab~ 
jan en empresas que s6lo producen para sus respectivos e~ 
tados, las cuales se rigen por lo legisloci6n local. 

titucional una ley del Congreso, que prohibia la transpo~ 
taci6n interestatal de bienes hechos en f6bricas que em-
pleaban niños, sobre la base de que no era una regulación 
bona fide del comercio entre los estados, sino un esfue~
zo para controlar· las condiciones del empleo y manufact~
ra dentro.de los estados. Dijo tambi6n, que los bienes h~ 
chas con trabajo de los niños no eran perniciosos en si -
mismos e indistinguibles de aquellbs'hechos por adultos.
A esta resolución se opuso en6rgicamente el Juez Holmes.
The Constitution of the United Statea. llth Ed. With Case 
Summaries. Edited by Edward Conrad Smith. Bornes and N~-
ble Books. A Division of Harper and Row, Publishers. Pri!!. 
ted in the U,S.A., 1979, p6g. 85. 
43.- Idem p6g. 620. 
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La Ley de 1938 busca ol protogor las oportunid~ 
des educacionales de los menores y pr~hibe su empleo en -
trabajos bajo condiciones dañinas a su salud y bienestar. 
Esta ley cre6 la Divisi6n de Jornales y Horas dentro del
Departamento del Trabajo, a la cual incumben este tipo de 
asuntos relativos a los menores. Asimismo so establoci!_-
ron las siguientes condiciones para el empleo de menores: 
una edad mínima de 16 años en la mayoría de los empleos y 
de 18 para ocupaciones que hayan sido declaradas partic.!:!.
larmente peligrosas por el Departamento del Trabajo; un -
sclario mínimo igual para los menores que para los adu!-
t os y una jornada m6xima de 40 horas semanales. 

Por su parte, la legisl~ci6n estatal es muy vg
riada en·cuanto a disposiciones, admitiéndose como edad -
mínima para el empleo los 14 años de edad, en las labores 
que cada una de las leyes señala, Algunas v~ces se requi!. 
re un certificado de empleo para que los menores puedan -
trabajar, el que debe ser obtenido por.el patr6n. 

En cuanto a los tratados de la O.I.T., los Est,g, 
dos Unidos solamente han ratificado el Convenio No. 56, -
el cual fija la edad mínima de admisión do los niños al -
trabajo marítimo en 15 años de edad (44), mismo que de -
acuerdo al articulo VI, 2 de la Constitución de los Estg
doa Unidos tiene el car6cter de ley suprema igual que é!
ta. 
2.- Francia 

No obstante que la República Francesa se vi6 -
gravemente dañada en su evolución demogr6fica, a cons~--
cuencia de la Segunda Guerra Mundial, actualmente se ha -
vuelto a aumentar el índice de incremento de habitantes,~ 
con iguales consecuencias que en otros países. Es así que 
Francia cuenta con unos 55 millones de habitantes, de los 

44.~ Sobre 6ste y otros tratados de la O.I.T. hablaremoa
en el Capitulo IV inciso D. 
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cuales más de 16 millones no alcanzan los 20 años de edad, 
encontrándonos con que casi un 30% de los hombres y un --
20% de las mujeres entre 15 y 19 años de edad son laboral 
mente activos. 

La Constituci6n de 1958 reitera los Derechos -
del Hombre y del Ciudadano, v~rtidos en la Declaración do 
1789 y completados por la Constituci6n de 1946. Esta ólt! 
ma se refiere al trabajo y a la protecci6n de los menores 
en su Capitulo II, de los DerP.chos Sociales y Econ6micos. 
Así, el punto 24 señala: "La Nación garantiza a la fami-
lia las condiciones necesarias para su libre desarrollo.
Ella protege igualmente a todas las madres y a todos los
niños por una legislación y las instituciones sociales -
apropiadas". Por su parte, el punto 27 nos dice: "Los ad_!! 
lescentes no deben estar sujetos a ningún trabajo que com 
prometa su desarrollo físico, intelectual o moral. Ellos
tienen derecho a la formación profesional". 

Ahora bien, con estas directrices constitucion.!:!, 
les, el Código del Trabajo establece que los niños de uno 
u otro sexo menores de 16 años no pueden ser empleados ni 

-- -odmi-tidos a-titulo alguno en los estab.l:ecimientos indu.!!_-
triales y comerciales o sus dependencias, cualquiera que
sea su naturaleza, antes de ser liberados de manera reg~
lar de la obligación escolar.(45). Sin embargo, lo que P.!! 
rece una prohibici6n tajante, es temperada por otras di!-

45,- Esta obligación es impuesta a los niños y niñas de 6 
a 16 años de edad, sin que necesariamente.deba llevarse a 
cabo en la escuela, existiendo la posibilidad de que a d!. 
cisión de los padres, el niño reciba su instrucción en su 
propia familia, ya sea por aquéllos o por la persona que
designen, debiendo informarlo al inspector de academia. 
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posiciones del propio C6digo, que hacen posible que los -
adolescentes de m6s de 14 años efectúen trabajos ligeros
durante sus vacaciones escolares, a condici6n de que se -
les asegure un reposo efectivo de al monos la mitad de -
los mismas y con le obligaci6n para los empleadores de -
dar un aviso previo al inspector del trabajo. Igualmente, 
existe una excepción respecto de los niños empleados en -
establecimientos fami~iares, bajo la autoridad del padre, 
la madre o el tutor (46). Los orfelinatos e instituciones 
de benef iciencia en las cuales so da instrucción prim~--
ria, escapan también a las primeras disposiciones menci~
nadas, pero en tales sitios, ·la ley dispone como limite -
de tiempo paro la enseñanza manual o prof&sional, el de 3 
horas por día. 

Como condiciones del trabajo de los:menores se
eatablocen: una jornada m6xima de 8 horas ~iarias y 39 s~ 
manales, 'sin que cada periodo de trabajo efectivo pueda -
exceder de 4 horas y media; la prohibición de que sean e~ 
pleados en trabajos repetitivos o ejecu~ados en un ambien 
te o a un ritmo que los haga especialmente penosos; de -
una manera general, los trabajos peligrosos o que excedan 
su fuerza, se encuentran prohibidos para los muchachos m~ 
nores de 18 años y las mujeres de cualquier edad, lo mi~
mo quo el trabajo de noche (22 a 6 horas) a los menores -
de 18 años, comprendidos loa establecimientos familiares; 
se prohibe el empleo por m6s de 6 horas diarias a loa m~
chachos de 14 a 18 años y las muchachas de 16 a 18 en los 
aparadores exteriores de almacenes o tiendas, lo cual no-

46.- Aqui no se establece ninguna edad mínima para el tr~ 
bajo, puesto que se presume que los niños serán cuidados
y protegidos dado el afecto y la preocupaci6n de loa p~-
dres por su bienestar, aunque ésto ha probado carecer de -
veracidad en algunos casos, existiendo hasta ahora padrea 
que verdaderamente explotan el trabajo de sus hijos. 
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se permite del todo después de las 20 horas y cuando la -
temperatura sea inferior a O grados centígrados y se est2 
blece una duraci6n mínima de reposo efectivo nocturno de-
12 horas consecutivas y un reposo hebdomadario de al m!-
nos 24 horas consecutivas, debiendo ser el domingo. 

La ley establece la posibilidad de que los m.!!_-
chachos de 15 años puedan suscribir un contrato de apren
dizaje, si justifican haber efectuado la escolaridad obl! 
gatoria del primer ciclo de enseñanza secundaria. El ---
aprendiz es un asalariado que recibe una formaci6n prof!
sional metódica y completa tanto dentro, como fuera de la 
empresa. El gobierno de Miterrand ha puesto especial int~ 
rés en este particular y ae ha instrumentado un programa
tendiente a asegurar una calificación profesional para -
los j6venes de 16 a 18 años. ~ste programa deber6 cond,!!_-
cir a que ningún joven entre estas edades entre al merc~
do de trabajo sin ninguna formaci6n profesional (47). 

Por lo que respecta-a los tratados de la O.I.T., 
los cuales al ser ratificados por el Parlamento adquieren 
un car6cter superior al de las leyes (articulo 55 de la -
ConstihJci6r1 de 1958) {48), francia ha ratificado lor-con. 
venias Nos. 5, 10, 15, 33, 58, 112, 123 y 124, relativos
ª la edad mínima de empleo en la industria (5), edad min!
ma en la agricultura (10), edad mínima de pañoleros y f~

goneros (15), edad mínima en trabajos no induatriales --
(33), edad mínima en trabajo marítimo (58), edad mínima -
de pescadores (112), edad mínima en trabajos subterr6neos 
(123) y ex6menes médicos de los menores ~n trabajos subt! 
rráneos (124). 

47.- Véase Camerlynck, G.H. y Lyon-Caen, Gérard. Droit du 
Travail. lleme éd. Dalloz. París, 1982, págs. 375 y 376. 
48.- En la pr6ctica la logislaci6n nacional se modifica a 
efecto de que esté en armonio con el tratado. Véase Del~
mote, lvos. Le Droit du Travail en Practique. Lea éd. d'o~ 
ganiaation. Paria, 1983, p6g. 42. 
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3,- Reino Unido de la Gran Bretaña 
La población Británica rebasa los 56 milJ.ones,

siendo econ6micamonte activos un 60% de los miamos , de-
16 años en adelante es decir unos 26 millones de personas. 

Las leyes inglesas prohiben de manera general -
el empleo de niños menores de 13 años de edad y dentro de 
las empresas industriales, el de los niños que no hayan -
alcanzado la edad m!nima para abandonar la escuela (16 -
años) (49). Existen también ciertas restricciones al tr~
bajo de los menores de 18 años, quienes no pueden limpiar 
m6quinas en funcionamiento ni trabajar con otras consid!
radas peligrosas, como guillotinas, prensas, etc,, a m,!-
nos que hayan recibido una instrucci6n suficiente sobre -
la m6quina que se trate o que estén bajo supervisi6n ad!
cuada de una persona que tenga experiencia en su manejo;
de igual forma, no pueden levantar ni trans.portar cargas
que sean demasiado pesadas y que pudieran ocasionarles l! 
aiones; su trabajo en ciertos procesos on que se utiliza
el zinc está prohibido, lo mismo que en los sitios donde
se fabrican o reparan acumuladores eléctricos y la limpi! 
za de estos locoles. 

En cuanto al horario de tr~bajo, las leyes d!-
terminan que el m6ximo de horas laborables para las pera~ 
nas j6venes (entre 16 y 18 años) en las ocupaciones indu~ 
triales, es de 48 semanales y 10 diarias (9 horas al dia
para los trabajadores con jornada semanal de 6 dias). Con 
referencia a los salarios mínimos y vacaciones, las leyes 
limitan su campo de aplicación a ciertas industrias, por
lo que de manera general, su establecimiento se halla suj!. 
to a la negociación colectiva. 

49.- Son trabajos industriales loa efectuados en minas, -
industrias manufactureras, construcción de barcos, gener,g, 
ción, transformación y transmisión de cualquier clase de
energia, trabajos de construcci6n y reparaci6n y tranapo_!: 

te de mercanciaa y paeojeroa. 
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El gobierno Brit6nico di6 a conocer en 1981 --
una nueva iniciativa sobre capacitaci6n laboral, uno de -
cuyos principales objetivos ora el mejoramiento de la en
señanza vocacional y la capacitaci6n de todas las pers~-
nas jóvenes, pues actualmente existe una elevada cifra de 
éstos, carentes de empleo, lo cual es debido en parte al
alto indice de natalidad de la década de los 60's, Se --
adoptó como medida ,paracontrarreatar este problema, al -
Programa de Oportunidades para la Juventud (Youth Opport~ 
nities Programme), con la finalidad de mejorar sus oport~ 
nidades de formación y su experiencia laboral, permitien
do a la postre, garantizar una capacitación a loa j6venes 
comprendidos entre los 16 y los 17 affos que no est6n cu~
sando estudios ni ocupando un empleo. Asimismo existe un
Plan de Capacitaci6n Juvenil (Youth Training Scheme) para 
j6venes desempleados, el cual destina un affo para capac!
tar de manera primordial a los j6venes que han abandonado 
el colegio a la edad mínima para hacerlo•(16 affos) y que
na tienen trabajo. 

Con referencia a los tratados de la O.I.T., é~

tos se celebran por la reina~ pero no adquieren cat6cter
obligatorio, aón con su ratificaci6n, sino hasta que el -
Parlamento otorgue su consentimiento y apruebe la legisl~ 
ci6n necesaria en este sentido. Los ingleses han ratific~ 
do ante la O.I.T. los Convenios Nos, 5, 7, 10, 15,y 124,
relativos a: edad minima de empleo en la indus~ria (5), -
edad minima en trabajo maritimo (7), edad m!nima en la -
agricultura (10), edad minima de paffoleros y fogoneros -
(15) y ex6menes médicos de los menores en trabajos subt~
rr6neoa (124). 

C) EL TRABAJO DE LOS MENO~ES EN LOS PAISES SOCIALISTAS 
La diferenciaci6n que hemos hecho de loa paises 

socialistas reapecto de las otras categoriaa, ae debe al-

. 1 
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particular punto de vista sustentado por 6stas en relg,--
ci6n al problema que tratamos. Aún cuando el socialismo -
practicado en China y la U.R.S.S. difie.ren en algunos ª!.
pectos, es coincidente en esencia, y 6sto involucra una -
semejante ideología del trabajo. 
1.- República Popular China 

China cuenta.con una población de m6s de 975 m! 
llones de habitantes, la cual .se calcula alcanzará los --
1000 millonea para el affo 2000; es el tercer país del mun, 
do por su superficie y el primero por el número. de sus h2, 
bitantea, lo cual le encaro a serios problemas. De esta -
cifra alrededor de 300 millones de personas son menores -
de 14 affos de edad (50). 

La Constitución de la República Popular Chino -
adoptada el 4 de diciembre de 1982 ~ se refiere al -

trabajo dfl la siguiente manera: articulo 4~. "Los ciudad!?_
nos de la República Popular China tienen derecho al trab!?_ 
jo y el deber do trabajar, El Estado crea, por todos los
medioa, condiciones de trabajo y, sobre la base del deas
rrollo de lo producción, incremento las remuneraciones -
-por el -trabajo y los servicios de bienestar.\ El trc.bajo - . 
constituye un honroso deber de todos loa ciudadanos aptos 
para hacerlo (51) ••• El Estado concede un adecuado antr!. 
namiento laboral a los ciudadanos previo a su colocación". 
El articulo 43 determina ciertos derechos de los trabaj!?_-. 
dores diciendo: "Lo.a trabajadores de la República ~opular 
China tienen.derecho al descanso, El Estado expande las~ 
facilidades para el descanso y reposo de los trabajadores 

50.- No poseemos datos m6s precisos respecto de los grupos 
de edad, pero este indice nos do una idea aproximada del
n6mero de jóvenes. 
51.- Seg6n el articulo 33 de la propio Constituci6n, es -
ciudadano de la República Popular Chino todo el que haya 
adquirido la nacionalidad de la misma • 
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y fija la jornada laboral y el régimen de vacaciones para 
los obreros y empleados". También encuentran relaci6n con
nuestro tema los siguientes articulas: articulo 19 (tercer 
p6rrafo) "fl ~stado desarrolla todo tipo de facilidades -- . 
educacionales, trabaja por liquidar el analfabetismo, im-
parte a los obreros, campesinos, funcionarios estatales y
dem6s trabajadores educaci6n politice, cultural, cientif!
ca, tecnológica y profesional y alienta la capacitación, -
mediante el estudio autodid6ctico" y articulo 27 "Todos -
los organismos estatales aplican el principio de simplif!
cación estructural, practican el sistema de responsabil!-
dad en el trabajo y el sistema de capacitación y verific~
ción y valorización de su personal, elevan incesantemente
la calidad y eficacia de su trabajo y combaten el burocr~
tismo"(52). 

