
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE DIRBCHO 

S•MINARIO DE SOCIOLOGl4 

EL ASPECTO SOCIO-JURIDICO LABORAL DE lOS 

MENORES DE EDAD EN . MEXICO 

T E s 1 s 
Que para obtener el Tltulo de 

Licenciado en Derecho · 

Preaenta 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



,1, 

I N D I C E 
~· 

Pág. 

INTRODUOCION 

CAPITULO! 

TRABAJO DE MENORES 

1.1 Antecedentes Hist6ricos del Trabajo 
de los menores de edad. - - - - - - - - - - - - - l 

1.Z Bl Trabajo : Concepci6n,Jur~dica, -
Bcon6mica y Social. - - - - - - - -

1.3 El Trabajo y los Menores de Edad. 
1.4 Medidas de Protecci6n a los Menores 

8 

13 

de Bdad. - - - - - - - - - - - - - 15 

C A P I T U L O II 
EL TRABAJO DE MENORES EN EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO 

Z.1 LAs Disposiciones del Art~culo 12~, 

Apartado "A". - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 
Z.2 La Organizaci~n Internacional del -

Trabajo y ·el Trabajo Infantil, -
Tratados Internacionales Ratifica--
dos por M~xico. - - - - - - - - - - - - - - - -- 26 

Z.3 La Ley Federal del Trabajo y el Tr! 
bajo de Menores. - - - - - - - - - - - - - - - -

2 • ~1 Antecedentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 
2 ·~2 Legislaci~n Laboral vigente. - - - - 63 

2. 4 Los Servicios Administra ti vos del ,. 
Trabajo y el Trabajo de Menores. - - - - - - - - 74 

2.5 El Reglamento para los Trabajadores 
no asalariados del Distrito Federal. - - - - - - 78 



CAPITUJ.O I II. 

FACTORES QUE CONDICIONAN LA INCORPORACION AL • 
TRABAJO DE LOS MENORES DE 14 ANOS EN LA CIUDAD 
DE MEXICO. 

3.1. Crecimiento y Desarrollo. -··············•-T·~· 81 

3.2. Estructura de la Ocupaci6n por Sector 

de Actividad Econ6mica. 92 

3.3. Concentraci6n Urbana en el Distrito -

3.4. Marginalidad en el Area Metropolitana.?--~--~-~ 106 

CAPITULO IV. 

TRABAJO DE MENORES EN LA CIUDAD DE MEXICO, 

4.1. Trabajo de Menores y Marginalidad.---···~---~~- ll4 

4.2. Trabajo de Menores según el Censo Na-

cional de Poblaci6n.-------------~------~T---~~ 122 

4.3. Trabajo de Menores, Datos de las Ca-

sas de Protccci6n Social del Depar-

tamento del Distrito Federal,------·--·-------- 123 

4.4. Trabajo de Menores, Dedicados al Co-

mercio Ambulante y los Servicios en 

la Ciudad de M6xico.--------------------------- 128 

CONCLUSIONES. 

BIBLIOGRAFIA. 



I N T R o p u e e 1 o N 

En este ensayo, se estu~ia el trabajo de ~epores, 

desde su dimensi6n hist~rico-sociaJ, tomando en cuenta ~· 

que su evoluci6n está inscrita en !a cr6nica del trabajo; 

concibi~ndose ~ste com~ un hecho econ6mico, jur~dico, so· 

cial y relacion~ndolo con sus· consecuencias en Jos mepores 

de edad. 

Es un campo interesante para la investigaci6n so

ciol6gica, porque en ~l conve:ir.ge~ normas. jurídicas O.e c~ 

r~cter proteccionista•prohibitiv6 ~ una realidad social ~ 

que hace necesaria ·su con'currencia .al mercado laboral, a 

pesar de que la. legi.slaci?n vigente prohibe su empleo an

tes de los 14 afias de edad. 

Se examina el contenido de. las normas generadas ~ 

por la Organizaci?n Internacion.al de J. Trabajo, ).as dispo~ 

siciones del Articulo 12~ Constitucional' y de la Ley Fed! 

ral del Trabajo, eri un intento por integrar siste~ática y 

j er~rquicamente. la legi.slaci~n laboral vigente, 

Los antecedentes de. la Organizaci6n Interpacional 

del Trabajo· y de la tegislaci6n Mexicana de la materia, se 

relacionan con la historia de las reivindicaciones de las 

luchas sindicales, tomando en cuenta que éstas han sido · 

un factor determinante en cuanto a la ·evoluci6n jurídica 

de la protecci6n del trabajo de menores. 

Desde el ~unto de vista econ6mico, se recurre al an6 



lisis del empleo en MGxico, perspectiva desde la cual se 

concibe, como un problema típico de los países en vías de 

desarrollo, en los cuales la estructura de la ocupaci6n 

de la fuerza de trabajo adulta, la concentraci6n de la p~ 

blaci6n en. el área metropolitana y la migraci6n campo-ci~ 

dad son factores que condicionan la incorporaci6n tempra

na al mercado laboral. 

En términos del análisis cuantitativo se presentan 

los datos estadísticos del D6cimo Censo Nacional de Pobl!!_ 

ci6n y Vivienda de los cuales se infiere que la tercera -

parte de los menores de catorce afios están ocupados en ac 

tividades calificadas como marginales, donde no existe 

una relaci6n laboral formal. 

El universo a estudiar desde el punto de vista soci~ 

16gico, lo constituye el trabajo de menores en la Ciudad 

de México, para efectos de este ensayo, se examina la in

formaci~n proporcionada por las Casas de Protecci6n So--

cial y por la Oficina de Menores del Departamento del Di,2_ " 

trito Federal; así como los datos aportados por la inves

tigaci6n de campo realizada por el Instituto de Estudios 

del Tr~bajo, sobre mil casos de niños dedicados al comer

cio ambulante y los servicios. 

Los datos mencionados permiten apreciar las activid~ 

des laborales que desempefian el 39.5% de los menores que 

trabajan en la zona urbana y constituyen una estimaci6n -

aproximativa respecto a las condiciones reales en que ---



presta sus servicios la población económicamente activa -

menor de catorce años. 
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1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL TRABAJO DE LOS MENORES DE 
EDAD. 

Para comprender el trabajo de los menores de edad y -

las condiciones, que dieron pie a su legislaci6n es necesa

rio recurrir a los antecedentes hist6ricos. 

La historia del trabajo infantil no es una historia 

particular; se inscribe en la historia del trabajo; el cual 

se concibe como el factor principal en la evoluci6n de la -

humanidad. 

"BL trabajo es la condici6n b~sica y fundamental de t~ 

da la vida humana. Y lo es en tal grado, que hasta cierto 

punto podemos decir que el trabajo ha creado al propio hom

bre". (1). 

La esclavitud como ~ey general de organizaci6n del tr! 

bajo en la antigüedad, caracterizada fundamentalmente por -

el concepto de propiedad aplicado a los seres humanos, qui! 

nes en las formas más rígidas s6lo recibían alimentación y 

habitación a cambio de su _trabajo; permite inferir que exi! 

ti~ el trabajo indiscriminado de menores. 

Bn la sociedad romana, donde la familia se caracteri

zaba por el'dominio patriarcal y la esclavitud era la base 

de las relaciones social~s, se infiere que los hijos de e! 

clavas en el momento del parto, al nacer esclavos, presta-

(1) .Engels, Federico. El papel del trabajo en la transfor
maci6n del mono en hombre. Ed. Cultura Popular. México 
1973. pág. 271. ·.,··; 
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ban desde niftos servicios al Pater Familias. Seg6n el maes 

tro Guillermo Floris Margadant: 

"entre las causas de la esclavitud encontramos: 

el nacer de una esclava" (2) 

Así el trabaj~ infantil debi6 aparecer en los núcleos 

.familiares dedicados a trabajos agrícolas como peones del 

campo, en el ramo artesanal como aprendices de oficios, así 

como de ayudantes en las labores domésticas. 

La esclavitud subsisti6 durante siglos pero atenuándo

se cada vez más bajo la influencia de la creencia cristiana 

de la igualdad de los hombres entre sí. 

"El Derecho Romano modifica profundamente la condici6n 

de los esclavos. Adriano priva al amo del derecho de vida 

y muerte. Le6n asegura al esclavo de jurisdicci6n imperial 

la propiedad legal de su peculio, con los derechos civiles, 

que a él se refiere. La condici6n del esclavo se aproxima 

cada vez más a la .del siervo. Al tiemp·o de la in vas i6n de 

los bárbaros, la servidumbre tiende a absorber todas las -

clases inferiores". (3) 

Durante la Edad Media, la servidumbre constituye la -

forma general de trabajo agrícola; el siervo por su situa-

ci6n econ6mica es inseparable del feudo. De tal suerte que 

los menores integrantes de una familia de siervos prestan -

sus servicios al señor feudal, en calidad de peones en los 

(2) 

(3) 

Floris Margadant, Guillermo. El Derecho Romano Privado 
Ed. Esfinge. México. 1968. pág. 120. 
Barret Fruncois. Historia del Trabajo. Ed. Universita
ria de Budnos Aires. Argentina. 1961. pág. 12 

.-.,, 
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trabajos agrícolas y realizando las tareas domésticas nece

sarias para la vida cotidiana. 

La servidumbre se extendi6 por Europa durante la Edad 

Media y comenz6 a desaparecer según el autor citado: 

"Con la iniciaci6n del proceso de emancipaci6n de los 

siervos hacia el siglo XIII¡ cuando el hombr~, .su fuerza -

de trabajo es el bien más preciado, la fuente de todas las 

riquezas". (4) 

El taller patronal constituía para esa época una de -

las formas básicas de la producci6n obrera. 
"" : ·. 

En la casa feudal convivían· todos los artesanos nece-

sarios para satisfacer las necesidades del consumo fami--

liar, hacia el t~rrnino de la Edad Media junto al siervo 

artesano, que el señor hacer trabajar, aparece la clase de 

obreros de fábrica CClllt_ratados por la· .. incipiente empresa. 

Las grandes propiedades feudales que imponían a los -

agricultores servicios personales y militares desaparecen 

poco a poco y son reemplazadas por las aparcerías o por -

los arrendamientos; los siervos de la casa feudal se con-

vierten en obreros libres o artesanos. 

Liberado de la servidumbre, el trabajador libre no -

quedaba menos stij:eto a trabas posteriores que lo obligaron -

a coaligarse para defenderse. 

El instinto de conservaci6n impuls6 a los trabajadores 

a unirse desde el momento en que obtuvieron su libertad. 

(4) Barret, Francois. Op. cit. p,g, 12 
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El renacimiento econ6mico provoca la emigraci6n del -

trabajo profesional e industrial, de los monasterios y talle 

res de siervos hacia las ciudades, donde será ejercido en -

..adel~nte por hombres libres agrupados en corporaciones o --~ 

como se decía entonces en oficios. 

Cada colegio o corporaci6n incluía a todos los obreros 

que ejercían el mismo oficio; el colegio se formaba por me

dio del aprendizaje. 

1. Durante este per!odo el trabajo de los menores se ins

ti tucionaliz6 como parte medular de la organizaci6n laboral 

el trabajo, constituye la herencia del oficio, de los ins-

trumentos de trabajo y también la carta de ingreso al gre--

mio. 

Los padres que querían hacer de su hijo un aprendiz, -

se comprometían ante un patr6n a proveerlo de cuanto fuese 

necesario para su alimentaci6n y manutenci6n. Firmaban un 

contrato en virtud del cual confiaban al maestro la conduc

ta de su hijo durinte un determinado n6mero de afios, a par

tir de ese momento, el aprendiz vivía en forma total en ca

sa de su patr6n; terminado el aprendizaje el nuevo obrero -

era admitido en la corporaci6n. El aprendiz tenía por lo -

general de 12 a 15 años, el tiempo de aprendizaje era vari! 

ble según el oficio y la jornada de trabajo se extendía ge

neralmente desde la salida hasta la puesta del sol. 

Aunque el maestro debía enseftar el oficio y tratar al 

mozo con buenas maneras, ésto no ocurría con frecuencia. 
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El aprendiz era tratado con rudeza y su existencia le 

resultaba con frecuencia difícil y dura. 

El desarrollo de la técnica entre los siglos XV y XVIII 

y la incorporaci6n de la máquina al proceso de producci6n, 

transformaron las condiciones materiales en que hasta enton 

ces se había realizado el trabajo. 

La Revoluci6n Industrial no signific6 simplemente un 

cambio de técnica en la manufactura, o un nuevo tipo de org! 

nizaci6n; provoc6 también profundas y extensas reacciones -

econ6micas sociales y cnlturales; la técnica mecánica aplic! 

da al sistema fabril, así como la racionalizaci6n del traba 

jo permitieron el incremento en el volumen de las mercancías 

producidas; estimul6 al comercio, exigi6 la aplicaci6n de m! 

yores capitales y condicion6 la transici6n de la civilizaci6n 

rural a la civilizaci6n urbana, donde se concentró la pobl! 

ci6n. 

Según el maestro Mario de la Cueva: 

"Uno de .los primeros efectos de la revoluci6n industrial 

fue el tránsito de taller de la fábrica"(S) 

En las fábricas se constituy6 una sociedad aparte donde 

cooperaban trabajadores adultos, quienes vigilaban un siste 

ma de maquinaria productiva bajo la dirección del propiet! 

rio quien impuso una disciplina severa que obligaba a los 

obreros a plegarse al ritmo de la producci6n. 

Por primera vez los nifios fueron empleados en gran csc! 

(S) De la Cueva Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Traba
jo. Tomo I. Ed. Porrúa. México. 1980. pág. 13 
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la fuera de sus hogares y durante un número excesivo de ho-

ras. 

Se estima que cuando menos, tres cuartas partes de los 

trabajadores de las fábricas de algodón en~Europa era muje-

res o nifios, los cuales manejaban la mayor parte de las má-

quinas con relativa facilidad. 

Según el maestro Guillermo Cabanellas: 

''La movilizaci6n laboral más característica de la mano 

de obra de menores se registra a mediados del siglo XVIII, 

para impulsar las enormes posibilidades que a la industria 

le brindaba la incipiente mecanización en los albores de la 

Revolución Industrial''· (6) 

Las horas de trabajo en las factorías eran excesivas y 

los jornales extraordinariamente bajos. 

El trabajar de 16 a 18 horas diarias, no era cosa rara 

incluso para niños menores de 14 años. 

Las máquinas facilitaron y simplificaron el proceso de 

trabajo, de tal manera que se lleg6 a pensar que ya no se -

necesitaría la capacidad ni la fuerza del obrero, un niño -

podría reemplazarlo. 

El trabajo de los menores en labores simples y fáciles, 

como la vigilancia de las máquinas, los obligaba a una inmo

vilidad contraria a su naturaleza, la mayor parte de las ve

ces en una atm6sfera insalubre donde a veces, se les retenía 

quince horas o más. 

(6) Cabanellas, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. To
mo I. Ed. Omebn. Argentina. 1968. pág. 651 
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"El maquinismo produjo la demanda de los brazos más dé

biles a quienes se pagaba menos; pero que ya eran capaces de 

manejar o vigilar las máquinas" (7). 

La convivencia cotidiana de los trabajadores en condi-

ciones de trabajo insalubres y poco favorables propici6 que 

se organizaran para defender sus intereses y llegar a contr! 

tar con el transcurso del tiempo, colectivamente sus condi-

ciones de trabajo. 

En términos generales la protecci6n jurídica al trabajo 

de los nifios, tuvo su origen po~ una parte, en la lucha de -

las organizaciones de trabajadores por obtener para sus agr! 

miados mejores condiciones de vida y de trabajo; y por otra 

parte, en la necesidad del Estado de controlar los conflic-

tos y evitar la altcraci6n del orden social asumiendo el rol 

de proteger a través de normas jurídicas a los trabajadores 

y en particular a los menores de edad. 

(7) Cabanellas, Guillermo. Op. Cit. pág. 655. 
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1.2 EL TRABAJO, SU CONCEPCION JURIDICA, ECONOMICA Y SOCIAL. 

El trabajo es un com6n denominador y una condici6n de 

toda vida humana en sociedad, seg6n George Friedman: 

"El trabajo es un fen6meno decisivo en el desarrollo -

humano desde el punto de vista del hombre social, en el del!_ 

pertar y la dinámica de las civilizaciones; lo es cada día 

desde el punto de vista del individuo, para el grado de re!, 

lizaci6n de cada uno y el balance de su destino particu 

lar", (8) 

Para la legislaci6n laboral, el trabajo es un derecho 

y un .deber social. Exige respeto para las libertades y dig- -

nidad de quien lo presta, y debe efectuarse en condiciones -

que aseguren la vida, la salud y un nivel econ6mico decoroso 

para el trabajador y su familia. 

Por relaci6n de trabajo se enti~nde la prestaci6n de 

un trabajo subordinado a una persona, median.te el pago de un 

salario, Dentro de este enfoque se considera que el trabajo 

es la actividad con la que se producen bienes econ6micos, SE_ 

ciales, culturales, que sirven a otras personas con las que 

el trabajador entra en una relaci6n regulable por las normas 

legales vigentes y por cuya actividad recibe una compensa--

ci6n o salario. 

Asimismo, en el Derecho Laboral s6lo se considera trab!, 

jo al que es voluntario, prestado a cuenta ajena, bajo depe!! 

(8) Friedman, George. El objeto de la Sociología del Trabajo 
Antología del Trabajo. Antología del IV Curso de Institu 
ciones del Trabajo y la Previsi6n Social. Ed. IUET. Mb'í 
co. 1979. pág. 31. -
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dencia de otro y mediante remuneraci6n. 

Según el maestro Mario de la Cueva: 

"Se entiende por trabajo toda actividad humana, intele~ 

tual o material, independientemente del grado de preparaci6n 

técnica, requerido por cada profesi6n y oficio" (9) 

El trabajo en su sentido más amplio es una manifesta-

ci6n de la capacidad creadora del hombre, en cuya virtud és

te transforma las cosas y confiere una valor, del que antes 

carecía a la materia en que aplica su actividad. 

Nuestra civilizaci6n actual es una civilizaci6n asenta-

da sobre el trabajo como valor esencial. 

Socialmente, el trabajo constituye un medio que facili 

ta la relaci6n entre los hombres y en el orden econ6mico es 

un factor de la producci6n que adquiere su máximo valor en 

la medida que satisface determinadas necesidades; y es fuen 

te de bienes y servicios.· 

Es penoso para el que lo ejecuta y produce utilidad a 

su autor y a. la sociedad. 

En el primer aspecto, se trabaja para ganarse la vida 

y el esfuerzo produce fatiga. 

La fatiga está ligada al gasto de energía muscular y -

nerviosa. Desdo el esfuerzo de transportar cargas pesadas, 

regular y controlar la actividad; vigilar y dirigir máquinas 

inspeccionar la calidad de las piezas, evitar accidentes; -

hasta la incomodidad del medio ambiente, ruido, falta de ven 

· :9) De la Cueva Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Ed. Po
rrúa. México. 1980. pág. 162. 
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tilaci6n, etcétera. 

La tensi6n del trabajo no proviene de la fatiga física 

o mental, radica en la obligaci6n de trabajar para ganarse 

la vida y en la falta de libertad, la obligación de ir a un 

cierto lugar, taller u oficina y en desempeñar tareas duran 

te determinado horario. 

El individuo trabaja para ~daptar la naturaleza a fin 

de satisfacer sus necesidade~·. En cuanto a la necesidad -

econ6mica es la for··~ más frecuente de obligaci6n que afec

ta a los fenómenos de trabajo; esta necesidad expresa: 

Exigencias fundamentales como son: alimentaci6n, vesti 

do y abrigo. De igual manera, es innegable su carácter so

cial. 

Marx afirm6 en el Capital: 

"El trabajo es en primer término un proceso entre la -

naturaleza y el hombre, proceso en que éste realiza, regula 

y controla mediante su propia acci6n el intercambio de mate 

rias con la naturaleza" (10) 

En la producci6n los hombres no actóan solamente sobre 

la naturaleza sino que interactúan también los unos con los 

otros; no pueden producir sin asociarse de un cierto modo, 

para actuar en común y establecer un intercambio de activi-

dades. 

Resumiendo, el trabajo es: 

(10) Marx, Carlos. El Capital. Ed. Fondo de Cultura Econ6mi 
ca. México. 1980. pág. 130. 
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Un proceso entre el hombre y la naturaleza, donde el - -

hombre, precisa, regula y controla su intercambio. 

El intercambio hombre-naturaleza, presupone la concu-

rrencia de: otros hombres, un proyecto o representaci6n me~ 

tal, un proceso físico sobre la naturaleza; y la atenci6n 

de voluntades consciente de un fin. 

Desde el punto de vista social el mismo autor nos di--

ce: 

"En la producci6n social de su existencia, los hombres 

entran en relaciones determinadas y necesarias, relaciones 

de producci6n" (11). 

Las ideas expuestas nos llevan a valorar la importan-

cía del trabajo y sus efectos sobre la personalidad del in

dividuo. 

El trabajo si se efect6a en determinadas condiciones -

tiene resultados positivos en la personalidad. En particu

lar todo trabajo cuando corresponde a una opci6n libremente 

consentida, a determinadas aptitudes, es un factor de equi

librio psicol6gico de satisfacci6n durable, de felicidad. 

Sin embargo, en el caso de los menores se convierte en 

un factor que daña, su crecimiento armonioso; puesto que se 

trabaja para satisfacer necesidades primarias y se asumen -

antes de tiempo responsabilidades de adulto. 

Seg6n el maestro Fernando Conzálcz Suárez: 

(11) Marx, Carlos. Contribuci6n a la Crítica de la Economía 
Política. Ed. De Cultura Popular. M6xico. 1976. pág.12 
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"Las razones que justifican la especial regulaci6n 

de los menores son para la generalidad de la doctrina, las 

siguientes: 

a) De carácter fisiol6gico. El organismo del menor no 

puede ser sometido a trabajos que puedan comprome-

ter la normalidad de su desarrollo. 

b) De carácter familiar y cultural, el menor tiene ne

cesidad de alcanzar un determinado grado de instruE 

ci6n y de cultura, por otra parte su grado de aten

ci6n no es compatible en muchas ocasiones con deter 

minados trabajos en industrias cuya peligrosidad -

aconseja que los j6venes permanezcan al margen de -

las mismas. 

· e) De carácter ccon6mico puesto que la limitaci6n del 

trabajo de los menores aumenta los puestos de traba 

jo, libres para los adultos." (12) 

(12). Suárez Gonzáloz; Fernando. Menores y Mujeres ~nte el 
Contrato de Trabajo. Ed. Instituto de Estudios Políti 
cos. Madrid. 1967. pág. 29. 
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1.3 EL TRABAJO Y LOS MENORES DE EDAD 

En todas las sociedades los menores han participado y 

participan en mayor o menor grado, en los procesos de pro-

ducci6n, intercambio y servicios que son .. necesarios para la 

supervivencia del grupo a que pertenecen. 

