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EPILOGO 

En la actualidad e1 Programa "Con la Frente en Alto", -

mismo que fu~ puesto en marcha por el entonces Secretario de_ 

Educación PGblica, Miguel Gonz~lez Avelar en Junio de 1987, -

no existe. Concluy6 al igual que el sexenio anterio~ ¿Los mo

tivos? Políticos. 

La acci6n de Gonz~lez Avelar fu~ calificada de "manio-

bra política" que se supone realizó para obtener m~ritos como 

posible candidato a la Presidencia de la Reptiblica. 

El nuevo titular de la Secretaría de Educaci6n PGblica, 

Manuel. Bartlett D!az consider6 incosteable esta medida C! pe--::: 

sar de los deseos manifestados por los vende-libros de que 

dicho programa continGe. La Secretaria de Educaci6n afirma 

que no tiene". recursos para continuarlo. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) info~ 

m6 que la reirnpresi6n de los li.bros era muy cara, .adern&s de -

que no exist!a un control sobre las becas y los cursos de ca

paci taci6n que se habfan prometido. 

Los motivos que originaron el surgimiento del Programa_ 

ya mencionado, entre otros, fué para abatir el desempleo, ca

pacitando a la gente a la vez que vendfan libros editados por 

la Secretaria ya citada. 



Con la desaparici6n del Programa se vino abajo la posi

bilidad de mejorar el nivel de vida de muchos niños y j6venes. 

La pregunta es ¿Cu~ndo ser~ el d1a en que los sucesores 

a nivel politice prosigan aqu6llas acciones cuyas intenciones 

son buenas? Claro que lo que hacia falta en este programa, -

quiz~s era contar con el apoyo de las autoridades laborales~ 

En cuanto al sistema politice en el que vivimos siempre 

ser& e1 mismo. Siempre llegan implantando nuevas medidas, de

sechando las ya impuestas. Es muy com~n ver surgir: Inatitu-

tos, Programas o Proyectos al inicio o durante un sexenio y -

al finalizar §ste,"eS de esperarse que lo aqui surgido, tam-

bi~n concluya. 

Expreso nuevamente mi punto de vista, respecto a que las 

buenas acciones est§n completamente reguladas. Para esto es -

necesario que se apeguen a la realidad socio-econ6mica que se 

vive en nuestro pais. 
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I:NTRODUCCION 

Por todas 1as calles de la Ciudad de México se ven a 

cualquier hora del d1a o de la noche transitar a niños de 

varias edades, dedicados a diversas actividades, muchos de -

el1os en su aspecto f.1sico, demuestran su falta de alimenta

ción, de abandono, de educaci6n etc ••. 

Es muy dif!cil descubrir todo lo que pasa ~or 1a mente 

de cualquier ~ersona con sentimientos humanos que se encuen

tre con uno de estos niños; pero es más dificil ?reguntarnos 

si algo se ha hecho para evitar esta actividad laboral de 

los menores y respondernos que nadie se preocupa ~or ello ni 

trata de solucionarlo, aunque est~ en su mano: más bien pen

samos que estando el pa!s en condiciones tan criticas es -

bueno que hasta los niños trabajen "por un pa!s mejor"~ pero 

no to~amos en cuenta que si estos niños trabajan en ocasLo-

nes de so:L a sol no es por ayudar a1 pa:ts a salir de la cri

sis, sino para tener suficiente para comprar un pedazo de -

?ªº ?ara ~l y a veces hasta para toda su familia. 

As!, despu~s de haber consultado la Ley Federal del Tr~ 

bajo en su Cap!tulo referente al trabajo de menores encontr~ 

mas para sor?resa nuestra que el legislador e1abor6 tal pre

cepto con muy buenas intenciones a:L respecto y toda esta re

gulaci6n tendr!a ~xito si se llevara a cabo en toda su exten 
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si6n y disposiciones. 

Consideramos que antes de objetivizar la diferencia que 

hay entre 1o que se di~e y lo que vive en realidad un niño -

que trabaja, debemos tomar en cuenta otros puntos como son: 

l.- Algunos conceptos bSsicos coma los de: 

- Derecho; 

- Trabajo; 

- Derecho Laboral: 

- Ley> y 

- Ley Federai de1 Trabajo. 

Todo esto para que en el desarrollo de la presente Te--

sis sean mejor comprendidos los temas que aqu1 se tratan. 

2.- Antecedentes hist6ricos, hasta llegar a la época -

actual y ver qué tanto ha variado la situaciOn del trabaja-

dor. sobre todo si éste es menor de edad. 

3.- Ah1 mismo se ve el surgimiento de1 derecho labOral, 

las causas que lo originan y los fines que se persiguen con 

su establecimiento en M~xico y su regulación a trav~s de 1a 

Ley Pederai del Trabajo. As~ como qu~~nes son ·sus 6rganos de 

aplicación. 
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4.- Tambi~n se mencionará a1 art!culo 123 Constitucio-

nal como un antecedente de lo que posteriormente fuá la Ley 

Federa1 de1 Trabajo. 

A1 tratar este punto se veran tambi~n los objetivos del 

mismo y si contiene o no disposiciones para los menores tra

bajadores. 

5.- Se buscará el planteamiento exacto de la mencionada 

Ley en lo referente a la actividad laboral que nos ocupa. 

6.- Se planteará la realidad socioeconOmica de este ti

po de trabajadores. 

Todo esto para llegar final.mente al logro de el siguie~ 

te objetivo: 

11 0BJET:CVIZAR LA DIFERENCIA QUE HAY ENTRE LAS 'BUE!4AS 

INTENCIONES 1 DEL LEGISLADOR Y LA REALIDAD QUE DIARIAIIE•lTE E!! 

FRENTA EL MENOR DE EDAD QUE TRABAJA". 

Quisiera además hacer la sugerencia de que al leer el 

presente trabajo se utilice ia imaginaci6n para recordar a -

algdn menor corno ei que todos hemos visto en 1as ca1les de-

sempeñando diversas actividades y de ese modo captemos mejor 
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e1 objetivo antes mencionado. 



Cl\.PITULO I ANTECEDENTES SOCIOECONO!IICOS DEL 
DERECHO LABORAL EN MEXICO. 
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A.- Conceptos.- Para lograr una mejor cornprensi6n del t~ 

ma que trataremos en la presente Tesis, debemos comenzar por 

conocer algunos conceptos básicos: 

I.l. "O E R E C H O " 

- Es aqu61 "Conjunto de normas sociales establecidas ~or 

la autoridad, que a1 mismo tiempo vela por su ap1icaci6n. S~ 

gGn la concepci6n del Estado que se acepte, variar~ sustan-

cialmente la visi6n del derecho; si el EStado es el organis

~o segregado por la clase dominante para mantener su dominio, 

el derecho será el aparato normativo destinado a organizarlo 

y a protegerlo; si por el contrario, se acepta un Estado ar

mo.nizador e integrador de unos grupos social.es no incompati

bles, el derecho ser~ sustancialmente idéntico en toda so-

ciedad: e1 aparato normativo destinado a evitar 1as luchas -

internas y a establecer la sociedad 'arm6nica'. 

"La pugna entre. los diversos grupos y c1ases sociales -

convierte al derecho en una entidad no tota1mente coherente. 

La irracionalidad propia de los sistemas sociales clasistas 

viene agravada por los triunfos parciales de los grupos no -

dominantes y, al mismo tiempo, por la pervivencia de los an

tiguos grupos dominantes. As! sobre un cuerpo general de ra

cionalidad del grupo en el poder, perviven, por un lado, re~ 
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tos de antiguas normas de grupos sociales ya en decadencia. 

"No todas las normas socia1es tienen el carácter de nor-

mas juridicas o de derecho; algunas pertenecen al campo de -

las convenciones sociales (falta de sañciOn de la autoridad), 

por ejemplo la moda, o al de las normas morales (cuyo desli~ 

de con las normas jurfdicas debe establecerse en un doble -

plano: falta de sanci6n de la autoridad y formulaci6n gene

ral de las mismas) sin previsi6n de responsabilidades en ca

so de desobediencia de las mismas." (1) 

- Tambi~n conocemos al Derecho como la facultad de hacer 

o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en 

nuestro favor. 

Una vez que se han mencionado algunas de las muchas de-

f iniciones que hay al respecto se debe concluir en una so1a, 

que bien podr1a ser: "E1 cuerpo de normas que establece 1a a~ 

toridad con e1 objeto de regular las relaciones que se susci

ten en la sociedad.n 
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I .. 2. " TRABAJO " 

Otro concepto importante es el de Trabajo que tambi6n -

ha tenido varias interpretac~ones, a continuaciOn se mencio

na la que nos parece mas comp1eta y al mismo tiempo de senci 

lla comprensiOn: 

"Actividad con la que se producen bienes económicos, s~ 

cia1es y culturales que sirven a otras personas con las que 

el trabaj·ador* entra en una relaciOn regulable por las nor

mas legales vigentes y por cuya actividad recibe una compen-

saciOn: ·~**." (2) 

Sintetizando Trabajo es: "Aqu~lla actividad que desem

peña una persona por la cual recibe un salario dando origen 

a una relaci6n laboral que es regulada por la Ley." 

Una vez que hemos unido los dos conceptos anteriores -

obtendremos la denominaci6n de Derecho del Trabajo, para te-

• Seg1ln marca la Ley Federal del Trabajo en su artl'.culo 8 "Trabajador -
es la pexscna f!sica que presta a otra f!sica o rnora1, \Dl trabajo l?E?E 
scnal sulx>rdinado. " . 

** Y en su art!culo 82 "sal.ario es la retribuci& que debe pagar el pa"'." 
troo a1 trabajador por su trabajo.• 

(2) Enciclopedia Salvat Di=ionario. 2E...9:!:.• Tam 12, P9· 3190 
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ner un concepto genera1 del mismo partiremos de l.as def ini-

ciones más comunes que de ~1 existen: 

I.3. "DERECHO DEL TRABAJO" 

- "Conjunto de normas y disposiciones que regulan 1a -

prestaci6n de cual.quier tipo de trabajo por cuenta ajena." (3) 

- "Conjunto de leyes que regulan las rel.aciones labora--

1.es que surgen entre obrero-patrOn con objeto de armonizar o 

equil.ibrar el capital y el trabajo. 11 (4) 

- "Es un óerecho protector de una clase social y se fu!!. 

da en la imperiosa necesidad del. proletariado de mejorar su 

nivel. de vida, en espera, y esto es lo fundamental, de que -

se 09ere l.a transformaci6n del mundo hacia un r~gimen más 

justo. El derecho del trabajo no es una finalidad Gltima, 

sino una ordenaci6n transitoria, estos es, una medida exigi

da por una clase socia1 para evítar la explotaci6n de que -

era victima. 11 (5) 

(3) Enciclopedia Salvat Diccicnario, Oc Cit •. )?!;>. 1030. 
(4) Enciclopedia Salvat Diccicnario, ~ !'!'· 3190. . 
(5) De la eueva, Mario. "E1 Nuevo Derecho Mexicano de1 Trabajo''. Tcm:> :r 

Edi1;0rial Poi;r(ia. 2a. Edici6ñ' •. MéXioo 1984. pp. 216 
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El. maestro Garc!a Maynez en su obra Introducci6n al. Es

tudio del. Derecho, p:i.g. 152, 3Sa. Eclic.i6n, Aéxico.,. 1984; refirl~ 

dese a la ampl.itud del. Derecho del Trabiljo, nos dice que "los 

beneficios de l.a 1e~islaci6n sobre l.a rnaterin no se hal.lan 1! 

mitades entre nosotros, a un determinado gru90 de trabajado-

res, sino que se extienden a toda clase de obreros, jornale-

ros, dom~sticos y artesanos". 

Es decir se torna a consideraci6n a toda persona que pe-

ne a disposici6n de otra su fuerza de trabajo, desconociendo 

los servicios ~rofesional.es y el trabajo de l.os altos emplea

dos de las empresas. 

Desde mi punto de vista, Derecho del Trabajo podr~a sin

tetizarse en "El. conjunto de normas que impone l.a autoridad 

con objeto de regular las relaciones que con motivo de1 tra-

bajo surgen entre obrero-patrón." 

B.- E1 Derecho del Trabajo surgió y evolucion6 en una -

lucha de clases, su funci6n segnn algunos es reivindicar a 

una de estas ciases. 

El Derecho del Trabajo no es un concepto reciente su -

nacimiento data de muchos años atrás y su evoluci6n ha sido 

vari.ada: 
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.r.l. "ANTECEDENTES HISTORICOS DEL 

DERECHO LABORAL." 

Al const~tuirse el hombre en sociedad se va presentando 

el trabajo en respuesta a 1a actividad que en ella va dcsa-

rrol1ando. 

Desde tiempos remotos ha habido patrones y trabajadores, 

pero no se puede dec~r que eKistiera entre ellos la ~gualdad 

y estabilidad. 

La lucha obrera por dignificar e1 trabajo va tomando 

fuerza a lo largo del siglo XIX. El descontento que surge en 

todos los paises origin6 diversos movimientos proponiendo 

as! diversas soluciones-

Una de esas soluciones es el Derecho del Trabajo que --

aparece en Europa a finales del siglo XXX, afirmando que era 

un derecho y deber del Estado intervenir en las relaciones -

entre obrero-patr6n y proteger as1 a los pr~meros con 1eyes 

qu~ les garantice un m!nimo de bienestar econ6mico, social y 

cultural~ 

El derecho se divide de acuerdo a las diversas ramas 

que han aparecido: antes del inicio de este siglo 1os más 

tradicionales fueron e1 Derecho Cívil y e1 Penal. es a partir 

de aqu1, que surgen nuevos derechos denomínados Derechos So-

ciales, quienes ten~an una f~nalidad protectora sobre la 
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clase trabajadora surgiendo as! el Derecho del Trabajo. 

"En diversos pa!ses del mundo, los eruditos del derecho, 

juristas con autoridad universal, se enfrascaron en fundadas 

pol~rnicas, en defensa de sus personaleS tesis relativas a -

una nueva rama del Derecho. tt ( 6) 

Surgieron varias denominaciones: Legislaci6n Industrial, 

utilizada priñcipalrnente en Francia 9ues su finalidad era -

proteger al trabajador que desempeñaba sus funciones en la -

industria. 

Otra denominaci6n ha sido la de Derecho Obrero, la cual 

resultaba m~s apropiada pues atendía a la persona que reali-

zaba el trabajo. 

Tarnbi~n hubo otras; Derecho Social y Derecho Laboral. -

Las cuales ten!an tambi~n limitaciones. Surgiendo as! la de--

nominaci6n de Derecho de1 Trabajo pues englobaba a obreros, 

empleados y trabajadores de campo. 