No existe a la fecha traducción al EspaHol de -
las leyes del trabajo chinas, por lo cual los datos disp~
nibles no son muchos. En general sabemos que salvo en los
casos do los a~rendices y de trabajadores temporales, no -
hay firma n1 discusión de contratos de trabajo, puesto que 
el ..E.at.ad.o .. f.ija . .las reglas .nec.esari<1s. La -duraoi6n -m6xima -
de trabajo es de 8 horas diarias durante seis dias a la a~ 
mana. Los tiempos de reposo son dispuestos de acuerdo a la 
naturaleza y dificultad del trabajo. Los dias de descanso
son pocos: el primer dia del aHo nuevo, la fiesta de lo --

52.- Sobre esta manera de presentar los normas constituci~ 
nales, lo cual es también aplicable a la Constitución de -
la U.R.S.S. Kelsen (Teoría General del Derecho y del Est~
do. Textos·Universitarios U.N.A.M., México 1983, p6g. 43), 
indica: "Cualquier ensayo para presentar la significaci6n
de las norma• juridicaa como reglas que describen la co~-
ducta real de los hombrea ~ ofrecer asi la signif icaci6n -
de talos normas sin recurrir al concepto del 'deber ser',
•at6 condenado ol fracaso". 
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primavera (afto nuevo chino), el d!a del trabajo (primero 
de mayo) y las fiestas nacionales, para un total de J -dios 
por afto. Las parejas separadas por causa del trabajo y los 
j6venea alejados de sus padres, obtienen ciertos dios de -
descanso pagados para visitar a sus familias. Por otra pa~ 
te, pueaen obtenerse permisos sin goce de sueldo, En rel~
ci6n a los menores, conocemos que la edad minima do ingr!
so al empleo son los catorce aftos~ 

Los j6venes chinos se hallan en una harto dif!
cil situación laboral en cuanto a encontrar empleos se r!
fiere, Desde 1976, el problema de la gran cantidad de j6v! 
nes desempleados acometi6 a China; Esto se debi6 al alto -
número de nacimientos registrado en los aftos 60's, que a!
canz6 los. 100 millones de niftos y que para los aftos 80's -
ae encuentran ya en edad laboral. Debido a esta explosi6n
demogr6fica, con el consecuenté.;aumento de la mano de
obra, a lo que se aúna el lento desarrollo de la economia
china, la colocaci6n do tales j6venes en el empleo no era
posible. Esto condujo al gobierno chino a tomar medidas e~ 
caminadas a multiplicar los puestos de trabajo, una de las 
cuales fue el establecimiento de corporaciones de trabajo
y servicio, que contaban entre sus funciones el capacitar
a los aspirantes a trabajar. Por otra parte, las empreaas
propiedad del pueblo ae avocaron a igual tarea, capacita~
do a un mill6n de aprendices al afto~ La L.ey de Matrimonio
de 1981 encar6 el problema demogr6fico al establecer que -
se practicaríc la planificaci6n familia~. Se establoci6 -
tambi6n que el matrimonio de los hombres menores de 22 --
aftos y de las mujeres de 20 no seria permitido (aument6nd~ 
se en 2 aHos las edades de ambos, en relaci6n a lo que d~
cia la ley de 1950), y quo se estimularían el casamiento y 
la procreaci6n tardioa. El proyecto se refiri6 así mismo -
a la necesidad de crear una ley sobre planificoci6n lo an
tes posible. 
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Ahora bien, China ha ratificado los Convenios -
Nos. 7 1 15 y 59 de la O.I.T., referentes a1 edad mínima en 
trabajo marítimo (7), edad mínima de pa~oloros y fogoneros 
(15) y edad mínima en la industrio (59), Estos convenios -
son ratificados por el Comité Permanente de la Asamblea P2 
pular· Nocional (articulo 67, 14 de lo Constituci6n China). 
2.- U.R.S.S. 

Lo población soviética se compone de m6s de 260 
millones de individuos, de los cuales al rededor de 25 m!-

· 11ones son manares de 19 a~os de edad, siendo econ6micamea 
te activos m6s de 9 millones de ástos. 

Lo U.R.S.S •. es un estado donde "Todo el poder -
pertenece ••• a los trabajadores de la ciudad y del campo
••• " (articulo 32 de lo Constitución de la U.R.S.S.) y -
por lo tanto, los leyes soviéticas, comenzando por la Con~ 
tituci6n hacen una constante referencia o la situaci6n de
aquállas. Es asi, que el articulo 12 de la Ley Fundamental 
hace la demarcación socialista de los trabajadores al afi~ 
mar:.~El trabajo es en ·la URSS una obligoci6n y una causa
do honor de coda ciudadano apto paro el mismo, de acuerdo
co.n ..e.1 .. p.rinc.ipio '-el q.ue no t~abajo ·no come'. En la URSS -

se cumple el principio del socialismo: 'de cado uno, seg6n 
su capacidad; a cada uno, seg6n su trabajo' "• El articulo 
118 garantiza el derecho al trabajo y el articulo 119 se -
refiere a los derechos mínimos de los trabajadores, insta~ 

rando su derecho al descanso; una jornada laboral de 7 h,e_
ras, de 6 para protecciones cuyas condiciones de trabajo -
son dificiles y de 4 para las particularmente ardúas; vac.!:!. 
ciones anuales pagadas y sanatorios, casas de descanso y -
clubes a su disposici6n. El articulo 121 determina el der~ 
cho de loa trabajadores a la instrucci6n y a la enseffanza
fabril, Ucnica y agronómica. 

La legislación laboral ordinaria establece, en-
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cuanto al trabajo de los j6venes, una edad minima de adm,!
si6n al empleo de 16 a~os, considerando sinlembargo, la P! 
aibilidad de admisión do los menores que hayan cumplido -
loa 15 aflos, ello en casos excepcionales y do acuerdo con
el comité fabril o local del sindicato, Se prohiben las ls 
bores posada~ nocivas o peligrosas, subtorr6neas, noctu!_~

nas, en horas extraordinarias y en días de descanso, para
los menores de 18 aflos; exigiéndose a su vez un reconoc!-
miento médico previo al trabajo de éstos, y se les conc~-
den vacaciones anuales por un mes• Se les garan.tizan pls.-
zas en el trabajo y para el aprendizaje a los j6venes gr~
duadoa en escuelas de instrucción general, escuelas tecn~
profesionales y escuelas técnicas. 

En cuanto a la aplicación de estas normas, en -
la U.R.S.S. se incorpora a loa jóvenes a las actividades -
productivas en cuanto alcanzan la edad laboral (actualiz~
ci6n de los principios socialistas del trabajo enunciados
por la Constitución), y puesto que debe oxiatir una evalus 
ci6n de recursos laborales para los periodos de planific~
ci6n, la metodología adoptada en los organos de planific~-

. ci6n y .e.stadistica.s incl.uye a la población apta para el -
trabajo, en edad laboral, y a los trabajadores adolosce~-
tes menores de 16 aflos, cierta porte de loa cuales¡partic! 
pa en el trabajo productivo (53). En loa koljoaes, durante 
el tiempo de la recolecci6n de la cosecha, trabajan en las 
faenas agrícolas loa escolares de 16 afios en adelante, hi
jos de los koljoaianos y los adolescentes menores de 16 -
affos (54). La instrucción prevista en el articulo 121 con! 
titucional, es recibida por los estudiantes en las escu!-
laa polit6cnicaa (55). Esto refleja la preocupación por --

53.- Cfr. Planificaci6n de la fuerzo do Trabajo en la URSS. 
Trad. de Kam6n Rodr!guez. Edit. Progreso •.. Mosc6, 1976, --
p6g. 62 •. 
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prepararles para ser útiles o la economía nacional soviét!, 
ca. 

La U.R.S.S. ha ratificado (los articulos 14, a) 
y 49, m) establecen que el Presidium del Soviet Supremo es 
el encargado de efectuar la ratificaci6n de los tratados -
internacionales) los Convenios Nos. 10, 15, 58, 59, 60, --

90, 112, 123, 124 y 138 de la O.I.T., referentes a: edad -
minima en la agricultura (10), edad minima de pañoleros y
fogoneros (15), edad mínima en trabajo marítimo (58), edad 
m!nima en la industria (59), edad mínima en trabajos no in 
dustriales (60), trabajo nocturno de los menores en la in
dustria (90), edad minima de pescadores (112), edad mínima 
en trabajos subterr6neos (123), examen médico de los men~
res en trab~jos subterr6neos (124) y edad mínima a fijar -
por los estados ratificantes, la cual no podr6 ser inf!,--
rior a 15 años ~ salvo en los paises cuya economía y rn!,-

dios de comunicaci6n no estén suficientemente desarroll,g_--
. dos~ ni a 18 en los trabajos peligrosos.(138), 

O) EL TRABAJO DE LOS MENORES EN LAS REGIONES EN VIAS DE 
"DESARROLLO 

M6s de 1,500 millones de niños y adolescentes -
habitan las regiones en vías de desarrollo. Mucho se ha d!, 
cho respecto de los efectos dañinos que el trabajo les ac.9. 
rrea, pero no se ha considerado de manera general, la im-
portancia de su funci6n económica en el desarrollo. En los 
paises que conforman este bloque, los niffos y jóvenes r!,-
presentan una importante proporci6n de fuerza de trabajo,
determinante para el desenvolvimiento económico y que no -
puede ser hecha a un lado. Su trabajo es en estas zonas, -

54 •• Idem p6g. 66. 

55.- Idem pág. 189. 
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máa necesario a6n que en lo~ paises que han alcanzado un -
buen nivel ds desarrollo, sin que por ello dojemos de t.2,~

mar en cuenta que su situaci6n es bastante mala. Aqui, pr~ 

domina el trabajo infantil en la agricultura, los sorv!-~
cios y el trabajo industrial, en proporciones descendentes 
de la primera a la tercera clase de actividad. Ya nos h~-
mos referido a 6stas y otras ocupaciones de los niños (s~

pra p6gs. 48 a 51), por lo cual no insistiremos en sus c~
racter!sticas. Nos referiremos ahora a cada uno de estos -
territorios. 
1.~ Africa 

El territorio africano cuenta con m6s ~e 200 m! 
llonea de niños y adolescentes, de los cuales m6s de 30 m! 
llones son econ6micamente activos de manera regular, au.n,-
que otros tantos realizan operaciones diversas de manera -
eventual, debido al desempleo cr6nico en algunas poblaci.2_
nes. 

Existen en la economia africana tres grupos b~
sicos de actividades: las propias de la economía tradici.2_
nal; las relativas a la agricultura y su comercializaci6n
y aquellos ejecutadas en empresas modernas. Ellas determ!
nan un nivel de vida bajo en general pára la clase trabaj,g, 
dora. La pobreza empuja frecuentemente a los padres a obl! 
gar a los niños a trabajar desae una edad temprana~ 

La proporción de niffos y j6vene~ es más elevada 
en la agricultura que en otras ramas económicas, y por tr,g, 
dici6n, '•toa llevan a cabo ciertos tipos de trabajo pr.2,-
pioa' del campo. As!, en 6pocas de cosecha, grandes números 
de niffos se emplean en plantaciones y otras empresas agr!.
colas, puesto que la cantidad de trabajo ea bastante elev,g, 
da y existe dificultad en conseguir la mano de obra adulta 
que ea requerida. Aún cuando mucho de este trabajo ea lig.! 
ro, auelen darse abuso• en cuanto al salario y las largas-
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horas de trabajo a que se somete a los pequeños trabajad~
res, 

El empleo de menores en la industria, especial
mente la pesada y la minera, es m6s escaso, ocurriendo de
manera m6s asidua en los pequeños talleres. Las condici~-
nes de trabajo varían de acuerdo a la clase de negocio y a 
su tamaño, ya que los más grandes son inspeccionados estr~ 
chamente, mientras que los pequeños escapan al control Rl!!,

chas veces. También acontece el empleo de j6venes 11 seud~-

aprenaices11, que no reciben enseñanza alguna y si realizan 
trabajos .impropios de su edad. 

Otra área de trabajo infantil se encuentra en -
el comercio y en el servicio doméstico, lo cual no es reg!!_ 
lado de manera precisa por la legislación. 

Las leyes africanas establecen ciertas edades -
mínimas de admisión al empleo, las que en veces difieren -
de acuerdo al tipo de actividad, llevando a qua aquellas -
tareas que solicitan una edad inferior se vean saturadas,
generándose: obstóculos de gran tamaño en cuanto a la pr~-
venci6n de abusos, En otras ocasiones, si bien existe una
edad mlnima general, la cantidad de excepciones .existentes 
reestablece una desigualdad de facto. 

De manera general el trabajo nocturno está 
prohibido a los menores, existiendo pocas excepciones para 
su practica, las cuales son justificadas, En cuanto a h~--

J· 
ras de trabajo, en muchos casos soh iguales a las de los -
adultos, aunque no se permite su trabajo en horas extras.
Se les concede un descanso semanal y otros días especial-
mente aeffalados. 

Ciertos trabajos insalubres y peligroe~s aon -
excluidos para los menores, lo mismo que ciertas labores -
industriales. Asimismo, se estipula el examen médico para
ingroso al trabajo. 
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Una situaci6n que es de hacerse notar, es el 
hecho del bajo porcentaje de niños y'j6venes que acuden r~ 
gularmente a la escuela, existiendo pocos casos en loa que 
la frecuentaci6n escolar es obligatoria y hay una edad m!
nima para dejarla. 
2.- Am6rica 

Hemos de referirnos de manera especial a Ibero~ 
m6rica, dado su car6cter cuasiunrtario en cuanto a dosarr2. 
llo y situaciones legales previstas en relaci6n al probl~
ma que tratamos. 

La poblaci6n Iberoamericana se duplic6 de 1950-
a 1975, con un ritmo de crecimiento de los m6s altos del -
mundo, el cual se cree que ha de continuar de manera inteu 
aa por bastante tiempo. Los grupos de edad m6s bajos son -
también los m6s numerosos, y para 1975, m6s del 52~ del t2, 
tal ao la población de Iberoamárica tenía menos de 20 años 
de edad, trat6ndose de una regi6n muy joven. 

Los problemas de una zona tan vasta, tan joven
Y tan poco desarrollada son muchos. Iberoam6rica es la m6a 
urbanizada de las regiones en desarrollo, encontr6ndoae -
asentadas en las ciudades, dos terceras partos de la pobl2, 
ción total, proporci6n qu~ ha de elevarse para fines ae s! 
glo a las tres cuartas parTes. Los pobladores de zonas r~
rales emigran a las zonas urbanas huyendo de la pobreza y
con la esperanza do hallar mejores condiciones do vida, eu· 
contrandc que la capacidad de la economía de las metr6p2,-
lis es escasa e insuficiente para absorver los continge!!,-
tes humanos que arriban. 

En el campo, los pobladores carecen de los se!,
vicios m6s ele~entales, como agua potable, energía el6ctr! 
ca, etc. Determin6ndose una cierta marginación del sector
agropecuario, lo cual induce al abandono del campo, con el 
consecuente deterioro en la clase de vida que ahí se lleva. 
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Por otra parte, los servicios de salud no bastan a cubrir
las necesidades, y existe poca capacidad de servicios ed~
cativos. 

Los niños y jóvenes representan un conglomerado 
gravemente afectado por estas circunstancias y su partic!
paci6n en la vida económica forma un importante aspecto P.9. 
ra el desarrollo. 

Contra tales males muchas son las medidas que -
se han tomado, no obstante lo cual, los resultados obteni
dos hasta el momento no son satisfactorios, y las expect~
tivas existentes determinan que las mejorías tardarán en -
aparecer al menos en plazos medios. 

Los texto~ legales de los países Iberoameric~-
nos (56) determinan de una manera generalizada, los si---
guientes derechos en favor de los menores trabajadoresz -
edad mínima de ingreso al empleo a los 14 años, aún cuando 
en algunos casos se permite su trabajo desde los 12, en --

• contratos de aprendizaje, y con la condici6n de qu~ hayan
conclu!do la instrucci6n obligatoria; su trabajo nocturno
est6 prohibido, al igual que su desempeHo en labores subt! 
rráneas, pel.lg.t.o.sas , __ ins.alubre.s 1 que excedan .ws fuerzas- -
físicas o que perjudiquen su moralidad; las jornadas de -
trabajo varían entre 6 y 8 horas diarias, divididas en 2 -
períodos de igual duración y con un descanso de al menos 1 
hora; en algunos casos se requiere una libreta de trabajo, 

56.- V6ase El Derecho Latinoamericano del Trabajo. T. I y
II por Mariano R. Tissembaum, Roberto P6rez Paton, Evari,!_· 
to Moraea Filho, Guillermo González Charry, Francisco Wa!
ker Linares, Francisco Walkor Errazúriz, Hugo Valencia, -
Mario L6pez Larrave (I), Enrique Alvarez del Castillo L.,
Alfonso l.6pez Aparicio, Maria Cristina Salmor6n de Tamayo, 
Artu.ro Royos, Jorge F6brega P., Joa6 Montenegro Baca, H6.!2,
tor Hugo Barbagelata y Rafael J. Alfonso Guzmán (II). 
U.N.A.M. Facultad de Derecho. ler. Ed. M6xico, 1974. 
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aparte de un examen m6dico de aptitud para el trabajo, etc. 
Julio J. Mart!nez Vivot (Los Trabajadores Men~

rea y del Sexo Femenino en los Convenios y Recomendaciones 
de la OIT y en la Realidad Legislativa y Social de Latino.9. 
m6rica, dentro de El Derecho Laboral en !beroam~Tica, edi
tado bajo la direcci6n de Baltazar Cavazos Flores. Edit~-
rial Trillas, M6xico,1981, p6g. 482) destaca lo siguiente: 
11 
••• ~ entre los paises americanos Uruguay se ajust6 sucesi 

vamente a las ratificaciones que efectuó de los Convenios
OIT, estableciendo desde hace tiempo la edad de quince --
aflos para la admisión laboral.en tareas industriales, no -
industriales y trabajo marítimo, a6n cuando en las activi
dades rurales se establece co'mo Hmi te los doce aflos 11

• Cg,
be mencionar que podríamos calificar de mejores de manera
general, las condiciones del trabajo de los menores en los 
paises "europeo-americanos", como son Uruguay, Argentina y 

Chile, con respecto de los.otros paises iberoamericanos. 
Huelga decir que en estos paises, al igual que

en todo el mundo, la violación de las disposiciones leg.9.-
les ·se da cotidianamente, pero el subrepticio empleo de ni 
ffos no debe desalentar la labor que se hace en su favor, -
sino mostrarnos la necesidad de perfeccionar los medios de 
control gubernamental en este respecto, lo mismo que at.9.-
car las causas que originan el problema. 