Lo que es relativamente reciente es considerar el tra

bajo de los menores como un problema socia~, es decir, como 

un fen6meno contrario al annonioso desarrollo físico y ps~

quico. 

La percepci6n del trabajo de menores como problema so-· 

cial y, consiguientemente, la idea de que era necesario pr.!?_ 

teger al menor, se verificaron una vez que se difundi6 el 

trabajo asalariado, es decir, la explotaci6n del menor por 

empleadores ajenos a su familia. 

Seg6n el maestro Mario de la Cueva: 

"La prohibici6n impuesta para la no utilizaci6n del 

trabajo de menores de 14 aftos, no plantea una cuesti6n de -

incapacidad, sino que es una medida de protecci~n a la ni-

f'iez". (13). 

Para comprender porque el trabajo de menores se prese~ 

ta hoy en día con las características que observamos, es me . -
nester situarlo en su perspectiva social. 

(13) De .la Cueva, Mario. Op. Cit. P~I· 211. 
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"Cuando un niño decide trabajar o acepta hacerlo para 

ganarse la vida, cree estar tomando una decisi6n individual 

pero, en realidad, ha sido impulsado por la actitud de sus 

padres y de todo·el tejido social e~ que está inserto". (14) 

Si observamos la explotaci6n que se hace del nifio, la 

importancia de su contribuci6n al gasto familiar y en la -

producci6n en general, nos damos cuenta de qÚe el aspecto -

social está relacionado con el econ6mico. El trabajo de me 

nores persiste en raz6n inversa del grado de adelanto econ6 

mico de una sociedad, de un país o de una regi6n • 

. ·Bn el trabajo humano interesa tanto la aptitud física 

. como la capacidad mental. De ahí. el origen y desarrollo de 

la Psicología Laboral,'que se propone medir psíquicamente 

al trabajador, para establecer su grado de.vocaci6n y de ªE. 

titud, sus'posibilidades para desempeftar los servicios asi¡ 

nados y otros de mayor utilidad o complejidad". (15). 

En el caso del trabajo de menores, por reducidos que -

sean el esfuerzo físico, la duraci6n de las tareas y por S! 

tisfa~torio que sea el trabajo, ~ste tnevitablemente tiene 

efectos delet,reos· como trabajo precoz. Por. tanto; según el 

aaestro Mario de la Cueva: 

"Las nor11ns que regulan ~l trabajo de los menores tra

bajadores se propone~ facilitar su educaci6n, su desa

rrollo físico, su salud y preservar su moralidad". (16) 

(14) Mendelievich, Elías. El trabajo de los Niftos. 
Ginebra. 1980. p4g. S. 

(lS) Cabanellas, Guillermo. Op. Cit. pig. 142. 
(16) De la Cueva, Mario. Op. Cit. p4g. 443. 

Ed. OIT 
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1.4 MEDIDAS DE PRIJl'ECCION A LOS MENORES DE EDAD. 

El Derecho en la sociedad protege sus valores, prohi

biendo todos aquellos hechos que los lesionan. 

En el caso de los menores de edad, a partir de su in

corporaci6n al trabajo fabril, se prohibi6 el trabajo de 

éstos, a contar de una edad límite; evitando con ello su 

desgaste físico por un esfuerzo prematuro. 

La legislaci6n relativa al menor que trabaja, no s6lo 

contempla la prohibici6n de su acceso a éste, antes de que 

alcance un mínimo de fortaleza física, sino también regla

menta el horario en el que presta sus servicios y estable

ce reglas especiales para su admisi6n cuando accede al tra 

bajo en las minas o en labores catalogadas como peligrosas 

e insalubres. 

Las primeras leyes relativas al trabajo de menores se 

promulgaron en Europa, durante el transcurso del siglo XIX. 

"En el Derecho Francés se prohibi6 el trabajo de meno

res en las minas desde 1813 y por ley de 1841, se prohibi6 

en los establecimientos industriales, el empleo de los ni

ños antes de los ocho años". (17). 

A partir de entonces, en todos los países se procur6 

proteger a los menores, considerando como un valor social 

(17) Cabanellas, Guillermo. Op. Cit. pág. 652. 
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la salud y el desarrollo armonioso, de los recursos humanos -

del futuro. 

Seg6n el maestro Guillermo Cabanellas: 

"En 1819 se dicta en Inglaterra la primera ley que pro-

hibía el trabajo de los nifios hasta los ocho afios y sefialaba 

una jornada de doce horas para los menores entre los 9 y 16 

afios de edad". (18). 

Seg6n Carlos Marx: 

"La ley de 18~~ decreta la prohibici6n del trabajo noc-

turno para las personas mayores de 9 y menores de 18 afios. Y 

por la..ley::fabril de 1844, se rebaj6 la jornada a seis horas y 

media diarias". (19). 

"En Espafia, la primera regulaci6n laboral protectora de 

los menores de 10 afios es la Ley del 24 de julio de 1873, que 

excluía a nifios y nifias del trabajo en las fábricas, talleres, 

fundiciones y minas". (20). 

En el transcurso del siglo XIX y como respuesta de las 

asociaciones sindicales a la explotaci6n del trabajo infan--

til, resultado de la Revoluci6n Industrial, se tuvo presente 

el prop6sito de impedir el trabaj'o.de los menores de edad. 

En el ámbito internacional la iniciativa sindical para -

promover un régimen jurídico especial para los trabajadores 

menores de edad, tiene como precedente la Declaraci6n de ---

Principios de la Segunda Internacional, celebrada en París en 

(18) Cabanellas, Guillermo. Op. Cit. p~g. 652. 
(19) Marx, Carlos. Op. Cit. pag. 220. 
(20) Cabanellas, Guillermo. Op. Cit. Pág. 652. 
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1889. 

Según el maestro Néstor de Buen, entre las resoluci~ 

nes del Congreso se encuentra: 

"La prohibici6n del trabajo de los nifios menores de 

14 años y la supresi6n del trabajo nocturno para los obr~ 

ros de menos de 18 años". (21). 

En cuanto al prop6sito de promover una Legislaci6n -

Internacional del Trabajo: 

"El precursor de la Organizaci6n Internacional del -

Trabajo, Daniel Legrand, desde 185~, solicit6 al gobierno 

francés la promulgaci6n de una legislación laboral común 

en varios países europeos. Entre sus propuestas se encon 

traba la reglamentación especial para el trabajo de los -

nifios". (22). 

Los trabajadores europeos congregados en Berlín en -

1890: 

''Establecieron las primeras recomendaciones para re

glamentar o prohibir el trabajo de los nifios y el empleo 

de los j6venes". (23). 

En 1900 con la participaci6n de representantes de los 

trabajadores y de los gobiernos de Francia, Italia, Los -

países bajos y Suiza; se fund6 la Asociación Internacional 

de Legislaci6n del Trabajo. 

(21) 

( 2 2) 

(23) 

De Buen Lozano, Néstor. Derecho del Trabajo. Tomo I 
Ed. Porrúa. M6xico. 1974. pág. 176. 
Oficina Internacional del Trabajo. Las Nor.mas Inter-
nacionalcs del Trabajo. Ed. Secretaría del Trabajo y 
Previsi6n Social. México. 1979. pág. 3. 
Ibfdcm. pág. 4. 
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"En septiembre do 1913, la Asociaci6n Internacional 

convoc6 la Tercera Conferencia de Berna, en la que se re

dactaron dos convenios: Uno para regular la jornada de -

trabajo de menores y otr~ para prohibir el trabajo noctur 

no de los nifios" (24). 

Según el maestro Mario de la Cueva: 

"La creaci6n de la Organizaci6n Internacional del -

Trabajo fue una creaci6n hermosa de las clases trabajad~ 

ras, la primera y quizá la Única lograda en el terreno 

internacional". ( 2 S) . 

La reg¡amentaci6n del trabajo de los menores de edad, 

fue uno de los principales objetivos de la O.I.T., desde 

las primeras sesiones de la Primera Conferencia celebra-

da en Washington en Octubre de 1919, se adopt6 el Conve-

nio número S que fijaba en 14 afios la edad mínima para la 

admisi6n en los trabajos industriales. (26). 

(24) Ibídem. pág. S. 
· (25) De la Cueva, Mario. O~. Cit. pág. 27. 
(26) Mendelicvich, Elías. Op. Cit. pág. 13. 
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2.1 LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 123 APARTADO A. 

La constituci6n como ley fundamental, determina c6mo de-

ben ser creadas las normas jurídicas y también establece los 

lineamientos generales de su contenido, respecto a ellas se 

establece una relaci6n de subordinaci6n, de esta manera se 

estructura jerárquicamente el orden jurídico nacional, corre~ 

pendiendo el·grado superior del derecho positivo a las normas 

constitucionales. 

De acuerdo con las ideas expuestas. El sistema jurídico 

que regula el trabajo de los menores tendría como principio 

o norma· fundamental las disposiciones del artículo 123 consti 

tucional. 

Los antecedentes de la protecci6n constitucional al trab~ 

jo de menores datan de 1856, cuando el presidente Comonfort 

expidi6 el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexi 

cana, juntamente con una ley de Garantías Individuales que en 

su artículo ~~ expresa: 

"Los menores de 14 años no pueden obligarse a prestar sus 

servicios personales sin intervenci6n de sus padres o tutores 

y a falta de ellos, de la autoridad política. En esta clase 

de contratos y en los de aprendizaje, los padres, tutores o -

autoridades políticas, en su caso, fijarán el tiempo que ha 

de durar, no pudiendo exceder de cinco años". (27). 

(27) Tena Ramírez, Felipe. Leyes Fundamentales de México 
1808-1979. Ed. Porr6a. México. 1980. pág. 491. 
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Durante su breve gobierno el emperador ~aximiliano expidi6 

el 10 de abril de 1865 un Decreto para reglamentar las rela

ciones de trabajo, en ~ste, se prohibi6 el trabajo de los me 

nores. (28) 

Desde otro punto de vista la protecci6n jurídica al tra

bajo de menores fue una de las principales reivindicaciones 

de las luchas obreras que precedieron a la legislaci6n cons

titucional de 1917. 

"En 1898, los trabajadores del Distrito de Tlalpan rea-

lizaron un movimiento mediante el que se obtuvo que la jorn! 

da de trabajo para los menores y las mujeres fuera de doce -

horas, a diferencia de las jornadas de 14 y 16 horas para -

los adultos". (29). 

En la fábrica de Río Blanco en 1907: 

"A los menores de edad se les aceptaba desde los 7 años 

entrando como aprendices bajo la direcci6n de un maestro. 

Esta manera de explotar a los menores era una de las princi-

pales causas de descontento entre los trabajadores, siendo 

la protecci6n de éstos una de las peticiones básicas de los 

diferentes brotes de protesta que se suscitaron en las fábri 

cas textiles de la época. (30). 

(28) 

(29) 

(30) 

Basurto, Jorge. El Proletariado Industrial en México. 
(1850-1930), Ed. UNAM. 1981. pág. 8. 
Centro de Estudios Hist6ricos del Movimiento Obrero. 
Historia Obrera V?l. II. Número 6. Sept. 1975. Ed. 
CES!lMO. pág. 13. 
Centro <le Estudios llist6ricos del Movimiento Obrero. 
Op. Cit. pág. 13. 
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La Revoluci6n Mexicana tuvo como origen la realidad y las 

condiciones de vida existentes de la clase obrera y campesi-

na. En cuanto a los menores de edad el laudo del general --

Porfirio Díaz del 7 de enero de 1907 en su artículo séptimo -

estableci6: 

"No se admitirán los menores de siete años en las fábri-

cas, para trabajar; y mayores de esa edad s61o se admitirán 
1 

con el consentimiento de sus padres; en todo caso, no se les 

dará trabajo sino una parte del día, para que tengan tiempo 

de concurrir a las escuelas hasta que terminen su instruc---

ci6n primaria elemental. (31). 

Durante el gobierno del general Porfirio Díaz, se permi

tían jornadas de trabajo de 14 a 16 horas; y e~taba prohibi

do el agrupamiento de trabajadores en asociaciones de resis

tencia, los síntomas de descontento se manifestaron en diver 

sos lugares a trav6s de las huelgas de principios del siglo. 

Respecto al trabajo de menores, el programa del Partido 

Liberal expedido el primero de julio de 1906 en San Louis 

Missouri, en el capítulo relativo al Capital y al trabajo en 

el punto número 24 establece: 

"La prohibici6n en absoluto del empleo- de nifios menores 

de catorce años" (32). 

(31) 

(32) 

Mancisidor, José. Síntesis Hist6rica del Movimiento So-
cial en México. Ed. CESHMO. México. 1976. pág. 31 
Centro de Estudios Hist6ricos del Movimiento Obrero. Op. 
Cit. pág. S. 
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En 1907 los obreros textiles de R!o Blanco votaron la --

huelga de solidaridad con los obreros de Puebla y en su plie

go de peticiones: "Solicitaron la prohibici6n del trabajo de 

los nifios" (~3). 

La represi6n de los obreros de la industria textil y de 

los mineros de Cananea restaron respetabilidad al régimen 

del general Porfirio Díaz y fortalecieron el espíritu de re

beldía de los trabajadores, despertando hacia ellos la simp! 

tía de la opini6n pública. 

La falta de táctica del general Porfirio Díaz para solu 

cionar acertadamente los conflictos laborales, fue uno de -

los factores que ocasionaron la caida de su régimen. 

Después de 7 afios de guerra civil, Venustiano Carranza 

organiz6 a través de la Constituci6n de 1917 1 un nuevo mode

lo de Estado que es la expresi6n formal del pacto social que 

impusieron las condiciones creadas por la revoluci6n. 

"En la asamblea constituyente de 1916-1917 se discutió 

el proyecto del artículo So. constitucional, que consignaba 

diversas garant~as de seguridad jurídica para el trabajo y -

su retribuci6n. 

De la distusicSn que se suscit6 en t.orno a él, surgieron 

tendenc:iBs ::para~ implantar en la ley 'fundamental del país un 

r'gimen de garantías sociales en la citada materia, y que no 

debería ser incluido dentro del capítulo denominado "Garan--

(3:i) . ..M<'l.r:cü-Hor.:: José. Op. Cit. pág. 28. 



- 23 -

tías individuales" porque su objeto de normaci6n no debía re

gularse como las relaciones estrictas entre gobernantes y go-

bernados, sino como relaciones individuales colectivas en-

tre la clase patronal y .la trabajadora y sus respectivos miem 

bros", (34) • 

Los diputados obreristas lograron que se tradujeran en -

preceptos jur~dicos, las demandas de los trabajadores, en ---

1917, se dijo que: "el organismo del nifio no es un organismo 

igual al del adulto, sino un organismo en vía de formaci6n" 

(35). 

Aún cuando se legisl~ para todos los trabajadores, puede 

afirmarse que a partir de la Constituci6n de 1917, se fijaron 

las bases para la protecci~n de los menores trabajadores. 

Los Constituyentes de Querétaro lograron recoger en el -

texto del artículo 123, las principales reivindicaciones de -

las luchas obreras entre ellas la protecci6n en el trabajo a 

los menores de edad. Así como resultado de las sesiones del 

Congreso Constituyente,.1celebradas en Querétaro. "El artículo 

123 fué aprobado el 23 de enero de 1917". (36). 

El texto original del artículo 123 estableci6: 

''Fracci6n II, Quedan prohibidas las labores insalubres o 

peligrosas para las mujeres en general y para los j6venes me

nores de 16 afios." 

(34) 

(35) 

(36) 

Burgoa, Ignacin,.Las Garantías Indivuales. Ed.Porrúa. 
México. 1972. J)'ág. 253, 
Dub6n de Archer, Delfina. Aportaci6n de la Secretaría 
del Trabajo y Previsi6n Soc~al en los trabajos para el -
4ño Internacional del Niño. Ed. S.T.P.S. México. 1979, -
r>ág. 1 
Ue la Cueva, Mario. Op. Cit. Pág. SO. 
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Queda también prohibido a unas y otros el trabajo noc

turno industrial: y en establecimientos comerciales no 

podrán trabajar después de las diez de la noche. 

III. Los j6venes mayores de doce afl.os y menores de 

dieciséis, tendrán como jornada máxima la de seis ho-

ras. El trabajo de los niños menores de doce años no 

podrá ser objeto de contrato. 

XI. Los hombres menores de dieciséis años y las muj! 

res de cualquier edad, no serán admitidos en trabajo 

extraordinario". ( 37). 

Actualmente el artículo 123 constitucional establece a 

partir de la reforma a las fracciones II, III y XI del 21 -

de noviembre de 1962: 

( 3 7) 

"II •.. Quedan prohibidas: las labores insalubres o P! 

ligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro 

trabajo después de las diez de la noche, de los meno

res de dieciséis años. 

III. Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de los 

menores de 14 años. Los mayores de esta edad y meno-

res de dieciséis, tendrán una jornada máxima de seis 

horas". 

XI. En ningón caso el trabajo extraordinario podrá ex-

ceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas 

Los menores de dieciséis no serán admitidos en esta~ 

1 

Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social. Reproduc
ci6n Original del Articulo 123, seg~n se promulg6 en 
la Constltuci6n de 1917. Ed. S.T.P.S. México. 1979. 
pág. 6. 
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clase de trabajos". {38) 

Respecto al trabajo de menores, la legislaci6n cons-

. 1tucional concede al Estado Facultades para: 

Impedir y prevenir la formaci6n de relaciones de --

trabajo que impliquen la violaci6n por parte de los 

empleadores, de la edad mínima al trabajo. 

Sancionar, con la nulidad de pleno derecho, las rela 

ciones de trabajo en el caso de que ya se hubiesen -

creado. 

Inspeccionar las condiciones de trabajo, con el obj~ 

to de constatar si se ajllstan o no a los términos de 

la ley. 

La sustentante, por considerar de interés general el 

que en este trabajo se realicen aportaciones que sean po

sitivas para la nueva conformaci6n del Derecho Mexicano, 

ha considerado prudente incorporar a las conclusiones fi

nales de este trabajo un anteproyecto de reformas al Apa! 

tado "A" en sus fracciones II, II I y XI; del artículo 123 

de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexica-

nos. Ello por el interés que representa la protecci6n de 

la fuerza de trabajo del menor de edad, misma que se en-

cuentra omitida en esas fracciones, por lo que hace a los 

mayores de dieciséis y menores de dieciocho años. 

(38) Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ed. Porróa. M6xico. 1985. pdgs. 93-95. 
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2.2. LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EL TRABA
JO INFANTIL, TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR 
MEXICO. 

La Organizaci6n Internacional del Trabajo es una Ins

tituci6n especializada que genera normas jurídicas en mate 

ria laboral, las cuales tienen vigencia y adquieren oblig! 

toriedad, bajo el principio de. la buena fé para todos aqu! 

llos Estados que ratifican los tratados que se proponen en 

la conferencia anual. 

"Actualmente consta de una asaml>lea gener~;I. que se -

congrega todos los años (Conferencia Internacional del -

Trabajo), de un 6rgano~~ecutivo (Consejo de Administra-

ci6n) y de una secretaría permanente (Oficina Internacio

nal del Trabajo". (39). 

La fuerza de la Organizaci6n proviene de ~u sistema 

tripartita, cada Delegaci6n Nacional, a. la Conferencia, -

envía dos delegados gubernamentales, un delegado de los 

empleadores y uno de los trabajadores; este hecho permite 

la discusi6n de problemas sociales y laborales en un foro 

internacional. 

El precursor de la O.I.T., fue Daniel ~egrand, quien 

desde 1853 propuso al gobierno francés l.a promµlgaci6n de 

una lcgislaci6n laboral común en varios pa~ses europeos. 

Entre sus propuestas ya se encontraba la reglamentaci6n 

especial para el trabajo de los niños. 

El 15 de marzo de 1890 en la Conferencia de Berlín, 

(~9) Organizaci6n Internacional del Trabajo. Op. Cit. -
pág. 7. 
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sobre el trabajo en fábYicas y minas, se establecieron -

las primeras recomendaciones para reglamentar o prohibir 

el trabajo de los niftos y el empleo de los j6venes. 

En 1897 los trabajadores organizaron el Primer Con·

greso del Trabajo en Zurich, foro desde el cual se prop~ 

so solicitar al Gobierno Suizo la promulgaci~n de Leyes 

Internacioaales del Trabajo y la creaci6n de una oficina 

del trabajo. 

En el mismo afio se .organiz6 una reuni~n en Bru_selas 

para estudiar los principios en que debiera basarse la -

futura Oficina Internacional del Trabajo. Como resulta

do se nombr6 una Comisi6n para que difundiera la idea en 

diversos países. 

La Conferencia de Berlín, el Congreso de Zurich y 

la reuni6n de Bruselas, convocados por las organizacio-

nes de trabajadores, fueron los factores que determinaron 

la formaci6n de la Asociaci6n Internacional del Trabajo, 

organismo en el que los trabajadores de los diferentes 

pdses estuvieron' representados para tomar las medidas le 

gislativas necesarias para la protecci6n de sus intere-~-

ses. 

La Asociaci6n Internacional de Legislaci~n del Trab! 

jo, fundada en Pads en 1900, es el antecedente de la Or

ganizaci6n Internacional del Trabajo. En ella participa

ron representantes de los .gobiernos de Francia, Italia, -

los Pa~ses Bajos y Suiza: que proporcion6_una sede para 

la organización. 
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En la tercera conferencia de la asociaci6n, celebra

da en 1906: "Se propusieron dos convenios sobre el trabajo 

de menores: uno para regular la jornada de trabajo y otro 

para prohibir el trabajo nocturno de los niños" (40) 

La guerra no permiti6 la firma de los tratados men-

cionados y puso fin a la existencia efectiva de la Asocia 

ci6n Internacional de Legislaci6n del Trabajo. 

En noviembre de 1914. la Federaci6n Americana del -

Trabajo en el Congreso de Filadelfia propuso que los re-

presentantes de los trabajadores de los diferentes países 

se congregaran al mismo tiempo y en el mismo lugar, para 

tomar las medidas necesarias para la protecci6n de sus in 

tercses. 

El proyecto de la actual Organizaci6n Internacional 

del Trabajo se elabor6 en la Conferencia Sindical de ---

Lceds, Inglaterra (1916), convocada bajo los auspicios -

conjuntos de los movimientos obreros de Francia, Gran Br! 

tafia, B~lgica e Italia. 