El derecho del trabajo nace de la constante lucha por -

alcanzar la libertad y e1 respeto a la dignidad humana. 

El trabajador laboraba jornadas ·inhumanas y extenuantes 

por un salario miserable, no teniendo derecho a exigir pres-

(6) Araiza, Luis. Historia del. Movimiento Obrero Mexicano. Taro IV. Edi. 
ciaies Casa del Obrero Mundial .. 2a. filici6l. M§dco 1975. P.?· 157 -
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taciones econ6micas en caso de enfermedad, invalid~z o muer

te. 

En ~pocas remotas ei trabajo no estaba organizado, cn-

tonces la jornada se basaba en la medición del día y de la 

noche estableci~ndose que los d!as eran para trabajar y la -

noche para descansar, de allí que parecía normal la jornada·· 

de catorce horas, misma que tra!a como consecuencia agota-

miento y destrucciOn de grandes grupos de trabajadores. 

Todo esto propici6 el nacimiento de un movimiento que 

basado en argumentos de caracter fisiol6gico hacia ver lo -

negativo que resultaba para el trabajador el desempeño de -

actividades en jornadas prolongadas hasta esos limites y ba

sándose tambi~n en argumentos de orden moral, se reclamaba -

tomar en cuenta el estado de salud de los trabajadores. 

En Am~rica con las Leyes de Indias se logra imp1antar -

1a jornada de ocho horas en el año de 1593, la misma estable 

c!a que los obreros trabajar~an ocho horas diarias, cuatro -

en la mañana y cuatro en la tarde, repartidas en 1as horas -

mas convenientes para librarse del sol. 

Durante la Revoluci6n Industrial hubo jornadas que lle

gaban de catorce a diecis~is horas, hubo agitaciones entre -

las masas obreras para lograr una disminución entre la jorn~ 

da laboral y de una jornada de dieciséis horas se baj6 a do

ce horas y media, hasta que en e1 año de 1816 se logra lle--
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gar a diez horas y media. Para llegar a una jornada todav!a 

menor se necesitaba la ayuda del impulso obrero, del proqra-

ma t~cnico y de la intervención del Estado. 

La Conferencia de Ber11n en 1890, aborda el tema de la 

jornada de trabajo, de ah! surgen después diferentes reunio

nes, entre ellas las de Berna en 1906 hasta llegar al Trata-

do de Versalles, que en su articulo 427 fracciOn IV estable

ce la adopciOn de la jornada de ocho horas y de la semana de 

cuarenta y ocho horas para los paises que no 1a hubieran --

adoptado, en la Conferencia de Washington en 1919, haciendo 

eco, acepta y la convierte en su primera convenció~, aunque 

la limitaba a los establecimi.entos industriales, se declar6 

que la producci6n no se deb!a al tiem90 que permaneciera el 

trabajador en los talleres, sino en el perfeccionamiento de 

las maquinarias, contribuyendo para ello el trabajador cuyas 

energ!as est~n menos agotadas. 

En M~xico en 1914 la Ley Federal del Trabajo de Yuca-

t~n, ya establecía una jornada de ocho horas. Como compleme~ 

to citaremos que en 1919 la Organizaci6n Internacional del 

Trabajo establece la jornada de ocho ·horas para los estable

cimientos industriales unicamente, mientras que aquí en M~x~ 

co ya estaba establecido no tan sólo para los trabajadores -

de la industria, sino como norma general en el texto consti-

tucional de 1917. 



- 1.4 -

Uno de los factores que ayudan a determinar la jornada 

de ocho horas era que se hab!a. demostrado que si la jornada 

era larga rendía menos que una jornada corta, pues durante 

ia jornada corta habta más intensidad y calidad en las ta-

reas debido.a que rendtan las fuerzas al trabajador. 

Es necesario que el trabajador en su jornada de traba

jo cuente con breves descansos, loa cuales le sirven para -

que tome sus alimentos y que pueda reponer algo de las ener

g1as gastadas, o en caso de que no pueda salir del lugar do~ 

de presta sus servicios, tal como lo establece el articulo -

64 de la Ley Federal del Trabajo vigente, el tiempo corres-

pendiente se le com~utará como tiempo efectivo de la jornada 

de trabajo. 

Atendiendo al arttculo 60 de la citada Ley, la jornada 

de trabajo en cuanto a su ubicaci6n puede ser de tres clases: 

- Jornada Diurna: 

- Jornada Nocturna: 

- Jornada Mixta: 

Es aqu~lla que se encuentra com-

prend~da entre las siete y las -

veinte horas del dia. 

Es la comprendida entre las vein

te y las seis horas del d!a. 

Esta jornada comprende periodos de 
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tiempo de la jornada diurna y noctu~ 

na, siempre que la jornada nocturna 

sea menor de tres horas y media, -

pues en caso de exceder este tiempo, 

se reputará jornada nocturna. 

Por sus justificaciones fisiológicas la jornada noctur

na difiere de la diurna debido a que por naturaleza, es du-

rante el d!a cuando se realizan variadas actividades, y por 

la noche cuando se descansa, el invertir este orden represe~ 

ta un esfuerzo f!sico extra, por lo cual la jornada nocturna 

debe tener una duraci6n m~s corta. 

Otra distinción que existe en las jornadas es la que 

marca la citada ley en sus artículos 166 y 177, prohíbe a 

las mujeres y a los menores respectivamente, laborar jornadas 

nocturnas, existiendo en ellas no s6lo el orden fisio16gico, 

sino que además surgen razones de orden moral y familiar, -

que no hacen conveniente que se permita laborar dichas jorn~ 

das a los mencionados. 

Las mujeres y los niños ingresaron a la clase trabajad~ 

ra, compitiendo con el hombre adulto, en peores condiciones 

que ~ste y sin protecci6n legal alguna. 

El crecimiento de los grandes capitales y el surgimien

to del liberalismo econ6mico que sostenía la no intervenci6n 
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del Estado en las re1aciones entre trabajadores y patrones -

fueron causas que unidas condujeron a un régimen de injusti

cia pues los poseedores de los medios de producci6n impon!an 

a la mayoría de despose!dos, condiciones laborales cada vez 

m~s arbitrarias. 

En M~xico no hab!a un Derecho del Trabajo, se segu!an -

aplicando las Leyes de Indias, las Siete Partidas y la Novi

l!sima Recopilaci6n, pero la situaci6n de los trabajadores -

hab1a empeorado como consecuencia de la inestabilidad social, 

política y econ6mica de esos primeros años de nuestra vida -

independiente. 

Se denominaba Leyes de Indias "A la serie de normas y -

disposicione~ promulgadas por la corona española o por los -

organismos coloniales, destinados a gobernar 1as colonias -

americanas españolas. Dado que 1as Indias fueron asimiladas 

al territorio español, se les aplic6 la legislación vigente 

en Castilla. 

"Las Leyes de Toro en 1505 desempeñaron un importante -

papel, sobre todo en lo referente al Derecho Privado. Sin e~ 

bargo, muchas de las normas dictadas desde la Península re-

su1taban inaplicables y esto trajo como consecuencia una a-

bundante producción legislativa emanada de la administración 

colonial (virreyes, audiencias, cabildos, etc.). De este mo

do al resultar inviolable la tendencia uniformadora y asimi-
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ladera, que pretendía estructurar la vida jur!dica americana 

conforme a las leyes de Castilla, existió una profusión le-

gislativa local extraordinaria acompañada de una gran minu-

ciosidad reglamentista. Del conjunto ae leyes dictadas dura~ 

te el siglo XVI, destacan las Leyes de Burgos (1512) y las -

Leyes Nuevas de 1542-43, ambas referidas fundamentalmente al 

problema de la libertad del indio. La aplicación de las pri

meras, al instituir la encomienda, facilitó la explotación -

de la poblaci6n india por los colonizadores. Estos abusos, -

denunciados por el padre Las Casas decidieron al Emperador -

Carlos V a promulgar las Leyes Nuevas de 1542-43 por las que 

se prohib!an las encomiendas. Pero al aplicarse estas medi-

das, los colonos organizaron revueltas y alborotos, y las -

encomiendas fueron establecidas. Desde comienzos del sigio -

XVI se pens6 repetidas veces en una recopilaci6n de todas -

las normas y decretos en que se basaba el gobierno de la Am! 
rica Española, pero esta recopilaci6n, a pesar de algunos 

intentos, no se llev6 a cabo hasta 1680, con el nombre de 

Leyes de los Reinos de Indias. Publicada en 1681, constaba -

de 9 libros divididos en 21B t!tul.os,· y ful!! reeditada sin -

ninguna revisi6n en 1756, 1774 y 1791. Durante el siglo XVIII 

se pens6 llevar a cabo una nueva recopilaci6n que incorpora

ra la abundante obra legislativa de los Barbones. Carlos III 

ordena en 1780 la formación de un nuevo c6digo, pero s6lo a! 
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canzaron vigencia las Leyes contenidas en e1 libro prime--

ro. n (7.) 

Respecto a los menores de edad, en las Leyes de Indias, 

se prohib1a el trabajo antes de 1os dieciocho años, aunque -

eran admitidos con 1a autorizaciOn paterna ?ara cuidar del -

pastoreo de ~os animales. En algunas Greas, era aceptado el 

trabajo desempeñado por los menores de edad pero en una for

ma de aprendizaje. 

El Derecho del Trabajo en sus primeras etapas se ocup6 

de la protección f!sica del trabajador y después fu~ config~ 

randa una estructura más firme y completa que abarcaba ya la 

protecciOn econ6mica, basando ésto en la idea de empresa co

mo unidad econOmica, como la responsable de lo que ocurriese 

en esa relaci6n laboral. 

"El Derecho del Trabajo no puede concebirse exclusiva

mente como un estatuto protector de los trabajadores de las 

empresas, sino que es un derecho que requiere superar el as

pecto microeconOmico para regu1ar 1a macroeconom!a, pues de 

esta manera su operaci6n pierde fuerza y puede caer de nueva 

cuenta en 1a concepci6n instrumentalista del derecho."('B) 

(7) Enciclq_:ledia Salvat Diccia.ario,Op cit. Taro 7. '."· 1998 
(8) Feferencia de Alvarez del O\stillo, tcrnado de: Bei::mGdez Cisneros. 

Las Ob~aciones en el Derecho del Trabajo· C&tlenas Editor y Dis
tribil • Ia.Ml'.'.Ci&\,. M&deo 1977. ?P· 2. 
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En e1 año de 1931, el Derecho del Trabajo se reglamenta 

ai aparecer la Ley Federal del Trabajo, que definía la dura

ci6n de la jornada de trabajo y hacia referencia al trabajo 

infantil y al de la mujer estipulando que a igual trabajo c2 

rrespond~a iqual sa1ario. 



CAPITULO II DERECHO LABORAL 
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II.l. OBJETO DEL DERECHO LABORAL 

El.objeto perseguido por el Derecho del Trabajo es 1a -

regulaci6n de las relaciones laborales de los trabajadores -

dependientes. 

Los principios de estas relaciones es primero la libre 

voluntad del que presta sus servicios, y despu~s que la rea

lizaci6n de este trabajo se haga en beneficio de otro que n 

su vez pagard un salario, la Ley Federal del Trabajo en su -

art~culo 2 nos d~ otro principio que podr1a considerarse el 

m~s importante y que es "el que las normas de trabajo tien

den a conseguir el equilibrio y la justicia social en las r~ 

laciones entre trabajadores y patrones." 

Existen dos tendencias que agrupan los objetivos del -

Derecho Laboral: 

A) La que sostiene que el fin del Derecho Laboral es el 

normativo. 

B) La que afirma que se propone la protecci6n del trab!!. 

jo y de los trabajadores. 

II.2. "NATURALEZA DEL DERECHO LABORAL" 

Su naturaleza es aut6noma ya que actualmente se puede -

caracterizar por tener instituciones propias que difieren de 
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las del derecho tradicional ejemplo de éstas son; 

- El Contrato Colectivo del Trabajo; 

- La Conciliaci6n; 

- Autoridades Especiales¡ 

- La limitaci6n a la voluntad; 

- La recurrencia a los principios generales del derecho; 

- Recurrencia a los principios generales de la justi--

cia (Art!culo 123 Constitucional); 

- Jurisprudencia; 

Costumbre; ·y 

Equidad. 

Para la mejor comprensi6n del derecho del trabajo hay 

una amplia docwnentaci6n bibliográfica, como la de cualquier 

otra rama de derecho. 

II.3. "MEDIOS DE APLICACION" 

La forma en que ha de administrarse la justicia obrera 

se da con motivo y respeto a la dignidad, a la seguridad y a 

la libertad de los trabajadores y de la clase social a la -

que per:tenecen y porque se conoce como la dltima pa1abra en 

1a interpretaci6n y aplicaciOn de 1as normas de trabajo y la 

manera en que quedar~ para el pueblo la idea de la justicia 
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socia1. 

Esa forma en que se ha de adrnin~strar la justicia obre

ra será a trav~s de1 conjunto de Instituciones y procedimie~ 

tos cuya tarea será lograr el respeto de las normas de trab~ 

jo, la paz social. 

El derecho de1 trabajo se aplica por medio de 6rganos, 

1os cuales se mencionan en ei articulo 523 de la Ley Federal 

de1 Trabajo y que a 1a letra dice: 

nLa aplicaciOn de 1as normas de trabajo compete, en sus 

respectivas jurisdicciones: 

I. A 1a Secretar~a del Trabajo y PrevisiOn Socia1; 

II. A la Secretaria de Hacienda y Cr~dito PG.b1ico y Ed~ 

caci6n PQ.blica; 

III. A las autoridades de las Entidades Federativas y a 

sus Direcciones o Departamentos de Trabajo; 

.IV. A 1a Procuradur!a de la Defensa del Trabajo; 

V. Al Servicio Pdblico del Empleo, 

VI. A 1a Inspecci6n del Trabajo; 

VIr. A 1as Comisiones Nacional y Reg1onales de 1os Sal~ 

rios M!n1mos; 

VIII. A 1a ComisiOn Nacional para la Participaci6n de -

1os Trabajadores a 1as uti1idades de las Empresas; 

IX. A las Juntas Federales y Locales de Conciliaci6n; 

X. A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; 
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XI. A las Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje; y 

XII. Al Jurado de Responsabilidades". 

Se concluye que a las autoridades anteriores les corre~ 

ponde la funci6n de aplicar las normas de esta Ley. 

La misma Ley en su artículo 524 expresa que la Secreta

ría del Trabajo y Previsi6n Social y los Departamentos y Di

recciones del Trabajo tendrSn las atribuciones que les asig

narán sus leyes orgánicas, correspondi~ndoles a estas autor! 

dades en general el aspecto administrativo laboral. 

