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PROLOGO 

Al iniciar eete trabaja ha querido aportar modestamente algunos 

conceptos y plantear algunas aolucionee al grave problema que aquejan 

a los trabaje.doree menores de edad que, en mi opinión, son objeto de 

explotaci6n en los oentroe de trabajo. 

Desde luego considero que debe darse una mayor protección jurí

~ica a loa menores de edad que por diversas razones se ven obligados a 

prestar sus servicios para subsanar en parte la crisis económica que 

~ndiecutiblemente sufren en sus hogares. 

No debe olvidarse que la nifiez y la juventud cono ti tuye el pa.tr,! 

~onio más preciado de tma nación, puesto que en ellos están fincadas 

las esperanzas de progreso económico y social de los pueblos. 

En M~xico, como en la mayor parte del mundo, ein miles los nifioa 

y jóvenes menores de 16 ai'ios que obedeciendo a un impulso natural y -

bajo exigencias económicas, se lanzan abiertamente a luchar por su -

eubsiatencia y la de sus familiares, teniendo en su monte la fecunda

i1usión del progreso y la superación. 

Sus anhelos en la gran mayor!a de las veces se ven fJ:·uatradoa 

por no encontrar primeramente el trabajo tanto deseado y otras, ee 

tienen que conformar a ser víctimas de la explotación, malos tratos,

mala paga y algunas vscee fJin percibir el eo.lario que todo trabajador 

tiene derecho a recibir en retribución a sus servicios. 

Los leg,islEidorea, se han preocupado por reglunen tar en forma so

mera el trabajo de los wenores de edad, reglawen tuci6n que ell la pr~c

tica y en la vida cotidiana no se cumple es·trictamente, hucienrlo ns!

nugatorioe los esfuerzos realizados por el Estado para otorgar mayor 

protecci6n y facilidades a loa trabajadores. 

En particular, loe menores de edad y laP · - muJ.ereu, ú1ltoo e.e_ 

¡ 
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experiencia, genera1mente, eon objeto de errores propios, cayendo en 

la mala fe 1 el dolo y el engafio por parte del patrdn, que ae convier

te, por ello en su principal explotador. 

Ee as! como en la vida cotidiana ee posibl& observar la ooupacidn 

de menor~s de. edad que desempeñan labores peligrosas e inea1ubree. Pe

ligrosas no s6lo para la integridad !!eica, eino también en lo moral, 

que a la postre viene a constituir una degeneraci6n en su cuerpo y en 

su mente, lo que necesariamente repercute en el seno de la eociedad,

convirtiéndose muchas de la.a veces en un lastre social, 

Como ejemplo de ello podemoa hablar de los miles de trabajadoras 

menores de edad que laboran diariamente como voceadores, aprendices -

de mecM!icos en talleres automotrices, lavadores de autom6viles 1 93u

dantee de talleres de vulcanizaci6n, expendios de aceites lubricantes, 

vendedoz•es ambulantes y otros sin que obtengan la paga. compensatoria, 

el real salario, con el pretexto de ser aprendices de un oficio o de 

recibir gratificaciones de loa clientes. 

Esto ta.m.bi6n es posible apreciar en loe grandes almacenes comer

ciales, donde se utilizan a menores de edad como empaquetadores de -

las mercanc!as que adquieren los coneu~idorea. A estos peq~eftos trab,! 

jadores tampoco se les paga un salario y en algunos ce.sos esos traba

jadores tienen que dar una parte de los ingresos que obtienen por pr,g, 

pinaa a los jefes de servicio. 

Ante esta situaci6n he querido abordar, aunque en forma somera, 

el problema y señalar primeramente porque tienen la c!ll.idad de traba

j adorea, basta concluir, después de hacer un andlisis de lo que es ~ 

trabajo, trabajador, patr6n, relaci6n contrsctua1, remontdndome a la 

situaoidn de loo trabajadores m.enores de edad en las divereaa etapas 

de la historia, he.i:1ta la protecoi6n que el lesisle.dor ha pretendido -
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dar a loe 111enoree de edad como trabajadores. 

Con la esperanza de que este trabajo contribuya en algo a los -

prop6aitoe que me animan, propongo también alsunas soluciones en las 

que participan organismos gubernamentales, tales como las propias au

toridades de trabajo, Instituto de Protecoi6n a la Infancia e Inatit.E, 

to Nacional de la Juventud Mexicana, que en colaboraci6n con el Depa.!: 

tamento del Distrito Federal lograr!a amparar a la nifiez y juventud -

trabajadora de M~xioo, logrando con .ello una mejor mano de obra con -

técnicas depuradas que coadyuven, en au edad adulta, a continuar el -

progreso de nuestro pa!s. 
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CAPITULO 'I'Iilt!EB.O 

COiíCEPTO DE TRABAJO 

DEFINIOIO?< 

Desde su origen el hombre ha tenido que trabajar para eubeiatir• 

kí el!lpezó a desempeñar diversas labores desde laa más rudimentarias 

hasta alcanzar en la actualidad técnica.a más depuradas que han propi

ciado el progreso de la humauidad. 

Así es come encontramos que el hombre para sobrevivir empezó por 

realizar actividades de caza y pesca, continuando después por explo-.:. 

tar la tierra haciéndola producir con su trabajo y obtener en esta -

forma diversos productos básicos para su alimentación. 

El esfuerzo del hombre, de esta manera, se 1ue super:rmdo hasta -

nuestra época en que la concurrencia de la meno de obra en sus üiver

sas modalidades constituyen uno de loe principales factores de la pr_g, 

ducci6n, convirtiendo la actividad humana en la base de la economía. 

Loe houbres en remotas épocas se vieron en la ne·ceaidad de a.gru

pa.rae para defenderse de loe embatec de la naturaleza ¡ posteriormen

te pe.ra ayudarse unos a otros en el desenvolvimiento de su vida, tra

bajando en diversas actividades. 

Al transcurrir el tiempo estas relaciones socia.lea fueron moti-

vando la creación de diversas ocupaciones que fueron adqu.iriendo t!t,!! 

loe de oficios, que desempefiaron hombres especializados, y que esta

ban encaminadas a proporcionar mayores comodidades a los demás miem

bros del grupo. 

El desempeilo de esas actividades origin6 el establecimiento de -
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reglamentacionee internas en los grupos, surgiendo as! en el derecho 

la necesidad de regular jur:!dicamen te estas acti vic".ades, más que na

da para proteger a los miembros de la sociedad. 