La propuesta contenía los siguientes puntos: 

"Incluir en el tratado de Paz garantías para los tra 

bajadores (Jornada de Lrabajo, Seguridad Social, Se

guridad en el Trabajo). Crear una Comisi6n Interna

cional para generar normas internacionales de traba

jo y vigilar su aplicaci6n. Esta Comisi6n debía com , 

prender Representantes de los trabajadores y de los 

(40) Ibídem. pág. 5. 
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empleadores.Y establecer una oficina internacional 

del trabajo con carácter permanente". (41) 

Al tiempo que la guerra se iba acabando, se celebra· 

ron otras reuniones, en las que las Organizaciones de tra 

bajadores puntualizaron mejor sus propuestas. 

Entre ellas las Conferencias de Londres (1918), don· 

de se.redactaron una serie de principios para proponer su 

inserci6n en el Tratado de Paz, a modo de Carta Interna

cional del Trabajo, que sirviera de cimiento a la justi-

cia social en el mundo entero. 

En 1919 se cre6 la Organizaci6n Internacional del -

Trabajo, como elemento aut6nomo de la Sociead de Nacio--

nes, "considerando que: la paz universal y permanente s6-

lo puede basarse en. la Justicia Social. 

Que existen en el mundo condiciones de trabajo, que 

implican para gran número de personas la injusticia y la 

miseria; situaci6n que pone en peligro la paz y la armo--

nía universales, por lo que es urgente mejorar las condi-

ciones de trabajo. 

Que la no adopci6n por una Naci6n cualquiera de un -

régimen de trabajo realmente humano, es un obstáculo a -

los esfuerzos de los pueblos deseosos de mejorar las con

diciones de vida de sus trabajadores". (42) 

(41) Ibídem. pág. s. 
(42) De la Cueva, Mario. Op. Cit. pág. 27 
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A partir del Tratado de Versalles la O.I.T. se enea! 

g6 de generar normas para integrar un Modelo Legislativo 

Internacional en Materia Laboral, que tuvo como objetivo 

lograr la justicia social en las relaciones entre el capi 

tal y el trabajo. 

Entre los problemas más urgentes de la época, sobre 

los que la Organizaci6n tom6 sus primeras decisiones, se 

encuentra en Convenio No. 5, aprobado en las sesiones de 

la primera conferencia, celebrada en la ciudad de Washin& 

ton en octubre de 1919, que precisa: 

"Los niños menores de 14 años no podrán ser emplea-

dos, ni podrán trabajar en empresas industriales pú

blicas o privadas o en sus dependencias; con excep-

ci6n de aquéllas que únicamente estén empleados los 

miembros de una misma familia" (43) 

Entre las dos guerras mundiales, la O.I.T., fue un 

elemento aut6nomo de la Sociedad de Naciones. 

Los problemas más urgentes de la época, sobre los -

que tom6 sus primeras decisiones, comprendían la protec-

ci6n al trabajo de menores. Durante la Segunda Guerra, 

la O.I.T. traslad6 su Sede a Montreal y en 1944 se cele-

br6 en Filadelfia la Conferencia General, que defini6 sus 

objetivos y donde se proclam6 el derecho de todos los se-

res humanos a obtener su bienestar material y su desarro

llo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, seg!! 

(43) Organiznci6n Internacional del Trabajo. Op. Cit. 
pág. 39. 
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ridad econ6mica y en igualdad de oportunidades. 

La Sociedad de Naciones Unidas, en la Conferencia de 

San Francisco en 1945 en su declaración de principios, e~ 

tableci6 un marco jurídico amplio para lograr la justicia 

social. 

"Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resuel

tos a preservar a las generaciones venideras del flagelo 

de la guerra, que dos veces durante nuestra vida, ha in-

fligido a la humanidad sufrimientos indecibles. 

A reafirmar la f~ en los derechos fundamentales del 

hombre en la dignidad y el valor de la persona humana. 

A crear condiciones bajo las cuales puedan mantener

se la justicia y el respeto.a las.obligaciones emanadas 

de los tratados y de otras fuentes del Derecho Internacio 

nal. 

A promover el progreso social y elevar el nivel de -

vida, dentro de un concepto más amplio de la libertad"(44) 

Desde esta perSJ)ectiva la Sociedad de Naciones Unidas, 

fij~ las bases para· el reconocimiento de la Organizaci6n 

InteTnacional del Trabajo como un organismo que coadyuva a 

obtener la. Justicia Social, a través de normas que por su 

contenido protegen los intereses de la clase trabajadora. 

En cuanto al aspecto formal, en el artículo 55 se dice: 

· (44) Jan Osmaftczyk, Edmund. Enciclopedia Mundial de Rela
ciones Internacionales y Naciones Unidas. Ed. F.C.B. 
México, 197~, pág. 0670. 
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no internacional al mejoramiento de las condiciones 

de vida y a la paz universal sobre la base de la ju! 

ticia social en las relaciones laborales. 

Actualmente, una de las principales funciones que de 

sempefia la Conferencia Internacional del Trabajo, 

consiste en la adopci6n de normas encaminadas a mej.!?_ 

rar las condiciones de trabajo en el mundo entero. 

Por sus características particulares, estas normas -

pueden clasificarse en dos grupos diferentes: Unas 

reciben el nombre de "convenios", otras, el de "reco 

mendaciones". El conjunto de las normas adoptadas -

por la O.I.T. constituye el C6digo Internacional del 

Trabajo. 

El convenio es un ins.trumento con valor de tratado - -

multilateral. Todo gobierno que lo ratifica se compromete 

a dar validez en su país a las disposiciones que contiene. 

La recomendaci6n, como su nombre indica, aconseja la 

adopci6n de medidas beneficiosas para el mundo del trabajo. 

La actividad de la Organizaci6n Internacional del Tra 

bajo para la protccci6n de los niños se manifiesta a través 

Je los convenios y recomendaciones que desde 1919 ha promu1_ 

gado a su favor. 

A continuaci6n se presenta una breve síntesis del 
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"Con el prop6sito de crear las condiciones de estabi 

lidad y bienestar necesarios, para las relaciones pacífi 

cas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto 

al principio de igualdad de los pueblos la Organizaci6n 

promoverá: 

Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para 

todos y condiciones de progreso y desarrollo econ6mico y 

social. 

La soluci6n de problemas internacionales de carácter 

econ6mico, social y sanitario y la cooperaci6n internacio 

nal en el orden cultural y educativo." (45). 

ses: 

Por otra parte en el artículo 57 se establecen las ba 

"Para vincular sus actividades con organismos especi~ 

!izados con atribuciones relativas a materias de ca-

rácter econ6mico, social, cultural o educativo." (46) · 

De esta manera la Organizaci6n Internacional del Tra 

bajo a partir de 1946, es el organismo especializado 

vinculado a la organizaci6n de Naciones Unidas al que 

se reconoce especial responsabilidad para cuestiones 

sociales y de trabajo. A partir de entonces los fines 

de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, ya no se 

limitarían a la preparaci6n del Derecho Internacional 

del Trabajo, sino que abarcan tambi6n el desarrollo de 

un programa de acci6n social y de colaboraci6n con t~ 

dos los gobiernos, a fin de contribuir, en el plan---

(4
46

s) Jan Osmañczyk, Edmund. Op. Cit. pág. 0670 
( ) Ibí.dem. 
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contenido de los convenios relativos al trabajo de los ni 

fios que forman parte del C6digo Internacional del Trabajo. 

EDAD MINIMA DE ADMISION AL TRABAJO 

Los convenios que tratan de la edad mínima de admi-

si6n al trabajo son los siguientes: 

CONVENIO No. S. Después de sefialar·10 que debe ente.!!, 

derse por "empresa industrial", el Convenio precisa que -

"los niños menores de 14 años no podrán ser empleados ni 

podrán trabajar en empresas industriales, públicas o pri

vadas o en sus dependencias, con excepci6n de aquéllas -

en que Únicamente estén empleados los miembros de una mi~ 

ma familia" (47). 

Esta disposici6n no se aplica al trabajo de los ni-

ños en las escuelas técnicas, siempre que dicho trabajo 

sea aprobado y vigilado por la autoridad pública. 

El convenio agrega que con el fin de permitir el con 

trol de la aplicaci6n de las disposiciones del Convenio, 

todo jefe de empresa industrial deberá llevar un registro 

de inscripci6n de todas las personas menores de 16 años 

empleados por él, en el que se indicará la fecha de nací-

miento de las mismas. 

CONVENIO No. 7 "Los niños menores de 14 años -dice 

el texto de este convenio- no podrán prestar servicios a 

bordo de ningún buque, excepci6n hecha de aquellos bu--

ques en los que estén empleados únicamente los miembros 

(47) Organizaci6n Internacional del Trabajo. Convenios y 
Recomendaciones 1919-1966 Ed. O.I.T. Ginebra. 1966. 
piÍg. 23. 
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de una misma familia". (48). 

Exceptúa también el trabajo de los niños en los buques

escuela a condici6n de que la autoridad pública apruebe y 

vigile dicho trabajo. 

Para permitir el control de la aplicaci6n de las disp~ 

siciones del Convenio, el texto subraya que todo capitán o 

patr6n deberá l.levar un registro de inscripci6n 1> una lista 

de la tripulaci6n donde se mencionen a todas las personas -

menores de 16 años empreadas a bordo y donde se indique la 

fecha de nacimiento. 

CONVENIO No. io Entre las disposiciones de este'convenio figuran 

las siguientes: 

"Los niños menores de 14 afios no podrán ser empleados ni podrán -

trabajar en las empresas agrícolas, públicas o privadas o en sus 

dependencias, excepto fuera de las horas señaladas para la ense

ñanza escolar, el empleo deberá ser de tal naturaleza que no pe! 

judique la asiduidad "deaqoollos a la escuela'' (49). 

Con miras a la fonnaci6n profesional práctica, los periodos y las 

horas de enseñanza podrán regularse de manera que permitan el empleo -

de nifios en trabajos agrícolas ligeros de recolecci6n. Sin embargo, no 

podrá reducirse a menos de ocho meses el total anual del periodo de --

asistencia escolar. 

CONVENIO No. 15. Después de definir el témrino "buque", y de indi_ 

car las excepciones correspondientes, el texto del Convefio prcci_ 

sa que "las personas menores de 18 años no podrán ser empleadas ni 

podrán trabajar a bordo de buques en calidad de pañoleros o de fo

goneros" (SO). 

(48) Organizaci6n Internacional del Trabajo. Op. Cit. pág. 37. 
(4
50

9) Ibídem. pág. 51. 
( ) Ibídem, pág. 69. 
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El texto agrega que cuando sea necesario contratar a 

un fogonero o un pañolero en un puerto donde no fuera po

sible hallar trabajadores de 18 años de edad, por lo me-

nos, que pertenezca a esta categoría, el empleo podrá ser 

ocupado por personas menores de 18 años y mayores de 16, .... 
pero en ese caso deberá contratarse a dos de estas perso

nas en lugar del fogonero o pañolero necesario. 

CONVENIO No. 33. El texto de este Convenio subraya -

que "los niños menores de 14 años o los que habiendo cum

plido esta edad continuen sujetos a la enseñanza primaria 

obligatoria exigida por la legislaci6n nacional no podrán 

ser empleados en ninguno de los trabajos a los que se --

aplique el Convenio, a reserva de ciertas disposiciones -

que se indican en el texto". (51). 

Una de estas disposiciones dice que los niños que -

hayan cumplido 12 años podrán ser empleados, fuera de las 

horas fijadas para su asistencia a la escuela, en traba-

jos ligeros, siempre que estos trabajos no sean nocivos 

para su salud o su desarrollo normal, no perjudique su -

asistencia a la escuela y no excedan de las horas diarias 

tanto en los días de clases como durante las vacaciones. 

En beneficio del arte, de la ciencia o de la enseñan 

za, dice el texto del Convenio- la legislaci6n nacional -

podrá conceder excepciones a fin de permitir la actuaci6n 

de niños en espectáculos p6blicos, y su participaci6n co

(51) Ibídem. pág. 204 
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mo actores o figurantes en películas cinematográficas. -

Pero no se concederá ninguna excepci6n en caso de tratar

se de un empleo peligroso, y especialmente para los espe~ 

táculos de circo, variedades y cabarets. 

CONVENIO No. 59. Las principales disposiciones de --

este convenio dicen: 

"Los nifios menores de 15 afíos no podrán ser emplea-

dos ni podrán trabajar en empresas industriales, pú

blicas o privadas, o en sus dependencias. Sin embar 

go, y excepto en caso de empleos que por su natural~ 

za o por las condiciones en que se efectúen sean pe

ligrosos para la vida, salud o moralidad de las per

sonas que los desempeñen, la legislaci6n nacional p~ 

drá autorizar el empleo de dichos niños en empresas 

en las que estén ocupados únicamente los miembros de 

la familia del empleador". (52). 

Respecto a los empleos que por su naturaleza o por -

las condiciones en que se realicen, sean peligrosos para 

la vida, salud o moralidad:de las personas que los efec-

túen, la legislaci6n nacional deberá fijar una edad supe

rior a 15 afios para la admisi6n de los menores en estos 

empleos, o conferir a la autoridad competente la facultad 

de fijar una edad superior a los 15 afios para la admisi6n 

de menores en estos empleos. 

(52) Ibídem. pág. 383. 
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CONVENIO No. 77. Entre las disposiciones de este con 

venio figuran las siguientes: 

"Las personas menores de 18 afies no podrán ser admi· 

tidas al empleo en empresas industriales, a menos -

que después de un minucioso examen médico se les ha

ya declarado aptas para el trabajo, en que vayan a -

ser empleadas". (53). 

El examen médico de aptitud para el empleo deberá 

ser efectuado por un médico calificado, reconocido por la 

autoridad competente, y deberá ser asentado por medio de 

un certificado o por una anotaci6n inscrita en el permiso 

de empleo o en la cartilla de trabajo. 

El texto del Convenio agrega que la aptitud de los -

menores para el empleo que estén ejerciendo deberá estar 

sujeta a la inspecci6n médica hasta que hayan alcanzado 

la edad de 18 años. 

CONVENIO No. 78. Este convenio se aplica a los me-

nores empleados en trabajos no industriales que perciban 

un salario o una ganancia directa o indirecta. 

Pone de relieve que: 

"las personas menores de 18 años no podrán ser admi· 

tidns al trabajo o nl empleo en ocupaciones no indus 

triales, a menos que después de un minucioso examen 

médico se les haya declarado aptas para el trabajo 

en cucsti6n". (54). 

(53) Ibídem. pág. 625 
(54) Ibídem. pág. 631 
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TRABAJO NOCTURNO. 

CO~VBNIO No. 6. El texto de este convenio indica lo 

que debe entenderse por empresa industrial. Subraya la -

prohibici6n de "emplear durante la noche a personas meno

res de 18 afios en empresas industriales, públicas o priv! 

das o en sus dependencias con excepción de aquéllas en -· 

que únicamente estén empleados los miembros de una misma 

familia". (SS). 

Agrega que esta prohibici6n no se aplicará a las per 

sonas mayores de 16 afios, empleadas en trabajos que, por 

raz6n de su naturaleza, deban necesariamente continuarse 

día y noche: fábricas de hierro y de acero, trabajos en -

que se empleen hornos de reverbero, etc., fábricas de vi

drio; fábricas.de papel, ingenios en los que se trata el 

azúcar en bruto, y reducción del mineral de oro. 

CONVENIO No. 79. Este convenio se aplica a los meno 

res empleados en trabajos no industriales que perciban un 

salario o una ganancia directa o indirecta. 

"los nifios menores de 14 aftos que sean admitidos en 

el empleo a jornada completa o a jornada parcial y los ni 

fios mayores de 14 afios que estén todavía sujetos a la obl,! 

gaci6n escolar de horario completo, no podrán ser emplea-

dos .ni podrán trabajar de noche durante el periodo de----

(SS) Ibídem. pág. 631. 
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14 horas consecutivas como mínimo, que deberá com--

prender el intervalo entre las 8 de la noche y las 8 

de la mafiana" (56) 

Agrega que en los países donde el clima haga singu-

larrnente penoso el trabajo diurno, el periodo nocturno p~ 

drá ser más corto que el fijado anteriormente, a condición 

de que durante el día se conceda un descanso compensador. 

RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones que a continuación se citan han -

sido adoptadas especialmente para la juventud. Las reco-

mendaciones de la O.I.T., no están sujetas a ratificación 

alguna y, por consiguiente, no crean las mismas obligaci~ 

nes que los convenios. 

Su flexibilidad permite que las disposiciones que -

contienen se apliquen en forma total o parcial, donde se 

estime conveniente. 

Las recomendaciones de la O.I.T., que se refieren 

exlusivamente a la juventud, son las siguientes: 

"Número 14, relativa al trabajo nocturno de los meno

res en la agricultura (1921), y número 79, sobre el exa-

mcn médico de aptitud para el empleo de los menores 

(194l) 11 (57). 

(56) Ibídem. p6g. 640. 
(57) Ibídem. pág. 53. 
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TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR 
MEXICO ANTE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO. 

De conformidad con el Artículo 133 que a la letra di~ 

"Esta Constituci6n, las leyes del Congreso de la -

Uni6n que emanen de ella y todos los tratados que 

estén de acuerdo con. la misma, celebrados y que -

se celebren por el Presidente de la Rep6blica, con 

. la aprobaci6n del Senado será la Ley~uprema de t~ 

da. la Uni6n. 

Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha -

constituci~n,. leyes· y tratados, a pesar de las tlis 

posiciones en contrario que ~ueda haber en las cons 

tituciones o. leyes de. los Estados". (58) 

Las normas internacionales de Derecho del Trabajo e~ 

pedidas por la Conferencia Internacional del Trabajo, son 

de acuerdo con Mario de la Cueva; 

"Una fuente formal del Derecho del Trabajo Vigente, 

si están ratificados por México". (59). 

A continuaci6n se presenta~ los convenios que se han 

ratiticado a la fecha sobre Trabajo de Menores y que for

man parte del Sistema Jurídico Nacional en la materia. 

(58) Constitucil~. ~=olítica de los Estados Unidos Mexicanos 
Ed. Porrúa. kéxico, 1981. pág. 108. 

(59) De la Cueva, Mario. Op. Cit. p~g. 46. 
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El Convenio No. 16. Relativo al examen médico obli 

gatorio de los menores empleados a bordo de los buques. 

l. A los efectos del presente Convenio, el término 

"buque" comprende todas las embarcaciones, bu--

ques o barcos, cualquiera que sea su clase, de -

propiedad pública o privada, que se dediquen a -

la navegaci6n marítima, excepci6n hecha de los -

buques de guerra. 

2. Las personas menores de dieciocho afios no podrán 

ser empleados a bordo, salvo en los buques en -

que s6lo estén empleados los miembros de una mi~ 

ma familia, sin previa presentaci6n de un certi

ficado médico que pruebe su aptitud para dicho -

trabajo, firmado por un médico reconocido por la 

autoridad competente. 

3. El empleo de estos menores en el trabajo maríti

mo no podrá continuar sino mediante renovaci6n -

del examen médico, a intervalos que no excedan -

de un afio, y la presentaci6n, después de cada -

nuevo examen, de un certificado médico que prue

be la aptitud para el trabajo marítimo. Sin em

bargo, si el término del certificado caducase en 

el curso de un viaje, se prorrogará hasta el fin 

del mismo. 
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"Aprobado por el Senado el 28 de octubre de 1937. 

Fecha de entrada en vigor para México, el 9 de -

marzo de 1938". (60). 

El Convenio No. 58 por el que se fija la edad míni 

ma de admisi6n de los nifios al trabajo marítimo. 

l. Los nifios menores de 15 años no podrán prestar -

servicios a bordo de ningún buque, excepci6n he

cha de aquellos buques en los que estén emplea-

dos Únicamente miembros de una misma familia. 

2. Sin embargo, la legislaci6n nacional podrá auto

rizar la entrega de certificados que permitan a 

las .nifios de catorce afios de edad, por lo menos 

ser empleados cuando una autoridad apropiada, d~ 

signada por la legislaci6n nacional, se cerciore 

de que este empleo es conveniente para el niño.:

después de haber considerado debidamente su sa-
lud y su' estado físico, así como las ventajas -
futuras e inmediatas que el empleo pueda propor
cionarle. 

3. Las disposiciones del artículo 2, no se aplica-
rán al trabajo de los niños en los buques-escue
la, a condici6n de que la autoridad pública ---
apruebe y vigile dicho trabajo. 

(60) Dub6n de Archcr, Delfina. Et. al. Prontuario de Le
gislaci6n sobre menores. Ed. I.N.E.T. S.T. y P.S. 
México. 1981. pág. 397. 
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4. A fin de permitir el control de la aplicaci6n de 
las disposiciones del presente Convenio, todo 
capitán o patrón deberá llevar un registro de 
inscripci6n o una lista de la tripulaci6n donde 
se mencione a todas las personas menores de die
ciséis años empleadas a bordo y donde se indique 
la fecha de su nacimiento. 

5. El presente Convenio no entrará en vigor hasta -
después de la adopción, por la Conferencia Inte! 
nacional del Trabajo, de un Convenio que revise 
el Convenio por el que se fija la edad mínima de 
admisi6n de los niños a los trabajos industria-
les, 1919, y de un Convenio que revise el Conve
nio relativo a la edad de admisi6n de los niñós: 
a los trabajos no industriales, 1932. 

"Aprobado por el Senado el 27 de diciembre de 1950. 
Fecha de entrada en vigor para México, 18 de julio 
de 1953". (61). 

El Convenio No. 90, relativo al trabajo nocturno de 
los menores en la industria. 

Artículo l. 

l. A los efectos del presente Convenio, se conside
rarán "empresas industriales" principalmente: 

a) Las minas~ canteras e industrias extractivas 
de cualquier clase. 

b) Las empresas en las cuales se manufacturen, mo-

(61) Ibídem. pág. 402. 
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difiquen, limpien, reparen, adornen, terminen,-

preparen para la venta, destruyan o demuelan pr~ 

duetos, o en las cuales las materias sufran una 

transformaci6n, comprendidas las empresas dedic! 

das a la construcci6n de buques, o a la produc-

ci6n, transformaci6n o transmisi6n de electrici

dad o de cualquier clase de fuerza motriz. 

c) Las empresas de edificaci6n e ingeniería civil, 

comprendidas las obras de construcci6n, repara-

ci6n, conservaci6n, modificaci6n y demolici6n. 

d) Las empresas dedicadas al transporte de perso--

nas o mercancías por carretera o ferrocarril, -

comprendida la manipulaci6n de mercancías en --

los muelles, embarcaderos, almacenes y aeropueE 

tos. 

La autoridad determinará la línea de demarcaci6n -

entre la industria, por una parte y la agricultura, 

el comercio y los demás trabajos no industriales, -

por otra. 

3. La legislaci6n nacional podrá exceptuar de la apli

caci6n del presente Convenio el empleo en un traba

jo que no se considere nocivo, perjudicial o peli-

groso para los menores, efectuado en empresas fami

liares en las que solamente estén empleados los pa

dres y sus hijos o pupilos. 
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Artículo 2. 

l. A los efectos del presente Convenio, el término -

"noche" significa un pedodo de doce horas consecu 

tivas, por lo menos. 