La mencionada ley en su art~culo 525 dice que la Secre

tar~a del Trabajo y Previsi6n Social organizará un Instituto 

del Trabajo, el cual. surge el 29 de Enero de 1971, mismo al_ 

que se ha encomendado la tarea de capacitar j6venes profesi~ 

nistas a los cuales se les integrará al servicio nacional de 

la administraci6n del trabajo. 

Las atribuciones a las Secretarías de Hacienda y de Edu

caci6nr vienen reguladas en el artículo 526 que dice: "Comp~ 

te a la Secretaría de Hacienda y cr~dito P6blico la interve~ 

ci6n señalada en e1 Titulo 3ro. Capitulo VIII, y a la secre

taría de Educaci6n PGblica vigilar el cumplimiento de las -

obligaciones que impone a los patrones esta Ley en materia -

educativa e intervenir coordinadamente con la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, en la capacitaci6n y adiestra--

miento de los trabajadores ••.• ". Dicha competencia queda --- . 
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reducida a los l!mites señalados por el art!culo en el caso 

de la Secretar!a de Hacienda y Cr~dito POblico, a 1a parti-

cipaci6n de los.trabajadores en las utilidades de las empre

sas; y a la Secretarta de Educaci6n PQbl1ca en lo concernien 

te a la vigilancia de las escuelas "Art!culo 123". 

En los casos que vienen enmarcados en el arttculo 527 

de la propia ley la autoridad competente ser4 la Junta Fed!_ 

ral de Conciliaci6n y Arbitraje para los casos en que existe 

controversia. 

El arttculo 528 nos habla sobre la deterMinaci6n de la 

conexidad, nos dice "Son empresas conexas las relacionadas 

permanente y directamente para la colaboraci6n de productos 

determinadosº o para la prestaci6n unitaria de servicios", 

pu~s esto propicia uno de los problemas sobre la creaci6n de 

incidentes de competencia. 

El artículo 529 fundamenta la competencia de las auto-

ridades estatales en materia laboral. 

El derecho mexicano reconoce tres m~todos para la solu

ci6n de conflictos suscitados en materia de trabajo: 1a neg.2. 

ciaci6n entre las partes o auxiliada por alguna autoridad~ -

la acci6n libre de los trabajadores y el ejercicio de las -

acciones de trabajo ante la Junta de Conciliac16n y Arbitra

je, a fin de que resuelva los conflictos presentados en las 
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relaciones de trabajo o en relaciOn de ellos. 

Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje surgen para abo

lir as! los difíciles procedimientos que se presentaban en -

Materia Civil, pues aquí se requería la presencia de los ab2 

gados, cuyos honorarios eran elevados y que para una clase -

trabajadora explotada era difícil pagar, aparecen en la Re-

voluci6n logrando independizarse la justicia del poder judi

cial. 

Los objetivos del arbitraje obrero son dos, a continua

ci6n se mencionan: 

Primero.- Prevenir los confl.ictos colectivos entre tra

bajo y cap:!.tal.. 

Segundo.- Presentar a las partes en conflictos, bases -

para resolverlos. 

La Constitución crea a las Juntas de Conci1iaci6n y Ar

bitraje siendo estas s61o autoridades pQb1icas carentes de -

poder de im~erio para ejecutar sus resoluciones, su obieto 

era e1 de evitar 1os grandes trastornos que con motivo del 

trabajo surgen entre los obreros o entre los patrones. 

Las Juntas de Conci1iaci6n y Arbitraje no eran las aut2 

rizadas para emitir laudos, por lo que e1 legislador de 1931, 

organiz6 las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje como tribun~ 

les dotados de imperio, con facultades para conocer y resol-
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ver todos los conf1ictos de trabajo, pudiendo ahora sí, eje 

cutar coactivamente, (en caso de que no lo hiciera la parte 

~erdedora) los laudos y reso1uci6n que dictara. 

La competencia de las mismas, radica en los conflictos 

entre el trabajo y el capital. 

Las mencionadas Juntas, son producto de la lucha de el~ 

ses 9or lo que pertenecen a ln naturaleza del derecho del -

trabajo como un derecho de y para los trabajadores. 

La justicia social y la equidad tienen una misma fina-

lidad: la justicia para el hombre. 

Las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje no tendrian la 

misma funci6n que la de los tribunales civiles ya que ser!an 

la jurisdicci6n social del trabajo, pues tendrían como des-

tino el derecho social, el cual tiene unidos dos principios 

que son: la justicia y la equidad. 

Para poder emitir las Juntas de Conci1iaci6n y Arbitra

je sus laudos, no tendrán necesidad de sujetarse a reglas s2 

bre estinaci6n de oruebas, sino apreciando los hechos segdn 

los miembros de la Junta lo crean debido. 

En la estimación de pruebas, anteriormente eran admisi

bles todos los medios de prueba, variando despu~s su finali

dad, teniendo ·unicamente como v~lido la comprobaci6n de los 

hechos y el esclarecimiento de la verdad, estas eran formas 

abstractas en materia probatoria. 
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II.4. EFICACIA DE LA APLICACION. 

A continuación se mencionan algunos a~t!culos con el 02 

jeto de 1legar a una conclusi6n que nos diga que tan cficáz 

resulta la aplicaci6n de la ley. 

La ley en su artículo 90 expresamente nos dice: 

"Salario minimo es la cantidad menor que debe recibir 

en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una 

jornada de trabajo. El salario rn!nimo deberá ser suficiente 

para satisfacer las necesidades normales de un jefe de fami

lia en el orden material, social y cultural, y para proveer 

a la educaci6n.ob1igatoria de los hijos. Se considera de utf. 

lídad social el establec~roiento de instituciones y medidas -

que protejan la capacidad adquisitiva del salario y facili-

ten el acceso de los trabajadores a la obtenci6n de satísfas:. 

tores. " .. 

En la actualidad es notoria la forma en que ha ido per

diendo el salario su poder adquisitivo, pues resulta incre!

ble el pensar que con un d!a de salario mínimo, el trabaja-

dor tenga que cubrir su consumo diarío para vivir considerá~ 

dose para ello e1 precio de los ~roductos básLcos (carne, l~ 

che, pan, huevos) y pensar que áste (al igual que su familia) 
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debe alimentarse tres veces al d1a para poder rendir as1 su 

jornada y recibir el pago corres~ondiente. Adem~s si una ne

cesidad b4sica es el vestir y al no alcanzarle para cubrir 

la primera menos le alcanzará para esta Oltima. 

El articulo Jro. nos dice: 

"El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es 

art~culo de comercio, exige res~eto para las libertades y 

dignidad 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. 

No podrán establecerse distinciones entre los trabaja-

dores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doc

trina política o condíci6n social. 

As1 ~ismo es de inter~s social promover y vigilar la e~ 

pacitaci6n y e1 adiestramiento de 1os trabajadores". 

A sabiendas de esta disposici6n, es muy comdn ver a tra 

bajadores desempeñar, labores en donde su vida est6 en cons

tante pe1igro por ser el trabajo demasiado riesgoso, o en 

lugares en donde permanece en contacto con materiales que 

perjudican su sa1ud. 

Y como ya mencionarnos en el ejem9lo anterior, el nivel 

econ6mico del trabajador est6 muy por debajo de ser decoroso. 
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Aan cuando no están permitidas 1as distinciones, estas 

existen. Respecto a la de la edad, es visible que aun~ue -

ciertos trabajos no le están permitidos a los menores de 

edad por perturbar su desarrollo f!sico o dañar su moral, 6~ 

tos los desempeñan por necesitar de una fuente de ingreso 

9ara poder contribuir o muchas veces sostener a su familia, 

necesidad que los patronos aprovechan para ?agar un salario 

menor al fijado. 

Otro ejemplo que nos puede ayudar a determinar la efi-

cacia de la a9licaci6n de la ley nos la d~ el art!culo 261 -

referente a los trabajadores de autotransportes que al res-

pecto nos dice: 

"Queda prohibido a los trabajadores: 

I. El uso de bebidas alcoh6licas durante la prestaci6n 

del servicio y en las doce horas anteriores a su iniciaci6n; 

Ir. Usar narcOticos o drogas enervantes dentro o fuera 

de sus horas de trabajo, sin prescripci6n m~dica. Antes de 

iniciar e1 servicio, e1 trabajador deber~ poner el hecho en 

conocimiento de1 patr6n y presentarle 1a prescripci6n suscr! 

ta por el m~dico ••• ". 

Esta prohibici6n en el prece9to es clara, sin embargo 

por la ?rensa, en varias ocasiones nos enteramos que esta --
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dísposiai6n es violada continuamente e inc1usive es alentada 

por los mLsmo patrones con e1 objeto de que los trabajadores 

r~ndan mas durante 1as pesadas jornadas que deben cubrir. 

Se ha dado el caso de que los accidentes se han suscit~ 

do debido a que los conductores tienen muchas veces que dro

garse para no dormi.r. 

Por lo que se concluye al final de cada precepto, pode

mos dec~r que la esencia, 1os fines y la naturaleza de la 1ey 

no es conqruente con la realidad en cuanto a su apl~caci6n. 



CAPITULO I~I ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 
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I I I. 1. "ANTECEDENTES HI STO RICOS DEL 

ARTICULO 123 COUSTITUCIONAL" 

El arttculo 123 tiene en su origeñ una larga historia -

de lucha de los proletarios mexicanos por remediar su condi

ci6n de explotados y que en esencia es el resultado de 1a -

presi6n que ejercían los obreros en un pats, no pacificado 

del todo, las luchas y las presiones de los trabajadores no 

s6lo no desvirtuaron el sentido y el alcance del mencionado 

arttculo, sino que lo legitimaron como la manifestación más 

alta de la justicia social, sobre el aspecto moralista de -

los constituyentes que pugnaron porque se incluyeran las dema!!_ 

das obreras en la Constituci~n, quedando firme la impresión 

de que los obreros recib!an lo que buenamente les correspon

día y que si no les daba seguirían siendo o llegar~an a ser 

un factor explosivo en las entrañas de. la sociedad que se e!!_ 

taba reorganizando. 

Era una gran innovaciOn, el hecho de verdad ins6lito, -

de que las demandas primordiales e inmediatas de los trabaj~ 

dores quedaran consignadas en el texto constitucional; se -

les convert~a en garantías jur!dicas que el Estado se asign.e_ 

ba como deberes ~· como programas. 

Esta consagraci6n no s6lo era jurídica, tenía fondos P2 

líticos. La cuesti6n obrera pasaba al campo del inter~s pQ--
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blico dejando de ser una relaci6n entre privados. 

Al convertirse el trabajo en un asunto de interés pGbl.!, 

co surgen dos cuestiones: 

a) La protecciOn de los trabajadores como tales. 

b) Las relaciones entre capital y trabajo. 

Quedando as! el Estado en posibilidad de intervenir en 

las relaciones privadas incluyendo las laborales. 

Se pensaba que con sólo proteger a los trabajadores el 

Estado impon~a un r@girnen de igualdad entre estos y los pa~ 

nes, se creta que la desigualdad y debilidad de los trabaja

dores frente a los patrones era necesaria, pues no todos -

pueden ser patrones y trabajadores a la vez. 

Dicha desigualdad era asumida en la Constituci6n contra 

todos los principios y la lOgica del derecho tradicional, -

concediendo as! al Estado un rol intervencionista y protec-

cionista a favor de los trabajadores: de esa manera, la fueE 

za del Estado remediaba la debilidad de estos. 

Contrario a lo que se esperaba la intervenci6n estatal 

no abati6 la desigualdad, lo que en rea1idad se obtenía me-

diante ella era que los trabajadores no quedaran a la merced 

absoluta de los patrones. 

El art!cu1o 123 otorga al Presidente de la RepOblica -

facultades para legislar sobre las relaciones de trabajo, co~ 
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virtiéndolo en el árbitro supremo del pa1s, son esas facul

tades las que dan lugar a una estructura corporativa, abrie~ 

do las puerta~ para la integración de variados organismos -

encargados de la conciliación de clascS. Tribunales Labora-

les, Comisión Nacional de Salarios Mínimos entre otros. 

El caracter del Estado viene reflejado en la misma le-

qislaci6n laboral pues al garantizar los mismos derechos a -

obreros y patrones se omite la desigualdad de las partes. 

Al encontrarse estos derechos especificados en la legi~ 

laci6n laboral, se convierten en un formidable instrumentO -

de control en manos del Estado. 

La Constitución de 1857 consagro la declaración de der~ 

ches que establec!a los que gozaban los hombres frente al --

Estado y la sociedad. La filosof1a impuesta por la Asamblea 

Constituyente de 1857 fu~ la liberal. Ignacio Vallarta e Ig-

nacio Ram1rez subrayan las injusticias sociales que tal r~g!_ 

men jur!dico propiciaba. Ignacio Ram1rez manifestó: "El gra!!. 

de, el verdadero problema social, es emancipar a los jornal~ 

ros de los capitalistas: la resoluci6n es sencilla y se tra

duce a convertir en capital el trabajo. Esta operación exig~ 

da imperiosamente por la justicia, asegurar~ al jornalero no 

solamente el salario que conviene a su subsistencia, sino un 

derecho a dividir proporcionalmente las ganancias con el ern-



- 34 -

presario." (1) 

''En la ~poca del General Porfirio Dtaz, los obreros de 

la industr~a sufr!an muchos atropellos, la jornada de traba

jo de 1as f4bricas y minas comenzaba antes del alba y termi

naba despu~s de la puesta del sol. 

"En Drizaba, en las f~bricas de Rto Blanco que eran --

las que pagaban los salarios más altos de toda la industria 

textil, el obrero podta ganar un máximo de 1.25 centavos. En 

las minas de Cananea, que a su vez pagaban los salarios min~ 

ros mas altos del pa!s, el minero ~asaba hasta doce horas ba

jo tierra por un salario de 3 pesos ••• 

"En las minas de carb6n de Coahuila ast como en las de -

Guanajuato Mining and Milling Company los mineros ganaban --

2 pesos diarios. En M~xico, los trabajadores calificados ta-

1es como carpinteros, albañiles y otros, percib!an de 2 a 3 

pesos a1 d!a. Las mujeres y niños que laboraban con frecuen

cia en 1as fábricas e1 mismo ntimero de horas estaban mucho -

pe~r 1legando a ser la irrisoria cantidad de 25 centavos dia

rios. Muchas de esas mujeres eran niñas." (2) 

(1) Rabasa, Emilio O; Cabal.lera, Gloria. ~cano esta es tu Calstitucil5n 
Editorial del Magisterio. SENl'E "Sea:il"iñ!r.""!a.-.:<Il.Ci& , MGCim 1984. 
P.:?· 346, 

(2) ColJllenares, Ismael; ,Ga1lo T, Miguel. Angel; Gonzilez Franeisoo; Her-
nández, Luis. C1.en aiios de lucha de Clases en ~=. (1876-1976) .
Lecturas Historia ae Mé><ico. TCíí'O í. Editorial. l)ilñfu sol. Ia. Edi 
c:illn. M6xico 1985. pp. 92-93. 
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Los obreros de la industria ~asaban la vida en ta~l~res 

asfixiantes inaceptab1es para seres hu.tnanos~ en las f~bricas 

textile$ se apiñaban hombres, Mujeres y niños. 