De todo lo anterior se deep:r:·ende, :¡ así se sefiala, odmo el Der,! 

cho del Trabajo va sufriendo una evoluci&n constante hasta surgir cs. 

mo una rama del Derecho Positivo en la ~poca moderna,, 

Loe estudiosos de la economía han demostrado que el trabajo con.! 

tituye uno de 102 principales factores de la producci6n en la que ta_g¡ 

bi~n participan el capital y la natúraleza, y afirman que el trabajo_ 

ea el a.gente principal de la producci6n. 

En nuestra Ley Federal del Trabajo encontramos definido el con-

cepto de Traba.jo en su artículo 80., el que aefiala que 11 se entiende -

por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, indepen--·· 

dientemente del erado de preparación técnica requerido por cada prof~ 

ei6n u oficio". 

Encontramos igualmente que en el Froyecto de Ley que dio origen 

a la Nueva Ley Federal del Trabajo (1) se define al trabajo como "un 

derecho y 'un deber social, que no es artículo de comercio 1 porque se 

trata de la energía humana de trabajo, que exige rsspeto para las li

bertades y dignidad de ~uien lo presta y que debe efectuarse en condi 

cionea quo aseguren la vida, la salud y un nivel económico decorodo -

para el trabajador y su familia". 

Por eu parte, el doctor en derecho Mariano Alcocer (2) 1 afirma 

que "la naturaleza pone a disposición del hombre la .materia prima, -

(l) .-Iniciativa de Hueva Ley Federal del Trabajo que e:usti tuye 
a la de 18 de agosto de 1931. :Editorial .Epoca, S. A.Segunda Edici6n.P. 7. 

(2).-Economía Social. Curso General.pp.50-51. Edit. Am6rica, IV 
Edici6n. 
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que tiene que ser transformada en utilidades eoondmioae para que pueda 

satisfacer directa o indirectamente, las necesidades humanas. El trai-

be.jo, iinico e.gen te de la producción, en el sentido pleno de la palabra, 

ea el que adapta loa material.ea de que nos provee la naturaleza a la -

aatisfacoi6n de tales necesidades, al transformar aquellos materiales 

en utilidades econ6mioas". 

~ambién indica que por trabajo econ6mioo debe entenderse "la ~Pl! 

ce.oi&n de la actividad humana a la producci6n de una utilidad eoon6mi

oe.. Está. consti tu!do por una serie de esfuerzos y dada nuestra tenden

cia a la pereza, reviste siempre el carácter de pena; a la vez presen

ta otros caracteres, a saber: necesidad, utilidad, obligaci6n". 

Más adelante el mismo autor precisa que el trabajo "es el ejercl, 

oio de la actividad de una persona, no es una .fuerza simplemente mec,á 

nica ni tampoco instintiva. Es un acto esencialmente humano y, por e.a 

'de, además del ejercicio de las fuerzas musculares, exige necesaria-

mente el concurso de la inteligencia y de la voluntad. Por ser obra -

humana, está sujeto el trabaao del hombre a leyes morales y jurídicas 

y no s6lo a leyes dnicamente econcSmicas". 

Igualmente, el autor olaaifica al trabajo en dos ramas: el trab~ 

jo muscular y el trabajo intelectual; "el muscular es aquel que se ~ 

ejerce predominautemente_por las fuerzas tísicas. En el Intelectual• 

no interviene más que un m;!nimo de ·trabajo material, necesario para -

fijar el pensamiento y anotar loe resultados."(4). 

Como otros autores, el 111aestro .AJ.cocer en au_ obra afirma que el 

trabajo es uno de los principales !actores de la producoi6n, en la -

(4).-0b. cit. P• 52. 



que tambi~ participan ¡ la naturaleza, aunque hay otro que es la -

empre ea. 

El licenciado Osear c. Alvar1!z ( 5) , · a.fil·ma que la vida eoondlllica 

oomprende las relaciones entre loe hombree y tiene por fin la adapta.

oidn de loa recursos naturales a sus necesidades. 

Esta Vida econ6wioa --agrega~ está sujeta a varias leyes econ6-

mioas. Nos interesa conocer principalmente dos as~ectos de la Vida -

econ6mica: la producoi6n y la propiedad. 
1 

"Los factores de la produccicSn son tres: naturaleza, trabajo y -

os.pi tal. Los tres concurren en la producoi&n". 

Dice que "el hombre debe dominar la tierra y todo cuanto en ella 

contiene; tiene obligación de aprovechar loe recursos que la natural,2. 

za le ofrece y sacar de ellos su subsistencia mediante el trabajo", -

al que define el autor como "la parte del hombre en la producci6n; -

ea el esfuerzo intt:lectnal y manual que realiza para disponer , se ... 

gún sus necesidades y el desenvolvimiento de su vida., de los recur-

soe que le ofrece la naturaleza.". 

También indice. que 11el trabajo es la actividad del hombre, par

ticipa., por consiguiente, de eu misma dignidad, no ea una mercancía -

que se compra y se vende, que ee transporta a voluntad; el trabajo ea 

adeinás necesario al hombre para su aubsis tencia.11 • 

(5).-La Cuesti6n Social en J.léxico.-El Trabsjo.-Publicaciones ll!undia 
les 1 S. A. -p,. 9. 
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B).- NOCION DE TRA.:BAJA.llOR 

Una vez que ha quedado eeffalado lo que se entiende por trabajo, -

precisa distin_guir los factores que intervienen en el trabajo, que a_ 

mi juicio son dos: el trabajador y el patr6n. 

El trabajador es la persona física que desempefia una actividad -

física e intelectual mediante una retribución econ&~i~a denominada e~ 

lario. 

El trabajador ea uno de los agentes del aspecto del trabajo, el_! 

mento de la producción. 

El trabajador, siendo persona física, puede agruparse con ot~oa 

de su misma rama o especialidad para dar nacimiento aaí a persona.a m~ 

ralee que son loa sindicatos, confederaciones, asociaciones, etc. 

Nuestra ley laboral define al trabajador en su artículo 80. co~o 

11la persona física que presta a otra, física o cioraJ., un trabajo per-

eonal subordinado". 