Para combatir la raiz de estos hechos, se ha e!, 
tructurado en Iberoam6rico una relevante e.xpansión de los
siatemas educativos, de manera especial a partir de 1950,
lo que ha redundado en una sensible baja del analfabetismo 
y en un aumento del grado de escolaridad medio que es a!-
canzado. La educación media y superior se ha extendido 
grandemente y la enaeflanza primaria do forma moderada. 
3.- Asia 

El problema del trabajo de los niflos y adole!,--



- 72 -

centes se presenta m6s agudo en Asia, donde habita más de
un 60~ del total de aquellos en el mundo. M6s .de 2000 mi:_-
llones de personas viven en Asia, de las cuales alrededor
del 50~ tienen menos de 20 años de edad. En esta regi6n -
geográfica los efectos combinados del rápido crecimiento -
demográfico, el descenso de la tasa de mortalidad y la len 
titud del desarrollo econ6mico han producido lo necesidad
del trabajo de los menores, con las consecuentes reperc,!!_-
siones dañinas para los pequeños. 

El UNICEF ha desarrollado en Asia sus m6s impOE, 
tantea programas de asistencia a la infancia, con especial 
interés en los servicios que les deben ser concedidos, sin 
que lo realizado hasta ahora sea de gran importancia. Por~ 
su parte, los gobiernos asiáticos han tomado medidas para
proveor los medios de alimentación necesarios para los ni
ños -- uno de los mayores problemas a que se enfrentan .....;... 
y para mejorar y ampliar la educaci6n. En lo que a form~-
ci6n profesional se refiere, por ejemplo, la India y Paki!. 
tán han reglamentado en sus leyes al contrato de aprendizB, 
je, después del fracaso obtenido al tratar de impulsor su
desazro.llo ~xpontáneo por -los ~mplaadores. 

Las edades legales de ingreso al empleo varian
entre loa 12 y los 14 años y en general so les prohiben -
loa trabajos peligrosos e insalubres, se les fija una jo~
nada inferior a la de los adultos, etc. 

E) EL CASO DE MEXICO 
Toca ahora estudiar lo que ocurre en el 6mbito

nacional. Nuestro pais en modo alguno escapa a lo que h~-
mos visto que sucede en todo el mundo. México se ve afectB_ 
do por los miamos fen6menoa de las dem6s naciones, y de -
una manera que tal vez por la proximidad de los hechoa noa 
parece acentuada, pero que no ea peor que en la mayoria de 
loa paiaea. 
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M&xico es un país joven. Un 50% de su pobl~ci6n 
no llega a los 15 años de edad y m6s de un 25~ del total -
se encuentra entre los 6 y los 14 años. A m6s, su tasa de
crecimiento es elevada aunque se ho reducido recientemente. 
Estos circunstancias otorgan gran importancia a lo fuente
de mano de obra representada por niños y adolescentes. 

Existen varios elementos socioculturales que in 
fluyen en la actividad infantil y la reparten por sexo. En 
tre otros cosas, todavía encontramos escuelas exclusivamen 
te para niñQs o para niñas, aunque la tendencia es volver.
los mixtas. A las niñas se les enseña desde temprana edad
ª realizar los labores hogareñas, como cocinar, limpiar la 
casa, lavar, planchar, coser, etc., mienh·os que a los ni
ños, dependiendo del medio ambiente que le rodea ~ urbano 
o rural ~ se les instruye en el manejo de herramientas, -
el cultivo y el cosecho, etc. 

Otro aspecto de ello lo constituye la mayor d!,
manda de instrucci6n por parte de los niños que de las n!
ñas, ya que aquellos est6n determinados por una sociedad -
donde tradicionalmente el hombre debe aportar los eleme.!!,-
.tos oec.e.sa.rJ.os-pcra la .manut.enci6n del ho-gar, mientras que 
la mujer se dedica a su cuidado y el de los niflos. De p,2_-
cos aflos a la fecha, la idelogia cambiante ha conducido o
que las niflas adquieran uno mejor instrucci6n a efecto de• 
que en su juventud puedan cursar uno "carrera corta" con -
el objetivo de auxiliar m6s efectivamente al gasto fam!~~~ 
liar. 

Todos los eectores econ6micos ocupan el trabajo 
infantil en mayor o menor escala. De ellos, el sector agr!, 
cola es el que encabeza tal empleo~ A partir do que es cg
paz de hacerlo, el niflo (var6n por cuesti6n de sexo, de m,2. 
nera primordial) se ve obligado a auxiliar al padre en los 
trabajos del campot ordeffa, cuida animales en el pastoreo, 
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recolecta, siembro, etc., sin que por ello reciba remuner,g_ 
ci6n alguna._ Las nifias sufren menores penurias en este ª!.
pecto, sin que ello quiera decir que no se vean en la nec.!. 
sidad de ayudar a la madre en su actividad. 

En el sector industrial encontramos divisiones. 
La mediana o gran industria no utilizan menores sino por ~ 
modo excepcional, no necesitando hacerlo por la existencia 
tan elevada de mano de obra adulta, generalmente m6& apta
en este tipo de trabajos. 

La pequeña industria, los talleres y la artos~
nia ocupan niños de manera regular, de modo furtivo o bien 
sin.que se configure una relación directa entre el patr6n
Y el menor, sino que 6ste labora como ayudante del padre,
estando ausente tambi6n la remuneraci6n en este 61 timo c,g_-
so. 

El sector urbano muestra una amplia gama de tr,g_ 
bajo de menores, dentro de los servicios y del pequeño c~
mercio. De manera muy difundida, los menores trabajan en -
la via p6blica 1 en el aseo de calzado, la venta de peri6di 
cos, de chicles, de billetes de lotería, do golosinas, en
e! cuidado o lavado de automóviles, en la limpia de pars-
bri&as, como cantores o mósicos, e inclusive incurren en -
il~citos o en la mendicidad, la cual es propiciada en m.!:!.-
chas ocasiones por loa mismos padres. 

Todo lo dicho, encuentra sus causas primig6nia& 
en los problemas analizados al comienzo del presento cap!
tulo, que como hemos visto, tienen verificaci6n de manera
general a nivel mundial. 

· No analizaremos aqui los supuestos del derecho
mexicano referidos al trabajo de menores, lo que haremos -
m6s adelante (Infra edpitulo IV, E). 



C A P I T U L O III 

La actividad humana -r- el trabajo necesaris-
mente refleja alguna importancia • Para el individuo es -
trascendente todo aquello que de algún modo le afecta , y 
siendo as! que el trabajo produce tal interés , de éste -
se deriva su importancia prístina • Pero el trabajo con-
cierne en m6s de una manera a los hombres • Ya hemos de!_
tacado su valor para el desarrollo económico y con éste , 
el social • Hay sin embargo , otros factores que le dan -
significación especial 1 entre los cuales sobresale el de 
la formación del hombre • 

A) LA IMPORTANCIA FORMATIVA DEL TRABAJO 
" Infancia es Destino " es el sugerente titulo 

de una interesante obra del Dr. Santiago Kamirez { Siglo 
XXI Editores , Séptima Edición • México 1 1984 ) 1 en la 
cual nos proporciona algunos elementos de utilidad al e!_
tudio que desarrollamos • Dos conceptos son seHalados por 
nuestro autor 1 como fundamento para justificar la frase 
que intitula su lib:ro ( pág. 8 ) a 11 l¡. El troquel tempr,2_ 
no 1 infancia 1 imprime su sello a los modelos de compo~
tamiento tardio ; en otros términos 1 praxis es devenir o 
la infancia es el destino del hombre 11 y " 2. La conducta 
en forma reiterada , estereotipada se repite 11 

• 

¿ Qué nos enaeHan estas ideas ? Es nuestro par.!. 
~er que si el niffo determina al hombre , es propicio in-
culear en aquél los modelos de conducta deseables en éste; 
el trabajo uno de ellos • 

Pareceria a primera vista que la aseveración h~ 
cha envuelve un inhumano retorno a la explotación del trs 
bajo infantil 1 y ·es por ello que debemos .delimitar el al 
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canee de tales palabras • 
Antes que nada , perm!tasenos recordar el con-

cepto que hemos dado del trabajo , como " toda actividad 
humana tendiente a la satisfocci6n de uno necesidad 11 

• -

Igualmente , reproduzcamos aquí , a efecto de otorgar m~
yor claridad a lo anterior , lo que entendemos por necea! 
dad , siendo 66ta 11 un estado de afección que requiere -
ser superado " ~ 

Si nos apegamos o los conceptos vertidos 1 v6li 
damente podremos decir que todos los niRos trabajan , ya 
que en su totalidad son objeto de necesidades de móltiple 
índole , las cuales colman par se en mayor o menor grado. 

A guisa de ejemplos , observemos algunas actit~ 
des infantiles típicas (57)1 Unos niños juegan haciendo -
como si construyeran un castillo con areno ; por su parte, 
unos albañiles edifican una casa • Otros pequeños cortan 
frutas de un 6rbol , mientras un hortelano recoge los pr2 
duetos de su vergel • 

Estos ejemplos podrían multiplicarse 1 y a tr,g_
v6s de ellos so nos muestro cómo algunos niños copian las 
acciones de los adultos , mismas que son trabajo • Es as! 
que aón con el despliegue de energías que el juego sign,!.
fica , los pequeños efectóan actividades laboriosas ; e!.
to ea 1 que el mero hecho de ocupar su vitalidad por el -
simple esparcimiento , representa un trabajo • 

En efecto , todos los niño~ juegan y por ende , 
a6n sin tomar conciencia de ello , en su solaz trabajan , 
puesto que satisfacen una necesidad (58) • 

57.- Cfr. Vialatoux., J. Significación Humana del Trab~jo. 
Ediciones Nova Torra ; Barcelona , 1962 p6gs. 13 y siga. 
58.- Innecesario seria insistir en la existencia de au -
trabajo en el hogar y aón en la producci6n • 
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No es pues nada extraño el trabajo de los ni--
ños • No les ea ajeno ni extraordinario en muchas ocaai~
nes • M6a aGn. es parte de su esencia como seres' humanos 
el buscar ~l trabajo en sus m6s variadas formas , desde -
el juego 1 hasta aqúél en que se produce • ~l problema de 
su trabajo no est6 en la necesidad , sino en la oblig~--
ción (59) • La necesidad rige al individuo en su natural! 
za , y la obligación le gobierna en su libertad • La nec! 
sidod es de orden físico , y la obligación de orden moral. 
Es por ello que el niño encuentra gusto en el juego (60) 
y por ello mismo el adulto que se ocupa en aquello para -
lo que tiene vocación no resiente el esfuerzo del trabajo. 
En ambos casos se llena el vacío de la necesidad y en nin 
guno de los dos se experimenta la sensación de la oblig.e,
ción • 
1.- La Psicología y la Necesidad del Trabajo 

La psicología divide en dos campos a los fact!:!.,-
rea determinantes de la conducta humana los factores 

biológicos y los factores sociales (61) • Los primero~ a 

59.- Cfr. Vialatoux , J. La Significación 
64 • 

1 cit~ p6g. 

60.- En 1693 1 John Locke ( De L'Education des Enfanta , 
trad. fr. ,Coste 1 Lausanne , 1760 , p6gs. 152-158 ) obse!. 
vaba que " el trabajo no entristece a los niHos , porque 
lea gttata·ostar ocupados "~Si muchos rehuyen el estudio, 
proseguía ,1 autor , ello.obedece a que su. 11 temperamen~

to " y s~a 11 inclinaciones 11 los dirigen hacia otras act! 
vidades ; y tambi6n¡~' p~rque han visto que la gente de~-
preciaba au curiosidad y no hacia el menor caso a sus pr!, 
guntaa 11 

• Es preciso pues , suscitar el interés de loa -
niHos , ·" hacer nacer en ellos ol deseo d~ dedicarse a a! 
go " • Citado por Jaccard 1 Pierre • Historia Social del 
Trabajo • De la AntigDedad hasta nuestros diaa • Trad • -



- 79 -

su vez contienen dos subclases : los gonéticos y la madi'_
raci6n • Los elementos hereditarios determinan la estru~ 
tura del cuerpo , y aunque la conducta no puede ser her~
dada , influyen en ella de alguna manera • La maduración 
se refiere a la conducta generada por los procesos de or~ 

cimiento físico ; conductas que aparecen en todos los in
dividuos aproximadamente en la misma época , sin que haya 
entrenamiento especial • Por su parte , los factores s~-

ciales ~ ambiente y aprendizaje ~ influyen en tres m~-
dos : a) proporcionan estímulos que producen pautas de -
respuesta ya preparadas por la maduración ; b) presentan 
situaciones que requieren que se aprendan nuevas respue!
tas o que se modifiquen las viejas y c) proporcionan r~-
troalimentaci6n o reforzamiento que mantiene las respue!
tas que tienen éxito , o elimino las que no lo tienen • 

No estudiaremos aquí los factores genéticos , -
pero si haremos uno breve referencia a la maduración , el 
medio ambiente y el aprendizaje de manera correlacionada, 
como se encuentran estos factores • 
a) La Teoría de Jean Piaget 

.Jean f'iaget ( Seis Estud.i:os -de P-sicologia • --
Trad. de Nuria Petit • Biblioteca Breve • Editorial Seix 
Barral 1 S.A. Sexta Edición , Barcelona / 1973 p6gs. 14 y 

15 ) seffala seis periodos de desarrollo por los que pasan 
los niffos desde su nacimiento hasta la adolescencia (62). 

de Ramón Hern6ndez , Primera Edición • Plaza & Janes / S. 
A. Editores , Barcelona 1 1971 p6g. 382 • 

61.- Cfr. Whittaker, James O. Psicología • Trad • de V!-
cente Agut Armer , Nueva Editorial Interamericana / S.A. 
de e.V. México , 1977 p6gs. 60 y siga. y Floyd 1,.., .Ruch y 

Zimbardo , Philip G. Psicología y Vida • Trad , de Jorge 
Brach • Editorial Trilla~ , México , 1977 p6ga. 93 y ---
siga, 
62.- Etapas de la maduración • 
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12 El estadio de los reflejos o montaje~ hereditarios ,· -
as! como de las primeras tendencias instintivas ( nutr!-
ci6n ) y de las primeras emociones ; 29 El estadio de los 
primeros hábitos motores y de las primeras percepciones -
organizadas , as! como de los primeros sentimientos dif!,
renciados ¡ 39 El estadio de la inteligencia sonsorio-m~
triz .o -pr6ctica ( anterior al lenguaje ) 1 de las regul.9,
ciones afectivas elementales y de las primeras fijaciones 
exterioro~·de la afectividad (estos primeros estadios -
constituyen el periodo del lactante ~ hasta aproximada-
lllOnte un año y medio a dos. aflos , ea decir , antes del d,! 
aarrollo del lenguaje y del 'pensamiento propiamente dicho 
~) ; 42 El estadio de la inteligencia intuitiva , de los 
sentimientos interindividualea espontáneos y de las relg
ciones sociales de sumisi6n al adulto ( de los dos afias a 
los aieto , o sea , durante la segu~da parte de la " pr!
mera infancia 11 

) ; 52 El estadio de las operaciones int!, 
lect~ales concretas ( aparici6n de la 16gica ) , y de los 
sentimientos m~rales y sociales de cooperaci6n ( de los -
siete affos a los once o doce ) y 62 El estadio de las ºP.! 
raciones intelectuales abstractas / de la formaci6n de la 
personalidad y de la inserci6n afectiva e intelectual en 
la sociedad de los adultos ( adolescencia ) • 

Todas estas etapas se ven caracterizadas en eus 
mecanismos funcionales por un denominador comGn que dete~ 
mina toda acci6n : la necesidad • El niño , al igual que 
el adulto , ej~cuta todos sus actos movido por una necea! 
dad • 

El mecanismo continuo de satiafacci6n de las n~ 
cesidadea en que se traduce la acci6n humana , nos lleva 
a considerar que cada una de ellas da origen al desarr,2.-
llo ( mejoria ) , pues representa un progreso res·pecto a 
la experiencia anterior • 

1 
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Puede decirse ~ según Piaget ~ que las necesi 
dados tienden : 12 a incorporar las cosas y las personas 
a la actividad propia del sujeto y , por consiguiente a -
11 asimilar 11 el mundo exterior a las estructuras ya con!_
truidas , y 22 , a reajustar éstas 1 en función do las -~ 
transformaciones sufridas , y 1 consecuentemente 1 a 11 ac2 
modarlas" a los objetos externos • 

· De esta forma en que en las primeras etapas de 
la vida se cubren las necesidades , los progresos obteni
dos contribuyen a una adaptación cada vez m6s precisa a -
la realidad • 

En este contexto , el trabajo resulta del todo 
útil al progreso del niHo y sólo nos restaría determinar 
de manera m6s o menos precisa el cúmulo que debe alca~ee• 
de acuerdo a la edad o estadio de desarrollo , para usar 
la terminología de Piaget • 

Resulta Lógico que a mayor avance en el desarr2 
llo , mejor capacidad en todos los sentidos • As! , cuan
do el niffo alcanza un cierto equilibrio , estará preparg
do para asumir tareas cada vez m6s difíciles 1 como el 
trabajo • La personalidad se inicia a partir del final de 
la infancia ( de ocho a doce affos ) , y su elaboración ú! 
tima tiene lugar en la adolescencia • El sistema de la 
personalidad puede ya desenvolverse satisfactoriamente en 
este lapso 1 dado que supone el pensamiento formal y las 
construcciones reflexivas • Hay personalidad a partir del 
momento en que se forma un 11 programa de vida " y siempre 
exiate .. ,una continuidad entre la formación de tal persong
lidad y la obra ulterior del ,hombre • 