Sajo el sistema liberal {que supo~!a iguale$ a poseedQ

re$ que despose!dos) y por el incremento que 4lcan~6 la in-

dustria en los nltimos años dei siglo XIX, 1a situaci6n de -

1os trabajadores fu6 cada vez más injusta y así~ la explota

ci6n a 1a que parec1an condenados 1os condujo a los rnovimic!l 

tos de Cananea y R1o B1anco a pr~ncipíos de esta siglo. 

Otro de los factores que produjeron el estallido de la 

huelga fueron 1a gran cifra de desempleados. 

El trabajador no sólo sufr!a por la hab~tac~6n misera-

ble, por 10$ sa1arios bajos y las enfermedades que iba pade

c~endo debído a las condic~ones de vida insalubres, que te-

n!an en las vivíendas de 1a misma empresa; sino tambi~n por

que sab1an que esa condiciOn de vida no mejorar~a~ 

~ ••• Los empresarios muy rara vez dejaban de mostrar su 

desconfianza. en los obreros; además, habtan a~rendido que mo~ 

trarse unidos en ia oposie~On de 1a$ exigencias de la clase 

trabajadora era una actítuq muy sabia: algunos de ellos per

tenecían a asocLaciones fortnales de patrones¡ ta1en c~mo el 

Centro Industrial de M~xico. rep~esentante de ios magnates -

de la Industria Textil~ Además, el gobierno y las leyes eran 
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favorables a ia e~~resa •.• 

"Los patrones contaban con el apoyo de Díaz durante las 

huelgas. En la huelga de Cananea las autoridades federales Y 

estatales se pusieron en contra de 1os trabajadores. 

HEn Sonora se promuig6 una ley que castigaba a todo obr_!! 

ro que se afiliara a un sindicaeo y, bajo sus disposiciones, 

las autoridades estatales impusieron sentencia de quince años 

de cárcel a 1os dirigentes principales de la huelga de Cana

nea. El CISdigo Penal Hexicano condenaba a diversas penas de 

culta y prisi6n a toda persona que recurriera a la fuerza -

morai o f!sica para obtener awnentos de salario$, o que p~e

tendiera impedir el l~bre ejercicio del trabajo industrial." 

(J). 

Un punto clave de1 movimiento obrero, que no podía pasar 

desapercibido por el General D!az era que se conced~era los 

rnis~os beneficios de los ~ue disfrutaban los extranjeros a 

los r.iexicanos. 

No es pues sorprendente que los mexicanos, a sus quejas 

por los bajos salarios, las largas jornadas y las diposicio

nes discriminatorias, agregaron 1a denunc1-a del trato dado 

a los extranjeros •• 

Se decia que México era una madre para los extranjeros 

/3) Colmenares, Ismael; Op cit. !.'!?• 96-98. 
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y una madrastra para los mexicanos .. 

Existía gran descontento entre los trabajadores de las 

minas de cobre, ante la empresa denomiñada "The Cananea Con

solidated Co?per Company" ocasionado por los bajos salarios 

y malos tratos que recibían por parto de ca?ataces y perso

nal norteamericano aqrav~ndose as~ las relaciones entre obr~ 

ro-patr6n en el año de 1906 .. 

El problema residía en la gran demanda de trabajadores 

extranjeros a la preferencia sobre estos para ocu?ar .~uestos 

en la empresa y al rechazo por los trabajadores mexicanos .. 

A principios de Julio es declarada la huelga por un 9~ 

co m~s de cinco mil mineros. 

Al dta siguiente de que inicí6 la huelga, los mineros -

~resentaron a la empresa su pliego de peticiones, e1 cua1 es 

calificado de absurdo. 

Las peticiones eran las siguientes: 

"l.- Queda el pueblo obrero declarado en huelga. 

2.- El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las -

condiciones siguientes: 

:t. La destituci6n del empleo de1 !1ayordorno Luis 

(?livel 19). 
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II. E1 m1nimo sueldo del obrero ser~ Cinco ~esos, 

con ocho horas de trabajo. 

IIr. En todos 1os trabajos de la Cananea Consoli-

dated Copper Co., se ocu?arán el setenta y ci~ 

co ?,Or ciento de mexicanos y e1 veinticinco -

?Or ciento de extranjeros, teniendo los prime

ros las mis~as aptitudes ~uc los segundos. 

IV. Poner hombres al cuidado de las jaulas, que 

tengan nobles sentimientos para evitar toda 

c1nse de fricci6n. 

V. Todo mexicano, en los trabajos de esta nego-

ciaci6n, tendr~ derecho a ascenso, segdn se lo 

9ermitan sus aptitudes." (4) 

Fueron los ~ineros de Cananea, los ?rimeros que lucharon 

en el pa!s por una jornada de ocho horas y de un salario mí

nimo que iograra satisfacer sus necesidades. 

Dentro de la ~ndustria Textil unos ~eses des9uGs surge 

(4) l\raiza, Luis. Historia del liovil'tiertto Ol>rero Mex:lcano. Tan:> II. 
F.ditorial casa del a:,rero Mundial. 2da.Edicilii; ríifiXicn 1915. '?<?· 52 
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un movimiento mayor que el de Cananea, un movimiento que cu! 

min6 con una nueva represi6n desatada por O!az. 

"Las condiciones de vida materiales de los obreros tex

tiles eran sumamente difíciles a ~ediados de 1906. Los sala

rios fluctuaban de 50 a 75 centavos diarios, la jornada era 

de trece horas de labor, se pagaban diferentes salarios por 

el mismo trabajo, había una superexplotaci6n de mujeres y -

niños, se hacía un descuento de dos ~?esos semanales por con

cepto de renta de un m!sero cuartucho, se aplicaban multaS a 

la menor rebeldía, se entregaban vales como salario semanal 

~ara que compraran en la tienda de raya donde los precioó de 

las mercanc1as eran aumenta dos ••. 11 
( 5) 

Dentro de esas fechas se organiz6 en R!o Blanco el Gran 

C1rculo de Obreros Libres. El 6rgano period!stico Revoluci6n 

Social sosten!a ideas que se opon1an al· régimen porfirista, 

por lo que surge alarr.la entre los capitalistas. Una Asocia-

ci6n Patronal expide un Reg1amento que proh~be la organiza-

ci6n de los trabajadores a lo que no se hicieron esperar las. 

p~otestas de los obreros. Se dieron paros, huelgas.que afec

tan la tranquilidad del pa!s. Los trabajadores y patrones -

ace~taron so~eterse al laudo que debía pronunciar el Presi--

(5) ·colmenares, Ismael. ·ao cit. pp •. 97-113. 
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dente de la Repúbiica el cual se di6 a conocer el S.de Enero 

de 1907 favoreciendo a la parte Patronal. 

En e1 laudo se menc~onaba que 1as f~bricas que cstuvie-

ran cerradas deb~an abrirse, respecto a 1os trabajadores de-

eta que deb!an sujetarse a los Reglamentos vigentes, quedan-

do así los hilanderos y tejedores en manos de sus patrones y 

seguía en v~gor el Reglamento que 9rohibía 1a o~ganizaciOn -

de obreros, motivo original de tal disturbio, este Reglamen

to fu~ expedido por el Centro Industrial de Puebla. 

En su artículo S~ptimo el laudo ordenaba: ~No se admit~ 

rán los menores de siete años en las ffil>ricas, para trabajar 

y mayores de esa edad s6lo se adrnitirfui con el consentimien-

to de sus padres; en todo caso, no se les dar~ trabajo sino 

una parte del dta, para que tengan tiempo de concurrir a las 

escuelas hasta ~ue terminen su instrucci6n primaria elemen--

tal.. •• • (6) 

Los obreros no entraron a la fábrica, empezaron a hace.=:_ 

ae de pa1abras con 1os de?endientes de 1~ tienda de raya. -

Muere un obrero a1 disparar su pisto1a un dependiente. Una 

muchedumbre saqueó la t~enda y la incendí6, esta muchedum-

bre la formaban hombres, mujeres y niños y marcha rumbo a -

Orizab~ en e1 camino un ~egimiento bajo las Ordenes del Gen~ 

(6) r.J.st.ru:zubide, ·Amando y GerrnAn1 la·Huel.ga de 1'1o 'Bl.anoo.Publicacicr
nes del Departammto de Bibliotecas de la SEP. la. El:lic, • l'éxico - . 
1935. pp. 20-25 
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ra1 Roselino Martínez dispararon contra ellos, hubo una gran 

persecuci6n y caza sobre los pequeños grupos de obreros die-

persos. 

La tienda de raya, odioso s~mbol~ de la ex:?lotaci6n PºE 

firista, era parte de la gran hacienda donde el campesino -

trabajaba, era aquí en donde se ie vendían diversos produc-

tos (tales como frijol, arroz, jabOn) a un precio mucho m§s 

elevado y en ocasiones de muy baja ca1idad, la jornada de -

trabajo se pagaba con estos produc~os. Se le llevaba al pe6n 

una cuenta clara de sus deudas, 1as cuales pasaban de padres 

a hijos. 

A unos qui.nientos o mil metros de la hacienda se levan

taban casuchas, las cuales eran constru!das de adobe, sin -

ventanas y de un solo cuarto de veinte a treinta metros cua

drados en donde se encontraba ubicada la cocina, e1 comedor 

y 1a recámara, en lo que era la cocina bab!a un brasero, me

tate y el comal, platos y jarros de barro, en la recamara -

solamente estaban los petates para dormir. 

A una distancia de cinco a diez kil6rnetros estaban los 

potreros para los cultivos y para el g~nado. Las faenas co-

rnenzaban a las seis de la mañana y conclu!an con la puesta 

de1 soi. 

EÍ jorna1 (pago) de los ?eones era de dieciocho a vein

ticinco centavos, este salario permaneció desde los filtirnos 
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años del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. 

En ese entonces el ma!z, frijol y chile formaban parte 

del alimento del pe6n. La carne y el pan eran artículos de -

lujo, por lo que bajo esta precaria alimentación, el 9e6n ha 

trabajado produciendo riqueza para sus amos. 

Los precios de estos productos en el año de 1792 eran: 

Arroz 100 KG. $ 1. 60 

Maíz, hectolitro 1.75 

Fri.jol. 100 Kg. 1. 63 

Y en el año de 1908 fueron: 

Arroz 100 Kg. 13.32 

Matz hectolitro 4.89 

Fri.jol 100 Kg. 10 .84 

Estos aumentos reflejaban la tendencia al alza present~ 

da en el pa~s dando una idea del alto costo de la vida, el -

cual d1a a d1a se iba elevando, en tanto que se había reduc,!_ 

do de manera catastr6fica el salario real. (7) 

El primero de Julio de 1906 fu~ firrn~do en San Luis Mi

ssouri el "Programa del Partido Liberal y Manifiesto a la --

(7) Cfr. Sil.va Herzog, Jeslls. Breve Historia de la Revolucilln Mexicana. 
:tos ant:eoedentes y la Etaoa Maderista. Editorial Faldo de CUltura 
F.cal6nica. 7a. Edic •• eoiecm.m Popular 17. M!!xico 1973. pp. 67 
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Naci6n" por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Mag6n, el 

cual circula clandestinamente en el país dentro de los cen

tros de trabajo, invitando al pueblo a rebelarse contra el -

r~gimen de Porfirio D!az. 

El programa conten!a un mejoramiento individual y coleE 

tivo en todos los campos, dentro del aspecto econ6mico so-

cial, las medidas que se proponen son: 

6a. La jornada máxiraa de trabajo será de ocho ho

ras y se prohibirS el trabajo infantil. 

7a. Se deber~ fijar un salario m!nimo tanto en -

l.as ciudades corno en los campos. 

8a. El descanso dominical se considerarfi obliga-

torio. 

9a. Las tiendas de raya se abolirán en todo el t.!_ 

rritorio de la naci6n ••• " (8) 

Estas eran entre otras, parte del contenido de dicho pr~ 

;-rama. 

El manifiesto 1ogra influir en los constituyentes de --

1917, lo cual se nota claramente sobre todo en mater~a labo

ra1 enmarcada en el art!culo 123. 

Cal Silva 11er.rog, Jestis • .Qsl..dJ;, pp. 68-69 
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Al inicio de la J.ucha revolucionaria no existía un or--

ganismo que respaldara loa intereses del proletariado. 

"El surgimiento de la casa del Obrero Mundial marc6 una 

etapa en el desarrollo del movimie~to obrero. Se iniciaba la 

lucha revolucionaria y no exist!a todavía en ei pa!s un or

ganismo encargado de respaldar los intereses del ?roletaria

do. Fueron J.os seguidores del anarcosindicalismo, con buen -

nGmero de españoles entre ellos, quienes dieron muestra de -

su inter~s por conseguir la organizaci6n. Con la 9articipa-

ci6n de estos altimos se fundaron en el año de 1911 la Con--

federaci6n Nacional de Artes Gráficas y la Confederación de 

Sindicatos Obreros de la RepO.blica Hexicana. 

"En Julio de 1912 se comenz6 la edici6n del peri6dico 

Luz .. 

"El grupo editor continu6 reuni~ndose hasta fundar el 

17 de SeptiemOre del año de 1912, la Biblioteca y la Casa --

del Obrero. Eloy Armenta, es?añol, se encarg6 de la adminis

traci.6n." (9). 

La Casa de1 Obrero estaba integrada ~or zapateros, 1a -

corporaci6n de sastres y de~ás sectores d~l viejo gremio sin 

contar con los sectores do petr6leos, ferrocarriles, ni de -

(9) t!istgria de Ml!xi.co, Tcr1W> ll, Ed:itorial Salvat Mexicana de Ed:icia>es 
S.A. de c.v. 4a. Edic •. :®ti= 1978. pr,>. 2470. 
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industrias textiles. 

Con el fin de orientar a sus miembros, la Casa del Obr~ 

ro, organizaba conferencias y festivales entre otras cosas. 