La Ley Federal del Trabajo de 18 de agosto de 1931 1 uno de loa l,2 

groe en materia laboral de la Conatituci6n General de la Repdblica de 

1917, expresaba en su e.rt!cu1o 30., al definir la figura del trabaja

dor, que: "Trabajador ea toda persona que preate a otra un servicio -

material, intelectual o de ambos g~neros, en virtud de un contrato de 

trabajo" • 

.Al respecto el doctor .Alberto Trueba Urbina (6) comentaba dicha -

definición en la siguiente foroia: 

"Independientemente de ser defectuosa la definici6n de traba.ja--

(6).-Ley Federal del Trabajo Reformada y Adicionada. Nuevos Comen 
tarios, Bibliogrs.:f!a ~ Jurisprudencia. 39a. Edición. Pag. 2.-Editorial 
Porrua, S.A., México. 1964. 
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d9r, l\ftbe ePtende:rse como tal a todo el que preste. un trabajo depe,n 

diente, esto ee 1 bajo la direoc:i6n y dependencia de otro o lo que es 

lo mismo, bajo el mando de otro y por cuenta ajena"• 

La legislaci6n actual hace una clasificación del concepto de -

trabajador a.l eefialar que existen trabajadores de confianza o sea ~ 

aquel que tiene una gran importancia para la administración de las -

empresas, cuya.a funciones difieren de 19.8 del trabajador común, pues 

van m~e ligados a proteger loa intereses del patrón convirtiéndose -

propiamente en parte de ~ate, ya que inspecciona, vigila y fiscaliza 

el trabajo que deae111pefia el trabajador. 

Por trabajador, de acuerdo con el diccionario (7), se entiende

el obrero, operario, asalariado, brasero, jo.malero, prolets.rio 1 em

pleado. 

Este puede ser del sexo maaculino o del femenino. 

Conforme a la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 
Washington en 1919 1 es t.:i.bleció que la calidad de trabajador se. adqui

ría a partir de loa 14 afias de edad, sin establecer diferencias por -

razón del sexo, nacionalidad o creencias religiosas. 

Ifoestra Ley ha cumplido estrictamente con ese dispositivo al ser 

ldéxico país mie!:lbro de dicha orgunización y en la Ley Federal del Tra

bajo, artículo 22 1 precisa que "queda prohibida l'l utilización del --

trabajo de loa menores de en.torce cilos". 

Esta disposición en forma tácita reconoce la calidad de trabaja-

dor a loa menores cuya edad no sea inferior a loa catorce años cumpli

dos, o sea q_ue a los menores que hayan cumplido loe catoroe ailos de -

edad se les reconoce su ca~idad de trabajador, salvo las limitaciones 

determinadas en la propia ley. 

(7).-Pequeño Larouaoe Ilustrado.-1968.-9a0, 1012, 

l· 
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A partir de los diociséia afloa, nuestra legislación concede a -

loa menores la plena capacidad para contratar libremente y ejercitar 

acciones laborales que les competen así como disfrutar de loe bene

ficios del trabajo, sin lilllitaoi6n alguna. 

Las limitaciones que establece la ley mexicana es que a6lo aut.E, 

riza a trabajar a loa menores cuando ~atoa hayan cursado su inatruo

ci6n primaria obligatoria y tener un certificado médico que los de-

clare aptos para que desarrollen la actividad que deeempefien o se ~ 

lea aeffale en el trabajo. 

Es en este aspec·to en que la ley laboral señala en su art:Coulo 

23 que: 11 Los mayores de dieciséis aíloa pueden prestar libremente aua 

servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayo-

res de catorce y menores de dieciséis necesitan autorizaoi6n de sus 

padrea o tutores y a :falta de ellos, del sindicato a que pez·tenez-

can, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inapector del tra

bajo o de la autoridad pol!tica11 • !rambién dice la ley que " loa mens 

rea trabajadores pueden percibir el paeo de aua salarios y ejercitar 

las acoionea que les col•respondan". 

Antes de la Constitución de 1917, en M'xico se adquir!a la cal! 

dad de trabajador deapu~s de loa 10 aíloa de edad, pero las lucb.aa -

obreras hicieron posible que tanto a loa menores de edad, como a le.a 

mujeres trabajadoras se lea brindara mayor proteccii6n. 

El pacto de la empacadora de la ciudad de Chihuahua, de 9 de -

marzo de 1912 (8), eatableci6 en su cláusula IV que nno se permitirá 

que trabajen en las :fábricas ni11os menores de diez a!loe, y los de ª§. 

(8).-El pacto lo cita el licenciado Fernando !llanee Ralll.oa en -
su trabajo "Loa Derechos Sociales Consagrados por la Constitución Me 
xicana de 191711

, publicado e.u la Revista MeXicana del trabajo de - -
Marzo de 1968. pp. 60 y 61. Publicación de la Secretaría del Trabajo 
y PreViaión Social. 
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ta edad hasta loe diecie&is e6lo trabajarán seis horas al d!au. 

La Ley de Manuel Aguirre :Berlanga, de 1914, al reglamentar el -

contrato individual del trabajo, defini6 al trabajador como obrero ¡ 

dec!a: "Se entiende por obrero al trabajador minero, agrícola, indu,! 

trial o de otro género cuya labo~ no tenga fines administrativos". 

Esta ley prohibía el trabajo de los menores de 9 ai1oa y recono

cía como trabajadores a los menores con nueve afioa cumplidos en ad,! 

lante. 

El maestro Mario de la Cueva (9) al definir la figura jurídica 

de trabajador, a:f'irma que "trabajador es el elemento b!Wico del de

recho. del trabajo, pues este estatuto tiene la misi6n primera y eaea, 

cial de fijar los derechos de los trabajadores en el proceso de la -

producción"; también dice que "··· trabajador como sujeto de derecho 

del trabajo puede ~icamente ser una persona f!aica, hombre o mujer, 

y salvo las medidas especiales de protección a las mujeres en rela-

ci6n con ciertos trabajos, los doa sexos se encuentran equiparad.os

en la ley". 

Después del análisis de los conceptos externados por los auto

res sefiulados, llegamos a la conclusi6n de que trabajador es toda~ 

persona física que subordinada a otra ;ersona física o moral, pres

ta sus servicios a ca~bio de una retribuci6n económica denominada S,!! 

lario. 