2. En el caso de personas menores de dieciséis años, 

este período comprenderá el intervalo entre las --

10 de la noche y las 6 de la mañana. 

3. En el caso de personas que hayan cumplido dieciséis 

y tengan menos de dieciocho, este período contendrá 

un intervalo fijado por la autoridad competente de 

siete horas consecutivas, por lo menos, comprendido 

entre las 10 de la noche y las 7 de la mafiana; la -

autoridad competente podrá prescribir intervalos di 

ferentes para las distintas regiones, industrias, -

empresas o ramas de industria o empresas; pero con

sultará a las organizaciones interesadas de emplea

dores y de ·trabajadores antes de fijar un intervalo 

que comience después de las 11 de la noche. 

Artículo 3. 

l. Queda prohibido emplear durante la noche a personas 

menores de dieciocho años en empresas industriales, 

públicas o privadas o en sus dependencias, salvo en 

los casos previstos a continuaci6n. 

2. La autoridad competente, previa consulta a las org~ 

nizaciones interesadas de empleadores y de trabaja

dores, podrá autorizar el empleo durante la noche, 
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a los efectos del aprendizaje y de la formaci6n pr~ 

fesional, de personas que hayan cumplido dieciséis 

afios y tengan menos de dieciocho, en determinadas -

industrias u ocupaciones en las que el trabajo deba 

efectuarse continuamente. 

3. Deberá concederse a los menores que en virtud del -

párrafo anterior, estén empleados en trabajos noc-

turnos, un periodo de descanso de tres horas conse

cutivas, por lo menos, comprendido entre dos perío

dos de trabajo. 

Artículo 4. 

l. En los países donde el clima haga singularmente pe

noso el trabajo diurno, el periodo nocturno y el in 

tervalo de prohibici6n podrán ser más cortos que el 

periodo y el intervalo fijados en los artículos pr~ 

cedentes, a condici6n de que durante el día se con

ceda un descanso compensador. 

2. Las disposiciones de los artículos 2 y 3 no se apli 

carán al trabajo nocturno de las personas que ten-

gan dieciséis a dieciocho años, en caso de fuerza -

mayor que no pueda preverse ni impedirse, que no -

presente un carácter peri6dico y que constituya un 

obstáculo al funcionamiento normal de una empresa 

industrial. 

Artículo S. 

La autoridad competente podrá suspender la prohibici6n 
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del trabajo nocturno, en lo que respecta a los menores que 

tengan de dieciséis a dieciocho aftos, en los casos partic~ 

larmente graves en que el interés nacional así lo exija. 

"Aprobado por el Senado el 30 de diciembre de 1955; 

fecha de entrada en vigor para México, el 19 de ju

nio de 1957". (6Z). 

El Convenio No. 112, relativo a la edad mínima de ad

mi~i6n al trabajo de los pescadores. 

Artículo l. 

l. A los efectos del presente Convenio, la expresi6n 

"barco de pesca" comprende todas las embarcaciones 

buques y barcos, cualquiera que sea su clase; de -

propiedad páblica o privada, que se dediquen a la 

pesca marítima en agua salada. 

2 •. El presente Convenio no se aplica a la pesca en -

los puertos o en los estuarios, ni a las personas 

que se dedican a la pesca deportiva o de recreo. 

Artículo 2. 

l. Los niftos menores de quince afios no podrán prestar 

servicios a bordo de ningán barco de pesca. 

2. Sin embargo, dichos nifios podrán tomar parte oca-

sionalmente en las actividades a bordo de barcos -

de pesca, siempre que ello ocurra durante las vaca 

ciones escolares y a condici6n de que tales activi 

(62) Ibídem. pág. 405. 
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dades: 

a) no sean nocivas para su salud o su desarrollo -

normal. 

b) no sean de naturaleza tal que puedan perjudicar 

su asistencia a la escuela. 

c) no tengan como objeto ningún beneficio comercial. 

3. Además la legislaci6n nacional podrá autorizar la e~ 

trega de certificados que permitan el empleo de ni-

ñ.os de catorce añ.os como mínimo, en ca.so de que la -

autoridad escolar y otra autoridad apropiada, desig

nada por la legislaci6n nacional, se cerciore de que 

este empleo es conveniente para el nifio, después de 

haber considerado debidamente su salud y su estado 

físico, así como las ventajas futuras e inmediatas 

que el empleo pueda proporcionarle. 

Artículo 3. 

Las personas menores de dieciocho afios no podrán ser 

empleadas ni trabajar en calidad de paleros, fogoneros o -

pañoleros en máquinas de barcos de pesca que utilicen car-

b6n. 

Artículo 4. 

Las disposiciones de los artículos 2 y 3 no se aplic! 

rán al trabajo de los niños en los buques escuela, a cond! 

ci6n de que la autoridad pública apruebe y vigile dicho -

trabajo. 

·~probado pot el Senado el 29 de septiembre de 1960 
y en vigor para México el 9 de agosto de 1962". (63). 

(63) Ibídem. pág. 413 
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Artículo 2. 

l. Para el empleo o trabajo subterráneo en las minas 

de personas menores de 21 años, se deberá exigir -

un examen médico completo de aptitud y posterior-

mente exámenes peri6dicos a intervalos que no exce 

dan de un año. 

2. Podrán adoptarse otras medidas para la vigilancia 

médica de los menores cuya edad esté comprendida -

entre 18 y Zl años, si la autoridad competente, -

después de oir el dictamen médico y después de co~ 

sultar a las organizaciones más representativas de 

empleadores y de trabajadores interesadas, y con -

el acuerdo de éstas, estima que estas medidas son 

equivalentes o más efectivas que las estipuladas -

en el párrafo l. 

Artículo 3. 

l. Los exámenes médicos previstos en el artículo 2; 

a) deberán ser efectuados bajo la responsabilidad -

y el control de un médico calificado aprobado -

por la autoridad competente. 

b) deberán ser certificados en forma apropiada. 

2. Se exigirá una rafiografía pulmonar con ocasi6n -

del examen médico inicial y también, si se la con

sidera necesaria desde un punto de vista médico, -

con ocasión de posteriores exámenes pcri6dicos. 
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3, Los exámenes médicos exigidos por el presente conv! 

nio no deberán ocasionar gasto alguno a los menores 

a sus padres o a sus tutores. 

Artículo 4. 

1. La autoridad competente deberá tomar todas las medi 

das necesarias, incluido el establecimiento de san

ciones apropiadas, para asegurar la efectiva aplic! 

ci6n de las disposiciones del presente Convenio. 

2. Todo miembro que ratifique el presente Convenio se 

compromete a mantener un servicio de inspección 

apropiado para controlar la aplicaci6n de las dis

posiciones del Convenio o a cerciorarse de que se 

efect6a la inspección apropiada. 

3. La legislación nacional deberá determinar las per

sonas responsables del cumplimiento de las disposi

ciones del presente Convenio. 

4. El empleador tendrá a disposición de los inspecto

res un registro de las personas que están emplea-

das o que trabajan en la parte subterránea de la -

mina y que no tienen 21 afios. En este registro se 

anotarán: 

a) la fecha de nacimiento, debidamente certificada 

cuando sea posible. 

b) indicaciones sobre la naturaleza de la ocupa--

ción .. 
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CONVENIO No. 123. 

Relativo al trabajo subterráneo en las minas. 

Artículo 2. 

1. Las personas menores de wa edad mínima determinada no 

deberán ser empleadas ni trabajar en la parte subterr~ 

nea de las minas. 

2. Todo miembro que ratifique el presente Convenio deberá 

especificar esa edad mínima en una declaraci6n anexa a 

su ratificaci6n. 

3. La edad mínima no será en ning(m caso inferior a 16 -

afios. 

"Aprobado por el Senado el 29 de diciembre de 1967 y en -

vigor para México el 29 de septiembre de 1969". (64) 

CONVENIO No; ' 124 • 

Relativo al examen médico de aptitud de los menores para 

el empleo en trabajos subterráneos en las minas. 

Artículo l. 

l. A los efectos del presente Convenio, el término "mina" 

significa toda empresa, p6blica o privada,. dedicada a 

la extracci6n de sustancias situada·s bajo la superfi

cie de la tierra por métodos que implican el empleo -

de personas en trabajos subterráneos. 

2. Las disposiciones del presente convenio, relativas al 

empleo o trabajo subterráneo en las minas, cubren el 

empleo o trabajo subterráneo en las canteras. 

(64) Ibídem. pág. 417. 
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5. El empleador pondfá a disposición de los represen

tantes de los trabajadores que lo soliciten, los -

datos a que alude el párrafo anterior. 

"Aprobado por el Senado el 5 de diciembre de 1967 y -

en vigor para México desde el 29 de agosto de 1969"(65) 

(65) Ibídem. pág. 421. 
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2.3 LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EL TRABAJO DE MENQ 
RES. 

2.3.1 Antecedentes. 

En México durante el periodo virreinal, existía el 

régimen de la encomienda que contemplaba dos aspectos: 

Uno te6rico legislativo que la presenta como una especie 

de contrato según el cual el ir.dígena recibiría catequi

zaci6n y tutela a cambio de pagar un tributo y de truba

j ar gratuitamente la tierra de las encomiendas. El as-

pecto real que impusieron los espafioles, es que se consi 

deraba al indio como vencido al que todo s~ podía exigir 

y se le usaba como un accesorio de la tierra conquista--

da. 

"El trabajo de los menores de edad aparece reglamcn. 

tado en las ordenanzas de 1542 donde s~ concedía a 

los. gremios el monopolio de la industria de esa ép2 

ca y se jerarquizaba el trabajo a su interior, est~ 

bleciendo tres clases de trabajo: el de los maes--

tros, el de los oficiales y el de los aprendices"(66). 

El empleo de los menores en los gremios, reglamen--

tado por las ordenanzas en calidad de aprendices, tuvo -

las mismas reglas que en los gremios europeos. 

(66) Basurto, Jorge. Op. Cit. pág. 6. 
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En cuanto al trabajo en· el obraje, embri6n de la fá

brica moderna, en donde la mano de obra era indígena, el 

menor compartió con el adulto las duras condiciones de -

trabajo de 6ste. 

Tanto las leyes de Indias, como las ordenanzas y las 

cédulas reales, contenían medidas proteccionistas para el 

trabajo indígena y para el trabajo de menores en particu

lar, sin embargo, las condiciones sociales de organización 

del trabajo en la Nueva España no permitieron su cabal apll 

caci6n y tanto el trabajo de menores como el trabajo indíg~ 

na en las encomiendas y en los obrajes se realiz6 en malas 

condiciones y a cambio de muy bajas remuneraciones. 

En el trabajo agrícola los menores deben haber sido -

incorporados al trabajo como cualquier otro pe6n y en las 

mismas condiciones de pago y mal trato que los trabajadores 

adultos. 

Durante la época de la colonia, en lo que toca a los 

niños, las cédulas reales de 1609 y 1632 disponían que: 

"Nadie podía poner en.ningún obraje a pupilo alguno, 

sin intervención de sus padres, teni~ndolos, y en -

su efecto del pariente más inmediato y en Último e! 

tremo de su tutor. Una vez admitidos se les había 

de señalar el oficio que habían de aprender y el s~ 

lario que ganar y el dueño del obraje no ha de poder 

mudarle el ejercicio ni darle otro". (67) 

(67) Chávez Orozco, Luis. P~ginas de Historia de M6xico 
Ed. C.E.II.S.M.C. México, 1976. pág. 61. 
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En el México independiente las relaciones laborales 

en general y las de los menores en particular, se regla

mentaron ante la inexistencia de legislaci6n específica 

en materia de trabajo, a través de la legislaci6n civil. 

Así, en el C6digo Civil de 1870 se establecen los 

primeros contratos de prestaci6n de servicios, entre los 

que se encuentran respecto al trabajo .. de menores el con

trato de Servicio Doméstico y el Contrato de Aprendiza-

je, 

"El contrato de Servicio Doméstico colocaba al me--

nor bajo la tutela del patr6n con quien vivía y a 

quien prestaba sus servicios a cambio de cierta re-

tribuci6n", (artículos 2551 y 2570). (68). 

"El contrato de Aprendizaje exigía para su celebra

ci6n que el menor estuviera legalmente representado 

y a cambio de trabajo se le compensaba con la ense

ñanza y cuando así lo especificaba la naturaleza 

del contrato recibía una retribuci6n económica". 

(Artículo 2651). (69). 

Propiamente el Derecho de Trabajo en México, naci6: 

de la Revoluci6n de 1910, aunque hubo algunos anteceden

tes para legislar en la materia, dictados por los gober

nadores de los Estados como: 

(68) C6digo Civil de 1870. Ed. Aguilar Ortiz. M6xico 
1872. pág. 234. 

(69) C6digo Civil de 1870. Op. Cit. pág. 242. 
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La ley de José Vicente Villada del Estado de México 

promulgada el 30 de abril de 1904 y la Ley de Bernardo -

Reyes de Nuevo Le6n, dictada el 9 de noviembre de 1906. 

Casi todos los autores están de acuerdo en sefialar 

como antecedente de la actual legislaci6n en materia la

boral: 

La Ley de Manuel M. Diéguez, decretada el 2 de sep

tiembre de 1914, sobre el descanso dominical, descanso - · 

obligatorio, vacaciones y jornada de trabajo para las -

tiendas de abarrotes y los almacenes de ropa. (Edo. de -

Jalisco). 

La Ley de Manuel Aguirre Berglanga, decretada el 7 

de octubre de 1914, que reglamentaba la jornada de 

trabajo máxima de nueve horas y dos de descanso de una 

hora cada uno, el salario mínimo en la ciudad y en el -

campo, protecci6n a los menores de edad, protecci6n al-

salario, protecci6n a la familia del trabajador, servi--

cios sociales y profesionales y la creaci6n de las Jun-

tas de Conciliaci6n y Arbitraje,'llamándolas Juntas Muni 

cipales (Edo. de Jalisco). 

En el estado de Veracruz, se promulgaron las ~i----

guientes leyes: 

Establecimiento del descanso semanal obligatorio en 

toda la entidad, del 4 de octubre de 1914. 

Ley de Cándido Aguilar, promulgada el 19 de octubre 

de 1914 donde se establece la jornada máxima de 9 · 
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horas, descanso obligatorio en los domingos y días 

de fiesta nacional, exceptuando el trabajo de los 

cargadores, cocheros, panaderos, papeleros, vended~ 

res ambulantes, comercio de drogas, medicinas, mer

cados públicos, y otros. Salario mínimo de un pes0 

obligaci6n de los patrones de proporcionar a los o· 

breros enfermos y a los que resulten víctimas de ac 

cidentes de trabajo9 asistencia médica, medicinas, 

alimentos y salario habitual. Obligaci6n del patr6n 

:de atender a la ensefianza primaria (Edo. de Vera--

cruz.). 

nada: 

Según el maestro Mario de la Cueva, la ley mencio--

"Prohibi6 el trabajo de menores de nueve afios. Los 

mayores de nueve y menores de doce podían ser utili 

zados en labores compatibles con su desarrollo físi 

co, siempre que pudieran concurrir a la escuela, su 

salario se fijaría de acuerdo con la costumbre del 

lugar" (70). 

(70) De la Cueva, Mario. Op. Cit. pág. 99. 
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Ley del General Salvador Alvarado, promulgada ----

en 1915, en el estado de Yucatán, que según el autor men 

donado: 

"prohibe el trabajo de los menores de trece afias en 

los establecimientos industriales y de los menores 

de quince en los teatros y en los trabajos perjudi

ciales a la salud". (71). 

La ley del general Alvarado, encomienda la vigilan

cia, aplicaci6n y· desarrollo de la Ley del Trabajo a las 

Juntas de Conciliaci6n, al Tribunal de Arbitraje y al De 

partamento de Trabajo. 

Reconoce la existencia de asociaciones profesiona-

les, el derecho a huelga, advirtiendo, no obstante, que 

s6lo debería usarse en el Último extremo; limit6 la jor

nada de trabajo, implant6 el salario mínimo, reglament6 

el trabajo de las mujeres y los niños; sent6 la respons! 

bilidad del patr6n por los accidentes ocurridos a sus -

operarios con motivo del ejercicio de la profesi6n o 

trabajo que realicen a menos que el accidente fuese debi 

do a fuerza mayor, extraña al trabajo en que se produje

se el accidente y, señal6 la necesidad de que el Estado 

crease una sociedad mutualista en beneficio de los traba 

jadores. · 

De acuerdo con la redacci6n original del artículo -

(71) Ibídem. Pág. 105. 
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123 y en ejercicio de las facultades para legislar en ID! 

teria laboral, las legislaturas de los Estados expidie-

ron de 1917 a 1928, las siguientes leyes: 

En 1918, la Ley de Trabajo del Estado de Nayarit, -

Ley del trabajo en el estado de Veracruz y la ley del 

estado de Yucatán. 

En 1919 la ley del Trabajo y Previsi6n Social del 

estado de Sonora. 

En 1920, la Ley Reglamentaria del Artículo 123 de 

la Constituci6n General del Estado de Coahuila y la Ley 

de Trabajo y de la Previsi6n Social del estado de Sina-

loa. 

En 1921, la Ley de Trabajo del estado de Michoacan 

y el C6digo del Trabajo del estado de Puebla. 

En 1922, la Ley del Trabajo del estado de Guerrero, 

la ley del estado de Chihuahua y la Ley Reglamentaria --

del estado de Durango. 

En 1923, la Ley del Trabajo del estado de Jalisco. 

En 1924. la Ley del Trabajo del estado de Campeche. 

En 1925, la Ley del Trabajo del estado de Colima y 

la de Tamaulipas. 

En 1926, la Ley del Trabajo del estado de Oaxaca y 

la Ley del estado de Tabasco, 

en 1927, La Ley Reglamentaria del Artículo 123 del 

Estado de Chiapas. 
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En 1928, la Ley del Trabajo para el estado de Zaca-

tecas. 

Aproximadamente desde el año de 1925, comenz6 a --

fructifica.r la idea de federalizar la materia laboral y 

así se proyect6 conceder facultades exclusivas al Congr~ 

so de la Uni6n para legislar sobre el trabajo. 

"En 1928 la Secretaria de Industria, Comercio y Tra 

bajo; por conducto del Departamento de Trabajo, co

menz6 a recopilar ~odas las leyes, c6digos, regla-

mentos, etcétera, con el fin de presentar un proye~ 

to de Ley en la Materia. El 18 de agosto de 1931 -

se aprob6 el proyecto presentado por la Secretaría 

mencionada, respondiendo a la necesidad de una in-

terpretaci6n amplia del Artículo 12~, acorde con la 

realidad social y con un justo sentido de equili--

brio en las relaciones entre trabajadores y patro-

nes" (72). 

En 1968 las.centrales obreras auspiciaron la elabo

raci6n de una nueva ley. 

(72). 

(73). 

El primero de diciembre de 1968: 

"El presidente de la República envi6 a la Cámara de 

diputados la iniciativa de la Nueva Ley Federal del 

Trabajo". (73). 

Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social. 38 Ani-
versario de .la S.T.P.S. Ed. S.T.P.S. pág. 6. · 
De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabaj~; Tomo l. Ed. Porr6a. México. 1984. pág; 59 
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Este momento, representó la iniciaci6n de trabajos 

legislativos encaminados a encauzar jurídicamente las -

inquietudes laborales de los trabajadores. 

En 1969 se discuti6 el proyecto; interviniendo en 

el debate representaciones de grupos patronales y cen-

trales de organizaciones de trabajadores; quienes die-

ron sus puntos de vista, después de ~sto, se aprob6 la 

nueva Ley, que empez6 a regir a partir del primero de -

mayo de 1970. 

La Ley Federal del Trabajo ha tenido desde 1970 -

diferentes modificaciones entre las que se encuentran: 

La reglamentaci6n en ma~eria de capacitaci?n y -

adiestramient6 (1978), {74) la reforma procesal (1980),(75) 

y el reconocimiento del trabajo en las Universidades y en 

las Instituciones Aut6nomas de educaci6n superior como tra 

bajo especial· (1980), (76). 

{74), Secretaría del Trabajo y J>revisi6n Social. Resefia 
Laboral. Za. Epoca •. Vol. II. No. 4 Ed. Talleres -

· Gráficos de la Nación. México, 1978. pág. 57. 
(75) Trueba Urbina, Alberto. Et. al. Ley Federal del -

Trabajo de 1970. Ed. Porrúa. México, 1984. pág. 25. 
(76) Diario Oficial de la Federaci6n. 20 de octubre de 

1980 .. pág. 4. 
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2.3.2 LEGISLACION LABORAL VIGENTE 

La Ley Federal del Trabajo vigente reglamenta el • 

trabajo de menores estableciendo cuatro supuestos jurídi 

cos: 

I. Trabajo de los menores de catorce afios. 

Il. Trabajo de los mayores de catorce afios y menores 

de dieciséis. 

III. Trabajo de los menores de quince afios. 

IV. Trabajo de los mayores de dieciséis menores de 

de dieciocho afios. 

En el primero se prohibe estrictamente toda clase 

de trabajo. 

En el caso de los menores de dieciséis, se les pro

tege especificando labores prohibidas, estableciendo con 

diciones especiales de contrataci6n, y limitando la dura 

ci6n de la jornada de trabajo. 

En cuanto ~ los mayores de dieciséis se les prohibe 

únicamente el trabajo nocturno industrial y fuera de la 

República. 

A continuaci6n se presentan resumidos los preceptos 

de la Ley Federal del Trabajo relativos al trabajo de m~ 

nores, vigentes a la fecha: 

I. TRABAJO DE LOS MENORES DE CATORCE A~OS. 

En general se les prohibe todo tipo de trabajo (Ar

tículo So. fracci6n I). (77). 

(77) Trueba Urbina, Alberto. Et al. Op. Cit. pág. 24. 

,, 
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y se establece la prohibición de trabajar cuando no hayan ter 

minado la educaci6n primaria (Artículo 22). (78). 

II. MAYORES DE CATORCE Af~OS Y MENORES DE DIECISEIS REQUI

SITOS PARA CONTRATACION. 

l. Autorizaci6n de padres o tutores y a falta de ellos, 

del sindicato a que pertenezcan; de la Junta de Con

ciliaci6n y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o -

de la Autoridad folítica (Artículo 23) (79). 

El texto del artículo comentado en el primer supuesto -

concede al sindicato, a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, 

al Inspector del trabajo o a la ~utoridad Política; faculta

des para autorizar al menor a trabajar, lo cual es indebido -

no obstante el espíritu tutelar de la prohibici6n. 

Como requisitos para la contratación de los mayores de 

14 años y menores de 16 tambien se señalan: 

2. La obtenci6n de un certificado médico que acredite su apti 

tud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que 

periódicamente ordene la Inspección del Trabajo. ~Artículo 

174) (80). 