Es en Mayo de 1913, cuando al corunemorarse el d!a del -

Trabajo es agregado al nombre la palabra Mundial, denomin&n

dose as!, ~La Casa del Obrero Mundial", 1a cual desaparece -

en septiembre de 1916. 

El 8 de Agosto de 1914 en Aguascalientes se decreto la 

jornada de nueve horas diarias, descanso semanal y la prohi

biciOn de disminuir salarios. 

El 15 de Septiembre en San Luis Potos!r el 19 en Tabas

co y el 7 de Octubre de ese mismo año, se promulgaron dispo

siciones que reglamentaban algunos aspectos de las relacio-

nes entre obrero-patrOn, como son~ salario mínimo, jornada -

de trabajo y trabajo de los menores, entre otros. 

El 19 de Octubre, el general C~ndido Aguilar expidi6 la 

Ley del Trabajo para el Estado de VeracrQz, en donde se fij~ 

ba el salario m.tnimo, la jornada de trabajo y la protecci6n 

en caso de riesgos profesionales. 

En 1915 en Yucatan se promulga una Ley del Trabajo, que 

reconoc!a y daba protección a algunos de los principales de

rechos de los trabajadores. 
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En sus inicios el articulo 123 no contaba con su regla

mentaci6ne Era desconocido el derecho de huelga, las fuerzas 

federales re~rirnian a los trnbajadores. 

En el año de 1918 el entonces Presidente de la RepCibli

ca, Venustiano Carran~a para anticiparse a la formación de -

un organismo nacional independiente de los trabajadores, ma!! 

d6 celebrar una convención en Saltillo, misma que fu~ pagada 

por el gobierno, de esa convención surge la Confederación -

Regional Obrera Mexicana (CROM) • 

Durante el segundo Congreso de la CROM que se efectuó -

en Zacatecas en Mayo de 1919, se acord6 constituir un Parti

do Pol1tico de los Trabajadores, surgiendo as! el Partido L~ 

borista Mexicano el cual era apoyado en fuertes nncleos de -

la CROM que postulaba el reparto a los derechos fundamenta-

les de la clase obrera, entre otras cosas. 

Poco despu~s de haberse organizado el Laborista se ~dhi 

ri6 a la Candidatura de Obreg6n, previo un pacto que firm6 -

con el propio partido y con 1a CROM en donde se comprometie

ron a fundar la Secretaria del Trabajo, 6rgano que regular1a 

las re1aciones obrero-patronales. 

En 1920 algunas organizaciones obreras .de la CROM por -

iniciativa de los comunistas, fornan una central sindical, -
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1a cual es denominada Federación Comunista del Proletariado 

Mexicano, misma que impuls6 la realizaci6n de otra conven-

ci6n que se reane en Febrero de 1921 en donde surge la Conf~ 

deraci6n General de Trabajadores. 

En el año de 1924, la CROM era uno de los organismos de 

mayor poder en el país. 

En los sectores de mayor concentraci6n obrera y menor -

caracter artesanal, es decir mas proletario, la CROM tenía -

menos influencia, la cornposici6n de la CROM reflejaba un --

atraso industrial en el pa~s. 

En 1928, el C. Lic. Emilio Portes Gil, es designado -

Presidente provisional de la Reptlblica. 

Portes Gil señalaba que uno de sus primeros actos se-

rian enviar el proyecto de la Ley de1 Trabajo y Seguro Obre

ro a las Cámaras de la Uni6n. Dicho proyecto hab!a sido -

preparado por indícaciones de1 General Obregón a1 mismo Por

tes Gil, en la misma declaración ae indicaba que se convocaba 

a una Convenci6n Nacional de las partes interesadas, que e

ran los obreros y los patrones, misma que se celebrar~a en 

el mes de Noviembre de ese mismo año, con e1 fin de estudiar 

el proyecto y conocer el juicio de las partes interesadas, -

~sto oriqin6 una gran conMoci6n y movilizaci6n en los líde-
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res del movimiento obrero nacional, a esta convenciOn asis-

tieron más o menos trescientos representantes, mitad traba-

jadores y mitad patrones. 

Se expide la convocatoria oficial 9ara la convención -

mixta Obrero-Patronal en la que se estudiaría la reglamenta

ción del artículo 123, a1 inaugurarse la convenci6n, Portes 

Gil intervino afirmando: 

El proyecto (refiri~ndose a la Ley Reglamentaria del -

123) abriga el prop6sito de conciliar dentro de los princi-

pios de humanidad, los intereses de los trabajadores; pero -

sin lesionar los intereses del capital. 

Deseaba iniciar por primera vez en M~xico un ensayo de 

democracia funcional tendiente a provocar una mejor compren

si6n que deber!a normar a trabajadores y patrones en su lu

cha por el mejoramiento económico de las clases que represe!! 

tan. (10 l 

En el transcurso de la convención uno de los puntos que 

causo mayores debates fu~ el del "arbitraje forzoso", puesto 

que se estipuló que las Juntas de Arbitraje de~er!an contar 

como elemento irn~arcial, con la re?resentaci6n del gobierno. 

(lO) Cfr. Historia de ~co. ~ 9!?· 2543. 
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Al terminar la Convenci6n, se nombr6 una Comisi6n Mixta 

de Obreros y Patronea, que tendrta por objeto formular el -

proyecto definitivo dei C6diqo del Trabajo que se enviaría a 

las camaras para su aprobación, la cual estuvo insta1ada en 

las oficinas del Palacio Nacional, presidida por Portes Gil. 

Recapitulando,en el r~gimen de Emi1io Portes G11 se di6 

el golpe de gracia al movimiento obrero, en sus primeros mo

mentos esgri.Jn~O una po1~tica laboral ambigua que permite a

cabar con los restos del movimiento corrompido, este corto 

periodo tuvo su origen en dos hechos: 

- Uno de caracter pol1tico y 

- Otro de caracter econOmico~ 

El dltimo se refiere a las repercuS~ones de crisis eco

n6micas en el movimiento obrero, en estas condiciones subió 

a la Presidencia el Xng. Pascual Ort1z RubiO dejando a Por-

tes Gil como Secretario de Gobernación, desde donde continu6 

dictando la po1~tica interna anticomunista de represi6n y -

el encarcelamiento de obreros, brindando su apoyo a 1os ca--

pitales nacionales y extranjeros ante los efectos de las -

cr.isis econ6rnicas, cierre de fábricas,. reajuste de personal 

y salario. 
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Esta pol!tica antiobrera sigui6 desenmascarándose en lo 

tínico que el r~gimen podía ofrecer, la posible aprobaci6n de 

una Ley Reglamentaria del Articulo 123 que se ven!a propo-

niendo desde el año de 1919, no pasando los proyectos de los 

archivos de las cámaras legislativas. 

El Proyecto de Ley se terminaba en Mayo de 1929, pero 

no fu~ sino hasta el año de 1931 en que logra entrar en vi-

gor. 

La Ley Federal del Trabajo, definía con detalle la dur~ 

ci6n de la jornada del trabajo y se hacia referencia al tra

bajo infantil y al de la mujer estipulando que a igual tra-

bajo correspondía igual salario. 

Dentro del Capítulo IV de esta Tesis, se har~ menci6n 

sobre la regulaci6n del trabajo de menores. 

Con esta Ley se solucionaron una serie de demandas 1a-

tentes desde e1 inicio de 1a Revoluci6n en el Congreso Cons

tituyente de 1917. 

A los pocos d!as que es aprobada la Ley, Pascual Ort!z 

Rubio presenta su renuncia ante el Congreso de la Uni6n, 

quien es sustitu!do en Septiembre de 1932 por el General 

Abelardo Rodr!quez, quien en una comunicaci6n hecha a la 
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Oficina Internacional del Trabajo OIT, define la posición --

de su Gobierno, expresando: 

"?1.i gobierno está resuelto a cur:tplir estrictamente, no 

s61o con los principios constitucionales que rigen las rela

ciones del trabajo y del capital, sino a realizarlos en una 

forma práctica que asegure la protecci6n del obrero por me-

dio de las decisiones de los Tribunales de Concil.iaci6n y -

Arbitraje pero-sin llegar por esta v1a a radicalismos absu~ 

dos o a la a9licaciOn de teor!as disolventes, que lejos de 

establecer un regimen de justicia social y de humanidad co-

locan a las clases trabajadoras en condiciones lamentables y 

ayunas de toda protecci6n. n (ll.) 

Otro hecho sobresaliente del Presidente Abelardo Rodr!-

auez fu~ la creaci6n del Departamento del Trabajo, como una 

entidad aut6noma del resto de 1os organismos del Estado; pe

ro dependiendo del Ejecutivo, tarnbi~n se promovi6 la forma-

ci6n de Cooisiones para la fijaci6n de Salaripg Mínimos en 

Jul.io de 1933. 

En el Gobierno del Genera1 de LSzaro Cárden?s, se res

petaron los derechos de huelga y organización sustancialmen

te, apoyando a lideres reform~stas por propiciar la forma-

ci6n de la CTM, logrando inte9rar un instrumento de ~os fi-

(11) COlr.enares, :Csnae1. ·~ '!:c;roo u. ¡op. 61 · · 



-~-

los el cual en manos de los trabajadores serta un arma revo

lucionaria y en manos· del gobierno sería un aparato de con-

trol ejercido sobre los sindicatos. 

Cárdenas formula los puntos que sintetizan la pol!tica 

laboral de su r~gimen: 

1.- Las necesidades de que se establezca la cooperaci6n 

entre el Gobierno y los factores de la producci6n para reso! 

ver permanentemente los problemas propios de las relaciones 

obrero-patronales dentro de nuestro régimen econ6mico de de

recho. 

2.- Conveniencia nacional de proveer lo necesario para 

crear la Central Unica de Trabajadores que d~ fin a las pug

nas intergremiales nocivas por igual a los obreros, patrones 

y Gobierno. 

3.- El Gobierno es el árbitro y regulador de la vida -

social. 

4.- Las demandas de 1os trabajadores serán siempre con

sideradas dentro de1 m4rgen ~ue ofrezcan las posibilidades -

econOmicas de las empresas. 

S.- Conformaci6n de 1o anterior a los representantes -

obreros. 

6.- Negaci6n de toda facultad a la clase patronal para 

intervenir en las organizaciones de los obreros. 
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7.- Las clases patronales tar:ibién tienen derecho de foE 

mar sus organizaciones. 

8.- El Gobierno está interesado en acrecentar las indu~ 

trias de1 pais. 

9.- Las agitaciones provienen de la existencia de aspi

raciones y necesidades justas de las masas trabajadoras que 

no se satisfacen y de 1a falta de cum?lirniento de las leyes 

de trabajo .. 

10.- La presencia de 1os grupos comunistas no comprome

te 1a estabilidad de las instituc~ones en M~xico ni debe --

alarmarse a 1os ernpresariosr y 

11 .. - Los ernpresarioS que se sientan fatigados por la l~ 

cha social pueden entregar sus industrias a 1os obreros o al 

gobierno .. Eso se considerar1a patri6tico. El paro no. (12) 

En Febrero de 1936 surgen dos hechos de relevante im-

portancia: se hace efectivo el pago del s~ptirno d!a de tra-

bajo a los trabajadores y es fundada la CTM, quedando as1 -

constitu!do el Frente S1ndical para la clase obrera mexica-

na. Este hecho demostr6 un avance significativo en el proce

so de organizaciOn de1 pro1etar~ado, logrando art~cular y d! 

r19~r la mayorla de los conflictos laborales de1 pa!s. 

tL2l Cfr. Col.menares Ismael..~· ~ IJ:. '?P· 131-132. 
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Ante la capacidad de control y manipulación adquirida -

por esa capa social para 1941 se va aclarando la estructura 

del control sindical, entendiendo a ~ste Ultimo como la or

ganizaci6n sindical corporativa dotada de una articulaci6n -

rígidamente vertical y jerarquizada a base de sindicatos de 

las federaciones y de las confederaciones. 

La burocracia sindical, es la capa social que se encar

ga de mantener al movimiento obrero " disciplinado " a los -

intereses del poder, contando para ello con formas represi

vas. 

Durante el primer año de vida de la CTM hubo huelgas en 

las industrias que se encontraban en manos del capital ex--

.tranjero .. 

Ya para finalizar su gobernatura el General C§rdenas, -

se proyectaba una política para congelar salarios, pues en -

el año 1939, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje -

acord6 no elevar el salario mínimo en todo el período 1940 -

1941. 

En 1942 la Central Obrera propuso a la Junta Federal de 

conciliaci6n y Arbitraje, abrir un p~r~ntesis en la lucha e!!_ 

tre Capital y Trabajo al que se adhiri6 la CTM renunciando -

al derecho de huelga, mientras volvían las cosas a su cauce. 

En el año 1953 el país sufre una fuerte inflaci6n ----

combinada con un receso econ6mico de importancia, se inici6 -
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en este año una pol!tica de austeridad, el gasto pOblico se 

redujo dr~sticamente. Con esto se ocasionó una clavada cant! 

dad de desempleados y que los salarios de la clase trabajad2 

ra continuaran deteriorándose. 

En el sexenio 1970-1976, las demandas dominantes en los 

conflictos laborales fueron de tipo salarial (aumentos, pre~ 

taciones, reparto de utilidades) pero tambi~n fueron consta~ 

tes las demandas por problemas de empleo (plantas para los -

eventuales, reinstalaciOn para los despedidos) y por el em-

peoramiento de las condiciones de trabajo (firma de contrato 

colectivo, violaciones al mismo y aumentos en las cargas de 

trabajo) dentro de este punto se dieron conElictos solicita~ 

d~ el registro de sindicatos pe1eando 1a titu1aridad de1 --

contrato y en defensa de1 manejo democratico de 1a vida sin

dica1 1o que provoca que aparezcan en e1 movim1ento obrero -

nacional varias tendencias sindica1es renovadoras. 

Ta1es son 1os antecedentes hist6ricos de 1a 1ucha de c1~ 

ses en 1a que siempre se ha buscado obtener un equilibrio, y 

~sto s6lo será si se cumplen 1os objetivos que se enmarcan -

en el artículo 123 Constitucional. 
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III.2. OBJETIVOS DEL ARTICULO 123 CONSTITU-

~· 

E1 texto del artículo 123 constituye todo un compendio 

dirigido al equilibrio de las relaciones obrero-patronales. 

Es la directriz fundamental que consiste en impartir la m~s 

completa protecci6n al patrimonio del hombre: su TR1ü3AJO. 