La calidad de trabajador reconocida por nuestra legialac16n y -

por la doctrina y organismos internacionales se ad1uiere a partir de 

los catorce afios de edad en forma lim.1 tada y con toda _plenitud des-

(9).-Derecho r.:exicano del Trabajo.-Tomo I,pag. 415.-Bditorial. 
Porráa. México. 1961. 
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pu~e de los diecieJis añoe de edad, no importando el eexo de la perso

na trabajadora. 
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C).-CONC.E!?TO DE PATRONO 

La legialaci6n laboral reconoce como sujetoe del derecho del -

t~abajo a todas las personas que participan en las relaciones del ~ 

trabajo, que se dividen en dos sectores principales y fundamentales: 

·trabajadores y patronea. 

El patrón ea Wla de las partes en el contrato. Puede ser una ~ 

persona física o moral, siendo la que contrata los servicios de otra 

persona física llamada trabajador, por un precio denominado salario • 

. La ley Federal del Trabajo en vigor define al patr6n como " la

persona física o moral que utiliza loa servicios de uno o varios ~ 

tra~ajadorea~ (Art. 10). 

En la ley derogada recientemente se· establec!a en el .art!culo·-

4o. que " patr6n es toda persona física o moral que emplea el servi

cio de otra en virtud de un contrato de trabajo". 

Este artículo fue comentado por el maestro Alberto Trueba Urbi

na (10) 1 en la siguiente forma: 

•ÍLa definici&n de patr6~ corresponde tanto a las personas f!ai

caa como a las morales que aprovechan o explotan loa servicios de -

trabajadores. 

"También hay que tener en cuenta que 111 empresa no es ~6lo un -

concepto económico, .sino también jurídico, y que ahora para loe efes 

toa del reparto de utilida[ea es la combinación de capital y trabajo, 

.cuyas actividades conjuntas producen utilidades. Esto ea la empresa

es nuevo factor de producci6n". 

(1).-0b. cit. pag. 3. 
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Por su parte, el maestro Mario de, la Cueva (11) define al pa-

tr6n en los t~rminos aiguientesi 

"PB.t!a tener el caracter de patrono se requiere que la utiliz~ 

ci6n de los servicios de una o varias personas se efeot~e por medio 

de'contratos de trabajo". 

El origen de la figura del patrdn se remonta a muchos siglos -

atrás, cuando surgid la explotaci6n del hombre por el hombre que en 

aquella dpoca un sujeto ten!a el caraoter de patrdn pues utilizaba

los servicios de otra persona o varias personas f!aica.a adn cuando

por ·regla general nunca cubría tin precio por loa servicios prestados, 

tales son loa casos de la explotaoidn de los esclavos y no fue hasta 

que surgid el derecho del trabajo cuando se puso coto a estas arbi-

trariedades de loa empleadores o patronos y se re~laron las relaoi_g, 

nea oontraotue.J.ea obrero-patronales en forma justa, dignificando la 

,humanidad del trabajador. 

En principio loa patrones fueron tambidn personas :f'!aica.a a loe 

que se lee llamaba "amo", pero ai transcurso de la evolucidn econtS

mica del mundo y el surgimiento de las grandes empresas que dieron -

nacimiento a las peraonas morales, éstas tambidn se constituyeron en 

patrones. 

- , (11).-0b.cit. p.427. 
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D).-RELACION COllTRiCTUAL. 

La doctrina del Derecho del Trabajo entiende por relao16n de -

trabajo cualquiera que aea el.acto que le de origen a la preataoi6n 

de un servicio peraonal subordinado a una persona t!aioa o moral, -

mediante el pago de un salario. 

Desde el Derecho Romano se eatableci6 el concepto de relaci6n 

contractual en el que se afirm~ que eata relaci6n s6lo puede derivar 

de un acuerdo de voluntades. 
.., 

Eugene Petit (12) seffala que en el ~erecho Romano la noci6n de 

loa contratos era: "En todo contrato hay una convención. Para tener 

la noción del contrato, ea preciso, pues, saber primeramente lo c1ue 

ea una convención. Ahora bien, cuando dos o m~ personas se ponen -

de acuerdo respecto de un objeto determinado, ee dice que entre -~ 

ellas he.y convenci6n o pacto. Laa partea g,ue hacen una convención -

destinada a producir un efecto jurídico pueden proponerse crear, 111.2, 

ditical:' o extinguir un derecho.No tenemos que ocuparnos aqu! más ~ 

que de lrui convenciones que tien'den a crear un derecho: son las ún1 

cae que .forman el g~nero cuya eapecio ea el contrato"• 

Do eato se deriva que para la existencia de un contrato en la 

que surge la relaci6n entre las partee, debe haber entre ellas el -

acuerdo de voluntades para dar origen a un acto jurídico que es el 

contrato., 

Ahora bien, en la doctrina moderna ee llega a la concluei6n de 

que la relaci611 de trabajo ea una .figura distinta del contrato, -

pues en tanto que en éste la relaci6n tiene por objeto el intercam-

-------
. (12).-Tratado Elemental de Derecho Romano. pag. 317.-Traducido 

de l~ novena edici6n fri:ncesa y aumentado con not::r-;' ori;;inales ljlUY 

ampliadas por D. Jo¡1~ .r·erránclez Gonzile ;:, Ed. l!aciona1.r.lex, J.951. 
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bio de prestaciones, el derecho del trabajo se propone garantizar la 

vida y la salud del trabajador, eaegurándole un nivel decoroso de vi

da, siendo suficiente para su aplicaci6n el hecho de la prestaci6n 

del servicio+ cualquiera que sea el acto que le de origeno 

En la Ley Federal del Trabajo en su artículo 20 señala que la -

relaci6n de trabajo, cuaJ.quiera que sea el acto que le de origen, la 

prestación de un trabajo personal .suboi:·dinado l.l. una persona, median

te el pago de un salario, se entiende por relación de trabajo& 

.Agrega el artículo citado que contrato individual de trabajo, 

cualquiera que sea su forma o denominaci6n, ea aquel por virtud del

cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal §.!!~ 

bordinado 1 mediE1I1te el pago de un salario. 

La prestación de un trabajo --P.fiade~ a que se refiere el pá.rra.

:fo prime.ro y el con trato celebrado producen loa misw.oa efectos. 