Este es un elemento fundamental en la capacidad 
laboral ~ Una vez que se posee personalidad propia 1 el -
adolescente puede enfrentarse a la realidad y de manera -
consciente pasar al desempeffo de un trabajo , con todo lo 
que ello implica ·• Los doce affoa parecen aer edad prop!--
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cia sog6n los estudios de Piaget , y como ya manifestamos 
antes , ol primer paso a seguir seria el aprendizaje lab2_ 
ral • Este os tambi6n ~n trabajo on alguna medida , pero 
un trabajo que puede t·dobe mejorarse • El aprendizaje es 
indispensable a las necesidades que comportan el futuro -
menester del adulto y por ello debe iniciarse desdo ol m~ 
mento mismo en que dejará huella on la mente humana , En 
la adolescencia debe verificarse un cambio radical en la 
experiencia y mientras que al niHo se le debo inculcar la 
importancia del trabajo , m6s de manera teórica que prá~
tica 1 al adolescente debo auxiliárselo de manera que ej! 
cute ofoctivamonte la labor 1 con la baso formativa de la 
infancia 1 pues las primeras experiencias en la vida hum~ 
na son esenciales en el comportamiento posterior (63) • 
2.- El Aprendizoje 

El trabajo es un medio para que el hombre gano 
su vida ~ Es por ello que los adolescentes y jóvenes d!,-
ben preparase paro poder trabajar y ganar su sustento ; -
preporaci6n que se inicia de manero práctico con el apron 
dizajo , como hemos anotado • 

Tambi6n apuntamos que lo educación anterior al 
aprendizaje laboral conforma las bases t6cnicaa para la -
praxis (64) y en este sentido 1 el crecimiento de loa m!
dios para la educaci6n so ha acelerado en los 6ltimoa ---

63.- V6ase Ardila , Rub6n • Psicología del Aprendizaje • 
Siglo XXI Editores 1 S.A. 17a. Edición • México 1 1982 
págs. 26 y sigs • 
64.- " Desde luego , la preparaci6n comienza en la eacu!,
la ; la instrucción primaria es la base esencial para --
cualquier formación posterio• " ( La OIT y la Juventud • 
Articulo publicado en la Revista Mexicana del Trabajo • -
N6m. 3 Tomo XVII - 6a. Epoca Julio-Agosto-Septiomb~e 1978 
Organo Oficial de la Secretaria del Trabajo y Previsión -
Social • H6xico .• 1970 p6g. 181 ) • 
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años , desde que los gobiernos se han convencido de que -
la inversión en " capital humano " es uno de los modos -
más efectivos para estimular el desa~rollo económico (65). 
Esto repercute también en la edad de ingreso al empleo , 
pues la expansión de la educación necesariamente la eleva, 
mientras que en la situación inversa se disminuye (66) • 

En la Actualidad , la insuficiencia persistente 
de las inversiones dedicadas a la enseñanza primaria en ~ 

las regiones en vías de desarrollo , se refleja un el tr~ 
bajo de los niños y el desempleo de los jóvenes y adultos. 
Las experiencias obtenidas 1 demuestran lo primordial que 
resulta la existencia de la instrucción general , la cual 
no puede , en modo alguno 1 ser sustituida por la simple 
formación profesional (67) • 

65.- Cfr. I.L.O. Labour Force Participation and Develo~-
ment • Geneva , 1978 pág. 138 
66. - Ibidem • 
67.- Philip Foster realiza un examen más a fondo del t~ma 
en su Education and Social Chango in Ghana • London , Ro~ 

tledge & Kegan Paul 1 1965 1 citado por Balug , Mark • La 
Educación y el Problema del Empleo en loa Paises en Des,g,; 
rrollo • O.I.T. Ginebra 1 1974 pág. 24 • En la Reunión -
Consultiva sobre le Educación Social de los Jóvenes Trab~ 
jadores 1 celebrada en Ginebra del 26 de junio al 12 de -
julio de 1969 ( puede verse el documento del mismo nom~-
bre 1 O.I.T. pág. 5 ) se concluyó en igual sentido 1 d!-
ciendo que " la escuela primaria constituye la primera -
ocasión natural de proporcionar los elementos de la educ~ 
ción social a los f uturoa jóvenes trabajadores ''. • En e~~ 
te mismo sentido , véase Falaize , Robert • Los -Jóvenes -
Trabajadores ante la Educación Social • Sobre una Reuni6n 
Consultiva • O.I.T. Articulo Publicado en Educación Obr!,
ra N6m. 17 , diciembre de 1969 pág. 5 • Tambi6n puede ve~ 
se .igualdad de co~cluaionea en Preparación Profeaianal y 
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Según es opinión de Mark Balug ( Ob. cit. pága, 
24 a 26 ) / el problema reside en el grado de inexact!--
tud inherente a las previsiones de mano de obra '• No pu!,
de pronosticarse ni siquiera a plazo medio la demanda de 
tales o cuales especialidades determinadas , y puesto --
que la enseñanza tradicional se ciñe a ciclos de estudio 
de varios años , cualquier estrategia de formación basada 
en las escuelas debe descartarse , Parte del problema ta!!!. 
bién se encuentra en los profesores , ya que si bien toda 
el mundo está de acuerdo en que deberían a la vez perten!. 
cer al magisterio y tener experiencia técnica , estas pe~ 
sonas son pocas en la mayoría de los paises , ~s par esto 
que el creer que las escuelas pueden preparar a los alum
nos para ejercer un oficio dado , no es posible , aún --
cuando debe reconocerse que pueden proporcionar una cant! 
dad de;conocimientos técnicos en que basarse después , 

~ntonces la única conclusión v6lida a la que p~ 
demos llegar es que la formación laboral de los menores -
se debe iniciar de manera predominantemente teórica a pa~ 
tir de la instrucción primaria / siguiendo en la adole~-
cencia con programas -~ue prQporcionen conocimiei'lt~s té-en! 
cos generales aplicados • Oicho en otros términos , la ~
educación laboral debe fundamentarse en la enseñanza gen!, 
rol 1 para pasar a la práctica en el adolescente • 

Hasta aquí , de poder conseguirse los objetivos 
fijados , creemos que mejoraría en mucho , no sólo la s!
tuaci6n laboral del menor , sino aún la del joven y la -
del adulto / y en general se elevaría el desarrollo econ~ 
mico • 

Pera el niño el menor en general ~ que trE,-
baja no lo hace por el gusto de trabajar • De poder ese~-

tmpleo de los Menores • Reunión de un Grupo do Consultores 
sobre los Problemas del Trabajo de ios Menores • O.I.T. -
Ginebra , 1961 pág. 4 • 
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ger 1 muy probablemente preferirla acudir a lo escuelo -
que enfrentarse a las arduas labores a que se le somete ~ 
en ocasiones • ~l problema está ffn que la escuela no con
sigue retener entre sus aulas a los niffos que la aband!!_-
nan obligados por la necesidad de coadyuvar al sustento 
del hogar (66) • 

El hecho de que la enseffanza sea gratuita no -
basta para ponerla al alcance de todos 1 y no se hace ns~ 
da por estimular a los padrea a enviar a sus hijos a la -
escuela , Adem6s 1 muchas son las oca&iones en que el n!
ffo ea retirado del colegio por el urgente requerimiento -
de hacer frente a ciertas tareas , o porque simplemente , 
los padres creen que pocos affos de estudio son más que s~ 
ficientes • Esta última situación no es resultado sino de 
la imagen ~ muchas voces atinada ~ del carácter merame.n. 
te académico de la escuela , sin relación con la realidad~ 

Una solución de apoyo , son las asignaciones -
familiares (69) , pero éstas pueden resultar contraprod,!L
centes si no son manejadas con cuidado , pues podrian 11!. 
var al aumento irreflexivo del número de hijos • 

tl maestro Francisco González Diaz Lombardo 
( El Derecho Social y la Seguridad Social Integral • Te~
toa Universitarios • U.N.A.M. M6xico , 1978 p6gs.,269 , -
270 y 330 ) sugiere la creación de la ~eguridad Social E!, 
tudiantii , que debiera comprender entre otras cosas , la 

·transportación del hogar al centro escolar , los sistemas 
de comedor , etc. 

68.- V6ase Ponce , Anibal , Educación y Lucha de Clases • 
Ediciones Solidaridad • México , 1969 p6ga. 197 y siga • 
Igualm&nto véase Loa Perspectivaa Profesionales de los Ni 
ffoa y Adolescentes en Asia , cit. ·p6g. 9 
69.- V6a1e Las Asignaciones Familiares en Francia , Art!
culo publicado en la Revista Internacional del Trabajo -
Vol~ XXXII , n~ma. 2-3 , agosto-septiembre de 1945 , Mon.-
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Si se pudiera instrumentar en las escuelas el -
proporcionar el desayuno a loa niRos, lo mismo que el --
uniformo y el calzado de manera gratuita, aparto de loa -
cuadernos, 16pices y en general los implementos necea~ -
rios, ello presentaria un cuadro atractivo, que tal vez -
haria m6s factible el que los padrea ae inclinaran por en 
viar a los pequeRos a la escuela. 

Sin embargo las solucinnes parecen parad6jicas
puea el costo de tales esfuerzos reduce el capital exi! -
.tente para la creaci6n de empleos ¿Qu6 hacer entonces? -
Consideramos que las propos~cionea hechas debieran efe~ -
ttiarse, pero de manera primordial en el campo, donde la -
necesidad es mayor. Adom6s, de poder conservar a la infan 
cia m6s tiempo en la escuela, la paradoja ya no seria tal, 
puos habria menor demanda de trabajo. As!, procurando la
aaistencia a la escuela por parte de los menores que hab.!, 
tan en las zonas. rurales, ae·evitar6 en alguna medida el-
6xodo a las ciudades se formar6n m6a a6lidamente a la in,:, 
fancia. 

B) LA NECESIDAD ECONOMICA DEL TRABAJO 
El hombre se ve determinado por sus necesidades, 

loa cuales cubre por medio de actos econ6micoa (70), 
siendo el trabajo el m6a puro de tales actos. Ya hemos -
visto quo trabajar no ea tan s6lo una necesidad material, 
sino una necesidad paicol6gica. El hombre ha de trabajar 
en raz~n de estos dos aspectos, Ahora no~ refer~remos a
la necesidad econ6mica. 

El hombre tiene necesidades que no pueden sati~ 

treal, 1945. V6ase tambi6n Arce Cano, Gustavo. De los S! 
guros Sociales a la Seguridad Social. Editorial Porrúa, -
S.A. M6xico, 1972 p6gs. 363 y sigs. 
70.- Cfr. Dominguez Vargas, Sergio. Teoria Ecan6mica. O~
tava Edición. Editorial Porrúa, S.A. M6xico, 1979 p6gs 24 
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facerse con los elementos que proporciona la naturaleza -
(71). El óxígeno es el único producto natural que satisf~
ce enteramente una necesidad humana (72). El agua requie= 
re ser filtrada o hervida, los productos ser lavados, y -
de manera general, la naturaleza no da al hombre lo que -
necesita sin antes exigir de 61 un trabajo, Trabajamos -
para transformar lo natural, que satisface mal nuestras -
necesidades, en elementos artificiales que nos sean real= 
mente satisfactorios. Es debido a la falta de coinciden -
cia entre el recurso dado y el bien buscado, que hay tr~
bajo para el hombre (73). Este trabajo le liga con natura 
y con los otros hombres, de quienes requiere cooperaci6n
y solidaridad1 El trabajo debe ser el esfuerzo común de -
la humanidad. La decisión del trabajo es un hecho natural 
humano, cuyas ventajas est6n en la mejor calidad de los -
productos, debida a la habilidad desarrollada por quién -
se dedique a un sólo oficio, y en el hecho de que uno s6= 
lo no se dncuentra en la necesidad de procurarse todos -
los satiafactores con su actividad propia (74). 

Ningún hombre puede en la actualidad, vivir fu~ 
sa ..de J.Q civilización -humana. ¿ Qu6 ·habría sido de Robi!!, -
son Crusoe sin los implementos que logr6 rescatar de su - · 
nav!o naufragado1 Seguramente no habr!a podido subsistir; 
no lo hubiera logrado sólo sin tales elementos. Aún para 
una colectividad esto resultaría de gran dificultad, m6x! 

i.1.; Cfr, fourasti6, Jean. Pourquoi nous Travaillons. Co= 
llection "Que Sois-je?" Precseea Universitaires de Franco -
Paria, 1959 p6g. 19 
72.- Idem póg. 20 
73.- Cfr. Vialatoux, J. Significaci6n Humana del Trabajo, 
cit p6g. 65 Cfr Ictiart, Pierre. Ob. cit. p6g. 96. 
74.- Cfr. Aristóteles Ob,'cit. p6gs. 64 y 65. 
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me por el hécho de que las máquinas hacen ahota .lo que an 
tes hacían los individuos. El hombre que antes manejaba -
las m6quinas.se llegó a convertir en esclavo de ellas 
(75) .y a pesar de que el derecho ha reducido las expresi.2_ 
nea de tal esclavitud, el hombre-depende más que nunca de 
la máquina. Resulta inimaginable la vida en "civilización" 
sin los autom6viles, la televisión, el tel6fono o el r~.
frigerador, por citar algunas máquinas de uso común.· H~-
mos creado un mundo artificial del 'cual no podemos pres_
c~ndir, mismo que exige nuestro trabajo para seguirnos ~-
brindando sus bondades. El aerhumano ha hecho del trab~
jq su necesidad econ6mica primordial, el medio único para 
llegar a cualquier· fin, para satisfacer cualquier neces!_
dad. El tr~bajo ea la eaen~ia y el destino del hombre~ 

· 75.- Cfr. Marx1 Carlos • Ob. cit. pág. 109 • 



e A p l r. u L o IV 

A) JUSTIFICACION DE LA PROTECCION 
DE LOS MENOKES TRABAJADORES 

Existen muchos motivos para proteger a los men~ 
res en el trabajo , Estos pueden dividirse de acuerdo al 
interés a que concierne la protección , y asi , podríamos 
dividirles de la manera siguiente 1 

J.- Motivos de Orden Fisiológico .- debe protegerse el -
normal desarrollo fisico del niffo y del joven , pues si -
el trabajo que se presta no es adecuado a sus capacidades, 
puede ir en deterioro de su salud • En este aspecto , el 
menor debe ser cuidado en relación a actividades que r~-
quieran fuerzas superiores a las suyas ; trobajos que se 
desarrollen en sus horas naturales de descanso , especia! 
mente de noche ¡ empleos que sean ejecutados en malas con 
diciones higi6nicas 1 etc. Todo esto se encuentra a su •• 
vez ligado al hecho de que el menor aón no tiene la re&i,!. 
tencia del adulto respecto de esf uérzoa ni de agentes e~
traffos al cuerpo 1 que puedan ocasionar enfermedades de -
cualquier índole • 
2.- Motivos de Orden Moral ,- debe velarse por la sólida 
formaci6n de loa paqueffos 1 y el exponerlos a ciertos tr~ 
bajos 1 que aGn siendo lícitos , puedan hacer que sus SÍ,! 

temas de valorea se tambaleen , es tanto como permitir su 
resquebrajamiento desde edades tempranas • Es de suma im
portancia que el desarrollo mental del ser humano avance 
a pasos m6s cortos 1 pero tambi6n m6s firmes , e efecto -
de que la huella hecha no se borre tan facilmente • 
3.- Motivos de Orden Cultural .- ya dijimos antes , que -
la infancia imprime un sello imborrable en la vida • El -
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trabajo prematuro puede engendrar la imposibilidad de --
acrecentar la cultura (76) , dada la dificultad que repr~ 
aenta atender al trabajo al mismo tiempo que el acudir a 
la escuela • Esta dará las bqses para que en el momento ~ 
oportuno ae lleve a cabo aquél ¡ como ya señalamos / la -
escuela inicia la pr~paraci6n para el trabajo a través de 
fundamentos teóricos • 
4.- Motivos de Orden Social .- La familia es la base de -
la sociedad (77) / la institución celular de ésta y del -
estado • Es dentro de su seno que se cimienta toda la cu! 