En el se estab1ecen las garantías mAs importantes para los -

trabajadores y campesinos que formaban una clase econOmica-

mente d~bil: una jornada máxima de trabajo, salario m1nimo -

relativo a cada región de la Repüblica, protecci6n a mujeres 

y menores; as~ como la edad mínima para establecer contratos 

legales, el descanso peri6dico obligatorio, la protecci6n a 

la maternidad, la participaciOn de los obreros en las utili

dades de la empresa, la proporcionalLdad entre trabajo y sa

l.ario, los derechos de asociaci6n para obreros y patrones, -

el derecho de huelga para los obreros y el de paro para los 

patrones, as~ como otros aspectos tendientes a conseguir el 

indicado equilibrio entre l.os factores de la producción. (13) 

Tales garant1as tienen una categorta constitucional que 

evitan que puedan ser violadas por leyes ordinarias o medi--

(13) Cfr. Rabasa, Ehlilio o. ~- !Y· 340-349. 
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das administrativas. 

La participación de los Diputados del 17, logró que 

los principios que rigen al trabajo humano alcanzaran una je 

rarqu~a constitucional. 

III.3. AUSENCIA DE PROTECCION DE LOS MENORES 

DE EDAD QUE TRABAJAN. 

El articulo 123 Constitucional que enmarca el trabajo y 

la previsi6n social, al referirse al trabajo de los menores 

de edad, lo hace tan sOlo en tres fracciones por lo que no -

abarca a protegerlo, dejándolo as! al libre albedr!o de los 

patrones, originando la problemática social derivada de la -

falta de legislaci6n hacia ál y del incumplimiento de los -

preceptos constitucionales. 

A continuaci6n citaremos las fracciones del articulo en 

cuesti6n: 

Fracci6n II.- La jornada máxima de trabajo nocturno se

rá de siete horas. Quedan prohibidas 1as labores insa1ubres 

o pe1igrosas, e1 trabajo nocturno industrial y todo otro tr~ 

bajo des?u~s de las diez de la noche, de los ~enores de die

cis~is años. 
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Fracci6n III.- Queda prohibida la utilizaci6n del trab!!_ 

jo de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad_ 

y menores de diecis~is, tendrán como jornada máxima la de -

seis horas; y 

Fracci6n XI.- Se mencíona la necesidad de aumentar las_ 

horas de jornada sin que esta exceda de tres horas diarias -

ni de tres veces consecutivas, sobre los menores de edad al 

respecto nos dice: "Los menores de diccis~is años no serán -

admitidos en esta clase de trabajo". 

De lo anterior deducimos que las tres fracciones que 

tratan acerca de los menores trabajadores, no se cumplen de -

bido a que día con día se les ve trabajar en la calle, en -

las tiendas, los talleres mec~nicos, un sin fin de trabajos -

que son desempeñados por estos niños (menores de diccis~is -

añcs) • En ciertas épocas del año, especialmente en Navidad y 

D!a de Reyes, en los que las tiendas permanecen abiertas des

pu~s de las diez de la noche, en vista de eso los empacado-

res (cerillos) trabajan rebasando el horario marcado en la -

fracci6n II ya mencionada. 

También se observa en algunos talleres, que tienen a su 

disposici6n a menores de diecis~is años de edad trabajando -
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una jornada mayor de las seis horas 9revistas en la fracci6n 

III, pues entran desde las nueve de la mañana y salen unas -

veces a las cuatro, a las seis o despu~s de las nueve de la 

noche. 

Ahora si el menor de edad viene laborando más do las -

seis horas llegando incluso a laborar nueve, se violan las -

fracciones III y XI, si por las nueve horas, el menor de e-

dad recibe un salario m1nimo (o menor a ~l), contando con -

que el tiempo es ya considerado tiempo extra (no permitido -

para el menor de edad) no se puede esperar que reciba un sa

lario que lo compense. 

Por lo anterior considero que la situaci6n laboral de -

los menores trabajadores dentro de la Constituci6n, no está 

regulada y esta actividad laboral de los menores puede dese~ 

cadenar una desadaptaci6n social ya que proporciona una lim~ 

taci6n debida a la irunadur~z. 

Las disposiciones de la Ley no se cump1en (en lo que a 

menores se refiere) puesto que el articulo 123 Constitucio-

nal en sus fracciones II y III prohibe el trabajo a los men~ 

res de catorce años y hemos visto que esto no es cierto ade

m4s es frecuente encontrar a~rendices de un oficio debido a 

1as necesidades econ6micas. Si se observan 1as 1eyes puede 

resu1tar positivo, pero la verdad es que la mayor1a de las 

veces descuida la asistencia a la escuela, ya que, la carni-
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cer!a, e1 taller, la tienda se convierten en escuelas de la 

vida, donde al convivir con personas mayores un menor apren

de cosas impropias de su edad y puede surgir así el robo, la 

mentira, e1 fraude, etc. ya que el menor buscará identifi-

carse con sus compañeros de trabajo tratando de dernost~ar 

que es también hombre o tan buen trabajador como ellos. 

Creemos en que si no se hace una ley que prohíba termi

nantemente el trabajo de los menores es porque se teme vio-

lar el principio de libertad absoluta del trabajo. 

Además de que si anteriormente los capitalistas presio

naban al gobierno, limi.ttindolos a legislar en materia de ~ 

nares trabajadores, hoy en d!a consideramos que puede ocu--

rrir lo mismo. 

Pero lo más importante seria que la Constituci6n se CU!!! 

pliera y respetara como 1a ley máxima que es y no como un -

adorno legal más. 



CAPITULO IV ESTRUCTURA DE LA LEY 
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IV.1. CONCEPTO DE LEY. 

E1 t~rtnino de Ley nos hace pensar en algo que ordena y 

que a la vez se cumple, algo que no puede violarse pues ello 

implicaría recibir el castigo que en ella misma se imponga. 

Para una mejor comprensi6n de lo antes citado, mencion~ 

remos a continu~ci6n el concepto de Ley: 

"Es la reglamentación social del Estado escrita y pro-

mulga¿a, que al no cumplirse lleva aparejada la ?Osibilidad 

de una sanci6n o la ejecuci6n coactiva de lo señalado. 

"La Ley es, pues un mandato o prohibición de caracter -

exclusivamente normativo. 

"Cada Estado expresa su voluntad a travt;:s de la ley, pe

ro las personas, comunidades, pueden oponerse a ella, y de -

hecho lo hacen transgrediendo la ley o norma estatal. La 

transgresión ocurre debido a que los prece?tos, hechos y re

laciones jurídicas son fen6menos de caracter social, distin

tos a 1as relaciones inconscientes del mundo físico, que se 

producen objetiva y necesariamente." (1) 

(1) Enciclooedia Salvat Dicciooario. Taro 7. Sa1vat F.ditores. lra. ~ 
ciOñ •• Al!Xíco, 1976. l?P· 1998 
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IV.2 "LEY FEDERAL DEL T~EAJO" 

La Ley Federa1 del Trabajo es la reqlamentaci6n del ar--

t!culo 123 Constitucional en su A~artado "A". 

Esta ley en su Articulado enmarca los derechos y obliga

ciones tanto de los patrones como de los trabajadores. 

Ya hemos hablado del gran esfuerzo que cost6 a la clase 

obrera los logros que aqu! se consignan y no creemos que sea 

necesario repetirlos. Solamente diremos que con esta ley se 

pretende dar soluci6n a todos los problemas e injusticias que 

se han cometido (y se siguen cometiendo) con el ~ueblo traba-

jador en todos sus niveles. 

Decimos que se siguen cometiendo, porque muy pocos son -

los que respetan en su totalidad las disposiciones de la men

cionada legislaci6n. 

Su csenc1a es entonces la lucha que han tenido que sobr~ 

llevar todos los trabajadores que anteriormente eran explota

dos y que ven en la Ley Federal del Trabajo actUalmente, un -

respaldo que ahora sOlo tienen que hacer cumplir. 

Los fines que se persiguen con la promu1gaci6n de la ci

tAda ley, son: 

Primero y m~s importante.- Proteger a los trabajadores 

de las injusticias que se pudiera cometer con ellos, por par-
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te de1 gremio patrona1. 

Adem~s de que establece: 

Segundo.- Un saiar~o mtnimo para que tanto e1 trabajador 

como su fami.lia puedan cubrir sus necesidades m~s ele~enta-

les. 

Tercero.- Las prestaciones, tambi~n n11nimas, a que tiene 

derecho el trabajador para ayuda de ~1 ~ismo y de su familia. 

Cuarto.- Una jornada m!nima (ocho horas) • 

Quinto.- Una asociaci6n gremia1 y el derecho de huelga. 

Sexto.- La protecc~6n a mujeres y menores de edad. 

Séptimo.- El derecho a participar en las utilidades de -

la empresa. 

Oc~avo.- El derecho de obtener viviendas¡ y 

Noveno.- La protecci6n laboral en cuanto a daños (ries

qos de trabajo, enfermedades, etc.). 

Estos serian los fines primordiales; los demA.s se han -

clasificado en tres grupos: 

a) Biol6gicos: Protegen la salud corporal del trabaja--

dor. 

b) Sociales: Para proporcionarle unñ vida decorosa y -

digna tanto al trabajador como a su familia. 

e) Cultura1es: Cuidar su capacitaciOn laboral para darle 

la oportunidad de superarse (derecho de ascenso) .• 
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La Ley Federal del Trabajo tiene una naturaleza de qara~ 

t!a constitucional, por lo tanto los derechos que contiene -

son de caracter irrenunciable. 

IV.3 "LEY COMO MEDIO DE APLICJ\CION Y SU 

AUSENCIA DE l<EGULACION TJEL TRABAJO 

DE NIOOS MENORES". 

La Ley Federal del Trabajo resulta ser e1 medio de apli

r.ac~On del derecho laboralª 

Es notoria la ausencia de la regulaci6n respecto al tra

bajo de niños menores, pues de una Loy que consta de 1010 ar

ttculos, solamente ocho de ellos hacen mención de este tipo 

de trabajadores, cuando en 1as calles de nuestra ciudad, ve-

mes a infinidad de ellos, desempeñar la más variada activi--

dad. 

Consideramos que esta falta de regulaci6n es notoria, -

puesto que el problema se acrecenta cada vez más, y deber!a-

mos por lo tanto tener en cuenta que ~sta 1egis1aci6n a1 ser 

incomp1eta y en 1o que se refiere al grave prob1ema que se -

vive (y que en e1 siguiente cap1tu1o trataremos a fondo) deja 

de ser tota1mente eficaz a1 respecto. 



CAPITULO V EFICACIA DEL DERECHO LABORAL FRENTE 

AL TRABAJO QUE REALIZAN LOS MENORES 
DE EDAD. 
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V, l. PLJU'ITE!\MIENTO DE LA LE'l RESP!:CTO AL TRA

BAJO DE LOS NISOS MENORES, 

El trabajo de 1os niños menores cSt~ regulado en el T!

tulo V Bis en su Ca9!tulo V en los art!culos 173 a 180 de la 

Ley Federal del Trabajo. Al res~ecto los artículos nos hacen 

los siguientes planteamientos: 

"Artículo 173.- El trabajo de los mayores de 14 años y -

menores de 16 queda sujeto a vigilancia y protección especi~ 

les de la Inspección del Trabajo. 

"Artículo 174 .- Los mayores de 1.4 y menores de 16 años 

deber~n obtener un certificado m~dico que acredite su apti-

tud para el trabajo y someterse a los exámenes rn~dicos que -

periodicamente ordena ¡a Inspección del Trabajo. Sin el re-

~uisito del certificado, ningan patr6n podrá utilizar sus -

servicios. 

"Art!culo 175.- Queda prohibida ia utilizaci6n del tra-

bajo de los menores: 

I. De 16 años, en: 

a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inm~ 

diato. 
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b) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o 

sus buenas costumbres. 

e) Trabajos am.bu1antes, salvo autorizac16n especial 

de la Inspecci6n del Trabaja. 

d) Trabajos subterráneos o submar~nos. 

e) Labores pel~grosas o ínsalubres. 

f) Trabajos super1ores a sus fuerzas y ios que pue-

dan ~mpedir o retardar su desarrollo f~sico y nornal. 

g) Establecimientos industriaies, despu~s de las 10 

de la noche. 

h) Los demás que determinan las leyes. 

II. De 18 años, en: 

Trabajos nocturnos industriales. 

"Art!culo 176.- Las labores peligrosas e insalubres a -

que se refiere el art!culo anter~or, son aquellas que, 9or 

la naturaleza del trabajo, por las condiciones f!sícas, qu!

micas o biol6gicas de1 medio en que se prestan, o por la com 

posici6n de la materia prirna que se utiliza, son cavaces de 

actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y men

tal de los menores. 

Los reglamentos que se expidan determinarán ios traba-

jos que queden comprendidos en la anterior definiciOn. 
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"Artícu1o 177.- La jornada de trabajo de los menores de 

16 años, no podrá exceder de 6 horas diarias y deber4 divi-

dirse en per~odos máximos de 3 horas. Entre 1os distintos p~ 

r!odos de la jornada, disfrutarán de reposos de 1 hora por -

lo menos. 

"Articulo 178.- Queda prohibida la utilización del trab~ 

jo de los menores de 16 años en horas extraordinarias y en -

los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de vio

laci6n de esta prohibici6n, las horas extraordinarias se pa

garán con un 200% más del salario que corresponda a las ha-

ras de la jornada, y el salario de los días domingos y de -

descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en los 

art!culos 73 y 75, 

"Art~culo 179.- Los menores de 16 años disfrutar.1n de un 

periodo anua1 de vacaciones pagadas de 18 días laborables, -

por lo menos; y 

"Articulo 180.- Los patrones que tengan a su servicio m~ 

nores de 16 años estan ob1igados a: 

I. Exigir que se les exhiban los certificados m~dicos -

que acrediten que est~n aptos ?ara el trabajo; 
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3.- Cuando el niño realiza alguna actividad en su casa y 

luego sale a venderlas a la calle¡ y 

4.- Los que realizan un trabajo ambulante. 

El perfeccionamiento de las m~quinas reduio considerabl!:, 

mente el empleo de obreros adultos aumentanao como es 16g~co 

la ocupaciOn de mujeres y niños. En esta utilización del tra

bajo infantil vemos que el nivel del salario es muy bajo y ~~ 

to tendría algo de positivo si los padres que mandan a traba

jar a sus hijos, no lo hicieran debido ~l bajo salário que 

perciben pero vemos que no es así, y la explotación de los m~ 

nares en la t!poca moderna es más grave; en una fabrica se so

mete a un gran nt'imero de menores al influjo de sustancias t6-

xicas, existe trabajo nocturno y poco salario, aqu! se emplea 

a niños de uno u otro sexo que cumplen el mismo horario que -

los adulr.os, el trabajo es duro. 