La anterior ley, en su artículo 17, sei'.ialaba que "contra.to in'

dividual de trabajo es aquel por virtud del cual una persona ae obl!. 

ga a prestar a otra, bajo su direcci&n y dependencia, un servicio ·~ 

personal mediante una retribución convenida"e 

En el proyecto de ley sobre contrato de trabajo del licenciado 

Rafael Zubarán Capmany, Secretario de Gobernaci6n, del 12 de abril -

de 1915, señalaba en los artículos primero y segundo que debe enten

derse "por contrato de trabajo el convenio por el cual se obligaba a 

una persona a trabajar para otra mediante una retribución o salario, 

que se lijaría a razón del tiempo empleado, de la cantidad o calidad 

de la obra realizada. O de cualquiera otra bMe estipulada en los con 

tratos", disponi~ndose que cuando el obrero proporcionara loa materi!: 

les para la obra el contrato ser:Ca de trabajo, si loa materiales po-
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dr!an considerarse co~o accesorios y el trabajo como objeto principal 

y que, de no ser as! se regir!a el contrato por las diepoeioiones del 

derecho común. 

De acuerdo con nuestra legielacidn los contratos de trabajo te¡ 

dr& que ser por esori to, :pero a la tal ta de este ;formalidad no pri

va al trabajador de loe derechos que derivan de las normas del trab~ 

jo y de loe servicios prestados imput&doee al patr6n le ausencia -

del documento escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 de la 

ley que instituye la existencia de un contrato, eu forma y contenido. 

También los contratos de trabajo pueden ser individuales o co-

lectivoa. En este ~ltimo caso se trata de loe contratos que en repr!. 

aentaci6n de loa trabajadores afiliados firma un sindicato con el ~ 

patrdn. 

Loa contratos de trabajo en nuestra legislaci6n podrán ser por 

tiempo determinado, por tiempo indefinido ü por obra determinada. · 

.El Derecho del Trabajo acepta y aplica la teoría general del -

derecho tradicional considerando como vicios del coneentimiento el-

error, el dolo y la violencia, aunque las coneecuencias de estos vi

cios no son lus ndemas que en el Derecho Civil• toda vez que en éste 

producen la invalidez del acto jurídico en tanto que en el Derecho ~ 

del Trabajo s61o afectan determinadas partea de dicho acto convalid~ 

dose en casos espec!ficos con lo que establece la ley respectiva, ~ 

existiendo, por otra parte, la prosibilidad de que se invalide el a~ 

to por violar princi~ios de orden p6blico que por su naturaleza. no -

son convalida.bles. 

Xanto el patri.S'n como el trabajador pueden ser dctimas del error 
1 

en cuanto a la contrataci~n. El trabajador puede haoer caer en error 

',, _--.-.. ,-·: -:"" -- ··~ 

:la 

.. 

1 
1 1 

1: ,, 
' 
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al patr6n al manifeetarleuuna edad que no tenga, hacerle creer una 

capacidad que no posee, entre otros casos, y el patrdn puede haoer 

inducir al error al trabajador al proponerle trabajo respecto de las 

condiciones del mismo. 

La ley establece un término de treinta d!ae pe.ra ambas partes -

para que dejen de tener efecto la.s relaciones por las causales ísefta

\ladas. ( 13) 

Dolo.-Puede ocurrir eete vicio del concentimiento cuando el tr.,!1: 

bajador valiéndose de artificios o maquinaciones se aproveche y ob-

tenga un lucro indebido que ocasione o produzca dar.os o perjuicios -

al patrón a través de eu contrataci6n o, a la inversa, el patr6n se 

sitde en dichos extremos en perjuicio de loe intereses del trabaja-

dor. (Art!oulo 47,Fraooidn,I y 51,FraccicSn,I). 

El dltimo vicio del consentimiento, la violencia, puede ocurrir 

si el patr6n o el trabajador vali~ndoee de la violencia f!f1ioa o mo

ral logran determinada contrataci6n o alteraci6n a la relación con~ 

tractual, tales como incurrir el trabajador en actos de violencia, -

amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patr6n, sus fam,i 

liares o del personal directivo ó ad~iniatrativo de la empresa o es

tablecimiento. {Artículo 47,Fraccionea,II y IV). 

Por au parte el patrón puede incurrir, as! como sus familiares 

o personal directivo o administrativo dentro del oervicio en actos.

de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos y otros análogos 

contra el trabajador, c6nyuge, padrea, hijos o hermanos,dentro;o 

fuera del servicio. (.Artículo 51,F.racoio:Ó.ee,II y III). 

(14).-Art!culo 47,fracci6n, I, y 51, fracci6n I, de la Ley Fe
deral del Trabajo. 
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RELACION CONTRACTO.AL CON LOS MENORES DE EDAD. 

Como ha quedado establecido, loe menores de edad tam.bi'n son -

sujetos de derecho de trabajo con aptitudes y facultades para con-

tratar con las limitaciones que marca la ley para los menores de di,! 

ois6is y mayores de catorce e.flos. Los mayores de diecis6is arios ten

drán plena capacidad jurídica para contratar en el Derecho del TrabJ! 

;Jo. 

Este reconocimiento para contratar en forma legal ha sido rec_ong. 

cido en 1!6xico a partir de 1912 en el Convenio de la Empacadora de -

Chihuahua y después a través de las diversas disposiciones emanadas -

de la Conetituci6n de 1917. 

La Ley de tíanuel Aguirre Berlanga de 1914 igualmente ·reconoce -

la calidad de trabajadores a los menores de edad~ limita la contra

tación de éstos si fueran menores de nueve aflos 1 así como loa mayo

res de esta edad y menores de doce en cuanto a sus laborea exigiéndo 

que gatos fueran compatibles con su desarrollo físico y ·siempre que 

.:;iudieran concurrir a la escuela. 

En cuanto al proyecto de ley sobre contratos de trabajo del li

cenciado Rafael Zubarán Capmany en los artículos 90. y siguientes r~ 

glam.entaba el trabajo de las mujeres y de los menores de edad, dánd.2, 

le capacidad jurídica a los mayores de dieciocho años y limitando el 

trabajo de los menores de dieciocho o mayores de catorce quienes de

bían recibir autorización de padrea o tutores para contratar. 

Por otra parto, hay que distinguir el contrato de trabajo con -

otros contratos que regula el Código Civil, entre estos el de manda

to y la prestación de servicios profesionales. 

Al respecto el doctor Mario de la Cueva ( 15) plantea la poai-
(15) .-oh. cit. .P• 427. 
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bilided de que los menores de edad trabajadores puedan disponer, como 

emancipados de su salario, pueden contratar y ejercer acciones en OOJ! 

tra de loa patrones. 