76.- Le6n XIII afirma on su· Encíclica Rerum Novarum 1 "Lo 
que puede realizar un hombre joven y sano es inicuo ex!-
~irlo a un ni~o o a una mujer • Mas aón : Respecto de los 
ni~os , hay que tener grandísimo cuidado de que no loa c~ 
ja el trabajo antes que la edad haya fortalecido SU CUe!
po , sus facultades intelectuales y toda su alma • De lo 
contrario , como se agosta una tierna planta , así se V!,-' 
r6 aniquilada por un trabajo precoz en perJuicio de la -
educación que le es debida " ( citado por ~uárez Gonz6lez, 
Fernando , Menores y Mujeres ante el Contrato de Trabajo. 
Prólogo de Gaspar Bayón Chacón • Instituto de Estudios .P~ 
líticos • Madrid, 1967 pág. 31 ) • 
77.- ~ato lo anotaba ya el padre de la ~ocialogia : Augu~ · 
to Comte • Véanse Chinoy / Ely • La ~ociedad • Una lntr~

ducci6n a la Sociología • Fondo de Cultura tcon6mica • -
Tx-ad. ·de Francisco L6pez Cámára , Primera t:dición , noV!."' 
na J:eimpreaión • Mbico , 1978 pág 139 • L6pez Rosado , -
Felipe • Introducción a la ~ociología • Vigésima ~éptimo 
Edición • ~ditorial Porróa , S.A. México , 1978 págs, 48 
y 49 • Kecaséns ~iches , Luis , Tratado General de ~oci~ 

. logia • Decimoquinta Edición , lditorial Porrúa , S.A. Mé 
xico , 1977 págs. 466 y siga. Rose , Carolino • ~ociol~-
gia • Estudio del Hombre en Sociedad • Trad. de Manuel An 
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tura de los naciones • Kesulto primordial la convivencia 
familiar para el desarrollo de los niños 1 puesto que del 
correcto funcionamiento de este grupo se desprenderón el 
bienestar y la prosperidad sociales • Lo inmediato de la 
participaci6n en la familia desde el nacimiento , produce 
las primeros pautas a seguir • 

~i el trabajo obstaculiza en alguna manera el ~ 
contacta familiar , toda su importancia se desmorona , y 

el papel trasceridental que juega en la educación del niffo 
no se verifica de modo conveniente , 

Debe procurarse que el trabajo no interfiero -~ 
con la convivencia familiar , de tal suerte que el niffo -
esté en posibilidad de pasar algún tiempo con sus padres 
y hermanos • 
5.- Motivos Juridicos .- tl derecho es una ciencia cuyo -
objeto es el ser humano • De sus fines se deriva lo pr~~
tecci6n de 6ste , aún antes de su nacimiento y a lo largo 
de toda su existencia , con o sin su consentimiento • La 
ciencia jurídica debe encaminarse a garantizar tres val~
res fundamentales : la vida ( e integridad corporal ) , -
la libertad y la propiedad .1 estableciendo los medios --
efectivos para su resguardo • En este punto , es debida -
una mayor atención a los niños / quienes son los menos cg 
pacitados para realizar protesta alguna o para exigir por 
si el respeto de sus derechos • A continuaci6n analizamos 
brevemente el porqué de la preocupación juridica por el ~ 
trabajo de los niños 1 para lo cual nos referiremos a los 
fines que el derecho persigue , 

tuffo • Primera edición en tspañol • 1Jni6n Tipogr6f ica Ed!, 
torial Hispano Americana • México I 1967 • p6g. 76 • s~-
nior , Alberto F. Apuntes del Curso de ~ociologia • Facu! 
tad de Derecho • U.N.A.M~ M6xico , sin affo de edición • ·
p6g. 90 
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B) EL DERECHO Y SUS FINES 
La teleologia de la vida humana se encuentra en 

conseguir la felicidad • Toda actividad del honibu prope.u 
de a realizar este fin último de su existencia , derivado 
de su propia sustancia , y que se traduce en una situ~--
ci6n subjetiva consciente de bienestar (78) • En este se.u 
tido , ya decia Arist6telea ( Ob~ cit. p6g 3 ) que " ••• 
por ello da~inieron con toda pulcritud el bien los que di 
jeron ser aquello a que todas las cosas aspiran " • Con -
ello , el maestro de Estagira implicaba ya el hecho de -
que la felicidad es un bien. / y el bien último , aunque a 
su decir " parezca una perogrullada " el decirlo ( p6g. -
9 . .) • Eah b(i~queda del bien que com¡,orta la felicidad , 
deriva de una vasta capacidad de la voluntad humana que -
tiende a encontrar un bien que resuma en si a todos los -
bienes (79) , capacidad engendrada por la necesidad de 
bienea'tar • 

El hombre necesita ser feliz y para ello ha ~-
ideado multit~d de ~6todoa , de actitudes que condu~can -
al bienestar • Toda ciencia / toda técnica , neceaariamen 
te encuentra el la felicidad su fin , aunque antes que é~ 
te aparezcan otros • El derecho no es la excepci6n • Su -
esencia revel~ el fin humano por ~xcelencia , y como m6t2 
do de vida , igualmente conjunta otros fines en cierta m!. 
dida inmediatos • Ea nuestro parecer que / dejando a un -
lado la felicidad y el bien , el derecho posee dos fines 
que le son inmanentes ¡ uno de ellos inmediato y el otro 
mediato • Como ·objetivo juridico inmediato encontramos al 
orden social y en este aspecto , el derecho se identifica 
en muchos puntos con la politica , puesto que el orden a 
que nos referimos requiere de un aparato que lo garantice. 

78.- Cfr. Burgoa Orihuela, Ignacio .• Las Garant6s lndiv!
dualea , D&cima Edici6n • Ed. Porróa 1 S.A. M6xico 1 1977 
p6ga. 15 y siga • 
79.- Cfr. Male.branche • Recherche de la VeriU • T .II • -
Erneat Flammarion 1 Editeur • Paria 1 1935 p6g. B • 
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Por otra parte , existe una noci6n que se aproxima e i~-
cluso so identifica en veces con la idea del bien : la -
justicia • Habremos de analizar ahora cada una de estas -
finalidades • 
1.- El Orden Social como Fin Inmediato del Derecho 

Cierto proloquio latino reza : ubi homini , s2-
cietas ; ubi societas , ius • Ello resulta del todo 16g!
co , si consideramos con Arist6toles el car6cter del zoon 
politikon , dado que si el hombre por su naturaleza se -
asocia a sus semejantes , por la propia necesidad de tal 
uni6n busca el garantizarla en cuanto a su armonio , por 
cualquier modo • Como decíamos lineas arriba 1 podemos -
encontrar lazos estrechos entre la politice y el derecho 
de acuerdo a lo que observamos , puesto que cierta tesis, 
desgraciadamente corroborada dia a dia por la historia ,. 
patentiza el hecho de que , como dice Bentham ( Boletín ~ 
Mexicano de Derecho Comparado • Nueva Serie , Aijo XVII m~ 
yo-agosto de 1984 Núm. 50 U.N.A.M. Instituto de Invest!• 
gaciones Jurídicas p6g. 567 ) : " el único curso que ea -
de eficacia universal es el castigo•••" ; esto ea , que 
·los individuos no est6n dispuestos a afrontar sus oblig.9,
cionea ni a respetar el derecho ajeno ai no se les sanci2 
na • Ello presupone un sistema que pueda contar con las ~ 
elementos de coacci6n 1 es decir 1 una asociaci6n polit!
ca , 

Pero dejemos este punto par.a volver al tema que 
nos ocupa 1 referido al orden social • Podriamoa sugerir 
que de manera general , todo sistema jurídico cumple con 
esta finalidad 1 ya que de existir ciertas normas posit!
vas ( eficaces ) 1 a su vez habr6 como consecuencia un -
cierto orden • Este ordenamiento establecido por el aer~
cho es • segón Bodenheimer ( Teoría del Derecho • Trad. -
de Vicente Herrero • Tercera Edici6n • Fondo de Cultura ~ 
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Econ6mica , M6xico , 1971 p6g. 26 ) 11 un término medio e.!l 
tre la anarquia y el despotismo " , pues trata. de mant,!.-
ner un equilibrio entre tales opciones 1 limitando el p~
der ( como posibilidad o facultad ) tanto de los partic,!!.
larea como de las autoridades p6blicas • De esta suerte , 
este equilibrio 1 este orden social , deriva en la segur,! 
dad en la vida de grupo , lo cual podr!a decirse constit,!!. 
ye un fin consecuente • Esta seguridad precisa la oxiete!!, 
cia de certeza respecto de las consecuencias de la act!-
tud de los hombres habitando en sociedad (80) 1 es d~cir, 
que los sujetos requieren saber que puede ~aperarse del -
sistema en. que viven , que ·pueden y que no pueden hacer -
lo mismo que lo que puedo y no puede hac6rseles sin esp~
rar ciertas consecuencias • Estas ideas resultar6n m6s -
claras a la luz de la siguiente clasificaci6n • Segón el 
decir de Joseph Raz ( La Autoridad del Derecho • Ensayos· 
Sobre Derecho y Moral • Trad. de Rolando Tamayo y Salm~-
r6n , U.N.A.M. M6xfco 1 1982 p6gs, 213 y sigs. ) 1 cuatro 
son las funciones primarias dol derecho (61) & a) Preve.!l
ci6n de comportamiento indeseable (·mala in se y mala --
prohibita ) y óbtenci6n de comportamiont~ deseable ; b) -
Prov~imiento de modios para la celebración de acuerdos -
privados entre lndividuos , a efec~o de que se respeten -
ciertas circunstancias de manera mutua , para as! evitar 
conflictos entre tales sujetos ; c) Proveimiento de aerv! 
cios y redistribución de bienes , apoy6ndoso en dispos,!.-
ciones de car6cter fiscal y d) Resolución de disputas no 
reguladas ( no previstas ) , a trav6s de tribunales , 6~

bitros 1 etc, 

80.- Cfr. Recadna Sichea , Lula • Tratado General de F!.
losof ia del Derecho • Octava Edici6n • Editorial Porróa , 
S.A. H6xico , 1983 págs. 220 y siga • 
81.- Estas aon a au vez / partea de las funcion~a aooig~~ 
lea jur!dicaa· directas . 1 aquellas cuya realización ae e.o,
cuontra asegurada al obedecer y aplicar el derecho • 
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Si estas situaciones son observadas , podemos -
con seguridad suponer la existencia de un orden social ,
aunque nunca resulte del todo absoluto • Pero aún en el -
caso de que estos supuestos no se siguieran , esto ea , -
que acontecieran las posibilidades señaladas por Bodenhe! 
mer , las consecuencias serian las siguientes 1 en un r!
gimen desp6tico , si al tirano posee fuerza suficiente / 
ya sea por apoyo militar o de cualquiera otra indole que 
haga que su poder sea bastante grande , existir6 un orden, 
aún cuando 6ste pueda en cierto momento venirse abajo 1 

mientras que en el otro caso mencionado , la anarquía / 
evidentemente que no habr6 orden alguno • 

Resulta por dem6s agregar que no siempre la 
existencia del orden genera el otro fin del derecho , es 
decir / la justicia / pero como principio si puede deciÁ
ae que de aquél se desprendería una buena probabili~ad de 
justicia • Ahora nos referiremos a esta ultima • 
2.- La Justicia como Fin Mediato del Derecho 

Una sociedad que se desenvuelve de manera ord,!.~ 

nada debe también buscar 1 en consecuencia , que. eae oÁ-
den se fundamente en lo justicio , puesto que como dice -
John Rawls { Teor!a de la Justicia • Trad. de Maria .Dol~
rea Gonz6lez • Primera Edici6n • Fondo de Cultura Econ6m! 
ca • Madrid / 1979 p6g, 19 ) " La justicia es la primera 
virtud de las instituciones sociales / como 'la verdad es 
de los sistemas de pensamiento '~. (62) / agregando m6s ad!. 
lante (pag. 23) que " el objeto-primario de la justicia -
es la estructura b6sica de la sociedad 11 

, de donde pod,!.-

82.- Cfr,Arist6telea • Ob. cit. p6g, 59 o como dice Baldo 
de Ubaldia ( citado por Tamayo y Salmor6n , Rolando • L!J 
Jurisprudencia y la Formaci6n del Ideal Político • U.N.A. 
M. México, 1983 p6g. 88 )'a 11 iustitia eat causa intrin•!. 
ca iuris 11 
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moa deducir la importancia cardinal de la justicia social, 
sin perder de vista la aserci6n de Dante Alighieri ( M~-
narchia 1 liv. II , chap. V , citado por Bastida , Geo~~~ 
gea • Trait~, de l 'Action Morale • T. II Dynamique de l 'A.e,
tion Morale • Presses Universitairea de Franca • Paris, -
1961 p6g. 654 ) i•. hominis ad hominem proportio , quae se~ 
vota hominum servat societam 11 

• En efecto , si bien la ~ 
justicia debe abarcar a la· sociedad 1 no por ello puede -
hacor a un lado al individuo 1 y le: ea menester armonizar 
las partes con el todo (83) • ~ero ¿ qué es entonces la -
justicia ? Muchos áon los que ae han avocado a la tarea ~ 
de desen.trafiar su significado 1 sin que hasta ahora haya 
podido precisarse su esencia • Sabemos 1 y este es un l~

gado de Aristóteles ( Ob. cit. p6g. 59 ) 1 que la just!-
cia presupone la relación con otros (84) 1 relación que a 
m6s .. , . importa lá igualdad y el ser un medio entre dos e~:" 

tremas (85) • La justicia haata aqu! considerada , contg•' 
r6 con el elemento de la igualdad y con el de ser un m~-
~io , pero puesto que ni las cosas ~i las personas son --· 
iguales 1 resultar!a mejor hablar de proporcionalidad , -
que ~·e~ una igualdad· de razpnes 11 (86) ~Podemos· decir -

83.- Cfr. Verdross, Alfred • La Filoáofía del Derecho del 
Mundo Occidental • Trad. de Mario de la Cueva • ~egunda -
~dición • U.N.A.M. Mbico , 1983 pógs. 21 y 22 • 
84.- Cr~emos que debe hablarse de ~ombre~ solamente 1 --

puesto que toda la filosof!a se basa en la raz6n , propia 
· tan solo del ser humano 1 por lo cual no cabe hablar de -
justicia fuera de su comunidad , aón cuando el individuo 
proyecta su sentir al mundo animal , en cuyas relaciones 
y en comparaci6n con su propia vida , encuentra muchas s! 
tuapiones injustas de modo Ql menos aparente • 
85.- Véase Hart, H.L.A. El Concepto de. Derecho • Trad. -

.de Genoro R, Carri6 • Segunda Edici6n • Editora Nacional, 
S.A. M6xico , 1980 p6gs 196 y siga • 
86~- Aristóteles • Ob. cit. p6g. 61 • 
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que tal igualdad no necesariamente refleja en los result~ 
dos de su aplicación , sino que mas bien opero en el modo 
en que se don las circunstancias a efecto de que sean --
iguales en origen ; esto es algo similar o lo que ocurre 
en una carrera de pista redonda , donde los corredores de 
los carriles de fuera estarían en gravo desventaja si se 
les colocara en una linea horizontal con los de dentro / 
sucediendo que , se les ubica más adelante , todos ellos 
corren distancias iguales , aun~ue esto no garantiza en -
modo alguno que arribar6n al mismo tiempo a la meta (87). 

Muchas son las f6rmu1as pretendidamente de ju~

ticla • Chaim Perelman ( Justice et Raison • Presses Un!
versitaires de Bruxollea • Bruxelles , 1963 p6g. 15 y --
sigs. ) ha hecho una recapitulaci6n de ellas , que son : 
a) A todos lo mismo .- cuya mejor expresión , según la -
concepci6n popular se encuentra en la muerte , que no h~~ 

ce distingos por ninguna circunstancia • 
b) A cada uno según sus méritos .- que demanda un trato -
proporcional Je acuerdo a la calidad humana , pero este -
sistema no es preciso en su criterio 1 pues el valor m~-
ral del individuo 1 que sirve como criterio de juzgamie!!,• 
to est6 sujeto a consideraciones de muy variada indole • 
c) A cada quien según sus obras .- lo cual es también una 
concepción basada en la proporcionalidad , s6lo que en eA 
te caso el criterio no atiende a lo moral , sino a loa r!_ 
sultados de la acci6n , lo que no ea muy satisfactorio ,
pero si decididamente m6s sencillo , ya que se tienen a -
la mano elementos que se pueden medir (88) • 

87.- Por esto s6lo nos referimos e la vida , la libertad 
y la propiedad como valores a tutelar por la ciencia j~r! 
dica , omitiendo a la igualdad de manera deliberada (a~-

pra p6g. 92 ) 
88.- De manera general , la carencia de par6metroa est~~~ 
bles y precisos respecto de la justicia 1 ha originado la 

creación da algunas medidas para la miama ; lo que re1ulta 
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d) A cada cual aeg6n aus necesidades .- ~o que tiende a -
disminuir el 4ufrimiento resultante de la imposibilidad -
para colmar requerimientos esenciales • Esta fórmula se • 
aproxima a la concepción de la caridad y ae muestra con -
una serie de variantes , seg6n sea el caso de laa necesi
dades que se consideren vitales • 
e) A cada quien seg6n su rango ,- fórmula aristocr6tica -
de la justicia ~ sujeta a diferentes categor!aa do distin 
ci6n , la cual tan solo ea. defendida por los beneficig--
rios de su concepto , 
f) ~ cada uno lo que la ley le atribuye .- que en el lit! 
gio significa in paribus cauais paria iura • En esta opo~ 
t'unidad no se trata de r.l derecho en si , sino de su apl,! 
caci6n , admitiendo tambi6n alguna variedad de fórmulas , 
resultando pues relativo • 

Estos modelos nuevamente encuentran en si al d~ 
nominador com6n de la igualdad , aunque en todos so tomen 

.en consideración elementos distintos 1 por lo que Alice -
Erth-Soon Tay ( The Concept of Justice as Social Regulg-
tion in Law , Politic~ , Economics and Culture , dentro -

- de .la Memoria del X Congreso Mundial Ordinario de Filos,g_.,.' 
f!a del Derecho y Filosofía Social Vol.IV U.N.A.M. México, 
1981 p6g. 1 ) junto con Perelman , considera que la just! 
cia concreta , sustantiva , so deriva de muy vastos sent! 
mientos u opiniones , subjetivo y sociol6gicamente condi
cionados • 

En nuestra opini6n , a6n cuando por su car6cter 
del todo abstracto pudiera pagar el precio de la ambigU~
~ad , la noción m6s acertada de la justicia es la que sen 

problem6tico y en. ocasiones lleva a la objeción de que -
summum ius , summa·iniuria 1 la estricta observancia dol 
derecho ( enti6ndaae la ley ) , deviene en la injusticia 
m6a aberrante , 
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tencia " tratar igualmente a los iguales y desigualmente 
a los desiguales 11 