3.-Haber terminado la educación primaria o contar con la apr~ 

baci6n relativa a compatibilidad entre los estudios y el -

trabajo (Artículo 22) (81). 

(78) Ibídem. pág. 35. 
(79) Ibídem. 
(80) Ibídem. pág. 111 
(81) Ibídem. pág. 35. 
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Se considera que de ninguna manera se debe condicio 

nar el ingreso al trabajo, por falta de instrucci6n, Pº! 

que la falta de educaci6n primaria, no debe ser condici~ 

nante del derecho al trabajo como medio para obtener una 

vida decorosa y digna, la aprobaci6n relativa a compati

bilidad entre los estudios y el trabajo es también una -

limitaci6n que no debería existir, porque también limita 

injustificadamente el acceso al trabajo. 

JORNADA DE TRABAJO. 

La duraci6n de la jornada de trabajo será de 6 ho-

ras, dividida en periodos máximos de tres horas. entre 

los distintos periodos de la jornada, disfrutarán de re

posos de una hora por lo menos. (Artículo 177) (82). · 

fiORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO. 

Las horas extraordinarias de trabajo no pueden ser 

cubiertas por.menores de 16 años (Artículo So. fracci6n 

IV). (83). 

En caso de horas extraordinarias de trabajo, éstas 

se pagarán con un doscientos por ciento más del sa 

lario que corresponda a las horas de la jornada; y 

el salario de los días domingos y de descanso obli 

gatorio, será doble independientemente del salario 

que corresponda por el descanso (Artículo 178) (84) 

(82). Ibídem. pág. 112. 
(83). Ibídem. pág. 24 . 
. (84). Ibídem. pág. 112. 
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"Los días de descanso obligatorio son: 

lo. de enero 

5 de febrero 

21 de marzo 

1 de mayo 

16 de septiembre 

20 de noviembre 

25 de diciembre 

1 de diciembre de cada seis afios, cuando correspon

da a la transmisi6n del poder ejecutivo federal"(A!. 

tículo 74) (85); 

La remuneraci6n especial al trabajo extraordiriario 

sefialada en el artículo 178 es una sanci6n para ~l em-~

pleador, sin embargo, subsiste la prohibici6n estableci

da en la fracci6n IV del artículo So.: Las horas extrao! 

dinarias de trabajo no pueden ser cubiertas por menores 

de 16 afios. 

(85) Ibídem. pág. 59, · 
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TRABAJOS PROHIBIDOS. 

El trabajo nocturno industrial y en establecimientos 

no industriales despu~s de las 10 de la noche (Artículo -

So. fracci6n XII), (86) (Artículo 175, inciso g), (87). 

En expendios de bebidas embriagantes de consumo inm~ 

diato. en trabajos susceptibles de afectar su moralidad 

o sus buenas costumbres. 

En tr~bajos ambulantes. 

En trabajos subterráneos o submarinos. 

En labores peligrosas o insalubres 

En trabajos superiores a sus fuerzas y las que pue

dan impedir o retardar su desarrollo físico normal. (Ar· 

t1culo 175). (88). 

La ley define como labores peligrosas o insalubres 

aquéllas que por la naturaleza del trabaj!l, por las con

diciones físicas, químicas o biol6gicas del medio en que 
! 

se prestan, o por la composici6n de la materia prima que 

se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el des~ 

rrollo y la salud física o mental; de los menores (Artí-

culo 176), (89). 

DERECHOS 

Los menores de dieciséis afios tienen derecho a: 

Que se distribuya el trabajo c.oncediéndoles tiempo 

. (86) IbÍdcm. pág. H 
(87) Ibídem. pág. 111 
(88) Ibídem. 
(89) Jb1dem. p6g. 8~ 
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necesario para cumplir sus programas escolares. 

Recibir capacitaci6n y adiestramiento durante la jo! 

nada de trabajo. (Artículo 180 fracciones III y IV) 

(90). 

VACACIONES 

Los menores de dieciséis años disfrutarán de un pe

riodo anual de vacaciones pagadas de dieciocho días 

laborables, por lo menos (Artículo 179), (91). 

En cuanto a las condiciones y duraci6n de la jorna

da de trabajo de los menores de 16 años, éstas que

dan sujetas a vigilancia y protección especiales de 

la inspecci6n del trabajo. (Artículo 173) (92). 

III. MENORES DE QUINCE ANOS. 

Queda prohibido el trabajo en los buques a los me-

nores de quince años (Artículo 191). (9~). 

Por trabajo de los buques se entenderá el que se de 

sempefia en cualquier clase de barco o embarcación -

que ostente bandera mexicana (Artículo 187) (94). 

Los trabajos que no deben de desempeñar los menores 

de quince años son: 

(90) 
(91) 
(92) 
(93) 
(94) 
(95) 

Capitanes y oficiales de cubierta y máquinas, sobr~ 

cargos y contadores, radiotelegrafistas, contramae! 

tres, dragadores, marineros y personal de cámara y 

cocina (Artículo 188). (95). 

Ibídem. pág. 113. 
Ibídem. 
Ibídem, pág. 111 
Ibídem. pág. 117 
Ibídem. pág. 116 
Ibídem. 
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Los art!culos mencionados complementan la ra

tificaci6n del Convenio No. 58 sobre la edad míni

ma de admisi6n al trabajo marítimo ratificados por 

México ante la Organizaci6n Internacional del Tra

bajo ratificado por el Senado de la República en -

1953. 
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IV. MAYORES DE DIECISEIS A~OS Y MENORES DE DIECIOCHO 

A~OS. 

Para los menores trabajadores en este supuesto. La 

Ley Federal del Trabajo establece: 

Lo~ mayores de 16 afios pueden prestar libremente -

sus servicios. (Artículo 23) (96). 

Es necesario hacer notar, que la libertad para pre~ 

tar libremente sus servicios concedida a los mayores de 

16 años en el artículo comentado es incompatible con la 

fracci6n I del artículo 34 de la Constituci6n (97), que 

establece para la mayoría de edad contar con 18 años cum 

plidos. 

TRABAJO PROHIBIDO 

Para los mayores de dieciséis afios y menores de 

dieciocho, se prohibe el trabajo nocturno industrial 

(Artículo 175, fracci6n II); (98) ., los servicios fuera 

de la Rep6blica, con excepci6n de: técnicos, profesio--
' l 

nales, artistas, deportistas, trabajadores especializa~ 

dos y .el de pañoleros o fogoneros a bordo de los buques 

(Artículo 191) (99). 

En cuanto a labores peligrosas e insalubrcs,·~ere

cho a vacaciones, derecho a que se distribuya el traba-

(96) Ibídem pág. 35 
(97) Constituci6n'Política de los Estados Unidos Mexica 

nos. Ed. Porr6a. México. 1984. pág. 36. 
(98) Trueba Urbina,.Alberto, et. al. Op. Cit. pág. 11. 
(99) Ibídem. pág. 117. · 
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jo, concediéndoles tiempo necesario para cumplir sus -

programas escolares, derecho a capacitaci6n y adiestra

miento; así como a la asignaci6n de un representante en 

caso necesario por la Procuraduría de la Defensa del 

Trabajo; La Ley comentada, no especifica si los mayores 

de 16, disfrutarán de los mismcsbeneficiosque la ley 

otorga a los menores de 16 años o si sus condiciones la 

borales serán las mismas que para los trabajadores adul 

tos. 

El Artículo So. fracci6n IV (100), señala la prohi 

bici6n de que los menores de dieciséis desempeñen una 

jornada extraordinaria de trabajo; tomando en consider!!_ 

ci6n que es menor de edad aquél que no tiene dieciocho 

años, existe una laguna de la ley en cuanto a los mayo

res de dieciséis y menores de dieciocho; puesto que la 

ley no especifica si podrán trabajar horas extraordina

rias de trabajo; y en caso de poder hacerlo, no establ~ 

~e cuántas horas podrán trabajar diariamente; ni tampo

co cuántos días a la semana. 

CAPACIDAD PARA COMPARECER A JUICIO. 

En general la Ley reconoce a todos los menores de 

edad cuando trabajan, capacidad para ~omparecer a jui-

cio sin necesidad de autorizaci6n alguna, pero en el ca 

so de no estar asesorados, la Junta solicitará la ínter 

(100) Ibídc~. pág. 2~. 
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venci6n de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo P! 

ra tal efecto. 

Tratándose de menores de dieciséis años, la Procu

raduría de la Defensa del Trabajo, les designaría 

un representante (Artículo 69) (101). 

Según el maestro Alberto Trueba Urbina: 

"En el caso de los menores de dieciséis años, se -

restringe la capacidad procesal de éstos, al impo

nérseles una representaci6n de oficio a través de 

la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, lo cual 

es indebido¡ no obstante, el espíritu tutelar de 

la disposici6n" (102). 

En el transcurso del análisis de la legislaci6n s~ 

bre trabajo de menores, encontramos que como puede ob-

servarse en los artículos que a continuaci6n se compa-

ran para efectos de concordancia: 

ARTICULO 123 
Fracci6n I I ~ 

Queda prohibido el trabajo 
industrial y todo otro tra 
bajo después de las 10 de
la noche de los menores de 
dieciséis años. (103). 

LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO 

Artículo 175.- Queda 
prohibida la utiliza 
ci6n del trabajo de
los menores de 18 -
años en trabajos noc 
turnos industriales: 
(104). 

que es incompatible el artículo 175 en su Última parte 

como lo preceptuado en el artículo 123, apartado A, ---

(101) 
(102) 
(103) 

(104) 

Ibídem, pág. 346. 
Ibídem. 
Constituci6n ~olítica de Jos Estados Unidos Mexi
canos. Op. Cit. pág. 93. 
Trueba Urbina, Alberto. Et al. Op,·Cit. pág. 175. 
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fracci6n 11, toda vez que en la ley fundamental se est~ 

blece con toda claridad la prohibici6n del trabajo noc

turno industrial y todo otro trabajo después de las 10 

de la noche para los menores de 16 y por lo que hace -

al artículo 175, fracci6n II, Última partQ se deroga la 

ampliaci6n de edad hasta los dieciocho años que no es

tá debidamente señalada en la Constituci6n citada. 
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2,4. ios SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL TRABAJO 

Y iA PROTECCION AL TRABAJO DE MENORES. 

~os servicios administrativos del trabajo comenz! 

ron a organizarse el ~~ de diciembre de 1911, debido a 

la necesidad de que existiera un organismo especializ! 

do en la materia, Por ese motivo se cre6 el departame~ 

to del trabajo, dependiente de la Secretaría de Fomento 

Colonizaci6n e Industria. (105) •. 

En 1917, la t~y de Secretar~as de Estado, estable· 

ci6 que los asuntos administrativos en materia de traba 

jo serían resueltos por el Departamento de Trabajo de · 

la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 

El 15 de diciembre de 1932 se cre6 el Departamento 

del Trabajo, debido a. la necesidad de contar con una or 

ganizaci~n eficiente para atender y resolver los asun·· 

tos y conflictos laborales. 

El 31 de diciembre de 1940, por la Ley de Secreta

rías de Estado se cre6 la Secretaría del Trabajo y Pre

visi6n Social, con amplias facultades para equilibrar -

los conflictos entre el capital y el trabajo; y para 

proveer en el ámbito administrativo a la observancia de 

las disposiciones del Artículo 123 Constitucional y de 

la Ley Federal del Trabajo. 

(105) Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social. Op. Cit. 
pág. 3. 
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De conformidad con las disposiciones de la Ley de 

la materia la Inspecci6n del Trabajo tien~ las funcio

nes siguientes: 

Poner en conocimiento de la autoridad las deficien 

cias y las violaciones a las normas de trabajo que oh-

serve en las empresas y establecimientos; y especialme~ 

te vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo que 

reglamentan el trabajo de los menores. (Artículo 540 y 

541). (106). 

Las disposiciones del Artículo 123 y de la Ley Fe

deral del Trabajo relativas a la protecci6n del trabajo 

de menores, cobranvida en el nivel operativo a través ~ 

de ~as acciones que desempcfia la Direcci6n General de -

Inspecci6n del Trabajo. 

De acuerdo con el artículo 24 del Reglamento Inte

rior de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, -

corresponde a la Direcci6n General de Inspecci6n del -- . 

Trabajo: 

!."Vigilar el cumplimiento de las normas del trabajo 

contenidas en la Constituci6n Política de los Esta 

dos Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Traba

jo. Y en los reglamentos, convenios, acuerdos y 

contratos de trabajo; así como de todas aquéllas -

disposiciones dictadas por la Secretaría en ejerci 

(106) Trueba Urbina, Alberto. Op. Cit. pág. 292. 
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cio de sus atribuciones. 

X. Proteger el trabajo de los menores de 14' afíos y m~ 

nores de 16, expidiendo las autorizaciones, certi

ficados médicos y de aptitud que la ley sefíala, v! 

gilando de manera especial las condiciones en que 

presten sus servicios en las empresas" (107). 

En términos generalas la protecci6n del trabajo de 

menores tiene como objetivos: 

Proteger al menor conforme a los lineamientos que 

marca la Ley Federal del Trabajo, implementar la regla

mentación de seguridad e higiene en el trabajo y la ca

paci taci6n y adiestramiento; partiendo de que la natura 

leza del trabaj~ del menor es totalmente distinta a la 

del adulto. 

Llevar el registro de los certificados médicos con 

el objeto de acreditar la salud y aptitud ocupacional -

de cada uno de los solicitantes. 

Llevar asimismo registro del permiso para trabajar 

y de la constancia de su revisi6n médica peri6dica. 

Coadyuvar en su capacitaci6n y formaci6n integral, 

con los programas de compatibilidad de estudio y activ.! 

dades deportivas, recreativas y socio culturales. 

Realizar peri6dicamente estudios socio econ6micos 

a efecto de ir adecuando nuevos programas que ayuden a 

(107) Diario Oficial del 4 de marzo de 1983. pág. 23. 
" 1· 
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erradicar el problema social del menor. 
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2.5 EL REGLAMENTO PARA LOS TRABAJADORES NO ASALARIADOS 

DEL DISTRITO FEDERAL. 

Por decreto, publicado el 2 de mayo de 1975~ se ex 

pidi6 el Reglamento pata los Trabajadores No Asalaria-

dos del Distrito Federal. 

El objetivo de este Reglamento es proteger las ac

tividades de los trabajadores no asalariados que ejer-

zan sus labores en el Distrito Federal. 

Trabajador no asalariado, es la persona física o -

moral que presta a otra un servicio en forma accidental 

u ocasional, mediante una remuneraci6n sin que exista -

-entre este trabajador y quien requiera de sus servicios, 

la regulaci6n obrero-patronal que regula la Ley Federal 

del Trabajo. 

Para el ejercicio de sus actividades los trabaja-

dores no asalariados se clasifican con las siguientes -

denominaciones: 

Fijos. Aquellos a quienes se asigna un lugar de-

detminado para realizar sus actividades. 

Semi-fijos. Aqu~llos a:quiene~ se señala una zona 

p•ra el ejercicio de sos~especinlidades. 

Ambulantes. Son los autorizados para prestar sus -

se~vicios en todo el Distrito Federal, sin 

que puedan establecerse en un sitio deter

minado. 
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El Reglamento regula las actividades de quienes de 

sempeñan los siguientes oficios: 

Aseadores de calzado, estibadores, maniobristas y 

clasificadores de frutas y legumbres; mariachis, músicos, 

trovadores y cantantes: organilleros, artistas de la vía 

pública, plomeros, hojalateros, afiladores y reparadores 

de carrocerías, fot6grafos, m-0can6grafos y peluqueros: -

albañiles, reparadores de calzado, pintores, trabajado-

res auxiliares de los panteones, cuidadores y lavadores 

de vehículos, compradores de objetos varios, ayateros y 

vendedores de billetes de lotería, de publicaciones y -

revistas atrasadas. 

En lo que se refiere a los menores el Reglamento -

establece: 

Para obtener licencia de trabajador No Asalariado, 

el solicitante deberá satisfacer los siguientes requisi 

tos: 

l. Ser mayor de 14 años. 

2. Para que los mayores de catorce y menores de -

dieciséis años puedan laborar, se requiere auto 

rizaci6n de los padres o de la persona que eje! 

za la patria potestad. En caso de que el menor 

no tuviese padres, ni persona que ejerza la pa

tria potestad, la Direcci6n General de Trabajo 

y Previsi6n Social, hará el estudio socio econ6 

mico del caso y autorizará o negará la autoriza 

ci6n correspondiente" (108). 

(108) Reglamento para los trabajadores no asalariados 
del Distrito Federal. Diario Oficial del 2 d~ ma
yo de 1975. pág. 28. 
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· La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 

del Reglamento de Trabajadores no asalariados del Distri 

to Federal está a cargo de la oficina de Menores, depen

diente de la Direcci6n General de Trabajo y Previsi6n So 

cial del Departamento del Distrito Federal. 



CAPITULO III 

FACTORES QUE CONDICIONAN LA INCORPORACION AL TRABAJO DE 
LOS MENORES DE CATORCE A~OS EN LA CIUDAD DE 

MEXICO. 

3.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

"I 

3."z. ESTRUCTURA DE LA OCUPACION POR SECTOR DE ACTIVI 
''DAD ECONOMICA. -

3.3 CONCENTRACION URBANA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

3.4 MARGINALIDAD EN EL AREA METROPOLITANA. 
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3.1. CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 

Explicar el trabajo de menores precisa recurrir a 

elementos de la estructura econ6mica desde donde puede 

intentarse su estudio. considerándolo correlativo a los 

problemas del empleo que enfrentan los países del Ter-

cer Mundo. 

Las características que 'guarda la situaci6n labo~al 

de los menores de edad en nuestro país. se encuentran r~ 

lacionadas con los patrones de desarrollo adoptados por 

México en las Últimas d~cadas, puesto ·que la estrategia 

econ~mica.propici6 desajustes estructurales que reperc~ 

tieron en el mercado de trabajo y en la distribuci6n del 

ingreso. 

La literatura econ6mica distingue los t~rminos cr! 

cimiento y desarrollo, definiendo éste. como un térmi

no aplicable cuando confluyen armoniosamente elementos 

tales como la existencia de una 'fuerza laboral bien re 

munerada. empresarios experimentados, cierta ~uantía -

de la existencia de capital y un proceso tecnol6gico · 

más o menos regular; así como el acceso equitativo a 

los beneficios del producto social, 
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Celso Furtado dice que: "Por crecimiento econ6mico 

se entiende, el aumento de la producci6n y que el desa

rrollo es el mismo fen6meno observado desde el punto de 

vista de sus repercusiones en el conjunto econ6mico. En 

esta forma, las modificaciones en la productividad me-

dia, propicia modificaciones a la distribuci6n y utili

zaci6n del ingreso". (109). 

En este orden de ideas, el concepto de desarrollo 

comprende la idea de crecimiento, rebasándola, puesto -

que contempla la combinaci6n de cambios mentales y so-

ciales de una poblaci6n que la ·capaciten para hacer cr~ 

cer acumulativa y duraderamente su producto real global. 

Desde este punto de vista, el crecimiento econ6mi

co de un país se determina por el aumento de la capaci

dad de produtci6n de bienes y servicios, analizando el 

caso de M6xico, fue necesaria la incorporaci6n del pro

greso tecnol6gico a la producci6n, para lo cual se ha 

contraído la deuda externa. 

(109) Furtado, Cclso. Teoría y Política del Desarrollo. 
Econ6mico. Ed. Siglo XXI. M6xico. 1972. pág. 82. 
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Desde el punto de vista econ~¡nico, e~ crecilll.iento 

ha propiciado un aumento de. los bene;ficios de hs empr.!:_ 

sas más rápido que de los salarios con lo que ha teni~ 

do a acentuarse la desigualdad en la d'istribuc16n del -

ingreso. 

El desarrol.lo econ911\ico ~ efl.ten~ido CQ!D.Q e~ cr-eé_! 

miento sostenido de. la proc;lucci~n d·e bienes' y serviciQS 

y el mejoramiento en. los niveles de vida de .. la pobiación, 

ha estado hist6rica!Dente <;leterminado, entl'e otrQs, por 

J< lso siguientes factores ';f!lun.damep.taj.e·s: cambios en.. l.a t~E_ 

nica r aparici6n de nuevas for¡nas de producci6n, 'que pe.!_ 

mitieron una me,oi utiliz~ci6n ~e. los recursos existen7· 

tes; acumulaci6n de capital, illcremento de~ ahorro' r ªP! 

rici?n y. fortalecimiento <I·e un sistema ;financiero¡ e4(is? 

tencia de personal alta r medianamente ' cali;ficado' r nue 

vas formas de organizaci6n de trabajo. 

Pero mientras que alBunos pdses avanzaron rápida.,

mente en el proceso del desarroll.a, otros 'quedaron reza

gados por no reunir las condiciones sefialadas, como ha ~ 

sido el caso del país. 

En México el crecimiento econ6mico ha ~avorecido el 

aumento cuantitativo de la producci6n de bienes y sevir

cios, sin embargo no se ha loBrad~ un r~parto equitativo 

de la distribución del ingreso. 
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Si por desarrollo se entiende el cambio en la es--~ 

tructura productiva y en el consumo interno de un país, 

que permitan el aumento en la producci6n nacional y ce-

lateralmente el aumento del ingreso per cápita de la po

blaci6n, se caracteriza al país como subdesarrollado, -

considerando que, seg6n los datos del "X Censo Nacioanl 

de Poblaci~n, 6 552 037 personas" (110), entre quienes -

se encuentran los trabajadores de 12 a 14 años, están 

ocupados en actividades marginales y no participan de 

los beneficios del producto social, puede decirse que en 

el país seg6n Ifigenia Navarrete: 

"El Proceso de desarrollo ha agravado la situaci6n 

de desigualdad existente, por haber beneficiado a los -

grupos sociales situados en la escala media y superior • 

de ingresos, en tanto que una parte de la poblaci6n es-

tá marginada socialmente". (111). 

La afirmaci6n anterior se confirma si observamos la 

distribuci6n de la poblaci6n econ6micamente activa en la 

República Mexicana, por Sector de Actividad Econ6mica 

(Cuadro No. 1), misma que nos muestra que el 29.6 por 

ciento de la poblaci6n está ocupada en actividades margi 

nales. Si consideramos que el trabajo permite la distri 

buci6n del producto social a través del salario y las --

prestaciones. 

(110) Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Re
sumen del X Censo Nacional de Poblaci6n. Ed. Sría. 
de Programaci6n y Presu~uesto. M6xico. 1980. pdg. 
215. 

(111) !barra, David. Navarrete, Ifigcnia. Et al. El Perfil de -
México en 1980. Ed. Siglo XXI. México. 1979. pág. 131. 
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La ocupaci6n de la fuerza de trabajo adulta en em-

pleos bien remunerados, retardaría el acceso de jóvenes 

y nifios al mercado de trabajo, aumentando su nivel esco

lar, grado de calificación y productividad. 