La ley en Vigor establece la capacidad jurí~ica de loe mayores -

de dieciséis e.iios para que puedan prestar libremente sus servicios y 

limita a loa mayores de catorce y menores de aiec,iiodis para contratar 

pudiáidolo hacer e6lo opn la autorizaci6n de padres, tutores o del -

sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliacidn y Arbitraje, 

del inspector del trabajo o de la autoridad pol!tica del lugar, pro

hi biéndo ademáa la contrataci&n de trabajadores menores de edad que -

no hayan terminado su instruccicSn primaria, salvo las excepciones que 

apruebe la autoridad correspondiente. 

1 ,¡ 
}· 

¡ 
' ~ 
í 
! ¡. 
i ¡ 
1 

'l 
! 

'' ¡ 
1 
¡ 
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CA.PI 'WLO SEGUNDO 

EL MENOR DE EDAD Y SU CALI!>AJ) DE TRA:BAJ ..\DOR 

A)• -ANTECEDENTES HISTORICOS 

Se puede afirrn.:ir .. 1ue la historia de la. humem dad ha sido una lu

cha. constante por alcanzar la libertad y el respeto a "ia dignidad del 

houbre. 

Ello ha ocurrido en una sucesiva evoluci6n de la humanidad en -

au aspecto sociol5gico, econó~ico y político, deode su origen hasta -

el momento actual, El hombre siempre ha sido explotado por el mia:no -

hombre. 

De ahí ~ue desde tiempos remotos se practicaba la esclavitud, -

esclavos que no eran otros que trabajadores al servicio del amo o de_ 

los propios sef'lores feudales, hasta llegar a la presentH época en que 

el hombre, a trav~s de sus diferentes luchas encaminadas a obtener -

una plena justicia social, ha alcanzado su libert.'i.d y aún contini.ta -

luchando por la dignidad humana. 

Lo anterior pone de arnnifiesto q_uc an todaa las etapas la human!_ 

dad ha librado una constante lucha entre loa poderosos y loa d&bilea, 

loe librea y los esclavos, los explotadores y loa explotados, loe tr!! 

bajadores y loa patrones. 

Esta lucha ha sido precisamente para desvirtuar la injusticia y_ 

la. misma explotación de que eran objeto. 

El hombre como trabajador, como se 1ndic6 en el capítulo ante~ 

rior, surgid en el mismo momento de au origen en que tuvo que buscar 

la eoluoidn de sus necesidades a trav4a de la agricultura, la pesca -
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y la caza. 

Al irse ampliando sus neceaidades y al buscar la defensa de sus 

bogares y de sus.territorios, unos tuvieron que dedicarse a las ar~ 

maa y dejaron en manos de los esclavos el trabajo de loe camposo 

La esclavitud, como es sabido, se practicó desde loa fenio!os,_ 

los griegos y loa romanos, hasta la Edad Media en que i~peraron loa_ 

se~ores feudales. 

Debido a la inquietud de l~ humanidad por superarse motivó que_ 

empezaran a reunirse, ~ agruparse los esclavos en Ro~a y los propios 

patricioso 

El muestro Juan Estrella Campos (16), al respecto hace un comen, 

· tario diciendo que "la esclavitud en Roma era practicada por las Cl..f! 

sea pudientes (patricios), y como loa esclavos a pesar de su situa-

ci6n de simples siervos, intentaron varias veces sU manumición, sie.J.!! 

pre encabezados por los que desde aquella época se les seña16 como -

agitadores". 

En esta forma encontramos ~ue los primeros grupos de trabajado

res en agruparse son los ~ue conocemos con el nombre de Collegia Op,! 

ficum, cuya funcidn se di<:rn que era la. de agrupar a. los artesanos 

en la Roma vieja, principalmente compuesta por aquellos que se dedi

caron a trabajar la madera, el hierro, elementos usados por loa ro~ 

nos para el arte de la guerra. 

El mismo maestro Estrella Campos aefiala que el origen de esta -

~grupa.ci6n se remonta hasta el Emperador Servio Tulio, respecto de -

una organización emprendida en la ciudad y seaún el historiador Tito 

(16).-Apuntes de Derecho del Trabajo. Versi6n tomada de las cla
ses impartidas por el Dr. Juan Estrella Campos. Pa,g.lo 
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Livie, el·Empe~ador Servio Tulio la ored otorgando ciertos privile-

gios a esa instituci&n. 

Durante el Imperio Ro~ano esa organizaoi&n a.loa.nz6 1.nueitado d.!, 

sarrollo originado por la disminuéidn del número de esclavlils, as! cg, 

mo el creciente desarrollo de la artesanía pr~ctioada por los hombres 

libree. 

Posteriormente, loa Emperadores Marco Aurelio y Antonio El Pia

doso concedieron algunos privilegios a estos Oollegia pero en la &p.2, 

ca de Alejandro Severo trazó una nueva organizaoidn delimitando las_ 

profesiones y exigUndo a cada Collegia la redacoidn de sus propioe 

·estatutos, pero ni con esto se logrd constituir una verdadera agrup,! 

cidn de artesanos porque sobre el inter~a profesional prevaleo16 el_ 

espíritu religioso y mutualiota. 

Algunos historia.dores dividen a estos colegios en tres ol813ea -

de miembros; simples, oficia.lea y magistrados • .Al respecto oabe men

cionar que en cierta forma esta divisidn en el trabajo subsista has

ta nuestros días en que existen maestros, oficia.les y aprendices. 

Los paterfamiliaa dedicados a trabajos artesana.las transa)j,t!an_ 

sus conooimientoo y técnica.a a sua hijos, incorporando aa!, de hecho, 

a los menores de edad a la práctica de diferentes trabajos. 

Esta costumbre perduró a trav~s de loa siglos y es posible_ ob~ 

servar en la actualidad como un trabajado~ enseña y adiestra a sus -

~ijos,· desde corta edad, en las laboree que realiza. 
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B).-.AGRDPACIONES DE ni.Al3AJADORES EN LA EDJ.D MEDIA. 

He eefial.ado la evolucidn hiatdrica, a grandes raegoe, de la -

humanidad, sobre todo en el campo; anal.izarl enseguida las diversas 

agrupaciones de trabajadores que ee formaron en la Edad Media, des

pués de que ya se hab!a formado la primera organizaci6n denominad8¡_ 

Collegi. a Opificum. 