Los menores acostumbran a oír un lenguaje vulgar, adqui~ 

ren hábitos obscenos, indecentes, desvergonzados, convirt~én

dose para el resto de su vida en sujetos corrompidos y grose-

ros. 

Además hay una enorme difusiOn del problema del alcoho-

lismo desde la infancia entre este tipo de trabajadores, lo -

peor es que muchos de ellos están conformes con su forma de -

vida. 
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Tenemos tambi~n 1a labor que realizan las mujeres en sus 

propias casas (trabajo domiciliario), general.mente ayudadas -

por sus hijos, el local del trabajo constituye una parte de -

su vivienda y reciben pedidos de alguna fábrica, almacGn, etc. 

Tal es el caso de algunas industrias que al requerir de 

algdn trabajo manual detallado, lo dan para que se haga en -

sus casas. 

Otros ejemplos serian el de 9ersonas que recogen a niños 

abandonados para despu~s ponerlos a trabajar, o el peor de -

los casos, el de los padres que llegan hasta "alquilar" a sus 

hijos para que realicen algnn trabajo como más adelante vere

mos. 

Además de que a lo largo de las calles de nuestra ciudad 

encontramos niños desde los 9 años que trabajan hasta las io, 

11 6 12 horas de la noche para ganarse un mtsero sustento, 

con lo qUe su f~gura va haci~ndose m~s y m~s raquítica. 

El ejemplo lo tenemos en los menores que a la salida de 

1os centros nocturnos ofrecen flores, recuerditos, etc. 

Es humanamente imposible concebir la masa de trabajo e-

jecutado, segOn testigos presenciales, por j6venes de 9 a 12 

años de edad, sin llegar a la irresistible conclusi6n de que 

este abuso de poder de padres y patronos no debe seguir sien

do tolerado. 

La realidad social es que d!a con d!a los menores de --
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edad, en lugar de asístir a la escuela concurren a sus áreas 

de trabajo, ya sean estos: fábricas, tiendas, inclusive en la 

cal1e. La salud de los menores trabajadores se está minando, 

su utilización agota las reservas humanas nacionales, porque 

otra caracterfstica de los niños trabajadores es que est~n -

mal alimentados (desnutridos). 

Aunque nuestra legislaciOn laboral limita a 6 horas el 

trabajo de los menores, vemos que hay trabajos que ~stos de-

sempeñan que no est~n reglamentados y que corno se alega que 

hay libertad de trabajo, se obliga a muchos todavía niños a -

trabajar como si fueran adultos, alegando ademas de lo ya di

cho, la igualdad en las condiciones de trabajo. 

Al rtnico que podr!amos culpar de esta situación irregu-

lar en cuanto al trabajo de menores, es al legislador por a-

probar una ley que al respecto nos parece engañosa ya que atln 

con tener la apariencia de preocuparse por los menores no co~ 

tiene ninguna disposici6n que asegura el cwnpli.miento de este 

objetivo. 

Esto lo considero as! porque nuestra legislaci6n en su 

art!culo 22 de la Ley Federal del Trabajo, dice que el menor 

debe tener por lo menos su educaci6n obligatoria, para justi

ficarlo el patr6n deber~a exigir por lo menos 1a presentaci6n 

del certificado donde as1 conste. Esta situaci6n no se encue!!. 

tra regulada. Vemos que este problema no es de ahora sino de 
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todas las ápocas puesto que Carlos Marx en su obra "El Capi-

tal" plantea una situaci6n similar en las páginas 488 y 489 -

del Tomo I, Vol11men 3. 

Existen patrones que descuentan a los j6venes menores de 

edad lo que les cuesta el realizar el certificado rn6dico. 

Tambián hay otros menores a los que les descuentan una -

det-:-rm.inada cantidad por la enseñanza del arte u oficio, esto 

es en el caso de los aprendices que tambi6n se les hace trab~ 

jar por muchas horas seguidas, la explicaci6n que dan los en

cargados de los talleres de joyerías, zapaterías, etc. es que 

si trabajan poco tiempo no a!)render!an bien el oficio. 

Y es as! como la 1.magen del capatáz de la Edad Media se 

transforma, ahora en vez de usar un látigo, utiliza una libr~ 

ta donde anota los castigos que consisten en multas y descue~ 

tos al salario, y que tiene el menor que resistir porque su -

misma necesidad as! lo requiere. As! tenemos que, en las fá-

bricas también se utiliza el trabajo infantil siendo trata

dos Jos niños como simp1es peones y considerando que se 1es 

hace un favor al em9learlos, lo que en realidad oculta el he

cho de que al aceptarlos un joven en un trabajo aprenderá r~

pidamente el procedimiento de ~ste y no habrá necesidad de -

adiestrar a obreros. O sea que se abusa del obrero desde su 

infancí.a. 

Gran culpa en este caso tiP.nen los ~adres de. familia, yo 
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considero que los niños y adolescentes que trabajan, deben de 

tener el derecho de que la Ley los proteja contra ese abuso 

de los padres, que destruye su fuerza f!sica y no les dá OPOE 

tunidad de superarse en el aspQcto moral e intelectua1, ya -

que esta clase de trabajaGore~ no recibe ning~n tipo de edu-

caci6n, muchas veces sus padres prefieren ~ue trabajen a que 

estudien y solamente piensan extraer lo ffl~S posible de sus -

hijos, cuando ~stos crecen se olvidan de sus padres y los a-

bandonan generalmente, por 1o que no tiene nada de extr~ño -

que la ignorancia y e1 vicio ex~stan en una población educada 

de este modo, su rnora1idad queda en el nivel m~s bajo~ 

A nadie se le ocurrir!a decir que es humano permitir, o 

lo que tanto se d~, obligar a niños o niñas a trabajar 14 ho

ras diarias si no es que más, con o sin comidas, corno humana

mente se puede, sin ningón g~nero de restricciones en cuanto 

a edad, sin distinciones de sexo y sin guardar el menor mira

miento a los hábitos sociales de las familias. El ejemplo lo 

tenemos en un menor de 11 años que trabaja dando grasa en las 

paradas de autobuses desde la3 6 de la mañana y terminando a 

veces hasta 1as 10 u 11 de la noche, nos 11am6 la atenci6n -

porque parecía ser el más serio de un grU?O de niños que rea-

1izaban la misma actividad, lo apodan "Tobi"; nos acercamos 

a ~l a preguntarle cu~ntas horas trabajaba1 cuanto ganaba; si 

iba o no a la escuela y porqué trabajaba, y ~sta fué la rea--
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lidad que encontramos: 

Su mamá tiene dos años de estar enferma de algo que él 

no sabe que es, tiene cinco hermanitos m~q ~egueños 1 su padre 

se encuentra preso cumpliendo una condena por robo, sin emba~ 

go, su hospitalidad era mucha y nos invit6 a conocer su casa, 

ah! encontra..~os a su madre enferma, mas gue nada por falta de 

alimentos, tirada en un colch6n, apenas cubierta por una sá-

bana remendada, pues todos los muebles Y. ropa hab!an ido a -

dar a Ja casa de empeño, sus hijitos m~s pequeños la cuidaban 

aunque a~enas y podtan cuidarse solos ••• 

Volviendo al niño, él piensa que su pap~ debe estar rne-

jor en la c~rcel puesto que ah! tiene comida y no trabaja ta~ 

to como ~l, está tan convencido de ello que dice que cuando -

uno de sus hermanitos crezca y pueda hacerse cargo de su faro~ 

lía corno lo hace ~l, cometerá un delito para que lo encarce-

len .. 

A continuaci6n mencionaremos otro ejemplo del caso de un 

niño que tiene que trabajar para llevar el sustento a su casa 

a la vez que acude a la escuela porque tiene la idea de lle

gar a ser alguíen en la vida~ 

Un d!a cualquíera va a la escuela de las ocho a las doce 

treinta de la mañana, luego va de una a cuatro de ·1a tarde p~ 

ra vender chícles en la calle y de seis a nueve de la noche -
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vende periódicos, mientras hace cuentas de sus ganancias del 

día, dan las diez de la noche y si no ha reunido lo suficien

te va a vender f1oreR a la salida de los centros nocturnos -

donde a veces le dan las doce o una de la mañana seg1'.in el -

tiempo que tarde en reunir una cantidad que a ~l le parezca -

suficiente para que su familia subsista día con día. Como es 

16gico suponer, faltará unos cuantos díao ~ la escuela y vol

vera cuando le sea posíble, tal vez lo haga por tres o cuatro 

d!as seguidos o hasta por una semana y volvera a faltar qui-

z4s un mes entero, y llegara e1 d!a en que definitivamente -

deje de ir porque sus fuerzas físicas no le permitan conti-

nuar con este tipo de vida tan activo o porque la necesidad -

ln obligará a trabajar también de mañana en cualquier otra -

actividad. 

En las declaraciones testimoniales que recog!, se encue~ 

tran pruebas abundantes de muchos casos en que los niños es-

tán sometidos a grandes presiones. Tenemos el caso de los ce

rillos que son niños generalmente de 10 a 14 años, ~stos tra

bajan en tiendas de autoservicio, 9erO tienen meses en que d!, 

bido a la demanda, la 1abor que desempeñan es más cansada. D~ 

rante estos meses suelen trabajar casi sin 1nterrupci6n desde 

las de la mañana y hasta las 10 de la noche y adn más t~r-

ne. {hay algunos que tienen que llegar desde las 6, puesto --
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que se t~enen que fQrmar para alcanzar un 1u9ar en una caja 

re9ist~adora que esté funcionando). 

Ono de estos ~iñns, nos d~jo: "Tenqo 13 años, en la tem

porada de inv~erno trabaj~ hasta las 9 de la noche, pe~o el -

1nv~erno pasado hasta las 10. al princi~io llegaba a rn~ ca$a 

llorando porque me do11an los pies y las roanos1 trabajo en 

6sto desde los 7 años y a veces trabajo 16 horas diar~as". 

LOA al.r.tacenes de au~oservicio emplean los servicios de -

algunos j6venes mucho ~enores a los l~ años ?ara que trabajen 

~1 t~empo que ellos dHseen diariil.tnente desde que se abre has

tn que se cierra, s~n embar~o en la temporada anual navideña 

o alguna otra que sea buena para eJ comercio, entos niños -

trabajan tamb~én desde que se abre la tienda, hasta la$ lO, -

11 6 ~2 de la noche s~ no es que hasta más ta~de. 

La joxnada de trabajo normal de QStos niños es de l~ -

hasta 15 horasJ a veces hacen trabajos nocturnos, 9ara sus -

comLdas no tienen ho~a fija y casi siempre es en los mismos l~ 

gares donde trabajan~ Esto es debido a que si se a1ejan de la 

caja donde están, ies ganan su luga~ y se ar~ies~an a pe4der 

su ganancia, ellos mismos piensan que la com~da no es ra~6n 

suf~ciente ?ara alejarse d~ ese 1ugar, ya que si se van de -

todos modos no podran comer y ast les queda la esperanza de 

que comer~n en un momento 1ihre. 

Los padres por su propia pobreza no pueden dar a su~ hi-



- 77 -

jos 1a oportunidad de mejor educación y salud necesarins para 

superarse. La falta de motivos, es?eranzas e incentivos es 

una barrera más sutil, pero no menos ?oderosa que la falta de 

remedios econ6micos. De esta forma la c·rue1 herencia de la p~ 

breza es pasada de padres a hijos. 

~uestra Ley define a un menor de edad trabajador como -

un individuo mayor de 14 años, la mayoría de las veces no -

asiste a la escuela y 9roviene de un medio social em~obrecido 

y no ?Uede obtener beneficios dentro de los empleos que regu

larmente se ofrecen. 

Varias veces se ha informado que los niños de barrios p~ 

bres rura1es o urbanos frecuentemente pierden la oportunidad 

de educarse antes de iniciar la escuela, estoa niños desde -

el punto de vista acad~rnico est~n muy atrasados. Los obst~cu

los paraellos son demasiado grandes, sus horizontes estrechos 

y su futuro se ve como una vida 1lena de fracasos. 

Y si hablamos de1 sexo femenino, diremos que entre las 

infantes la degradaci6n socia¡ es deplorable, ya que aparte 

de im9ulsarlas a la prostitución muchas de ellas terminan en 

el alcoholismo. 

En el caso de estas jovencitas el sistema las encadena 

desde la niñez y por toda su vida a vivir con la chusma más 

depravada. En ocasiones aprenden a tratar con desprecio todo 

sentimiento de decencia y pudor, lo que origina el inicio ~ 
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de 1a prostituci6n. 

En esta ~poca de crisis, ha aumentado un ~roblema vigen

te desde el principio de la humanidad: el nWnero de prostitu

tas j6venes asciende a cifras cada vez mayores año con año d~ 

bido a la reducción de sal.arios, carencia de trabajo, escase~ 

limosnas, etc. y cada vez más jovencitas que se hallan en nec~ 

sidad de conseguir un sustento se ven en l.a "obligaci6n11 de 

ejercer esa actividad. 

Como cargadores trabajan niños a pllrtir de l.os 10 años, 

esta labor comienza a las 3, 4 6 5 de la mañana seg6n el lu-

gar y l.os productos c1ue los niños carguen, este horario ?ro-

longado durar~ hasta ~ue los j6venes consiqan otra actividad 

menos cansada aunque tal vez el.lo implique una disminuci6n -

en sus ingresos. 

¿Qu~ ~asa respecto a la prohibici6n de la ley sobre el -

trabajo de los menores de 14 años? Adem~s la misma ley esti-

pu1a que un menor debe haber cursado ~or lo menos la educa-

ci6n primaria antes de comenzar a trabajar, sin embargo a los 

que vienen de familias nuy pobres les es imposible cura?lir -

con este requisito, 1o que hace que una gran ?arte de los ni

ños que trabajan no puedan concurrir a la escuela y no a?ren

dan ni siquiera a leer, y quedan sin ninguna posibilidad de -
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obtener una ocu?aci6n superior, ya que fracasan debido a su 

ignorancia y degeneraci6n física e intelectual. 

Algunos 9atrones piensan que, como em~lean tem~oralmente 

a los ~enores estos pueden trabajar su~erando su capacidad ya 

que la mayor parte del tiem~o se la pasan vagabundeando. 

Como podemos ver en estas y otras escenas que se siguen 

desarrollando todavía en la actualidad hay un ambiente repul-

sivo. 

Inclusive se recurre a la mano de obra de niños pequeños 

~ara que trabajen ~or su propio pan diario, con lo que se les 

induce a una situaci6n física y moral corrom9ida ya que no -

poseen fuerzas para so~ortar una labor desproporcionada a su 

ca?acidad, además de que no se les dS tampoco la oportunidad 

de que reciban una instrucci6n que los pueda ayudar en el fu-

turo. 