... '. 

;._, 
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CUADRO No. 1 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LA REPUBLICA MEXICANA 
POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA. 

Poblaci6n ocupada 
en la A1ricultura
Ganader1a y Extrae 
ti vas. -

Poblaci6n ocupada 
en Industrias Ma-
nufactureras, Elec 
tricidad, Gas, --7 
Agua y Construcci6n 

Poblaci6n ocupada en 
el Comercio, Trans-
porte, Comunicaciones 
Establecimientos Fi-
nancieros y Servicios 
Comunales. 

Poblaci6n ocupada en 
actividades no especi 
ficadas (Marginales)7 

Poblaci6n que no ha -
trabajado. 

T O T A L 

6 176 988 

3 987 393 

5, 225 275 

6 552 037 

124 391 

22 066 084 

27.99% 

18.07% 

23.68% 

29.69% 

0.5 7% 

100 % 

Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
Resumen <lel X Censo Nacional de Poblaci6n. Ed. 
Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. 
México. 1980. pág. 215. 
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México en el Sistema Econ6mico Mundial, como los -

demás países denominados subdesarro11,dos, funciona res

pondiendo a los interes de los paises ~el Primer Mundo, 

el resultado es que su crecimiento econ6mico se ha cen-

trado en actividade~ de exportaci6n; el sector de los -

servicios absorbe gran parte de la poblaci6n econ6mica-

mente activa del país, existe una gran parte de la fuer

za de trabajo ocupada en actividades marginales y se de

pende tecnológica y financieramente de los paises indus

trializados. 

La estrategia de desarrollo seguid~ a partir de la 

segunda mitad de la década de los treinta y principio 

de los años cuarenta, permiti6 acelerar el ritmo del ere 

cimiento econ6mico, entendido como el aumento de la pro

ducci6n de bienes y servicios total del país; sin embar

go, también se defini6 en este tiempo la condici6n de -

dependencia y subordinaci6n del desarrollo industrial. 

Se habla de subdesarrollo cuando se no se asegura -

a toda la poblaci6n la participaci6n en los beneficios 

del crecimiento, entre los efectos del subdesarrollo 

pueden citarse: "la diferencia de oportunidades para 

ocupar puestos con un nivel digno de remuneraci6n, así 

como el acceso a niveles de salud y educaci6n, caractc--. 

rísticas de la marginalidad de grandes núcleos de pobla

ci6n" (112). 

(112). !barra David. Ilt al. Op. Cit. pág. 32. 

:.'·'1 
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A lo largo del proceso de crecimiento, nuestro país 

ha enfrentado dificultades porque éste se bas6 en la ex

portaci6n de alimentos y materias primas y en una indus

trializaci6n endeble para sustituir importaciones. 

El crecimiento de la producci6n se bas6 en una poli 

tica de industrializaci6n, que empleando tecnologías ah~ 

rradoras de mano de obra, se orient6 principalmente a la 

sustituci6n de importaciones de bienes de consumo final: 

este tipo de industrializaci6n requiri6 de elevados niv~ 

les de protecci6n estatal, originando que los recursos 

del gasto p6blico se empl~aran para favorecer el Sector 

Industrial, descuidando el desarrollo del sector agra---

rio. 

'El fomento del Sector Agropecuario se desatendí~, -

disminuyendo considerablemente la inversi6n que se le -

destin6. Por otra parte, se observ6 un acelerado creci

miento del comercio y de los servicios, lo que se debi6 

en gran medida a'la excesiva intermediaci6n. 

Si bien la tecnología moderna aport6 vías para el 

crecimiento econ6mico, también implic6 sobrellevar desa

justes entre los que pueden citarse~ el aumento de pobl! 

ci6n dependiente y marginada del trabajo bien remunera-

do, como es el caso de los menores de edad debido a que 

las tendencias del avance tecnol6gico· suponen una ere-

ciente automatizaci6n de los procesos productivos y una 

reducida demanda de fuerza de trabajo. 
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Las repercusiones de estas tendencias contrapuestas 

agudizan el problema del empleo y hacen más difícil la -

difusi6n de los beneficios del crecimiento econ6mico, 

Entre los factores que impulsaron el crecimiento 

econ6mico se encuentran: la elevaci6n del nivel de la 

utilidad de. la capacidad productiva y la intensificac~6n 

de los desplazamientos del excedente de mano de obra ru

ral· hacia las ciudades. 

Con el avance industrial, México pas6 a formar par

te activa de los paises en vías de desarrollo, sin emba! 

go, junto con este adelanto se manifestaron algunos ele

·'' mentos que condicionaron su problemática socio econ6mi--

ca. 

Entre los problemas de mayor significaci6n por sus 

implicaciones sociales y políticas, se encuentra el ca--
: 

r~cter fluctuante de la ocupaci6n, resultado de los dese 

~uilibrios estructurales que presenta la economía mexic! 

na y que propician una distribuci6n desigual de la riqu~ 

za, lo que ha reducido sustancialmente la capacidad ad-

quisitiva de grandes sectores de la poblaci6n, entre --

~uienes se encuentran los menores de edad que concurren 

al mercado de trabajo, 

La participaci6n en la distribuci6n del ingreso, r~ 

flejada en los salarios que la poblaci6n ccon6micamentc 

activa, ocupada en actividades marginales recibe, sign! 

fica que no hay una distribuci6n equitativa de los bene

ficios del producto social, como se puede observar en el 

cuadro que a continunci6n se presenta. 
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ClJADRO No. 11 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA EN ACTIVIDADES MAR 
GINALES, EN LA REPUBLICA MEXICANA SEGUN GRUPOS DE INGRESO

MENSUAL. 

No recibe ingresos 1 245 725 19.0\ 

1 a 590 pesos 171 644 2.6% 

591 a 1,080 pesos 227 990 3.4% 

1,081 a 1,970 pesos 294 054 4.4% 

1,971 a 3,610 pesos 793 970 12.U 

3 ,611 a 6,610'pesos 1 566 625 23.9\ 

6 ,611 a 12,110 pesos 898 311 13. 7% 

12 ,111 a 22,170 pesos 306 611 4.6\ 

22,171 pesos y más 152.746 2.3% 

No especificado 894 361 13.6\ 

T O T A L 6 552 037 100 %. 

Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
Op. Cit. pág. 215. México. 1980. 
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Considerando que a ~atos de la Comisi6n Nacional de Sa

larios Mínimos, el salario mínimo general promedio para los 

Estados Unidos Mexicanos, era de $ 4,098.60 mensuales (113) 

según la informaci6n del cuadro anterior el 41.S\ de lapo

blaci6n ocupada en actividades marginales recibíaingresos -

precarios, inferiores al salario mínimo. 

(11~) Coinisi6n Nacional de .Salarios Mínimos. Salarios Míni
mos 1980. Bd. Comisi6n Nacional 'de Salarios Mínimós. 
p~g. 7 M~xico. 1980, · 
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3. 2 ESTRUCTURA DE LA OCUPACION POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOOCA. 

Entre los principales problemas que enfrentan actual 

mente los paises subdesarrollados, se encuentra la incapaci

dad para absorber el aumento de la mano de obra, sobre todo 

en actividades productivas de bienes y servicios básicos, a 

niveles razonables de productividad y de ingreso. 

Las implicaciones de la incapacidad de la economía 

para ocupar a la totalidad de su poblaci6n, repercuten sobre 

todos los aspectos de la vida social. Desde el punto de vi! 

ta de las posibilidades del desarrollo, la marginalidad de 

un porcentaje alto de la fuerza de trabajo disponible condi

ciona la demanda interna o acceso al consumo, factor que a 

su vez determina el crecimiento de la producci6n y del em-

pleo. 

En este orden de ideas, la incapacidad de la estruc 

tura productiva para crear empleos se explica por un conju~ 

to de razones, que a continuaci6n se citan: 

"El decaimiento del ritmo de crecimiento y de la ta 

sa de acumulaci6n de capitales. 

Falta de inversi6n, destinada a actividades directa 

mente productivas que originen empleos estables y : 

permanentes. 

Alta densidad de capital de las inversiones en el -

Sector Industrial, cuyo avance tecnol6gico supone -

montos muy elevados y baja creaci6n de empleos. 
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Las presiones que ejerce sobre el consumo la desi-

gual11distribuci6n del ingreso. 

La dependencia tecnol6gica del exterior. 

La baja calificaci6n de la fuerza de trabajo. 

Las cargas que impone la seguridad social de la mano 

de obra, que aumenta el costo de los salarios e in

clina la preferencia de los empresarios hacia tecno 

logías que requieren menores niveles de ocupaci6n11 

(114). 

En el caso de México, siguiendo.la Metodología sefia 

lada por David !barra, que nos dice: 

"Del análisis de la ocupaci6n por sectores puede de.' 

rivarse una orientaci6n respecto a la capacidad ---· 

real del sistema, para generar fuentes de empleo" 

(11 s) • 

Se examinan a continuaci6n los datos que se consid~ 

ran necesarios para estudiar el problema de la ocupaci6n en 

M'xico; comparando los tres sectores de la actividad econ6- . 

mica que son: la agricultura, ganadería, caza, la explota-

ci6n de minas y canteras o actividad primaria; las indus--

trias manufactureras, construcci6n, gas y agua, actividad -

secundaria; el comercio, transporte, comunicaciones, servi

cios comunales o actividad terciaria. 

(114) C6rdova, Arnaldo. Problemas del Subdesarrolo Latinoame 
ricano. Ed. Nuestro Tiempo. México. 1973. pág. 74. -

(115) !barra, David. Et al. Op. Cit. pág. 126. 
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La ocupaci6n en el sector primario absorbe, según 

los datos del censo de 1980, al 27.9% de la poblaci6n 

econ6micamente activa del país (6 176 98~ personas), -

debido a los problemas tradicionales del campo mexica

no, el sector primario "Desplaza mano de obra para la 

industria y para integrar una reserva de desocupados, 

marginados urbanos que supera en magnitud a la pobla-

ci6n empleada en la industria". (116). 

Los campesinos no encuentran trabajo en la agri-

cultura, debido a la escasez de las tierras de riego 

y a la incorporaci6n de la técnica a la agricultura de 

las áreas pr6speras que disminuye la demanda'de fu~rza 

de.trabajo. 

Se considera que en la medida que la capacidad de 

absorci6n de fuerza de trabajo en el campo, sea limita 

da, la mayor parte del incrementp de la mano de obra -

se dirigirá a las ciudades en busca de empleo. 

La ocupaci6n en el sector secundario, representa

ba a"datos de 1980 el 18% de la poblaci6n econ6micame_!! 

te activa del país (3 987 393 personas)" (117). Lo - -

que demuestra el bajo Índice del sector respecto a la 

absorci6n de fuerza de trabajo. 

(116) 

(117) 

Según David !barra: 

"El conjunto de la economía ha sido incapaz de g_2 

Warman, Arturo. M'xico Hoy. Ed. Siglo XXI. México 
1979. pág. 108. 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
Op. Cit. pGg. 215. 
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nerar el n6mero suficiente de empleos para aliviar 

la presión demográfica que experimentan las áreas 

rurales y a pesar de que la industria ha crecido, 

su contribución a la absorción de mano de obra ha 

sido insuficiente" (118). 
,. 

El sector terciario proporcionaba empleo al 23% -

de la población económicamente activa del país -

(5 225 275 personas) a datos del censo de 1980 (119) 

La participación del sector de los servicios en -

la ocupación manifiesta: 

El bajo índice de industrializaci6n y por tanto -

el desplazamiento de la población agrícola hacia acti

vidades que requieren menor capacidad técnica y la ex

cesiva automatización en algunas ramas de la industria 

en las cuales la mano de obra se ha sustituido por má

quinas. 

Dentro del sector terciario se encuentran activi-

dades de baja productividad y el n6mero de personas -

que trabajan en este tipo de labores, entre ellos los 

menores de edad, evidenc{a la incapacidad del sistema 

económico para crear un mayor námero de empleos pro--

<lnctivos, puesto que las personas que no encuentran 

otra ocupación tratan de ganarse la vida ofreciendo al 

gán servicio. 

(118) Ibarrn, David. Et al. Op. Cit. pág. 131 
(119) Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

Op. Cii. pág. 215. 
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El incremento de la ocupaci6n en el sector, ha e~ 

tado condicionada por el aumento natural de la fuerza 

de trabajo y la corriente migratoria del campo a las 

ciudades, aunada al insuficiente crecimiento de las -

oportunidades de trabajo productivo en la industria. 

Este sector concentra a la población que no encuentra 

empleo, particularmente en las zonas urbanas. 

Por otra parte, si se analiza la distribuci6n de 

la ocupaci6n, según los datos que a continuación se -

presentan, "la tercera parte de la poblaci6n del país, 

económicamente activa (29.6%) está ocupada en activid! 

des insuficientemente especificadas o marginales'' (120) 

denominadas así porque: 

No se establece una relación laboral formal. 

La jornada de,trabajo excede del límite legal. 

No hay prestaciones sociales. 

No existe acceso a los servicios de seguridad so-

cial. 

A continuaci6n se presenta la distribuci6n de la 

poblaci6n econ6micamente activa del pa!s, por sector -

de actividad econ6mica, misma que nos muestra que un 

porcentaje alto de la fuerza de trabajo, está ocupada 

en actividades denominadas como marginales, índice que 

desde el punto de vista económico es típico de los pai 

ses subdesarrollados. 
(120) Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

Op. Cit. pág. 215. 
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CUADRO NO. III 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR SECTOR DE 

ACTIVIDAD ECONOMICA, EN LA REPUBLICA MEXICANA: 

SECTOR PRIMARIO 

SECTOR SECUNDARIO 

SECTOR TERCIARIO 

ACTIVIDADES INSU 
FICIENTEMENTE ES 
PECIFICADAS. 
(MARGINALES). 

POBLACION QUE NO 
HA TRABAJADO. 

T O T A L 

6 176 988 

3 987 393 

5 225 275 

6 552 037 

124 391 

22 066 084 

27.99% 

18.07% 

23.68% 

29.69% 

0.57% 

100 % 

Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
Op. Cit. pág. 215 
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A continuaci6n se presentan los datos relativos 

a la distribuci6n de la ocupaci6n de la poblaci6n ec~ 

n6micamente activa de los menores de 12 a 14 afios, 7-

donde se observa también el problema estructural del 

empleo, puesto que el 29% está ubicada en actividades 

marginales. 

Seg6n Pierre Salama: 

"El problema del empleo se debe a un aumento na

tural excesivo de la poblaci6n y por otra parte 

es el costo social del progreso tecnol6gico"(121) 

(121) Salama Pierre, Valier Jacq~cs. Una .Introducci6n 
a la Economía Política. Ed. Popul~r. E.R.A. ; __ _ 
pág.' 109. 
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CUADRO NO. IV 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 12 A 14 AROS, POR 
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA REPUBLICA MEXICANA 

SECTOR PRIMARIO 292 775 37.4\ 

SECTOR SECUNDARIO 100 102 12. 7t 

SECTOR TERCIARIO 162 813 20 ' ACTIVIDADES 
INSUFICIENTEMENTE 
ESPECIFICADAS O • 
MARGINALES. 227 045 29 ' 

T O T A L 782 735 100 ' 

Fuente: Instituto Nacional de Geograf~a y Estadística. 
Op. Cit. pág. 80. 

'•/ 
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3,3. CONCENTRACION URBANA EN EL DISTRITO FEDERAL 

La concentraci6n en la capital del país ha sido 

producto de causas de tipo hist6rico, político, cultu

ral y geográfico; reforzadas por un modelo de desarro

llo basado en la industrializaci6n sustitutiva de im-

portaciones y en la depauperación del campo mexicano. 

Según Saúl Trejo Reyes: 

"En los últimos afias se ha acentuado el flujo 

migratorio hacia las ciudades, lo que ha dado lu 

gar a que, mientras la tasa de crecimiento anual 

de la población rural haya sido de poco más de -

1.5%, el ritmo de aumento de la poblaci6n urbana 

haya sobrepasado el seis por ciento anual duran

te los Últimos 30 afias" (122). 

En drminos econ6micos, los factores que han de-

terminado el crecimiento de la ciudad son: la presi6n 

que ejerce la población sobre los recursos agrarios -

disponibles y por otra parte, la atracción que ejerce 

la zona urbana en función de condiciones econ6micas fa 

vorables, oportunidades de empleo, nivel de salarios -

más elevados, oportunidad de acceso a la educación y a 

servicios sanitarios y recreativos. 

(122) Treja Reyes, Saúl. Perspectivas Regionales del 
Empleo en México. Ponencia presentada al. Segundo 
Seminario de Estudio de los Problemas del Empleo 
en México. México. 1972. pág. 4. 
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Las consecuencias de la urbanizaci6n son, entre 

otras: la concentraci6n de actividades industriales, -

financieras, educativas, culturales, políticas y admi

nistrativas; así como la necesidad de incrementar ser-

vicios. 

La zona urbana del Distrito Federal abarca un 

conjunto de mercados: el laboral o de mano de obra, al 

que concurren los menores de edad, el de vivienda, ~-

otro de capitales y diferentes mercados para numerosos 

bienes y servicios; estos mercados se superponen y en

trelazan de manera capaz para configurar una economía 

urbana. 

El mercado de trabajo de la ciudad constituye un 

centro unitario que se ha formado como tal, a través 

del proceso de industrializaci6n y urbanizaci6n lo -

que ha contribuido a que el área metropolitana se co~ 

.vierta en la zona de mayor concentraci6n industrial 

del país. 

La existencia de desequilibrios regionales en 

cuanto a oportunidades de empleo, ha propiciado lama

crocefalia de la ciudad de México, donde a pesar del -

crecimiento económico se ha agudizado el problema del 

empleo. 

Entre los factores que contribuyeron a la centr~ 

lizaci6n, se puede afirmar que los econ6micos han sido 

la principal fuerza.motriz del desarrollo; primeramen-
.• .t' 
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te la industrializaci6n y consecuentemente la exten-

si6n de servicios, han dado impulso al crecimiento de 

los centros urbanos, como es el caso del Distrito Fe

deral. 

Como otras causas de la extensi6n de la ciudad 

pueden citarse: la explosi6n demográfica, que ha teni 

do en México una alta tasa de crecimiento y la conce~ 

traci6n de poblaci6n determinada por movimientos inmi 

gratorios del sector rural. 

Por tanto, se puede afirmar que la corriente -

campo-ciudad es un factor determinante del crecimiento 

demográfico del Distrito Federal. 

La industria en expansi6n fue un incentivo para 

orientar el éxodo del campo, la poblaci6n rural entre 

quienes se cuentan los núcleos familiares de algunos 

menores que trabajan, se han visto obligados a emigrar 

impulsados por la reducida superficie del suelo agríe~ 

la, la escasea de crédito, la baja productividad y el 

desempleo del campo, variables agravadas por la alta 

tasa de crecimiento demográfico. 

Saúl Trejo Reyes propone que: 

"Para que la política de redistribuci6n del in-

greso, mediante la creaci6n de empleos bien remu 

nerados y mediante la dotaci6n de servicios so-

ciales a los que ahora carecen de ellos, sea una 

realidad efectiva, el énfasis hacia la inversi6n 
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en el medio rural debe ser mucho mayor de lo que 

ahora se contempla. Considerando que el costo 

de inversi6n por cada nuevo empleo creado es mu

cho menor en la agricultura que en la industria. 

La diferencia, en términos relativos, del costo 

de generaci6n de empleos en la industria y en la 

agricultura tradicional es del orden de diez a -

uno como mínimo" (123). 

En este orden de ideas, al propiciar el desarro- · 

~lo rual, se generarían de una manera directa el desa

rrollo regional y la creaci6n de empleos en los luga-

res de origen,~de las familias que emigran a la ciudad, 
,al!·' 

evitando la migraci6n del campo que incide en el pro--

blema del empleo urbano, donde la reserva de mano de -

obra desocupada excede a la demanda de trabajo, gener! 

da por el desarrollo de la industria y los servicios. 

Según Humberto Muñoz: 

"La interrelaci6n entre las tendencias restricti 

vas del mercado de trabajo en las zonas urbanas 

y la crisis de la estructura agraria, que lleva 

a la intensificaci6n de la migraci6n campo-ciu-

dad, aunada a las tasas crecientes de aumento de 

mográfico, tiene como resultado el que una parte 

de la poblaci6n, entre ellos los menores de 

edad, no pueda ser incorporada como fuerza de --
(123) Trejo Reyes, Saúl. Op. Cit. p~g. 6. 
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trabajo productiva y se vea obligada a dedicarse 

a actividades de subsistencia, en ocupaciones t! 

les como vendedores ambulantes, empleados domés

ticos, limpia botas, etc." (124). 

Para ello es necesario que la inversi6n en el -

campo contribuya a crear un nivel de actividad econ6mi 

ca y dé empleo permanente más elevado que el actual. 

El desarrollo regional debería concebirse orien

tando la inversi6n del gasto público en programas que 

tengan por objetivo el desarrollo integral de cada re· 

gi6n, con un nivel aceptable de bienestar para todos 

sus habitantes. 

Los programas de inversi6n del Gobierno Federal 

tendrían que canalizarse a aquellos estados, cuyo Ín· 

dice de bienestar socio econ6mico es más bajo. De~ -

esta manera, se contribuiría a la integraci6n de los 

mismos, al proceso de Desarrollo Nacional; creando un 

mercado más amplio, así como una distribuci6n más ··

equitativa de los beneficios del crecimiento econ6mi

co, a través de la generaci6n de nuevos empleos en to 

~do el pa(s, lo que representaría a largo plazo una re 

distribuci6n del ingreso y un crecimiento más sano y 

equilibrado. 

Desde esta perspectiva se estima necesario solu 

cionar el problema del empleo rural dentro del propio 

(124) Mufioz, Humbcrto. Et al. Migraci6n y desigualdad 
social en la ciudad de México. Ed. UNAM. México. 
1981. pág •. 75. 
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sector, mejorando los sistemas de uso y tenencia de -

la tierra, mediante la incorporaci6n de nuevas superfi 

cíes a la explotaci6n y la más adecuada utilizaci6n 

de las que son deficientemente explotadas, a través 

de la tecnificaci6n y nuevos métodos de cultivo, prom~ 

viendo también la industrializaci6n de los productos -

agropecuarios en las propias localidades; apoyando e 

impulsando la pequefia industria y la artesan~a popu--

lar. Así se lograría el arraigo de la poblaci6n y se 

solucionaría en el largo plazo el problema del ~mp}eo 

rural, reduciendo las causas de la migraci6n campo-ci~ 

dad, y la necesidad de incorporaci6n temprana de los -

menores de edad al mercado laboral urbano. 
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3.4 MARGINALIDAD EN EL AREA METROPOLITANA 

Los problemas del desarrollo económico en México 

entre ellos, la incapacidad en cuanto a la generación 

de empleos del sector industrial, la migraci~n campo-

ciudad y consecuentemente la concentración de la pobl.!!_ 

ción en las ciudades, son variables que determinan en· 

última instancia la marginalidad en el área metropoli

tana. 