En la Edad Media, el hombre siguió siendo explotado por el mi,! 

mo hoQbre, pues los sefioree feudales que eran verdaderos terraten1eJl 

tes, ten!an bajo eu férula a importantes grupos de trabajadores cuya 

actividad de hecho se reducía a las laboree del campo, siendo utili

zados sus servicios como medieros. 

Loa eefiores feudales eran duefios de la vida de eue trabajadores 

o subordinados y de la familia de éstos. Sus servicios se loe P88&-

ban con especie, ea decir, ellos miemos lea vend!e.n parte de lo que_ 

produc!an para su subsistencia, pero el precio de eeoa productos eran 

superiores a lo que podemos calificar como salario y por tanto siem

pre estaban en deuda con el sefior feudal., obligando en esa forma a -

los paterfamilia a llevar al campo de trabajo a sus menores hijos P.! 

ra tratar de cubrir los adeudos que siempre tenían con el amo, 

En este momento surge el menor como un elemento activo en el -

campo del trabajo ¡ como factor de producción. 

Loa trabajadores, que eran verdaderos siervos del ee~or feudal, 

empezaron a rebelarse y llegaron así a formar agrupaciones con la -

idea de disminuir cuando menos en parte, la explotación de que eran_ 

v!ctimno, naciendo así la a&rupaci6n que conocemos con el nombre de_ 

gremios, 
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Los gremios estaban formados por arteaanoa co~o Jnico medio de -

fuerza que loa trabajadores librea podían oponer dentro de las ciu-

dadee al despotismo de lo~ aeñores feudales y de loe maestros. La~ 

tuerza de aus organismos los colocó bien pronto frente a frente a~ 

los aefforea feudales y patronea, toda vez que ellos elaboraron aue -

propios ~.rdenamientoa y fuer~ de la. soberanía teudal regularon su as_ 

oi6n administrativa, legislativa y judicial. Loa gremios eran !orma

doa por herreros, carpinteros, labradores, comerciantes y otros art!. 

. sanos. {17). 

Fue en estos organismos donde loa menores de edad y las mujeres 

recibieron, por primera vez, la proteoci6n en el trabajo, puea, que

daban excluidos para trabajar cosa.a impropia.a o inadecuadas a la po

tencialidad de su organismo, al mismo tiempo que la moralidw1 era oJ! 

servada estrictamente por loe componen t.es del gremio, en acatamiento 

de sus estatutos y reglamentos. 

En el gremio ae buso& el mejoramiento profesional de sus compo

nen teq, distingu!a y dignificaba al mismo tiempo a sus integrantes,~ 

ya que las ordenanzas con tenían una mul ti ti'1d de di a posiciones reta

ren tea a la parte técnica del oficio, tales como loa procedimientos 

que debían seguir en la fabricaci6n, las materias primas que deber!an 

&mplea.ree 1 la compoeioi6n y !orma que deberían tener loa productos,. 

•to. Este beneficio del inter~s general que observaban los gremioe -

era para evitar falai!iaaoionea y fraudes en la calidad del art!culof 

ee buscaba con esto el decoro, la disciplina y el p~eatigio del gre-

Loa gremios imponían sanciones a loa faleifioadores 1 defraudad2, 

(17).-Curso de Derecho Mercantil del maestro Salvador ?!.. El!as, 
de la Facultafi·,de Derecho de la U1íA:it. pag. 12. 
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res, que eran los que transgredían las ordenanzas de la agrupacidn. 

Los gremios :funcionaron en Europa, particularm.en te en Francia, 

Espafla y otras naciones, desde el siglo XII hasta el siglo XVII!, -

lugares que tuvieron una organizaci6n· cooperativa que elev6 a loe 

pueblos a un nivel inteleotual, econdmico y moral muy superiór. La_ 

utilidad y las ventajas de eate sistema orgánico-social fueron t!Vl_ 

grandes, que los gremios alcanzaron un prestigio que dur6 varios' ~.! 

glos. 

En loe ~ltimoe afioe del siglo XVIII loe gremios fueron deorecien, 

do debido a loa errores y equivocaciones en que incurrían por la d1-

recci6n de personas que iban apartándose del eep!ri tl1 de fraternidad 

que los había distinguido y por que daba principio la organizac16n -

induatri.al que en el siglo XIX tomó verdadero auge y requiri6 una m.2, 

dificación o adaptación de la estructura social de los gremios. 

As!, surgen las corporaciones, organizaciones de trabajadores, 

que constituyen el antecedente en forma incipiente y vaga de loe si.s, 

die.atoe. 

Las corporaciones son formas m~s evolucionadas y avanzadas de ~ 

los g~emioa. Las corporaciones, a través de sus representantes o di

rigentes, que eran los hombres de mayor edad y experiencia luchan ~ 

por los derechos de los agrupados en contra de la explotaoidn de los 

patrones, principalmente loa maestros. 

Este tipo de organizacidn, eeg~n algunos autores, nace en el si

glo XV, XVI y XVII, en que empiezan a declinar al presentarse la.a 

nuevas relaciones econ6micas que culminan con la revoluci6n indus~ 

trial y el maquinismo en Inglaterra y en caei toda Europa, 

El maestro Estrella Campos (18), al hablar de la.a corporaciones 

- .. - - - - -(18).-0b. Cit. pag, 3. 
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seftala: "Ciertos autores consideran que las corporaciones estaban ta 
tegradas por maestros, compaf!.eros y apr~ndioea; aunque otros afirman 

que fue una simple reuni&n de tal.lerea o pequeftas unidades de produs_ 

ci&n, cada una dirigida por un maestro que las más de las veces, era 

el propietario de esas unidades o tallorea•t. 

También señala que " la corporación defend!a el mercado contra 

elementos extraf!.oa y además había una especia de repudio a le libro 

concurrencia, por lo que se refiere ~ au reglamentaoi&n, se buscaba 

que un consejo de maestros planeara la producción, fijara los pre~ 

cioe, vigilara la compra de materiales y redactara los estatutos"~ 

"La corporaci&n exigía del trabajador una especialización as!

como su exclusividad para trabajar dentro de la misma, pues un lllie!!t 

bro de une. determinada. corporaci6n no podía ser recibido en otra11 • 

Le. revolución francesa heredera de la revolución industrial in

glesa del siglo XVII, ein fijarse en el beneficio que las corpora

ciones gremiales había dado a loa trabajadores, sup~imió de un golpe 

eeas instituciones benJfice.s • 
• Por medio d~ un decreto que fijd el Ministro Turgot en Francia, 

en .febrero del aHo de 1776, el cual fue ratificado por la asamblea 

constituyerlte el primero de junio de 1791. 