, lo que importa en si la intenci6n de 
proporcionalidad m6s que de igualdad , Por otra parte 1 -

creemos que existen dos puntos de vista de la justicia 1 

o una justicia adjetiva ~ que corresponde a la idea an~~ 
tada ~ y otra sustantiva , siendo que la primera resulta 
innecesaria si se respetó la segunda •. De la justicia su! 
tantiva , tal vez sin conocer el posible alcance iusfil2• 
s6fico de sus palabras 1 se nos brindó el concepto por el 
Benem6rito de las Am&ricas , Don Benito Ju6rez , al decir 
que ~ el respeto al derecho ajeno os la paz " • Es as! ,
que si no existe alteración en la esfera jurídica ajena -

_por nuestra parte , ni en la propia por parte ajena , se 
est6 realizando la justicia sustantiva al no haber con;...-
f licto , mientras que de suscitarse éste , se varia la n!, 
cesidad do aplicar justicia adjetiva • 

Pareciera una solución demasiado sencilla la 
que aportamos , por el car6cter do las afirmaciones q~e -
nos h_acen volver al problema ~uando creemos tenerle sol.!:!,
cionado ¡.esto es , que inmediatamente podría cuestiona!." 
se si lo que se es 1 lo que se tiene en relación con ---
otros es justo 1 y entonces preguntar en razón de quá lo 
es • Volveríamos aqui a lo que con antelaci6n ha quedado 
dicho respecto de los valores que creemos objeto de la 
protección jurídica , como son 1 la vida , la libertad y 

la propiedad (8~~ , omitiendo a l~ igualdad ·, a la que -
consideramos un medio de acci6n para garantizarles. , es -
decir , la fase adjetiva de la tutela de tales valores • 

8~.- Una atinada concepción de la propiedad es la susten
tada por Ponciano Arriaga en su ". voto particular n relg
tivo al problema de la tierra , en el Congreso Constit.!:!,~~· 

yente Mexicano de 1856 1 extractos del cúal pueden verse 
en Gonz6lez Kamirez , Manuel • La Kevoluci6n· Social de M! 
xico T.III El Problema Agrario • Fondo de Cultura Econ6m! 
ca • M6xico , 1966 p6gs~ 97 y 98 • 
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En otras palabras 1 mientras que lds bienes vida , libe~

tad y propiedad no se vean afectados 1 no existe razón pg 
ro la pretensión de igualdad como medio justiciero , En -
cuanto a la génesis de las cosas , si es pertinente me~-
cionar que el medio " igualdad " opera en este sentido ,
tomando en cuenta la esenca del sor humano 1 es decir 1 • 

que todos tienen igual derecho a la vida , la libertad y 

la propiedad , pudiendo entablarse conflictos cuando la -
calidad de la vida , la carencia do libertad o la cant!~~ 
dad de propiedad no guardan un equilibrio entre los hom-
bres 1 pues de ser usi 1 esto resulta m6s dificil , Hemos 
hablado de la génesis , pues si en principio todos son l! 
brea y poseen iguales propiedades 1 en lógica no debiera 
suscitarse contraposición aparentemente 1 pero si desde ~ 

el origen es manifiesta la desigualdad , bien sea por la 
deplorable calidad de la vida 1 por la falta de libertad 
de algunos o por el desigual repartimiento de la propi~~
dad , resultaría de ello que no puede haber justicia SU,!~ 
tantiva y es por ende , necesaria la adjetiva , Mas ¿ en 
qué forma , en qué medida habría de operor esta segunda ? 

.J..a . ...i.gu.aldad entonces u referiría a ciertos m!nimos que -
estuviesen al alcance de todos ; mínimos calculados de -
suerte que aún quienes los sobrepasen no puedan por esto 
sólo hecho sobrepasar también a loa otros de manera inm.!!,~ 

diata y absoluta en cuanto a posibilidades de atención de 
las necesidades vitales • Tarea de las garantías del g~-M 
bernado ser6 el determinar qué derechos son los mínimos -
para igualar en origen a los sujetos respecto de la vida, 
la libertad y la propiedad con todas las implicaciones de 
cada uno de estos valores , As! , los hombres se de~envo! 
verían de manera desigual , ya que todos son desiguales , 
pero en este caso , se at.enderia un poco m6a a la calidad 
intrínseca del ser , que no a las meras circunstancias • 
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Hemos do hacer referencia a otros fines que se 
atribuyen al derecho , los cuales , a nuestro modo de ver, 
se asimilan a la noción de justicia • 

En primer término , se dice que la equidad es -
otro fin del derecho , pero ya Aristóteles ( Ob. cit. p6g. 
71 ) decia que 11 lo equitativo as justo 11 y que la equ!-
dad 11 es cierta especie de justicia 11 

, de lo cual Ra.9,--
bruch ( Filosofia del Derecho , Segunda ~dici6n • Edit,2.-
rial Kevista de Derecho Privado • Madrid , 1944 p6g. 47 ) 
acertadamente interpretaba que no se trata de valorea di~ 
tintos cuando se habla de equidad y justicia ¡ sino que -
son distintos caminos para llegar al valor uno del der,!.-
cho 1 puesto que ln justicia ve el caso singular desdo el 
punto de vista general 1 mientras que la equidad es la -
justicia del caso concreto 1 que como asevera Ram6n Bad.!,
nes Gasset ( Metodologia del Derecho • Bosch Casa Edit,2.-
rial , Barcelona 1 1959 p6gs. 338 y 339 ) sirve 11 como -
procedimi~nto d~ aplicaci6n juridica de la~ n~rmas exi~-

tentes al caso concreto de que se trate 1 para dar a éste, 
no ya s6lo una solución de justicia abstracta , sino una 

- -· -solu-ci6n humana , do justicia adaptada al caso concreto .... 
••• 

11 
1 de donde podemos decir que no se trata de cosa d!~ 

ferente de la justicia 1 sino que se identifica con lo -
que nosotros hemos llamado justicia adjetiva 1 con la 6n! 
ca salvedad de que nuestro término es genérico y la equ!
dad se refiere a casos concretos , pudiendo decirse ento~ 
ces que toda equidad es justicia 1 pero no necesariamente 
la equidad implica a la justicia en. al sentido qua denoni! 
namos sustantivo • 

Otro fin supuesto del derecho ea el bien com6n, 
el cual puede definirse comQ el bien de todos con un -
sentido eminentemente social ~ o al menos de la mayoria 
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de los individuos , por lo que parece , atendiendo a la -
segunda noci6n , que ello contradice a lo formulado por 
Del Vecchio ( citado por Radbruch • Los Fines del Der~cho, 

.Trad. do Daniel Kuri Breffa • U.N.A.M. México , 1975 p6g. 
58 ) & " El derecho de un solo hombre .es tan sagrado como 
ol de millones de hombrea 11 

• Ciertamente , el negar el -· 
derecho individual por considerarlo opuesto al bien c~--
m(in 1 ea negar la propia naturaleza de la ciencia jur!d!
~a , porque no ea nece~ario el enfrentarles , sino m6s -
bien complementarles • El bien com6n no es.otra cosa que 
la justicia social, , 'que coordina las acciones de los ho!!! 
brea como parte de un grup.o · , contando con los dos aspe.s,
tos divisorios generales de la justicia ( .adjetiva y su!_
tantiva ) • Merced ~ la existencia del ~erec~o individual 
es que puede existir el derecho colectivo , y no puede el 
segundo contraponerse al primero sin arriesgar peligrosg,
mente su propia raz6n de ser • No podriamos negar , sin -
embargo , que de forma a! menos aparente se suceden fr.!== 
cuentes oposiciones de derechos colectivos e individuales,, 
pero un an6lisia determinada conclusiones ·tan divergen-
tea como distintos sean loa casos 1 resultando prolijo en 
trar aqu! a tal examen , el cual obviamos por razones de 
su profundidad • Sin menoscabo de ello , hemos .de reit,!-
r.ar nuestra convicci6n respecto de que no se trata de a!_ ... 
tuaciones adversas , sino m6s bien concomitantes de idén
tico objetivo • 

Existe también la conaideraci6n de que la seg,!l- . 
ridad ea un fin del derecho 1 pero. a nuestro parecer 1 -

ella es consecuencia del orden , fin jur!dico inmediato -
( supra p6g. 95 ) .• 

Finalmente , diremos que el (inico ente capaz de 
hacer efectivo el derecho , y con él sus fines , es el E!. 
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tado , como orden pol!tico m6s perfeccionado y que por 
otra parte , comparte semejantes objetivos (90) • 

C) EL DEff~CHO COMO INSTRUMENTO PROTECTOR DE LOS MENORES 
TRABAJADORES , DE ACUERDO A SUS FINES 

Ahora adaptaremos las ideas generales del apa!.~ 
tado anterior al problema de los menores trabajadores , -
Si como concluimos , ei derecho tiene dos finos únicos , 
el orden ( inmediato ) y la justicia ( mediato ) 1 deb!-
mos buscar en qu6 sentido se aplican a los menores que -
trabajan , Primero nos referiremos al orden • Si ciertas 
normas jurídicas prescriben una jornada inferior a la no.!:_ 
mal 1 para los menores ; si otras disponen que no real!-
cen trabajos peligrosos o nocturnos ; y as! otras muchas, 
nos hallamos ante el evidente hecho de que se trata de º!. 
denar una aituaci6n (91) , Se intenta por modios iualab~~ 
ralea que ciertas circunstancias se verifiquen en relg--~ 
ción a nuestro problema , con lo cual se le da un orden , 
es decir 1 un principio de armonía • ~i adem6s las normas 
que pueden no ser observadas , contienen sanciones para -
el caso de su violación , ca.emoa en lo que refiere Be,!!-•• 
tham (aupr~ p6g, 94 ) , con lo que ello implica • Por --~ 
otro lado , estas normas limitan los posibilidades para -
que algunos se valgan de manera inicua. del trabajo infa~
til , lo que es acorde a lo que Raz menciono ( supra p6g •. · 
95 , especialmente los incisos a y b ). 

90,- Cfr, Burgoa Orihuela , Ignacio • Derecho Constituci~ 
nal Mexicano , Cuarta Edición , Editorial Porrúa , S.A. ~ 

M6xico 1 1982 p6g 281 Holler , Hermann , Teor!a del Estg
do , Verai6n espaffola de Luis Tobio • Fondo de Cultura -
Econ6mica • M6xico , 1971 p6g. 241 Serra Rojas , Andr6s , 
Ciencia Política • Quinta'Edici6n , Editorial Porrúa , S. 
A, M6xico , 1980 p6gs 442 y 455 • 
91.- Hablamos en el aspecto netamente to6rico 1 para loa 
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La justicia opera por su parte como a continu~
ción explicamos , en relación a nuestro problema • Si no• 
hemos mostrado satisfechos con el parecer proporcional de 
la justicia a travh de la m6xima 11 tratar igualmente a -
loa iguales y desi~ualmente a loa desiguales " (92) , h!.
moa de caer en la cuenta de que las normas iuslaborales -
que protegen a los niffoa , cinciden plenamente con tales 
objetiyos • Aquello~ que se encuentran en el tr6nsito de 
la niffez a la adultez ; quienes est6n en proceso de des~
rrollar sus capacidades , tanto fisicas como mentales 1 -

resultan en obvia desiguald~d con quienes han concluido -
tal desenvolvimiento • Dicho do otro gir~ , los niffos no 
son iguales a los adultos y peligra su posibilidad de 11! 
gar a sedo si no son motivo de ciertos cuidadoá y de CO,!! 
sideraciones especiales • De esta manera , lógico y justo 
es que se les den ciertas ventajas a efecto de poder equ! . 
parar su esfuerzo con el de los mayores , el cual seria -
muy superior si se les diera un mismo trato • 

El .bien com6n , que identificamos con la justi
cia social 1 tambi6n se constata al proteger a la infa,!!-
cia trabajadora ya que ¿ no se beneficia la mayoría con -
tal amparo 1 ~ no resulta palpable el provecho sobre todo 
por la circunstancia de que , como vimos , el mundo cue,!!-

consideraciones de eficacia y validez de las normas , nos 
remitimoá ~ las justas anotaciones de Kelsen • Ob. cit. -
p6gs. 49 y 140 • 
92.- Nos referiremos Onicamente a la justicia adjetiva , 
dado que si hay j~sticia sustantiva , esto es , si los P!. 
queffos est6n en ~l goce de sua derechos de educación y no 
se ven precisados a laborar por su sustento , el problema 
pr6cticamonte ser6 inexistente • Por otra parte , debemos 
aclarar que el concepto de trabajo que.es utilizado en e~ 
te apartado , es el de lo ley 1 es decir , como un serv!~ 

cio personal subordinado mediante una remuneración • 
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ta en su mayoria con una población joven 1 (supra p6g, 42 
y siga, ) No nos parece necesario insistir m6s en tal pun 
to ,. 

Por último , en relaci6n a la seguridad , que -
hemos estimadG consecuencia del orden social , necesarig
mente se reflejar6 en el trabajo de los menores si existe 
aquel orden , 

D) LA O.I.T. Y LA PKOTECCION DE LOS MENOKES TKABAJADORES 
A partir del afto de 1919 en que fue fundada la 

O.I.T. 1 y por as! haberse determinado desde su constit~
ci6n y en la Declaración de Filadelfia 1 este organismo ~ 
ha contado entre sus prop6sitos 1 dos b6sicos 1 1) la pr~ 
tecci6n de la infancia 1 tendiente a la abolici6n del trg 
bajo de los nifios y a la imposición de ciertos limites -
cuando trabajan , a efecto de que est6n en posibilidad de. 
continuar su educación y de que se les asegure un desarr~ 
llo f!sico adecuado y 2) el establecimiento do programas. 
dirigidos al bienestar infantil en todas las naciones del 
mundo • 

Se ha considerado la conveniencia de elevar gra 
dualmente la edad de admisión al empleo como un primer pg 
so a áeguir , Acto continuo , se establecen ciertos nor-
mos respecto de quienes trabajan para que esto resulte ~n 
laa condiciones m6s aceptables • Adem6s , de manera r~•-
ciente se ha prestado una mayor atenci6n a la preparación 
para la vida profesional , tomando en consideración las -
aptitudes de los niHos para el trabajo , · 

De manera un poco m6s precisa 1 las medidas de 
la O.I.T. en torno al problema engendrado por el abuso y 
explotación de loa pequeffos en el trabajo , han sido a . 
1.- Prohibici6n del Trabajo Infantil ,- determinandose al 
caso 1 edades m!nimas de admisión al empleo 1 de acue~do 
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a la categoría de 6ste • En principio , la edad mínima 9! 
neral se encuentra en los 14 aflos , de acuerdo al Conv.! .. .:. 
nio No, 5 , sobre edad mínima on trabajos industriales -
( Washington , 1919 ) , revisado por el Convenio No. 59 -
( Génova , 1937 ) que la elev6 a 15 años ¡ al Convenio No. 
7 1 relativo a la edad mínima en el trabajo marítimo ( G! 
nova , 1920 ) , revisado por el Convenio No. 58 ( Génova, 
1936 ) que la elevó a 15 aílos ¡ al Convenio No. 10 , s~-

bro edad mínima en la agricultura ( Ginebra , 1921 ) y al 
Convenio No·. 33 , sobre edad mínima en trabajos no indu,!
triales ( Ginebra , 1932 ) , aunque oquí se hace una sa!~ 
vedad en trat6ndose de niflos que hayan cumplido los 12 -
aflos , los cuales podr6n ser empleados en trabajos lig!,-
ros fuera de las horas fijadas para su asistencia a la e.! 
cuela , lo cual fue revisado por el convenio No. 60 ( G!
nebra , 1937 ) , que elevó la edad a 15 aflos y la salv!,-
dad a 13 aflos • En cuanto a la edad minima de los pescad~ 
res , el Convenio No, 112 ( Ginebra , 1959 ) la establ!,-
ció en 15 aílos , La edad mínima en tra~ajo subterr6neo en 
las minas , se determinó seria establecida por los miem-
bros que ratificaran el Convenio No. 123 ( Ginebra , ~~--

1965 ) , no pudiendo ser inferior a los 16 aílos • Para el 
trabajo de pañoleros y fogoneros , el Convenio No. 15 ~-
( Ginebra , 1921 ) requirió los 18 aflos • El m6s reciente 
Convenio , el No. 138 ( Ginebra , 1973· ) , adoptado como 
instrumento general para reemplazar de manera gradual a -
todos los mencionados , establece que todos los miembros 
para los cuales est6 en vigor 1 se comprometen a seguir -
una pol!tica nacional que asegure la abolición efectiva -
del trabajo de loa niílos y eleve progTesivamente la edad 
m!nima de admisión al empleo o al h·abajo a .un nivel que 
haga posible el m6s completo desarrollo físico y mental -
de loa menores ( Art, lQ ) , especificando en una declarg 
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ci6n anexa a su ratif icaci6n 1 la edad m!nima en su terr! 
torio 1 misma que no podr6 ser inferior a aquella en la -
que cesa la obligaci6n escolar 1 o en todo caso 1 los 15 
affos ( Art. 2R ) • 
2.- Trabajo Nocturno .- el cual se encuentra prohibido a 
los menores de 18 a~os según el Convenio No. 6 ( Washina
ton 1 1919 ) sobre trabajo nocturno de los menores en la 
industria 1 revisado por el Convenio No. 90 ( San Franci~ 
co 1 1948 ) quo conservó la misma edad ; y al Convenio -
No. 79 ( Montreal , 1946 ) , respecto de los trabajos no 
industriales , 
3,- Trabajos Peligrosos .- El Convenio No, 13 ( Ginebra , 
1921 ) prohibe emplear a j6venes menores de 18 affos en -
trabajos de pintura industrial que entraffen el empleo de 
cerusa 1 de sulfato de plomo o de cualquier otro producto 
que contenga dichos pigmentos ; el Convenio No. 115 ( Gi
nebra 1 1960 ) prohibe la ocupación de trabajadores men~
res de 16 affos en trabajos que impliquen la utilizaci6n -
de radiaciones ionizantes y el Convenio No. 136 ( Ginebra, 
1971 ) prohibe su empleo en actividades donde se utiliza 
el benceno , 
4.- Ex6menes M6dicos .- El Convenio No. 16 ( Ginebra , --
1921 ) establece el examen m6dico obligatorio para los m! 
nores empleados en buques ; el Convenio No. 77 ( Montreal, 
1946 ) lo establece para los menores empleados en la i!!,-• 
dustria ; el Convenio No. 78 ( Montreal 1 1946 ) lo esti
pula para los trabajos no industriales ; el Convenio No. 
113 ( Ginebra , 1959 ) lo prescribe para los pescadores y 

el Convenio No. 124 ( Ginebra , 1965 ) para los menores -
en trabajos subterr6neoa en las minas • 