Actualmente, pese a los avances logrados dentro 

del contexto nacional, no existe todavía un desarrollo 

equilibrado entre las regiones que integran nuestro -

país y la concentración de la población en el Distrito 

Federal es muestra evidente de un crecimiento desequi

librado. 

Según el Plan Nacional de Desarrollo: "El proce

so de industrialización ha contribuido a la concentra

ción de la actividad económica en unas cuantas zonas -

urbanas, tan s6lo en el área metropolitana de la ciu-

dad de México, se genera alrededor del ~0% del produc

to interno bruto y el 40\ de la producción manufacture 

ra". (125). 

El crecimiento de la ciudad de México, correspo~ 

di6 a un momento del desarrollo del país en el ·que la 

(125) Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Ed. S.P. 
y.P. México. 1983. pág. 93. 
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manufactura requirió una más amplia y adecuada infraes 

tructura. 

La industrialización como motor del crecimiento 

espacial de la ciudad de México, se vi6 favorecida por 

la existencia de una mano de obra barata que ha venido 

creciendo y reproduciéndose con una fuerte contribu--

ción de migrantes. 

Dado que la economía mexicana ha demostrado ta-

sas de absorci~n de mano de obra insuficientes, para -

brindar un empleo productivo a gran parte del increme~ 

to anual de la población económicamente activa, se han 

creado en el Distrito Federal grandes grupos de perso

nas ocupadas en actividades marginales. 

El problema del empleo en la ciudad es el resul

tado de la incapacidad del aparato productivo, para g! 

nerar mayores volúmenes de acupaci6n y paradójicamente 

del ~xito de los programas gubernamentales en materia 

de salud pública; como resultado de éstos, la tasa de 

mortalidad ha disminuido, a la vez que la tasa de na-

talidad se ha mantenido casi constante. 

A continuaci6n se presentan los datos estadísti

cos que indican la capacidad de absorción de mano de -

obra por rama de actividad económica en el Distrito Fe 

deral, los cuales son útiles para observar la estruct~ 

ra del empleo. 



CUADRO No. V 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL DISTRITO FEDERAL 

POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 

Agricultura, ganadería, caza 
explotaci6n de minas y cant! 

536 192 16.18% ras. 

Industrias manufactureras, 
electricidad, gas y agua, 
construcci6n. 801 438 24.19% 

Comercio, mayoreo y menudeo, 
transporte y comunicaciones, 
establecimientos financieros, 
servicios comunales. 557 539 16.83% 

Actividades insuficientemente 
especificadas o marginales. 1 398 444 42.21% 

Desocupados que no han traba .. 
jado. 18 966 0.59% 

T O T A L 3 312 581 100 ' 

Fuente: Instituto Nacional de Geografía e Estadística. 
Op. Cit. pág. 81. 
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La elevada participaci6n del sector de activida

insuficientemente especificadas o marginales 42.21%, en 

la absorci6n de mano de obra, muestra que la estructura 

productiva en el Distrito Federal no ha sido capaz de 

ocupar en empleos bien remunerados a la fuerza de tra

bajo, propiciciando la marginalidad de capas muy nume

rosas de la poblaci6n. 

Los datos presentados indican que ·la marginali-

dad de la mano de obra es elevada, puesto que de un to

tal de 3 312 581 personas que conforman la poblaci6n -

econ6micamente activa en el Distrito Federal, 1 398 344 

está ubicada en actividades marginales. 

"El deterioro de la estructura del empleo obed.!:_ 

ce entre otros factores a la aceleraci6n de la 

expansi6n demográfica y al aumento de industrias 

altamente tecnificadas y ahorradoras de mano de 

obra, que si bien mejoran, diversifican la pro-

ducci6n y elevan en promedio . los niveles de -

vida de la poblaci6n, es a costa de un aumento -

de las presiones sobre el mercado de trabajo y 

de una distribuci6n desigual de los beneficios -

del desarrollo" (126). 

En la problemática general del empleo en la ciu

dad, cabe destacar la importancia de la 111igraci6n cam

po-ciudad, su magnitud revela. una limitaci6n signific! 

(126) !barra, David. Et al. Op. Cit. p~g. 131. 
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tiva del campo mexicano para absorber mano de obra. 

Las circunstancias que condicionan la migraci6n -

son entre otras: 

El crecimiento demográfico, la mecanizaci6n de .,. 

algunas áreas de la agricultura, los bajos ingresos, .,. 

la existencia de campesinos sin tierra o que poseen ~~ 

parcelas excesivamente pequefias o con suelos de mala "' 

calidad. 

Durante la Última década, debido a. la fuerte co"'"· 

rriente migratoria hacia la ciudad, la estructura ~el 

empleo ha cambiado y se ha convertido en un problema r 

social, la marginalidad urbana; puesto {{Ue la mayor ,..,.. 

parte de los flujos de migrantes rurales 11egan a i~-,. 

corporarse a las actividades marginales debido a ~ue 

no son absorbidos por la industria de. la transforma-~ 

ci6n, la cual al operar con tecnolog~as intensivas en 

capital, no genera empleos en cantidí!-des sufí.cientes, 

El problema del empl~o en la dudad de M~xico, es un "' 

indicador del carácter desigual del desarrol.lo econ6~ 

mico, donde la marginalidad urbana afecta a 22 381 m~,. 

nores de edad, entre 12 y 14 afios, o·cuados según da- ... 

tos del X Censo Nacional de J;>oblaci6n en actividades 

insuficientemente especificadas, En este grupo se iB 

cluyo a las personas cuyas actividades no se encuen-

tran delimitadas en los tres sectores de la economía. 
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(Agricultura y extractivas, industria o servicios). 

Para efectos de este trabajo serían aquellas pe! 

sonas, incluidos los menores de edad, que realizan ac

tividades marginales '~onde la subsistencia se basa en 

un intercambio precario de mano de obra contra dinero 

y las labores realizadas son predominantemente inter-

siciales respecto a la-economía; y por tanto care~en -

de un ingreso suficiente para solventar sus necesida-

des básicas, especialmente las de a1imentaci6n, vivie!': 

da y salud que se traducen en altos niveles de desnu--_ 

trici6~ y morbilidad, bajos niveles de escolaridad y 

un habitat pr~cario". (127)~ 

A continuación se presentan los datos relativos 

al ingreso que percibe la poblaci6n económicamente 

activa, ocupada en actividades marginales • 

. :· 

(127) Mufioz, .Humberto. et al. Op. Cit. pág. 76 • 

. -
·.,-; 
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CUADRO NO. VI. 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, OCUPADA EN ACTIVIDAD):S 
MARGINALES EN EL DISTRITO FEDERAL, SEGUN GRUPOS DE J:, ·· 

GRESO MENSUAL. 

No recibe ingresos 133 185 9.5\ .. 
1 a 590 pesos 11 617 o •. 8\ 

591 a 1,080 pesos 18 357 1.3\ 

1,081 a: 1,970 pesos 31 114 2.2\ 

1,971 a 3,610 pesos 87 497 6.2% 

3,611 a 6,610 pesos 458 924 32. 8% ' 

6 ,611 a 12 ~110 pesos 333 662 23.8% 

12,111 a 2Z,170pesos '136 167 9.7\ 

22,171 pesos y más 78 010 5.5% 

No especificado 109 911 7.8% 

T 0.T A .L 1 .398 444 100 ' 

Fuente: Instituto Nacional de Geografía y Estadística~ 
· Op. Cit. pág. 216. 

l.·, 
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Considerando que, según los datos de la Comisi6n 

Nacional de Salarios Mínimos, el salario promedio para 

el Distrito Federal era de $4a890.0Q .(128).; 281.770 .personas 

ocupadas en actividades marginales recibían ingresos -

inferiores al salario mínimo y 458 924 s6lo percibían 

$1,720.00 más del salario mínimo ($6,610.00 mensuales) 

considerando el indicador máximo del Censo Nacional de 

Poblaci6n de 1980. Es decir que el 56% de la pobla--

ci6n econ6micamente activa en el Distrito Federal ocu-

pada en actividades marginales tiene una precaria par

ticipación en cuanto a la distribuci6n del ingreso. 

· Como medidas proposi ti vas para resol ver los pro

blemas descritos, el Plan Global de Desarrollo contem

pla: "Restringir el crecimiento de actividades en la -

Ciudad de México. Crear en otras regiones del país -

oportunidades de empleo, a fin de revertir las tenden

cias de migraci6n hacia el Distrito Federal. La crea

ci6n de centros agro-industriales atendiendo a las ca

racter~sticas propias de cada regi6n. Incorporar den

tro de sistema~ org~nizados de producción y servicios 

a la mayoría de la poblaci6n rural para arraigarla en 

su lugar de. origen". (129). 

(128) Comisi6n Nacional de Salarios Mínimos. Salarios 
Mínimos 1980. Ed. Comisi6n Nacional de Salarios 
Mínimos. pág. 7. 

(129) .Plan Nacional de Desarrollo .1983-1988. Op. Cit. 
pág. 395. 
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4.1 TRABAJO DE MENORES Y MARGINALIDAD. 

La dimensión de la población infantil, conside-

rando que la infancia abarca hasta cumplir los 14 afios 

según el consenso científico e institucional; es segÚ1> 

los datos del Censo Nacional de Población de 1980, de: 

~''Z97 983 menores entre los 12 y 14 afios, que concurren 

al mercado de trabajo en la República Mexicana"{l30). 

De ellos están ocupados en actividades insuficientcmcrr 

te especificadas 227 045, es decir el 29%. 

Debido a las dificultades de orden práctico que 

representaría estudiar el problema en todo el país, e~ 

te capítulo se limita a presentar los datos que se pu

dieron obtener respecto al trabajo de menores en el 

Distrito Federal; y particularmente los de aquéllos 

que trabajan en actividades marginales; puesto que re

presentan el ~9.5% de la población económicamente acti 

va menor de 14 años, ocupada en el área metropolitana 

y por otra parte son el secto~ más desprotegido de la 

poblaci~n infantil que concurre al mercado laboral. 

Como lo demuestran los datos que se presentan en 

el Cuadro No. VII• en el Distrito Federal, la pobla--

ci6n económicamente activa entre 12 y 14 años, se en-

contraba ocupada según los datos del censo de 1980, en 

(l~O) Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
Op. Cit. pág. 80. 
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su mayoría en actividades insuficientemente especific! 

das que absorbían la fuerza de trabajo de 22 381 meno

res. 

Las actividades insuficientemente especificadas 

son aquellas en las cuales la subsistencia se basa en 

un intercambio precario de mano de obra contra dinero. 

y las labores realizadas son predominantemente inter-

siciales con respecto a la economía urbana indus 

tria!. {131). 

El presente trabajo no pretende comprobar o dis

probar hip6tesis, sino describir las condiciones de -

trabajo de los menores que trabajan en el Distrito Fe

deral. 

Como marco de explicaci6n de este fen6meno encorr 

tramos.lo que los soci6logos contemporáneos denominan 

marginalidad. 

·Por marginalidad se entiende el fen6meno de di-

mensi6n hist6rica generado por las deficiencias del mo 

delo de desarrollo econ6mico en el que convergen para 

explicarlo: 

El problema agrario vinculado a la migraci6n --

.campo-ciudad; y el problema de una industrializaci6n -

para sustituir importaciones con la subsecuente secue-. 

la de incapacidad para generar empleos. 

En este capítulo, marginalidad. se traduce en: 

(131) Mufioz, Humbcrto. Et al. pág. 76. 
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Salarios inferiores al mínimo. 

Inestabilidad en el trabajo. 

Carencia de acceso en la 'calidad de trabajador a 

las prestaciones. 

Ocupaciones de mínima productividad que usan re

cursos residuales de producci6n u otros no residuales 

pero en escala muy limitada y que requieren califica-

cionei~cuya significaci6n es ya obsoleta o está en cur 

so de serlo, respecto·de las necesidades respectivas -

de los niveles dominan~is-·de las ocupaciones del siste 

ma. 

Ocupaciones totalmente desl~gadas de la produc-

ci6n directa de bienes y por lo tanto de la producci6n 

de valor, que exigen ninguna o muy baja calificaci6n y 

que, por eso, tienden a ser inestables. 

Carencia de acceso al servicio médio y hospital! 

rio. 

Inexistencia de contratos de trabajo. 

Ocupaciones que s6lo pueden tener un mercado de 

trabajo reducido o de amplitud decreciente, la margin! 

lidad va acompafiada de una fal~a de incorporaci6n a 
:,¡. 

las instituciones que rigen, controlan y protegen a 

los trabajadores. 

"La marginalidad escapa a la estructura legal¡ -

ya que los mecanismos y las características estructur! 

les que la4eneran no son eliminadas con disposiciones 
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juddicas reglamentaria o porhibitivas" (132). 

"El término marginalidad comenz6 a ser usado en 

América Latina desde los aftos inmediatamente posterio· 

res a la Segunda Guerra Mundial, primero para designar 

a la condici6n sub-stándar de los n6cleos de vivienda 

de los segmentos m~s pobres de la poblaci~n urbana;" r 
más tarde a las caracter~sticas so~iales de los inte .. 

grantes mismo de esos segmentos, tanto en la dudad ,. 

como en el campo." (1~2), 

"La marginalidad co1110 bbjeto de es.tudio de las .. 

ciencias sociales latinoamericanas se remonta a. la· d~ .. 

cada de 1950, cuando se hizo notorio el crecimiento de 

las barriadas en torno a las grandes ciudades como ti

ma, México, Rfo de Janeiro". (l~~). 

"La existencia de una situaci6n social como J.a ... 

marginalidad es atendida como resultado de la propia -

naturaleza de la estructura vigente en la sociedad; es 

concebida como un fen6meno derivado de un tipo partic!!, 

lar de inserci6n al~ estructura social". (1~4). 

La interrelaci6n entre las tendencias restricti .. ~ 

vas del mercado de trabajo en las zonas· urbanas·r. la? 

crisis de la estructura agraria, que lleva a la inten .. 

sif icaci6n de la migraci6n campo•ciuda~, aunada a las 

tasas crecientes de ·aumento demogr~ticQ 1 tieneP. como ~ 

resultado el que los menores de e(lai;l se vean obl,i~ac1'os 

(132) 
(1~3) 

(1~4) 

Ih1dem. 
De.Lomnitz Larissa. 
dos. Ed. Siglo XXI, 
Muftoz, Huberto, Et, 

Como Sobreviven los Margina
México, 1977. pág, 1~1. 
al, Op. Cit. p~g. 78, 
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a dedicarse a actividades de subsistencia, básicamente 

en el sector terciario de la economía, en ocupaciones 

tales como vendedores ambulantes, limpia botas, malete 

ros, etc. 

Considerando la marginalidad en relaci6n con la 

estructura ocupacional, es la propia estructura econ6-

mica, social y en particular el contenido que ha toma

do la industrializaci6n, lo que condiciona la existen

cia de puestos ocupacionales que tienen un carácter -

marginal. 

"De acuerdo a las ideas expuestas, existe una -

interacci6n evidente entre el proceso migratorio y la 

estructura ocupacional urbana. Las características -

contextuales que pueden especificar la naturaleza de -

esta interacci6n, serían en primer término el desarro

llo econ6mico del país que determina en su mayor par-

te el contexto de la migraci6n". (1~5). 

La existencia de ocupaciones marginales es una -

resultante de las características específicas de la -

estructura social y la posibilidad de que sean los me

nores y no otros quienes .la~ ocupen, depende tanto de 

su bajo nivel de aptitud para el trabajo,. como de las 

características estructurales del país. 

(135) Ibídem. 
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Los efectos de la migraci6n sobre la marginali-

dad ocupacional deben enmarcarse necesariamente para -, 
su cabal comprensi6n en el cuadro de relaciones urba--

no-rurales, que a su vez responde a un proceso de des! 

rrollo que parece haber venido acentuando las desigua! 

dades regionales del país. 

Son fundamentalmente problemas.del sector agra-

río mexicano losque han traido como resultado que gra~ 

des masas de poblaci6n campesina busquen elevar sus ni 

veles de vida, trasladándose a las ciudades con la es

peranza de lograrlo. 

Entre los factores de la estructura agraria que 

inciden en la migraci6n y cuyas interrela~iones deb.en 

estudiarse cuidadosamente, se encuentra el elevado ere 

cimiento natural de la poblaci6n, debido a la disminu

ci~n de la mortalidad y el c9nsecuente .crecimiento de 

la presi6n demogdfica sob're los recursos agropecua--

rios: factores que aunados a otros elementos como la -

polarizaci~n neolatifundio-minifundio, la distribuci6n 

regresiva del ingreso agr~cola, el agotamiento de las 

tierras susceptibles 'de Tepartirse, etc., provocan la 

'incapacidad del medio rural para absorber productiva-

mente a su poblaci6n y por lo tanto, tienden a que la 

situaci~n en el campo se vuelva cada vez más grave, 

realimentando el proceso migratorio rural urbano. 
'•. 
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"La migración a la ciudad de México, a pesar de 

haber disminuido en términos relativos en la década de 

1950 a 1960, parece haber aumentado nuevamente e~ los 

Últimos afios. 

Entre 1940 y 1950 la poblaci6n de la ciudad de 

México tuvo un incremento medio anual de 5.4% en la -

década siguiente el crecimiento medio anual fue de 

4.9% y en la década de 60 a 70, la poblaci6n de la ciu 

dad tuvo un crecimiento medio anual de 5.3%" (136). 

Actualmente, la oferta de trabajo provocada por 

la expansi6n demográfica y el volumen de las migracio

nes, rebasa la tasa de creacidn de empleos en la metr~ 

poli a adecuados niveles de remuneraci6n. 

"Las entidades que envían migrantes a la ciudad 

de México con mayor intensidad lo seguirán haciendo; ya 
que siendo en su mayor parte aledafias a la ciudad, 

coinciden en gran parte con aquéllas en las que se pr~ 

senta con mayor agudeza la crisis agraria. Tal es el 

caso, por ejemplo, de los estados de Hidalgo, Puebla, 

México, y también el de Oaxaca~ (137). 

En la medida en que continúe la tendencia a que 

una proporci6n creciente de migrantes provenga de lo-

calidades rurales con niveles educativos relativamente 

bajos y con poca experiencia en trabajos no agrícolas, 

~ (136) Mufioz, Humberto. Et al. Mig~aci6n y Desigualdad 
Social en la Ciudad.de México. Op. Cit. pág. 41 

(137) Ibídem. pág. 90. 
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y en la medida en que la estructura ocupacional de la 

ciudad no genere empleos remuneradores puede preverse 

que los migrantes tendrán crecientes dificultades para 

ser absorbidos productivamente, viniendo a engrosar -

las filas de la poblaci6n marginal y ocupando el trab~ 

jo de los menores para incrementar el precario ingreso 

familiar. 
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4.2. TRABAJO DE MENORES SE~UN EL CENSO NACIONAL 
DE l?OBLACION. 

A continuaci6n se presenta la informaci6n relativa 

al trabajo de menores de 14 afias, obtenida del resumen 

del Censo General de Población en 1980. 

Los datos ilustran el ri6mero de menores que traba

jan por rama de actividad econ6mica· Y' como puede obser

varse la mayor~a de ellos est~n ocupados en actividades 

insuficientemente especificadas dentro de las ·cuales ~

podemos mencionar: 

Empacadores en las tiendas lle ·autoservicio,. vende -:o 

dores ambulantes, estibadores, voceadores,. limpia para~ 

brisa~, cuidadores r lavadores de.vehfculos, etc. 

'CUADRO 'Nci ~ 'VII. 

Poblaci6n econ6micamente activa de 12 a 14 anQs ~ . . . 
por sector de actividaQ. econ~t1tica en ~l Jlistrito Federal. 

X Censo Nacional de Poblaci6n 1980. 

Sector PrimaJ:'iO 

Sector se·cundario 

Sector terciario 

Actividades insufi 
cientemente espéci' 
ficadas o margina-=
les. 

TOTAL 

. 7 464 

13 909 

lZ 857 

12. 381 

56 611 

1~,18\ 

24.S ' 

22 .• 7 1 

39~ s· t 

100 t. 

Fuente: Instituto Nacional de Geograf~a· )" Estadistica 
Op. Cit. P~S· 81. 
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4.3. TRABAJO DE MENORES, DATOS DE LAS CASAS 
DE PROTECCION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

Debido a las dificultades de orden práctico 

que representa aprehender los datos necesarios para -

conocer numéricamente el problema del empleo en men~ 

res de edad, se recurri6 a la Direcci6n General de -

Protecci6n Social del Departamento del Distrito, cuya 

funci6n es impartir protecci6n integral a los menores 

de 4 a 18 años de edad. 

La Direcci6n, cuenta actualmente con tres estan

cias que proporcionan albergue, nutrici6n, atenci6n -

psicol6gica, pedag6gica, servicio médico, odontol~gi

co, terapia ocupacional y recreativa a los menores -

que carecen de los mínimos indispensables de bienes--

tar social. (1~8) • 

Los datos que se presentan a continuaci6n, propo! 

cionados por la Direcci6n General de Protecci6n Social 

del Departamento 4el Distrito Federal, ilustran las -

existencias del subempleo infantil en el área metropo

litana, aunque no fue posible obtener con precisi~n, -

informaci6n relativa al trabajo de menores de 14 años, 

las cifras que se presentan nos permiten inferir que ~ 

en 1 a realidad social mexicana, la prohibici6n jur~dicá del 

(138) Documento de la Direcci6n General de Protecci6n 
Social, Inédito. México, 1982. pág. l. 
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trabajo de los menores de 14 afios, queda sin efecto an 

te la necesidad de sobrevivencia de los nifios desvali-

dos. 

Durante el afio de 1982 se captaron en total 2250 

menores, que constituyen el universo a estudiar. 

A continuaci6n se presenta la tabla correspon-~

diente a la edad. 

CUADRO No. VIII 

Edad N6mero de ingresados 

6 a 8 afios 221.1 

9 a 10 años 475.2 

11 a 12 años 800.1 

13 a 14 afios 692.2 

14 a 15 afios 61.4 

TOTAL 2 250.0 

Fuente: Documento de la Direcci6n General de Protecci6n 
Social. Op. Cit. pág. S. 
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De un total de 2 250, el grupo de menores de 14 

afias cuenta con 2 188, quienes representan el 97% 

respecto al total. Se detect6 la probabilidad de 

hayan trabajado de acuerdo a la siguiente tabla, 

muestra su ocupaci6n en el momento tle ingrEso. 