Esto nos denuncia una explotaci6n inhumana am9arada bajo 

ese principio de "Libertad al Trabajo". 

v.3 ~ 

Por la situaci6n que anteriormente se expuso considero 

que cualquier persona que tenga un poco de sentimiento debe -

percibir la mala situaci6n que los menores enfrentan y consi

derarla inhumana porque no es justo que un gran nGrnero de me-
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nores que no pidieron venir al mundo se encuentren desampara

dos o sean exp1otados por sus propios ~adres y tengan que bu~ 

car mil formas para ganarse la vida~ 

Pensamos que debería ex~st~r una ley que protegiera a ni 

ños y adolescentes, si esta propuesta se aceptara resultaria 

ben~fica para e1los, ya que obtendrían un horario de trabajo 

moderado y regular adem~s de brindarles la oportunidad de rc

c~bir por lo menos una educaci6n elemental. 

A19unas instituciones gubernamentales se han preocu?ado 

por reso1ver esto, instituyeron el programa "Con la frente -

en alto" que no consiste en vender libras unícamente, sino 

que trata de qué los niños, j6venes y adultos que se dedica-

ban a rea1izar actividades peligrosas en la ca2le y que deja

ron de asistir a 1a escuela por causas ds tipo socio-econ6mi

co o fami1iar, reg~esen al estudio con el objeto de continuar 

con su educaci6n y capacitací6n dentro de una actividad dis-

tinta y lograr as~ ingresar a,un trabajo 9roductivo. 

Es as~ como estos niños y jóvenes que durante ia mañana 

venden l.ibros, por las tardes adquieren ca~:>acitaci6n sobre -

diferentes oficios. 

La realidad es que este proqrama que no cuenta con el 

apoyo de las autoridades laborales. no 1ogra cumplir au obje

tivo, es poca la gente que responde a su llamado, los libros 

no son adquiridos, la dece~ci6n hace ~ue estos j6venes, vuel-
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van a sus antiguos trabajos. Cada d!a es mayor la cantidad de 

payasos, mimos, lanzallamas, limpiaparabrisas, etc. 

Es muy comdn ver a niños con el. clásico "chaleco rosa", 

dedicándose a otra actividad totalmente ajena a la venta de -

libros. 

E1 trabajador adulto en la actividad que desempeña en-~ 

cuentra que puede su9crarse, lograr satisfacciones (como son 

la seguridad de tener ~rabajo, participar en la empresa y ob

tener un salario) en cawbio el menor no obtiene satisfaccio

nes, su trabajo ambulante o explotado en la industria no da 

cabida a la superaciOn. 

Vemos que el problema de la falta de legislaci6n laboral 

en el trabajo de menores, desemboca en el terreno político. 

El menor de edad trabaja para contribuir con el presu-

puesto familiar. 

Al trabajar el menor, aporta a la familia una contribu-

ci6n pecuniaria m~s o menos importante. 

Sí en la familia el padre y el menor trabajan, el íngre

so familiar aumenta, y llega a sobrar para diversiones. Pero 

hay familias, como ya vimos, donde sólo el menor debe sufra-

gar los gastos, las diversiones llegan a ser aquellas que peE, 

judican su salud, no tiene ninguna clase de incentivos por lo 

que corno ya se ha dicho va adentrándose al mundo del farmaco

dependíente, etc. 
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Ahora viendo el problema de la difcrenci~ de edades, el 

menor por un trabajo i~ual al que desempeña un adu1to, recibe 

un salario menor al m!nimo dándose la ex9lotaci6n de su tra

bajo, por lo que ~l, minimiza e1 valor del mis~o. 

Los menores en su trabajo de ambulantes no valoran el -

mismo, no tiénen responsabilidades, es una obligaciOn de la 

cual. no se sienten orgullosos. 

Después de los comentarios que se han hecho en la 9rese!!. 

te tesis no creemos que quede duda de que urge una pronta so

lucí6n al problema que tratamos, y no es necesario decir 

que la realidad que viven los menores choca completamente con 

las "Buenas Intenciones del Legislador" que elabor6 el Cap!-

tulo del Trabajo de ~enores que contiene la Ley Federal del 

Trabajo. 

Podr!amos conluir tambián en que existe una reg1a de oro 

11 A trabajo igua1, salario igua1", que en la pr:i.ctica tiene 

muchas limitaciones, se llegan a dar diferencias de sexo y 

de edad, ?Orque el salario adulto no se ~aga sino a partir de 

los 18 años, aunque los aprendices u obreros menores de esa -

edad, hagan con frecuencia el mismo trabajo que un adulto. 

Pensamos que si la actividad que desarrollan los menores 

es clasificado corno trabajo, deben recibir un sa1ario remune

rador, ast corno las protecciones legales de acuerdo a su edad 



- 83 -

y ca1idad de menores, luego de cum~iir con su educaci6n. 



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

1.- Como hemos visto a lo largo de los capítulos, la -

situaci6n de los menores no ha sido fáCil. cuando se comien

zan a dedicar a las diversas actividades que ya mencionamos; 

para ganarse unos cuantos pesos; se tienen que enfrentar a -

un mundo cruel e inhóspito y casi los podr!amos comparar con 

aquellos seres primitivos que luchaban contra una naturaleza 

que les resultaba desconocida a pesar de haber sido creadas 

tarr~i6n por ella. 

2.- Una de las causas que comunmente encontramos al in

vestigar los motivos que impulsan a un menor a trabajar des

de su m§s tierna infancia es en general lo quP- en esta Tesis 

se observa con gran claridad, y es que desde siempre, ha -

existido un abandono, si no total, s! muy amplio en cuanto a 

la situaci6n laboral de los trabajadores, el patr6n est~ por 

encima de él, pisoteando sus derechos, prohibi~ndole siquie

ra el realizar sus anhelos más rn!nimos, amargandole su trab~ 

jo, por lo que al trabajador no le resulta satisfactorio el 

desempeño de sus labores, y como el rn!sero salario que reci

be no le alcanza para las necesidades más elementales de ~l 

y su familia, sus hijos abandonan la escuela para ingresar 

al cumplimiento de esas jornadas de sol a sol, todo para re-
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cibir aparte de hwni11aciones, malos tratos, etc., pocas --

oportunidades 9ara que en el futuro puedan obtener una vida 

mejor ya que su falta de prcparaci6n será obvia. 

3.- Resulta indignante observar que a trav6s de la his

toria ei hombre ha ido alcanzando más logros, la jornada se 

ha ido reduciendo hasta llegar a B horas m4ximo, sin embargo 

e1 menor, que no tiene la misma fuerza que un adulto y debe 

de trabajar menos, como lo indica la ley en el art!culo que 

ya se rnencion6, labore por un tiempo mucho mayor y sin nin-

gan beneficio legal. 

GPodr! llegar el d!a en que nuestras leyes respeten un 

principio con el que ellas mismas están de acuerdo? 

4.- Al prohibir la ley la realizaci6n del trabajo de m~ 

nares de 14 años, y siendo de todos sabido que se realiza en 

1as ca11es de 1a ciudad por niños hasta de 6 años, o menos, 

se falsea e1 prXncipio de que las leyes del trabajo deben b~ 

sarse en la realidad social y no en 1os planes que e1 gobie~ 

no idealiza. 

s.- Cada vez es mayor el nfunero de menores trabajadores 

que surgen en la rea1izaci6n de una nueva actividad y co~o -

siempre sin ninguna regulaci6n. 
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6.- Se hizo menciOn de varios ejemplos, al respecto re

cordemos que en el Capitulo v, vimos el caso de un niño que 

prefer!a estar junto con su padre en la cárcel, porque cree 

que la vida ah! es méjor "Al·menos~no faltan sus comidas·d~~ 

rías" -nos·dijo-. 

¿Qu~ podremos es~erar de este ~c1uef.o dentro de unos 

cuantos años? Tal vez, se convierta en un delincuente con 

cierto grado ee ~eligrosidad, pero con el tiempo sus delitos 

awnentarán hasta que sea convertido en un delincuente peli-

groso 9ara la sociedad y luego diremos, que es un malvivien-

te, que tiene malos instintos, etc., sin que reconozcamos 

nunca que su delincuencia fu~ originada por causas justas p~ 

ra ~l (o tal vez deb!amos decir que el crey6 justo) al cono! 

derarSe marginado de lo que en un momento deber1a protegerlo 

y encausarlo hacia una vida mejor. 

7.- Hubo otros ejemplosy si analizamos cada uno en for

ma sencilla como lo hicimos con el anterior lo m~s seguro es 

que descubramos que el futuro de estos niños es muy incierto 

y que muy ~ocas lograrán salir de ese medio para tener mejor 

alternativa de vida y consecuentemente ser Otiles a la Nac1.6n. 

s.- Hablamos mucho de la situaci6n de los menores en el 

punto de realidad socioecon6mica y no dudamos que se est~ de 
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acuerdo con nosotros en que este es un alarmante problema -

que vive nuestra sociedad en la actualidad, pero lo más trá

gico es que no se hace nada por solucionarlo y peor aGn, que 

muchos ni siquiera se han percatado del punto, y esto es lo 

grave, que mientras las autoridades no se percaten nada pue

de hacerse. 

9.- Aquí las autoridades laborales no se han preocupado, 

pero que podría esperarse de ellas si sus garantías m~s gra~ 

des no se cumplen totalmente y ellas siguen como si nada pa

sara y como si la Ley Federal del Trabajo se cum?licra plen~ 

mente. 

Pero a lo largo del Cap!tulo V supimos que esto no era 

cierto y para ello dimos el ejemplo del salario, punto que 

consideramos de suma importancia y que 9or medio de ~1, el -

trabajador obtendra lo necesario para que se cumpla la gara~ 

t~a constitucional que dice que el trabajador tiene derecho 

a obtener una vida digna y vernos que este salario ya no re-

sulta m!nimo, puesto que ya no alcanza ni para lo m~nimo. 

10.- En la actualidad surge el llamado "Pacto de Soli-

daridad Econ6rnica 11 en ayuda de la clase trabajadora, mismo -

que procura recuperar el poder adquisitivo del salario, ~ero 

en cuanto a la eficacia de la Ley, se observa que casi no es 
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tal al respecto, entonces, lOuá puede esperarse de las demás 

disposiciones, y sobre todo las que a menores se refieren? 

Para m1 la Unica soluci6n posible, es el cump1irniento de -

el1as. 

11.- Nuestro objetivo inicial fué el hacer notar la di

ferencia entre las "buenas intenciones" del 1egislador en 

cuanto a la regulaci6n del trabajo de menores y lo que el m~ 

nor vive d!a con d!a. 

Pe~o ahora consideramos esto ~nsuficiente, pues no bas

ta tomar conciencia de esta diferenc~a, urge una interven-

ci6n por parte de 1as autoridades labora1es {sobre todo} pa

ra que el futuro de estos niños sea mejor y tengan m~s posi

bilidades de supervivencia en una comunidad que les d~ por 

lo menos lo m~s necesario para que v~van sin que tengan que 

laborar jornadas inhumanas. 

Para ello, a continuaciOn mencionamos algunas sugeren--

cias: 

a) Establecer nuevos sistemas educativos donde los j6v~ 

nes alcancen un nivel de formací6n t~cnica ya que la educa-

ci6n suele ser incompleta y a veces ineficiente y el niño y 

e1 adolescente salen de la escuela sin haber recLb~do una 

educaci6n adecuada para la vida. 

Existen alternativas, las secundarias t~cnicas aportan 
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el apoyo técnico, pero muchas veces si bien no logran cubrir 

su instrucci6n prirnaría,s! la abandonan~ 

b) E1 objetivo de la orientaci6n ?rofesional debe con-

sistir en ayudar a los adolescentes a faci1itar su ingreso -

en la industria y otras ~amas de actividad cuando salgan de 

1a escuela y se incorporen a la vida adulta, que adquieran -

los conocimientos te6ricos y practicas necesnrios para el -

ejercicio de un oficio o profesi6n para integrarse a la vida 

econ~mica y ejercer una actividad estable y satisfactoria. 

Es evidente, que aunque no proporcionen una soluci6n comple

ta a la prevención de todas las tendencias antisocia1es y d.!_ 

lictivas, no cabe desconocer la ~mportancia de estos servi-

cios, puesto que pretenden evitar que los no dei1ncuentes -

ca~gan en la delincuencia mediante su adaptaciOn a1 trabajo: 

a los j6venes descontentos, desocupados y propensos a e1la -

por su nive1 intelectual ~nferior a 1a media, pertenecer a -

un medio social o familiar y no recibir n~ngún ª?ºYº mate-

rial o moral y sufrir los efectos de una herencia negativa, 

1es ofrece 9osibilidades de orientaci6n y reparaci~n, para -

un empleo futuro: y por Oltimo no tan s61o ?resta estos ser

vicios a los delincuentes j6venes sino incluso empleo, con

siderando que la soluci6n de los problemas que ~iantean, son 

elemento escenciai de su rehabilitaci6n. 

Los programas podr1an consistir en pre~arar a los jóve-
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nes que sufren desventajas sociales, pero que pueden ocupar 

un empleo. Partícipar~n en ellos, jóvenes procedentes de~-· 

cindades pobres, que han dejado de asistir a,la·escuela; 

etc. 

e) El e~?leo de los menores debía ser de 4 a 6 horas -= 
diarias. para que puedan continuar su educaciOn y consecuen

temente aumentar sus posibilidades de empleo. 

d) Tambi~n se podr1a crear un ?rograrna denominado "CueE 

po de em~leo" cuya finalidad sea la de ?reparar a los j6ve-

nes de 14 a 18 años de edad, que dependería directamente de 

la Secretaría de Trabajo y PrcvisiOn Social. 

Ya se ha hecho menci6n de que la fuerza social de la 

educaciOn no puede resolver por s1 sola el problema de la -

delincuencia juvenil, si no se completa su labor mediante 

otros servicios o instituciones sociales, ofrece amplias po

sibilidades a su prevención, por la estrecha correlaciOn que 

hay entre la mala conducta, la falta de aplicaciOn, el ause~ 

tismo, la inadaptación y el comportamiento delictivo. 

Conclu~mos que lo m~s importante es que las organizaci~ 

nes privadas prosigan sus esfuerzos para emprender, promover 

y llevar a cabo proyectos destinados a mejorar las condicio

nes de vida y de trabajo en comunidades, y que los poderes -
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pdblicos y los organismos interqubernamentalea · apoyen esta 

acci6n como vaya siendo necesaria. 
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