Otros campos han sido abarcados por.la O.I.T. , 
pero puesto que los instrumentos son muchas veces recomea 
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daciones y no convenios 1 sus efectos no son los miamos , 
Este es el caso de las horas de trabajo 1 el descanso -8!,

manario 1 los diaa festivos pagados , el aprendizaje 1 

etc • 
Por otra parte , casi todas las normas de la -~ 

O.I.T. son aplicables a loa menores aparte de a los adu.!,
toa e igualmente ocurre con las actividades y proyectos -
de cooparaci6n t6cnico • En este segundo aspecto , la --~ 
O.I.T. puede suministrar la cooperaci6n a solicitud de -
loa gobiernos 1 incluyendo : a) el estudio de loa jóvenes 
que trabajan y de sus problemas ¡ b) asistencia para def! 
nir y solucionar los problemas m6s urgentes en relaci6n á 
esta materia ¡ c) asistencia paro crear normas de adm!"~~ 
ai6n al trabajo , de escolaridad obligatoria y de aplic~
ci6n ; d) asistencia para el desarrollo de programas de -
aprendizaje y formaci6n profesional , así como de sorv!~
cios de orientaci6n y asesoramiento ; e) asistencia para 
el desarrollo de servicios de colocaci6n do j6venes , --
e'tc. (93) • 

Con motivo del Afio Internacional ·del Niffo (1979) 
la O.I.T. intenaific6 aus actividades en este asunto , --
destacando entre otras accione, 1 una campaffa contra las 
caua~a profundas del trabajo de los niffoa , como son la -
ignorancia y· el subdesarrollo propugn6ndose por la COOP!,':" 

· raci6n t6cnica encaminada a la elevaci6n de las condici~
nes económico-sociales , especialmente para el desarrollo 
rurai (94) •. 

93.- V6anae Programa de la O.I.T. en Favor de los Menores. 
Reuni6n_de un Grupo de Cons~ltores sobre los Problemas -
del Trabajo de los Menores • Documento de Trabajo Nóm. 5 
O.I.T. Ginebra 1 1961 e IlO Activitios of Spocial Interest 
to Youth , I.l.O. Geneva , 1970 • 
94.- V6anae El Trabajo de los Niffos • Documento Interno • 
Distribuoi6n limitada • O.I.T. Departamento de Condioi~-
nea y Medio Ambiente de Trnbajo • Sefvicio do Condiciones 
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Por último , nos referiremos al C6digo. Interng

cional del Trabajo ~Brun y Galland ( Ob. cit. p6gs. 81 a 
83 ) indican la importante tendencia que desde sus oríg!.
nes mostró el Derecho del Trabajo por su internacionalizg 
ci6n , inclinación más fuerte que en otras ramas jurid!~

cas , ai bien ea cierto que el Derecho Internacional ha -
propugnado siempre por la civitas maxima (95) , exaltada 
por Christian Wolff ( citado por Sepúlveda / César • Der~ 
cho Internacional ~ Duodécima Edición • Editorial Porrú~, 
S.A. México / 1981 pág. 65 ) al decir "ex fine civitatis 
maximae quaem perinde ac societatem inter omnes hominia -
instituis ipaa natura ut in ius iustud consentire debeant 
gentes ".Pues bien / el conjunto de normas adoptadas por . 
la O.I.T. constituye el Código Internacional del Trabajo 
y aún cuando ciertamente no todo su contenido tiene vigen, 
cia en la totalidad de los estados miembros , ello se an_
to ja una idea do valor superlativo • Innecesario resultg-' 
ria aludir nuevamente a los convenios que han quedado an.2, 
todos en su parte principal • 

E.) LA PROTECCION ACTUAL DE LOS MENORES 
TRABAJADOKES EN MEXICO 

Nuestra Carta Magna contiene en su artículo 133 
el pl'incipio de la supremacía constitucional / que le re! 
tera como la Lex Legum mexicana • Este precepto dice en -

de Trabajo y de Vida • Ginebra / 1979 • Children and Work 
Discussion Papera on Themes Kelated to IYC I.L.O. 1979 I!!, 
ternational Year of the Child • Geneva , 1979 y Children 
and Work • An !LO Policy Framowork for the International 
Year of the Chi!d , 1979 !LO • Geneva / 1978 • 
9.5.- Cfr. Sepúlveda , Cásar • Ob. cit. p6g. 65 y Whitaker 
Jr, , Urban G. Palitica and Power • A Text in lnternati2-
nal Law • Harper & Row Publiahera • New York , 1964 p6g. 
573 • 
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au primera parte s " Esta Constituci6n , las leyes del -
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratg 
dos que est6n de acuerdo con la misma , celebrados y que 
ae celebren por el Presidente de la Kepóblica , con apr2-
bación del Senado , serón la Ley Suprema de toda la ---~
Unión " • Aón cuando al parecer se otorga .. igual .jerarqu!a 
a la Constitución , a las leyes federulea y a loa tratg-
doa internacionales , sólo la primera puede en realidad -
considerarse suprema , yo que el propio texto constituci2 
nal señala que las leyes del Congreso deben encontrar su 
apoyo en ef Código Fundamen~al , y po.r otro lado , ae CO.!J. 

diciona a loa tratados .en el sentido de que deben aer --
acordes a la Constitución (9o);, Keapecto de estos ólt!-
moa , el articulo 15 de nuestra ley móxima corrobora la -
hegemonia constitucional al decir que 11 No se autoriza la 
celebración ••• de convenios o tratados en virtud de los 
que se alteren las garant!as y derechos establecidos por 
eat~ Constitución para el hombre y el ciudadano " • 

Tales consideraciones resultan oportunas , dada 
la existencia de normas relativas al trabajo de menores , 
tanto en el texto constitucional , como en tratados inte! 
nacionales y en la Ley Federal del Trabajo • Siguiendo 
pues el orden jer6rquico determinado , nos referiremos al 
texto legal supremo , El Articulo 123 constitucional , c~ 

. yo contenido· ea relativo al trabajo y la previai6n social, 
alude a nuestro problema en los siguientes t6rminoa 1 --

f racci6n li .- " ••• Quedan prohibidas las laborea insal~ 
brea o peligrosas , el trabajo noctu~no industrial y todo 
otro trabajo despu6a de las diez de la noche , de los m~
nores de diecia6ia aftos 11 

; fracci6n III.- " Queda proh!
bida la utilizaci6n del trabajo de los menores de catorce 

96.- Cfr. Burgoa Orihuela , Ignacio , Derecho Constituci2 
nal Hexicano , cit. póga 354 y 355 , 
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añoa • Los mayores de esa edad y menores da dieciséis ten 
dr6n como jornada m6xima la de seis horas 11 y fracción XI 
relativa al trabajo en tiempo extraordinario , que señala 
que 11 

••• Los menores de diecis6is años no aer6n admit!-
doa en eata clase de trabajos 11 

, 

La Ley Federal del Trabajo se refiere a 1 

1.- Edad .- Eat6 prohibido utilizar el trabajo de menores 
de 14 añoa ( arta, 59 y 22 ) como regla general ( en rol.!! 
ci6n con lo fracción III del articulo 123 constituci.2_---
nal ) ; de loa mayores de 14 y menores de 16 que no hayan 
concluido su educación obligatoria ( art. 22 ) ¡ de loa -
menores de 15 en buques ( art, 191 ) ; de loa menores de 
16 en trabajos de maniobras de servicios p6blicoa en z~-

naa bajo jurisdicción federal ( art. 267 ) ; de loa men~
rea de 18 fuera de la Mep6blica , salvo trabajadores eap~ 
cializadoa ( art. 29 ) o como paffoleros o fogoneros en b~ 
ques ( art 191 ) • 

Segón el decir de N6ator de Buen ( Ob. cit. p6g. 
315 ) y Euquerio Guerrero ( Manual de Derecho del Trabajo. 
Cuarta Edición • Editorial Porr6a , S.A. M6xico , 1970 -
p6g, 34 ) , la mayoria de edad en materia laboral se a!-~ 
canza a loa 16 affoa , acorde a lo qua se desprende del a~ 
ticulo 23 de la ley laboral , que menciona que 1 11 Los mg 
yorea de dieciséis años pueden prestar libremente sus se~ 
vicios, con las limitaciones establecidas en esta ley.". 
Antes de esta edad , las taxativas impuestas al menor son 
tales , que no puede di:pcner de !U fue•zc de t:~h~jo •!
no con ia autorizaci6n de sus padrea o tutores , y a fa!-· 
ta de ellos , del sindicato a que pertenezca , de la Jun
ta de Conciliación y Arbitraje , del Inspector del Trabg
jo o de la autoridad politica A m6s 1 debe haber term!~ 
nado su educación obligatoria o tener la aprobación de l~ 

autoridad correspondiente • 
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Bajo la vigencia de la Ley de 1931., y debido a 
la antinomia existente entre las disposiciones de ésta -~ 
con el contenido del Código Civil , se suscitó el probl!,~ 
ma ahora resuelto por ~l articulo 23 de la Ley Federal -
del Trabajo de 1970 1 relativo a si loa menores entre 14 
y 16 offoa pod!an pºercibir sus salarios ~ 

El Código Civil seHala que los bienes odquir.!,-
dos por el trabajo del hijo bajo lo patria potestad , le 
pertenecen en propiedad , administración y usufructo ---
( arta. 428 y 429 ) • Por o.tra parte 1 la Ley del Trabajo 
anterior, establecio en su.articulo 19 , que tenian cap.2. 
cidad para percibir la retribución convenida 1 los men~-
res de edad mayores de 16 aHos 1 imposibilit6ndose la --
aplicaci6n de las disposiciones del derecho común en f~-
vor de los menores entre 14 y 16 aHos , puesto que ~ en 
un desmedido af6n de separar al Derecho dal Trabajo del -
Derecho Civil - el articulo 16 determinaba que los casos 
no previstos por la ley , se resolverían 1 entre otros 1 

por los principios del derecho común , en cuanto no con-
troriasen a la ley laboral 1 y puesto que tal contrapos.!,
ción existía , ·Ól problema quedó • Sin embargo , ello ae 
ha decidido por el nuevo articulo 23 que en su segunda -
parte establece que los menores trabajadores - sin hacer 
se distinción - pueden percibir el pago de sus salarios 
y ejercitar las acciones que ºles correspondan • Aunado a 
esto ~· el articulo 100 dice que el salario se pagará di-
rectamente al trabajador • 

Existe adem6s , disposición expresa capacitando 
al menor en materia procesal 1 según se lee en el artic~
lo 691 que dice que los menores trabajadores tienen cap.2,
cidad para comparecar en juicio sin.necesidad de autoriz.2. 
ción alguna • Esto est6 vinculado a lo última porte del -
articulo 23 • Kespecto de 101 sindicatos , el articulo --
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362 otorga la posibilidad a los mayores de 14 affos para -
formar parte de los mismos , 
2.- Jornada .- Se establece que la jornada de trabajo de 
los menores no puede exceder laa 6 horas dj,arias 1 debie.!J. 
do dividirse en dos periodos do tres horas como m6ximo· 1 

con un reposo da una hora al menos entre ambos ( art. 177 
en r'laci6n con la fracción III del articulo 123 constit~ 
cional ) • 
3,- Vacaciones .- El articulo 179 seffala que los menores 
de 16 affos disfrutar6n de un periodo anual de vacaciones 
pagadas de 18 dias laborables 1 por lo menos , 
4.- Prohibiciones • 
a) Los menores de 16 affoa no pueden formar parte de la d! 
rectiva de loa sindicatoa ( art. 372 fr. I ) ¡ 

b) Loa menores de 16 a~os no pueden ser empleados en i 
Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato 

·~Trabajos suaceptiblea de afectar su moralidad o sus -
buenas costumbres 
Trabajos ambulantes ( salvo autorización de la Inspe~
ci6n del trabajo ) 
Trabajos aubterr6neos 
Trabajos submarinos 
Laborea peligrosas o insalubres (97.) 
Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan i~
pedir o retardar su desarrollo f !sico normal 
Establecimientos no industriales deapuás de las die~ ~ 
de la noche ( art. 175 fr. I ) 

97.- Son labores peligrosas o insalubres seg6n el artic~
lo 176 , las que por la naturaleza del trabajo , por las . 
condiciones físicas 1 quimicas o biológicas del medio en 
que se prestan , o por la Qompoaici6n de la materia prima 
que se utiliza , son capaéea de actuar sobre la vida , el 
desarrollo y la salud fiaica y mental de loa menores • 
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Horas extraordinarias 
Los dias domingo y de descanso obligatorio ( art. 178, 
en relaci6n con la fracci6n XI del art. 123 constit~-
cional ) ; y 

c) Los menores do 18 affus no pueden ser empleados en 1 

Trabajos nocturnos industriales ( art. 175 fr. II ) y 

Trabajos fuera de la Rep6blica , salvo que ae trate de 
trabajadores especializados ( art. 29 ) • 

5.- Vigilancia .- El trabajo de los mayores de 14 affos y 
menores de 16 est6 sujeto a la vigilancia y protección e~ 
peciales.de la Inspección de~ Trabajo ( arta. 173 y 541 -
fr .. I ) 
6.- Obligaciones de loa patrones .- Los patronea que te~
gan a su servicio menores de 16 affoa deben & 

a) Exigir que se les exhiban los certificados médicos que 
acrediten que est6n aptos para el trabajo (98) , sin los 
cual•~ no.podr6n utilizar sus servicios ; 
b) Llevar un registro de inspección especial , con indic,g, 
ci6n de la fecha de su nacimiento , clase de trabajo , h2 
rario , salario y dem6s condiciones generales de trabajo; 
c) Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiem
po ·necesario para cumplir sus programas escolares ; 
d) Proporéionarles capacitación y adiestramiento ¡ y 

e) Proporcionar a la1 autoridades·del trabajo los info~-
mes que soliciten ( art. 180 ) • 
7.- Industria Familiar .- el articulo ~52 except6a a lo~ 
talleres familiares respecto de las disposiciones anots.-
das 1 siendo aquellos en loa que trabajan los cónyuges , 
sus ascendientes , descendientes y pupilos • La Inape~---

98.- A m6s de obtener el certificado , loa menores est6n 
sujetos a la obligación de someterse a loa ex6menea m.Sd! 
coa peri6dicoa que ordene la inspecci6n del trabajo (art. 
174) • Si el patrón contrata servicios de menores sin el 
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ci6n del Trabajo solamente vigilar6 el cumplimiento de ~~ 

las normas relativas a higiene y seguridad 1 las cuales -
no entran en la excepci6n • Aqu! son igualmen~e v6lidas -
nuestras consideraciones hechas valer m6s arriba ( supra 
pág. 57 ) • 

M6xico ha ratificado los siguientes convenios -
de la O.I.T. ; 
1.- El Convenio No. 7 respecto a edad minima en el trabg
jo marítimo , revisado por el Convenio No. 58 , tambi6n -
ratificado , y que se refleja en el articul.o 191 de la -
Ley Federal del Trabajo ; 
2.- El Convenio No. 90 , relativo al trabajo nocturno de 
los menores en la industria , reflejado en el articulo 
175 fracci6n 11 ; 
3.- El Convenio No. 112 , relativo a la edad m!nima de ag 
misión al trabajo de los pescadores , reflejado en el a~
ticulo 191 ; 
4." El Convenio No. 123 , relativ.o a la edad mininía de a!! 
misión al trabajo subterr6neo en las minas , reflejado en 
el articulo 175 f racci6n I ; y 
5.- El Convenio No. 124 rela~ivo al examen médico de ap~! 
tud de los menores para el empleo en trabajos subterrg~-~ 
neos en.las minas / el cual no tiene equivale~te en la -
Ley Federal del Trabajo , 

Ya nos referimos antes a la importancia que ti!, 
ne el aprendizaje , y nos manifestamos en favor de rei~-
corporar a nuestro régimen legal un contrato que le reg~
le ~Creemos como f6rmulas.m6s convenientes las siguie~-~ 
tes : a) Que el aprendizaje se lleve a cabo con una retr,!, 
buci6n económica de al menos el 75~ del salario mínimo g~ 
neral de la zona de que se trate ; b) Que existan per!2--. 