CUADRO No. IX. 

Motivos de Ingreso 

Sin ocupaci6n 

Limpia parabrisas 

Maleteros 

Vendedores ambulantes 

Traga fuegos 

Otras actividades 

Número de Ingresados 

1 199.2 

399.1 

213.7 

192.6 

22.05 

223.2 

Fuente: Misma que la del Cuadro No. VIII. 

que 

que 

53.3 

17.74 

9.50 

8.56 

.98 

9.92 

Del total de 2 250 ingresado, 827 tenían una --

ocupaci6n comprendida dentro del término marginalidad, 

representando el 36.7% respecto al total. 

En el primer trimestre de 1983 ingresaron 413 me 

nores a las casas de protecci6n social del Departamen

to del Distrito Federal. 
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A continuaci6n se presentan los datos relativos 

a la edad y a los motivos de ingreso: 

CUADRO NO. X 

EDAD Número de Ingr~sados 

\ 

4 a 6 afios 18 

7 a 8 afios 36 

9 a 10 años 81 

11 a 12 afios 113 

13 a 14 afi.os 99 

15 a 17 afios 66 

TOTAL 413 

Fuente: Documento de la Direcci6n General de Protecci6n 
Social. Inédito. 1983. pág. 6. 

De un total de 413, el grupo de menores de 14 

afios, cuenta con 347, quienes representan el 84% al to 

tal. 

De 413 ingresados, se detect6 la posibilidad de 

. que hayan trabajado de acuerdo con los siguientes da-

tos que muestran su ocupaci6n en el momento de ingrc--

so. 
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CUADRO No~ 

Motivos de Ingreso 

Sub-ocupaci6n 

Otros motivos (vagancia, 
deserci6n del hogar, ex
traviados, abandonados, 
etc.). 

Número de Ingresados % 

81 19.6 

.132 80.4 

Fuente: Misma que la del cuadro No. X 

De 413 menores, ingresados a'las casas de prote~ 

ci6n social, durante el primer semestre de 1983, el 

19.6% desempeñaban labores clasificadas en el rubro de 

.marginalidad hasta .el momento en que fueron captados -

por Protecci6n Social. 

Según los datos proporcionados por la Oficina de 

Menores del Departamento del Distrito Federal, que --

otorga permisos para trabajar de acuerdo al Reglamento 

para trabajadores no asalariados; durante el afio de --

1984 se otorgaron 10,000 permisos a menores para trab! 

jar como empacadores en las tiendas de autoservicio y 

3,000 a quienes trabajan en distintas ocupaciones en -

el sector industrial". (139). 

(139) Documento dela Oficina de Menores del Departamen 
to del Distrito Federal. Inédito. México. 1984.
Pág. l. 
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4.4 TRABAJO DE MENORES, DEDICADOS AL COMERCIO 
AMBULANTE Y LOS SERVICIOS EN LA CIUDAD DE 
MEXICO. 

Por considerar de particular interés para el co

nocimiento de las características de los menores que -

trabajan, se presentan a continuaci6n los datos que -

aporta el trabajo realizado por investigadores del In! 

tituto de Estudios del Trabajo en 1979. Se estudiaron 

mil casos de nifios dedicados al comercio ambulante y -

los. servicios en la ciudad de México. 

Los investigadores del Instituto con base en la 

observaci6n directa y en su experiencia personal, div! 

dieron los sectores en que trabajan los niños clasifi

cándolos en: "vendedores ambulantes, estibadores, ca-

nasteros, cerillos, boleros, billeteros, lava-coches, 

cuida coches, voceadores, limpia parabrisas, pepenado

res, traga-fuego y aguadores". (140). 

Para la realizaci6n de la encuesta, se fijaron 

cuotas por cada delegaci6n política del Distrito Fede

ral, dejando al azar el número de entrevistas por cada 

actividad. 

A continuaci6n se presentan las actividades la-

borales y el número de menores dedicados a cada una de 

ellas, según los resultados de la investigaci6n de cam 

po. ~ 

(140) Sol6rzano ,Alfonso. Et a.1. Estudio de Mil casos 
de niños dedicados al comercio ambulante y los 
servicios en la ciudad de M6xico. Ed. I.N.E.T. 
México. 1979. 
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CUADRO No. XII 

ACTIVIDADES LABORALES NUMERO DE NIROS ENTREVIS 
TADOS. 

VENDEDORES AMBULANTES 436 

ESTIBADORES 22 

CANASTEROS 52 

CERILLOS 61 

BOLEROS 101 

BILLETEROS 36 

LAVA COCHES 39 

CUIDA COCHES 28 

VOCEADORES 85 

AGUADORES TRAGA-FUEGOS 

PEPENADORES 

LIMPIA PARABRISAS 

T O T A L 

84 

56 . 

1 000 

Fuente: So16rzano, Alfonso. Op. Cit. p~g. 44. 
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En el siguiente cuadro se presentan los promedios 

de edad de cada una de las actividades: 

CUADRO No • XIII 

ACTIVIDAD LABORAL PROMEDIO APROXIMADO DE EDAD 

VENDEDORES AMBULANTES 11 afios 7 meses 

ESTIBADORES 12 años 5 meses 

CANASTEROS 10 afias 
• 

CERILLOS 13 afios 

BOLEROS 12 afios 

BILLETEROS. 11 años 

LAVACOCHES 12 afios 

CUIDA COCHES 9 afias 

VOCEADORES 11 años 

LIMPIA PARABRISAS 10 afios 

PEPENADORES, TRAGA-FUEGOS 

AGUADORES Y OTROS 11 afios. 

Fuente: Misma. que la del Cuadro No. XII. pág. 45. 
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De acuerdo a los datos obtenidos de los mil men~ 

res entrevistados 263 trabajaban para ayudar a satisf! 

cer necesidades básicas de la familia¡ 269, para cu--

brir sus propias necesidades (alimentaci6n, comprar ro 

pa, zapatos, útiles escolares); 301 para satisfacer 

necesidades complementarias de la familia (compra de -

un televisor); y 103 para satisfacer necesidades. ·.TT •• - -

propias, no primordiale$ (Comprar juguetes, útiles de

portivos, asistir a espectáculos, hacer viajes! etc). 

Respecto a las condiciones laborales como dura-

ci6n de la jornada, ingreso y estabilidad en el traba

jo, la investigaci6n aporta los siguientes datos: 

CUADRO No. XIV. 

871 menores trabajan jl)rnada diurna 

108 menores trabajan jornada mixta 

10 menores trabajan jornada nocturna 

743. menores tienen trabajo permanente 

253 menores tienen trabajo eventual. 

Fuente: Misma que la del Cuadro No. XII. Pág. 57. 
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En cuanto al ingreso promedio diario a datos de 

1979 por cada actividad los menores recibían: 

ACTIVIDAD LABORAL 

CUADRO No. XV 

INGRESO DIARIO 

VENDEDORES AMBULANTES 

ESTIBADORES 

CANASTEROS 

CERILLOS 

BOLEROS 

BILLETEROS 

LAVA COCHES 

CUIDA COCHES 

VOCEADORES 

LIMPIA•PARABRISAS 

PEPENADORES, AGUADORES 

TRAGA-FUEGOS 

PROMEDIO DE INGRESO 

$ 60.20 

42.13 

42.50 

51.20 

49.97 

67.22 

69.48 

45.88 

55.79 

44.40 

63.17 

Fuente: Misma que la del Cuadro No. XII. Pág. 60. 
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"Considerando que en 1979 el salario mínimo gen~ 

ral por cuota diaria era de $1~8.00" (141); y relacio

nándolo con los datos del cuadro anterior, el grupo de 

menores con más alto ingreso (lavacoches) recibía el -

SO\ del salario mínimo. 

(141) Comisi6n Nacional de los Salarios Mínimos. Sala
rios Mínimos 1979. pág. 6, Ed. Comisi6n Nacional 
de Salarios Mínimos. 'M6xico. 1979. · 
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En cuanto al promedio de jornada por cada actividad 

se obtuvieron los siguientes datos: 

CUADRO No. XVI. 

ACTIVIDAD LABORAL PROMEDIO DE DURACION 
DE LA JORNADA. 

VENDEDORES AMBULANTES 6 h. 4' 

ESTIBADORES 6 h 30' 

CANASTEROS . 4 h. 

CERILLOS· . 7 h. 46' 

BOLEROS 6 h 6' 

BILLETEROS s h. 51' 

LAVA COCHES 6 h. 24' 

CUIDA COCHES. 6 h. 271 

VOCEADORES 6 h, J.S• 

LIMPIA PARABRISAS. 4 h. 48' 

PEPENADORES, TRAGA-FUEGOS 

AGUADORES · 6 Ji.. 2ll 

fuente: ~isma ·C\ue ~a. (,l:~J. ·cua.i;t~o No, ~II. · ~~~· 56. 



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

1.- El empleo de menores en gran escala, está relacionado 

con la incorporaci6n de las máquinas al desarrollo -

productivo, que simplificaron el proceso de trabajo. 

2.- La legislaci6n prohibitiva del trabajo de menores, -

tiene origen en las reivindicaciones de las organiz~ 

ciones de trabajadores, quienes lucharon por evitar 

el empleo de éstos para impedir su explotaci6n tempr! 

na. 

3.- La lcgislaci6n prohibitiva del trabajo de menores t~ 

vo por objeto protegerlos y al mismo tiempo evitar -

su concurrencia al mercado Laboral, puesto que al ve~ 

der a bajo costo su fuerza de trabajo, desplazaban a 

los trabajadores adultos del mismo. 

4.- El trabajo cuando corresponde a una opci6n libreme~ 

te consentida, a determinadas aptitudes, es un fac

tor de equilibrio psicol6gico y de satisfacci6n dur! 

ble; sin embargo el trabajo de los menores por sati~ 

factorio que sea, limita sus funciones, sus activida 

des lúdicas y de fantasía y por tanto tiene efectos 

deletéreos. 

s.- El trabajo de menores estuvo reglamentado en México 

desde 1542, ·cuando las ordenanzas Reales establecie 

ron las Reglas d~l trabajo en los gremios. 



6.- El Artículo 12~ rccoBi6 en su texto las pripcipa~es -

reivindicaciones tlc ~a clase obrera, entre ellas la 

prohibici6n del trabajo de menores de 12 años r el 

establecimiento de una jornada máxima de 6 horas " 
para los mayores de 12 años· y menores de 16, sin de 

. finir el trabajo para los mayores de d·ieciséis y .¡u~ 

no res de dieciocho, 

7.- Actualmente el sistema. 'jur~dico sobre trabajo de rn~ 

nares está integrado por los Convenios de la Organ.!. 

zaci6n Internacional del Trabajo. el Art~cµlo 123 ~ 

Apartado "A" y las disposiciones de. l.a I::er federa!. 

del Trabajo. 

3.- Para efectos de concordancia,. se propone la re~orrna 

del Artículo 175 de. la i·ey Federal. del Trabajo, que 

actualmente prohibe el trabajo nocturno industria! 

a contar de. los ¡s años, contra.viniendo el. texto ~ 

de la fracci6n II del Artfcµ!o l.23 Constitucional. 

'que establece como edad mínim.a para. Ja admisi6n al 

trabajo nocturno in.dustrial. la. edad de 1'6 años; :El 

Art~culo 175 de la iey Federal del Trabajo debe de 

cir: queda prohibida li utilizaci6n del trabajo de 

los menores de dieciséis años en trabajos noc~urnos 

industriales. 



9. - I '. Consid.era.ndo l!\ue tQd:~ 'l(ez. e¡~~,, J.'; ~r.acd~n lll d·e" 

apartado "A", d.el Artfcµ1o 123 ;· señ.da. la. 'i;iura.c:i6p., i;.l:e . . " . . 

la jornada de traba.jo por .el t~r111.itt.o d:e seis Jl.c:nas ·p!, 

ra los mayores de catqrce· yi 111enQres ~e 4;ieds~is i. is·,, 

norando dicho precepto. j,e~al. l.íl duraci~fl. 1,le. J.a. jo~fl.a~a 

de traba) o pan. ios lliaf-Ql,'es. de diecis.~·.ts" r· .111.efl.ores. '1;é 

dieciocho; no siendo claro si estos· ~;t;tim.os d;eba.p. d:e"''!I. 

sempefiar una jorp.J1.da de trabaja fgud a. h· de. los lll,ar~ 

res de catorce y menores de diec:is~is ¡· U!la jo~p.a1d.a d;e 

trabajo de ocho horas i'gual a. la que c;l'ese111pefiaR los 'tn.! 

yores de dieciocho ali.os; o una jornada de trabajo <;te l\ 

siete horas que sea intermedia entre.la.sefiaJ,ad;a para 

los mayores de catorce Y' menores i;.le d:ieci~is' f'. Ja <;te 

los dieciocho ali.os en adelante. 

II. Considerando q_ue. la :l;'racci~n JI: d.el l.'eferido apar-io 

tado "A" del 123 Constitucional, prohibe las labores ~ .. 

nocturnas y peligrosas como el TrabiilO N,Qc.'turno In'dus~ 

trial y todo otro trabajo después de. ],as diez de. la n~ 

che para los menores de, 16 años r para.. los 111enores de 

18, no se especifica si podrán deselll.Pe.fiar. las labores 

insalubres y peligrosas como el trabajo nocturno indu! 

tria! y todo otro trabnjo después de las diez de la ·n~ 

che: si deberán ajustarse a lo prevenido por la ley r~ 

glamentaria del Artículo 123, para las labores qtie de

sempefian los menores de dieciséis o por los mayores'de 

18 años; por ld que en la ~specie·t~mbién~existe una -

laguna ~n este precepto, ai no scfialar el tipo d~ labo 



res noc'turn~s .iRd~str.i~qes· y• ~~. l\Q~·~r.io tn~~i{llP de 

trabajo de. los mayores Q:e d:iecis~is años r meT1.Qres 

de dieciocha, 

III, 'Que· l,a tracci6n lH ·del. apartado ."f\t~ d·el pre

cepto que. venimos íl,füt.lizá.nc;lo. sefia!,a ~a pr·ohibici9n 

de admisi~n. en caso de trabajo extraol'd'in\uiio par.¡t. 

los may·ores de catorce· y; menores. de Q:ieciS~is i. M 

así para. los 1ll~Y·ores de diecis~is" Y· 111.enQtes ¡J;e ~i~ 

ciocho; por lQ ~ue se i~or.¡¡. si en est~ ~kti~a eda~ 

podr~n d;esempefiar t:rabíf.j o : extra.ordi:n¡¡.r io in.1;1.i yic;luos 

en las edades anteriormente señ.d,ada's; o se ajust¡¡r.';'~ 

r~n a dicha acti"l(-ir;l~r;l .como se previene 1.1arR l,os du.,. 

dadanos mayqres de dieciocho ¡:¡.ños. 

IV. Que nuestra. J,,ey. Funr;tarnent¡:¡.l sefiaJ,a CQJJIP i:n~yores 

de edad a: J.os dudad.anos 111.exicafl.Qs que flayan cump1_! 

do .. los dieciocho años,· circunst~ncia de an~~.isis. -~ 

proveniente de la ;f;lra.cci6n I del Ar.t~'culo 34 de la 

Carta. t-tasna y todo~ aqueUos indivi'duos que no hayan 

cumplido. los dieciocho afias no solamente no tienen -

incorporada la ciudadan~a. sino que además son consi 

derados como menores de edad .. y paJ;a tal erecto tie·

nen esa condici6n en nuestro Derecho Positivo Mexic~ 

no; tan es as~, que el Derecho fenal, Civil, Admini~. 

trativo, MercantH, Internacional, etc~tera, así lo 

contemplan; por las razones anteriormente expuestas, 

la pasante d~ Derecho sustentante en este examen pr~ 

fesional, prcse~ta a consid~raci6n de su jurado exa· 



minador, el presente Anteproyecto de Reformas a las 

fracciones II y III del Artículo 123 como sigue: 

Artículo 123 

Fracci6n 1 .•••••..•..•.. 

Fracción II. Se prohiben las labores insalubres, 

el trabajo nocturno industrial y todo trabajo después 

de las diez de la noche para los menores de dieciocho 

afios. 

Fracción III. Queda prohibida la utilización del 

trabajo de los menores de 14 afios. Los mayores de e! 

ta edad y menores de dieciocho, tendrán como jornada 

máxima la de seis horas. 

Fracci6n X.I.- En ningún caso el trabajo e~ 

traordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni 

de tres veces conse~utivas. Los menores de dieciocho 

años no serán admitidos en esta clase de trabajos. 

10.- La marginación de la participaci6n en el reparto del 

producto social, de un alto portentaje de la 'fuerza 

de trabajo adulta, hace necesaria la con'currencia -

de los menores de edad al mercado laboral para com

plementar el ingreso familiar. 

11.- En la ocupaci6n de los menores de 12 a 14 afios, se 

refleja el problema del empleo puesto que, a datos 

del Censo Nacional de Población de 1980, el 29% de 

ellos está ocupado en actividades marginales.como 

vendedores ambulantes, voceadores y limpia parabri_ 

sas. 
:-,' 



12.- El mercado de trabajo de la Ciudad de México se ha 

saturado debido al crecimiento demográfico, a la -

depauperaci~n del campo y a la industrializaci6n -

basada en tecnologías ahorradoras de mano de obra. 

13.- En el Distrito Federal la mano de obra desdcupada 

excede a la demanda de ;fuerza de traba30, generada 

por el desarrollo de. la industria. 

14 ... La distribuci~n de: la ocupaci~n en la dudad de .. 

Méxic9, es un indicador d.el problema. deJ. empleo -

en el país, ·puesto 'que el 42t de. la poblaci6n ..... . . . . 
adµlta econ6micamente ac.tiva está o·cupada en acti . -

. vidades marginale!i, tdes· como aseadores de cah!, 

d9, vendec;tores ambµlantes, conse;r3es. 

15 ... ,El traba.) o de menores en actividades marginales -

se explic~, desc;l.e. l,a perspectiva del problema. para. 

la absorci6n de mano de obra en: la Ciudad de Méxi~ 

co. 

16.- El trabajo de menores en el Distrito Federal, es 

un problema social·que en términos cuantitativos -

se expresa en ·que el ~9. S de la poblaci6n econ6mi

camente activa, entre 12 y 14 años, está ocupada -

en actividades marginales, según los datos del dé

cimo Censo Nacional de Poblaci6n. 

17.- Los menores que se ven obligados a trabajar, per

tenecen a estratos sociales con insuficientes in-

gresos y situaci6n econ6mica inestable. 
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A N E X O I 

LOS CONVENIOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO Y LOS CONVENIOS RATIFICADOS POR MEXICO. 



CONVENIOS DEL CODIGO INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

No. AflO 

5 1919 

6 1919 

7 1920 

10 1921 

15 1921 

16 1921 

33 1932 

58 1936 

59 1937 

77 1946 

78 1946 

79 1946 

90 1948 

C O N T E N I D O 

Edad mínima trabajo industrial. (14 afios) 

Prohibici6n de trabajo de menores·de 18 afios 
en trabajo nocturno industrial. 

Edad mínima de admisi6n de los nifios al tra
bajo marítimo. (14 afios) 

. NO. 

Edad de admisi6n al trabajo agrícola (14 afios) 

Edad mínima, pafioleros y fogoneros (18 afios). 

Examen médico obligatorio de menores-emplea-- 16 
~os a bordo de los buques, 

Edad mínima, trabajos no industriales (14 años) 

Edad mínima, trabajo marítimo (15 afios). 

Edad mínima, trabajos industriales (15 años). 

Examen médico previo para admisi6n de menores 
de 18 afios en trabajo industrial. 

Examen médico previo para admisi6n de menores 
de 18 afios en trabajo no industrial. 

Limitaci6n del trabajo nocturno de los menores 
en trabajos no industriales (14 afios). 

Prohibici6n de trabajo nocturno industrial a 
menores de 18 afios. 

58 

90 

ARO 

1938 

1953 

1957 

CONVENIOS RATIFICADOS POR MEXICO 

C O N T E N I D O 

Examen médico obligatorio 
de menores empleados a bor 
do de los buques. 

Edad mínima de admisi6n de 
los nifios al trabajo marí
timo (15 afios. · 

Prohibici6n del trabajo noc 
turno industrial a menorcs
dc 18 años. 



CONVENIOS DEL COJJ IGO INTERNACIONAi, DEL TRABAJO 

No. A.:.:fil.:.;.0;.__ ____ ..;;:c_o N T E N I D o 

112 1959 

123 1965 

124 1965 

Edad mínima de admisi6n al trabajo de pes
cadores (15 años). 

Edad mínima de admisi6n al trabajo subte-
rráneo en las minas (16 años). K 

Examen médico de aptitud de los menores 
para el empleo en trabajos subterráneos en 
en las minas. 

( 

No. 

112 

123 

124 

CONVENIOS RATIFICADOS POR MEXICO 

Afilo C O N T E N 1 D O 

1962 Edad mínima de admisi6n al 
trabajo de los pe sacadores 
(15 años). 

1960 Edad mínima de admisi6n al 
trabajo subterráneo en las 
minas. (16 años). 

1969 Examen médico de aptitud 
de los menores, para el em-
pleo en trabajos subterrá--
neos en las minas. 



ANEXO II 



PIARIO OFICIAL, viernes 4 de marzo de 1983 

RECiMMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA 
DEi TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 

Artículo 24, Corresponde a la Pirecci6n General de Inspef 

ci6n federal del Trabajo. 

I. Vigilar el cumplimiento de las normas del trabajo 

contenidas en la Constituci6n Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos. en la Ley Federal del Tra 

bajo y en los reglamentos, convenios, acuerdos y 

contratos de trabajo; as~ como de todas aquellas 

disposiciones dictadas por la Secretaría en ejer-

cicio de ~us atribuciones. 

X, Proteger el trabajo de. los mayores de catorce -

afios r menores de dieciséis; expidiendo las aut~ 

rizaciones, certificados médicos y de aptitud -

que la ley seftala, vigilando de manera especial 

las condiciones en que prestan ~us servicios en 

las empresas. 



A N E X O III 



DIARIO OFICIAL, Viernes Z de mayo de 1975.pág. 28 

REGLAMENTO PARA LOS TRABAJADORES NO ASALARIADOS 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

Artículo 10.- Para obtener licencia de trabajador no as! 

lariado, el solicitante deberá satisfacer los siguientes 

requisitos: 

I Ser mayor de 14 años, para que los mayores de C! 

torce y menores de diecis~is años puedan laborar, 

se requiere autorizaci6n de los padres o la perso

na que ejerza la patria potestad. 

En caso de que el menor no tuv.iere padres ni pers~ 

na que ejerza la patria potestad, la Direcci6n Ge

neral de Trabajo y Previsi6n Social hará el estu-

dio socio-econ6mico del caso y otorgará o negará -

la autorizaci6n correspondiente. 
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