. •· 
certificado , habr6 nulidaa del contrato , la cual a6lo -
podr6 surtir efectos desde su declaración , y no antee ni 
retroactivos ( Cfr. Guerrero , Euquerio • Ob. cit, p6g. -
35 ) • 

--
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dos determinados para la enaeflanza de acuerdo al oficio • 
de que se trate , cumplidos loa cuales , independientemen 
te del grado de avance , el salario que ae pague al apren 
diz ser6 al menos del 100% del salario m!nimo de la zona 
de que se trate ; y c) Que se realicen ex6menes anuales .. 
para loa aprendices a efecto de· certificar au aptitud ~-
para el trabajo objeto del aprendizaje ( eato puede hace~ 
ae d'el modo previsto por la Ley Federal del Trabajo de --
1931 en su articulo 227 ) • 

En cuanto al aprendizaje de menores en especial, 
ae observar!an las normao generales de au empleo aparte · .. 
de· las ideas.anotadas • Por lo dem6s , son baetante ad,!~
cuadas las previaionea de la Ley de 1931 , a la cual P.2,••' 
driamos referirnos para especificar algunos puntos de tal 
relaci6n • 

F) IMPOSIBILIDAD DE UNA PROTECCION TOTAL , EFECTIVA DE 
LOS MENORES TKABAJADORES 

Las causas que a nuestro parecer originan la i!!!. 
posibilidad de una protecci6n total y efectiva de loa P!
qúeflos trabajadores aon las que a continuaci6n analizaR1osz 

Los propios niifoa hacen imposible su protecci6n 
laboral por el aimple hecho de que a6lo as! ganan el su~
tento • El niflo que vive en la miseria no puede alejarse 
del trabajo y ninguna ley ni ninguna autoridad pueden i!!!.; 
.pedirle que motu proprio busque un empleo 1 de cualquier ' 
indole y con cualquier pago , y tampoco podr6n conseguir 
que deje do sentir au obligaci6n para con una familia , -
ni que profiera un mal trato y un mal salario a pasar ha!!!. 
bre 1 puesto que no hay salario m6s miserable que aqu6l -
que no ae percibe • Mientras el niflo eaU en tal necea!-
dad , mientras no ae le den medios de vida que hagan pos! 
ble que no ha.ya menester de su trabajo ; mientras el ham
bre , la miseria le acometan , el niflo trabajar6 y nada· -
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podr6 hacerse , porque la voluntad de vivir no puede ·~-
garse • 

Por otra parte , nos oncontramoa con el probl!,• 
ma rural • El campo representa un 6ua de ingente trabajo 
infantil ,donde las dificultades de aplicaci6n de las noL 
mas legales son extremas • En estas zonas la inspecci6n -
del trabajo es pr6cticamente inexistent~ , y los inapect~ 
rea que hay , deben recorrer distancias enormes , con el 
resultado de no poder comprobar las violaciones a la ley, 
Es entonces , por la carencia de elementos 1 tanto pers~
nalea como materiales 1 que el control es imposible y con 
ello 1 imposible proteger efectivamente a los menores , -
porque como dicen Camerlynck y Lyon-Caen ( Ob. cit. póg.-
18 ) i " Si bien el derecho del trabajo busca conseguir -
todo aquello que es socialmente deseable , s6lo puede res. 
lizar aquello que es econ6micamente posible '' • 

Finalmente , el limite impuesto por la ley en -
cuanto a la inaplicabilidad de las disposiciones geners.~
les del trabajo de menores a la industria familiar , gen!. 
ra una laguna insalvable en detrimento de aquellos que -
·son -explotado-a por ·sus padl'ea • 



C A P l T U L O V 

A) LA ERGONOHIA Y EL TRABAJO DE MENOKES 
De creación relativamente reciente , el tármino 

!'. ergonom.la 11 
, define a la disciplina encargada de est_!l

diar el funcionamiento del ser humano en actividad , a -
efecto de adoptar de manera m6s conveniente a su natural~ 
za , el trabajo 1 laa herramientas 1 la~ máquinas y los -
sistemas de producción • 

Varias ciencias au.xilian a la ergonom.la :· la i!!. 
genier.la , la f.lsica , la paicolog!a y la medicina 1 cada 
una de las cuales aporta elemento$ concurrentes a la oda~ 
taci6n de qÚe hemos hablado • 

Loa problemas de dimensiones humanas , eatudig- . 
das por la antropometría , son loa que nos interesan • La 
antropometr6 estudia medidas humanas de dos tipos : 1,- -
Medidas de segmentos 6aeoa y de distancias interarticulg
res , que permiten determinar la ubicaci6n de los centros 
de rotación de los miembros y las zonas de alcance ; y --

2 .- medidas de volumen , que determinan los espacios oc~
pados por las partes del cuerpo , indispensables para ca! 
cular la altura del lugar de trabajo , los asientos , las 
dimensione~ de palancas , herramientas , etc. , debiendo 
tomarse en cuenta el equipo de los operadores ' guantes ' 
cascos , vestimentas , etc. 

En relaci6n con tales datos , un factor de v~-
riaci6n ea la edad • Los niffoa y adolescentes poseen d!-
mensiones inferiores a las del adulto 1 y no existe prá~
ticamente , maquinaria ni herramientas que les sivan de -
igual manera a ambos • 

Esto parece ser adecuado , ya que de existir tg; 
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les implementos , tal vez seria m6s agudo el problema del 
trabajo infantil , pero fuera de la f6brica y el taller 1 

la mejor adaptaci6n del menor al 6mbito que le rodea debe 
ser buscada • En este sentido I si existe una relaci6n en 
cuanto a muebles en las escuelas Por otro lado 1 si como 
hemos asentado es pertinente dar enseñanza respecto de a! 
gunos.oficios en la escuela (aunque de manera predominan 
temente te6rica ) , tambi6n seria oportuno contar con a!
gunas herramientas hechas al tamaño de los pequeños 1 pg
ra que al menos se familiaricen con ollas , y m6s impo!,-· 
tanto aón 1 que se familiaricen con la idea del trabajo 1 

el cual no debe considerarse un estigma 1 como pretenden 
algunos • 

La ergonomía no es pues una soluci6n práctica -
para el problema da los menores trabajadores 1 pero si -
puede resultar un auxiliar en su preparación • 

B)· TRABAJOS ADECUADOS A MENORES 
No pretendemos hacer aquí una lista de car6cter 

tal , que posea en si todas las soluciones , sino m6s --
bien dar algunos lineamientos. que creemos convenient"ea. pg 
ra loa niños que se desenvuelven en el trabajo • 
1.- ~l trabajo debe ser de inter6s para el pequeño • D~-
ben fomentarsele sus inquietudes y dársole facilidad para 
practicarlas en la labor , De esta manera 1 el trabajo f~ 
turo no será una obligación f sino un gusto ( simple nec~ 
sidad que se satisface ) , 
2.- ~l trabajo debo conducir a posibilidades diversas • -
Debe procurarse no encasillar al niño en una sola cosa 1 

sino permitirle la variedad , porque el trabajo debe e~r! 
quecer su personalidad y au cultura • 
3.- El trabajo debe ser una responsabilidad • El menor -
que est6 pasando poco a poco de la vida dependiente de -
aua padrea a la vida independiente , debe podar reconocer 
y aceptar la responsabilidad qua implica el trabajo , sin 

que '•ta sea una presión excesiva a au capacidad ; en --
otro orden de ideas , debe ser una reaponaabilidad 1 mas 
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no una carga • 
Estos tres elementos fundamentales a nuestro m2 

do de ver , de ser observados lograrán que el trabajo sea 
sólo una necesidad y no una mera obligaci6n ( supra pág. 
56 ) • 

C) LIMITACIONES NECESARIAS EN EL TRABAJO DE LOS MENORES 
Existe un consenso general en este.6mbito, tan 

to de la doctrina como de las leyes , Todo el mundo est6 
de acuerdo en que debo protegerse a loa menores trabajad~ 
res y en que tal amparo debe versar sobre 1 

1.- ~dad de admisión al empleo .- que nosotros consider~
mos más atrás ser propicia a los 12 aHoa y de acuerdo con 
la psicologia , pero que generalmente se establece a loa 
14 aftas • ~l margen que existe entre estas dos edades es 
provechoso , en tanto que da una mayor seguridad en cuan 
to a la capacidad laboral • 
2.- Jornada de Trabajo .- que debe ser inferior a la de -
loa adultos y dar posibilidad de que se compartan estudio 
y laborea • 
3.- Descansos .- uno hebdomadario , al igual que los adu! 
tos , preferentemente los dias domingo , de forma que so 
pueda dar la convivencia familiar • Otros descansos igu~
les a los de trabujadores adultos ~on aplicables a los m~ 
nores , 
4.- Vacacioneo .- que deben ser da mayor duración que las 
de los adultos para poderlos proporcionar el solaz que su 
condici6n requier~ , 
5.- Prohibiciones .- do trabajos peligrosos , insalubres, 
perjudiciales a su moral o buenas costumbres , que puedan 
impedir o rotárdar su desarrollo f isico o mental , noctu! 
nos 1 ·en horas extraordinarias , que requieran esfuerzos 
auperiores a sus fuerzas 1 etc. 
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6.- Preparación para el empleo .- que debe empezar en la 
escuela , paaor por el aprendizaje 1 el adiestramiento y 

la capacitaci6n 1 poniéndose especial inter6a en la base 
de toda esta estructuro , a trav6s de la enaeffanza eleme~ 
tal obligatoria • 



e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA .- El trabajo de lóa menores no constituyó un pr~ 
blema grave lino desde la revolución industrial .A. partir 
de entonces , tom6 proporciones extraordinarias y por tal 
causa 1 en Europa fue la piedra angular del derecho del -
trabajo • Este problema suscitó la creaci6n de las prim,!
ras normas laborales de la historia , de donde se partió 
para conformar esta nueva rama juridica • 

Por otra parte 1 ~n México no resultó de igual 
impacto este fenómeno , pues si bien sufrimos semejantes 
acontecimientos a los europeos 1 no se dieron las normas 
en favqr de los pequeffos irabajadores , sino con motivo -
de la acción de la organización obrera 1 es decir 1 de la 
actividad de los obreros adultos agrupados,. Es as! 1 que 
en nuestro pais el derecho del trabajo fue motivado por -
las coaliciones y sindicatos obreros 1 y nada se les dió 
que no hubiera sido motivo de lucha • En Europa ocurrió -
algo similar 1 pero en mucho se debió a la actitud de a!
gunos pensadores el que se registraran las primeras leyes 
protectoras del trabajador menor , que no a las luchas 
obreras , En este sentido 1 es pertinente recordar que i.!!, 
cluao los padrea veían con buenos ojos que sus hijos se i!!. 
corporaran al trabajo • 

As! puea 1 en Europa apareció primero el Der!-
cho Individual del Trabajo , a trav6s de las norma8 ref!,
ridas al trabajo de los niffoa , mientras que en México , 
al •l Derecho Colectivo del Trabajo no fue anterior al l.!!, 
dividua! , si fue al menos aimult6neo 1 y aquél determinó 
en mucho la existencia de 6ate • 
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S~GUNDA .- La aituaci6n demogr6fica mundial es causa pri~ 
cipal del trabajo de menores • En todos loa paises del -
planeta , el elevado número de niños y adolescentes , d!
rivado de una explosión demogr6f ica sin precedentes , co~ 

duce a la imposibilidad por parte de los padres para ma~
tener a una prole abundante , la cual se ve inducida al -
trabajo , En este punto , una solución practicada pot a!
gunos paises , pero que resulta imposible en M6xico , de 
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 4R constitucional, 
ea la de la regulación de la fecundidad • En nuestro pais 
podemos solamente llevar a cabo campañas de planificaci6n 
familiar , como a últimas fochas se ha venido haciendo ,~ 

que aunque no resultan muy eficaces , al menos pueden ser 
auxili~res de otras medidaa tendientes a resolver el pr,S!.
blema • 

TERC~RA .- La existencia de un sistema de educación prim~ 
ria obligatoria ea ben6f ica en relación al trabajo de m!.
norea 1 pero tanto en nuestro pais , como en otros lug.!!-
rea 1 el hecho de que tal instrucción sea gratuita no ba~ 
ta para ponerla al alcance de_ todos • Loa padres do fam!~· 
lia pobres 1 quienes necesitan todo el auxilio que pueda 
obtenerse de sus hijos para conseguir los satisfactorea -
que urge su subsistencia 1 generalmente consideran que la 
escuela no proporciona enseñanza adecuada 1 puesto que se 
halla totalmente desligada de la realidad , y que unos 
cuantos años son suficientes para aprender lo esencial 
( leer y escribir ) , hecho lo cual , los niños y ad,2.~--
lescentea deben incorporarse al trabajo • Esta aituac16n 
es aún m6s difundida en las zonas ruralea , donde la P,2.-
breza ea m6s acentuada y donde además se carece en muchaa 
ocasiones de escuela algun~ • Eatoa 6ltimoa hechos •• Vi,!l 
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culan estrechamente a la migración maaiva de loa campes!
noa hacia los centros urbanos , por creer que ah! ae e~•~ 
contrar6n mejores posibilidades de vida , pero que por el 
natural desengaffo originado por el derrumbe de tal falg-
cia , ocas'ionan el que ,. familias enteras , incluidos los 
menores , se dediquen a trabajoa poco recomendables o 
bien a la mendicidad , dado que en las ciudades , laa n~
ceaidades devienen m6s severas • 

Es nuestra opini6n que la enaeffanza obligatoria 
deber!a contar con el servicio de comedor , donde a los -
pequeffos se les proporcionar~ el desayuno • Adem6a aer!a 
conveniente que ae les otorgaxan uniformes', calzado y m~ 
teriales para el trabajo escolar , haci6ndoae as! m6a --
atractivo para los padrea el enviar a sus hijoa a la G,!.-

cuela • Estas medidas debieran tomarse primordialmente en 
. el .campo , 

. Por otro lado , la escuela primaria debiera co~ 
tar en sus programas de enaeffanza con instrucción relati-

. va a la vida del trabajo , a la aplicación pr6ctica de -
ciertos conocimientos 1 aai como con educación respecto -
de algunas artea u oficios , aunque esto debe ser de man~ 
ra preponderantemente teórica • 

CUARTA .- El derecho cumple con los dos f inea que hemos -
considerado guion su actividad , al proteger a loa men~-
res •. Se cumple con el orden ( fin inmediato ) puesto que 
ae crea un principio de armonio respecto de los menores -
en la vida laboral 1 al determin6rseles ciertoa derechos 
y con ello darse ciertas consecuencias legales determing
das paia 101 casoa previstos en tales supuestos , 

Se cumple tambi6n con la justicia ( fin medig-
to ) 1 expresada como proporcionalidad en la fraao " trg
tar igualmente a los igualea y desigualmente a loa dea!--
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guales " , donde de manera evidente 1 loa menores son d~
aiguales con aquellos que han concluido su desarrollo , 
existiendo por ese hecho un trato diferencial ( justo ) -
entre trabajadores menores y adultos • 

QUINTA .- La protecci6n de los menores trabajadores en M! 
xico en la actualidad 1 es acertada pero incompleta • Ea 
conveniente que ae incorpore nuevamente a nuestro r6gimen 
legal al contrato de aprendizaje , ya que os necesario a 
efecto de otorgar continuidad a la educaci6n laboral y ---

como base de la misma • 
La forma de regulación de este contrato ora c~

rrecta on la Ley Federal del Trabajo de 1931 , y a efecto 
de corregir el problema que originó su desaparición 1 •.!• 
r!a bueno hacer las modificaciones que consideramos conv~ 
nientea más atr6a ( supra págs. 116 y 117 ) y que aqui o~ 
viamoa en razón de considerar innecesaria au repetición • 

SEXTA .- Ea imposible una protección total y efectiva de 
loa menores trabajadores en raz6n de laa causas econ6mico 
-sociales que lea impulsan a ~ngresar en el mercado de -
trabajo y debido a que la mayor incidencia del problema -
ae encuentra.en el campo , y en la ciudad como actividad 
libre 1 esto ea , sin un patr6n ante quien se puedan h~-
cer valer los derechos laborales • En el campo 1 la in~-
pecci6n del trabajo no puede operar de manera eficiente -· 
por lo que consideramos en nuestra Tercera Conclusión el 
aplicar las ideas all! expuostas en el 6mbito rural • F! 
nalmente 1 resulta tambi6n imposible au protecci6n en la 
Industria Familiar , que ea exceptuada por la ley para -
la aplicaci6n de laa normas protectora& de loa menores -
trabajadores • fata Oltima situación ea en ocasiones in-
conveniente , y la excepción establecida debiera tempera!_ 
ae • 
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SfPTIMA .- La Ergonomía no constituye una soluci6n dire~
ta en el trabajo de menores , si entendemos al trabajo en 
su contenido atrictu sensu 1 es decir , como actividad h~ 
mana encaminada a la producci6n , yo sea en la f6brica , 
el taller , etc. Si en cambio es benéfica { soluci6n ind! 
recta , auxiliar o d•) apoyo ) y 6til en otro tipo de lg-
bor , como hemos considerado al trabajo lato senau , al -
decir que ea toda actividad humana tendiente a la sati~~
focci6n de uno necesidad 

OCTAVA .- Los trabajos a los que se conduzca a loa men~-
rea debieran poaeer tres caracteristicaa a aaber 1 a) ser 
interesantes para el pequeño ; b) conducir a posibilid2-~ 
des diversas y c) constituir una. responsabilidad ( aupra
p6gs. 121 y 122 ) • 
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