Es acto de loa hombres del liberalismo francés que no quisie~ 

ron reformar y corregir, sino destruir, vino a repercutir en todas -

las naciones civilizadas causando con esto el m!a serio perjuicio a 

los traba.j adores. 

Por esta razón, loa trabajadore,s, :por el sólo pretexto de la l.! 

bertad absoluta, ae encontraron do pronto en la imposibilidad de coa 

tratar decorosa.aiente por la raz&n de encontrarse aislados y W:imbrtea 
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t.a· ante el pe.tr6n liberal, desconsiderado e injusto. 

Se pretende justificar al liberaliamo diciendo que la invenci6n 

de la máquina impon:!a un cambio de estructura social. Más en reali

dad loe hechos ben demostrado que el maquinismo en general fue fatal 

pa:t .r J obi:eroa, por haberlos encontrado desunidos. 

$¿ loa gremios tuvieron sus defectos, debi6 el Estado corregir

loe Garantizando los derechos de loa trabajadores al igual que loe -

de los patronea y no aoprimir las uniones obreras, ya que esto es -

tan absurdo como querer suprimir a los patrones por loa abusos come

tidos· por ellos, como pretenden otras tendencias. 

Las consecuencias del industrialismo inglés fueron a~n peores -

que las del liberalismo francés; la revoluc:i.6n industrial inglesa -

fue un moVimien to más hondo desde el punto de vista social. LR. si tua~ 

ción que a~scribe Owen :fue ten eapan tosa, que obligó al parlu111en to -

inglés a intervenir en 18020 La ley de 1819, afirma el licenciado Os

ear C. Alvarez (19)que"limi t6, para las ;jovencitas de 9 a 16 ai!oe la 

·jornada de trabajo reduci~ndola a 12 horas"~ Agrega que el trabajo de 

los nifoa de 4 a 9 años era cosa corriente. 

"La revolución liberal ~ranceea fue tan terrible que. Engela la -

describe en su obra "The Cona ti tution ot the working in England" con 

impresionante crueldad. Esta revolución industrie.l inglesa al propa

garse a Estados Unidos y a todo el mundo dejó a la sociedad sumergi

da en el liberaliemo más recá.J.citrante, agudizando enormemente el -

problema. social", indica el autor. 

(19).-0b. cit. pp. 57 y 58. 

lliLl\)Tf.G1 ~-ü~ 
f,~. M. ~ ¡m_, 
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La reacción de los trabajadores no se hizo esperar y pronto su,!: 

gieron las primeras organizaciones sindicales de trabajadores resuel., 

toe a defenderse por medio de la "unión", luchando por un salario ju!!_ 

to y por más humanas condiciones de trabajo de que se encontraron Pr! 

vados al ser abo~idos por la revolución las corporaciones. 

De todo lo anterior podemos concluir afirmando que por las in~ 

justicias y la incontrolable explotación de que eran objeto loa tra.

~ajadoree en la Edad Media y hasta principioe del siglo XIX, estos -

,$e vieron obligados a agruparse para luchar por sus derechÓs que -

eran pisoteados por los seffores feudales, primero, y despu~s por los 

patronea, surgiendo en esa forma loe gremios, luegoa las corporacio

nes y en forma incipiente los sindicatos, agrupaciones de lucha pri!l 

cipalmente y también preocupadas por elevar el nivel eduoacionlll y -

de oapacitación de sus miembros y, despu,s, el buscar el respeto de_ 

sus derechos como trabajadores. 
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C).-EL TRAJ:lAJADOR MENOR DE EDAD EN MEXICO 
DUR&"iTE LA COLONIA Y LA INDEPENDENCI.A. 

Como ha quedado aefialado, la revolución industrial inglesa tra~o 

como consecuencia numerosos problemas entre ellos la desocupación, el 

deaquic:l.amiento económico de los obreros desplazados por el maquinis

mo y en general una situación de angustia entre la gran masa de la p~ 

blaoión que formaban los trabajadores desplazados. 

Ello motivó que lou nifloa tuvieran que trabajar para ayudar a -

sus padrea en el sostenimiento del hogar y la solución de sus probl!, 

mas económicos propiciando el nacimiento de la ley inglesa de 1819 -

para reglamentar el trabajo de loa menores, principalmente de laa j~ 

vencí tas de 9 a 16 afios a las que "protegió,. limitando sus jornadas 

de trabajo a 12 horas. 

En México, antes de la Conquista imperaban las castas formadas 

por tres sectores: los sacerdotes, los guerreros y el pueblo. 

Este tenía que trabajar para sostener a los dos principales gry_ 

pos sociales de la época. Su actividad principal era la agricultura 

y en las tareas del campo los padres eran ayudados por su menores 

hijos, los <.J.Ue as! recibían adiestramiento en esas faenas. 

Al ser conqu1stadoa por los eapaffolcs, los grupos étnicos ee -

vieron sometidos a la esclavitud, contra la que luchaban las misio

nes que acompa.~aban a los soldados espaffolee y que constantemente ~ 

pedían la intervenci6n del rey de Espaffa para que cesaran los desma

nes que cometían los conquistadores, convertidos en "acflores do horca 

y cuchillo" y g_ue sujetaban a los indios a la más inicua. explotación • 

. En principio, los ea:¡;:affoles se convirtieron tambi~n en terrate-

nientee; en sus latifundios ocupaban a los indios quienes trabajaban 

•, - .: - . . n: 



- 27 -

C),-EL TRABAJADOR MENOR DE EDAD EN MEXICO 
DURANTE LA COLONIA Y LA INDEPENDENCIA. 

Como ha quedado sefialado, la revoluci&n industrial inglesa trajo· 

como consecuencia numerosos problemas entre ellos la deeooupaci&n, el 

desquiciamiento económico de loe obreros desplazados por el maquinia

mo y en general una situación de angustia entre la gran masa de la P.2. 

blaci&n que formaban los trabajadores desplazados. 

Ello motiv& que los nifos tuvieran que trabajar para ayudar a -

sus padrea en el sostenimiento del hogar y la aoluci6n de eua probl.!, 

mas econ&micos propiciando el nacimiento de la ley inglesa de 1819 -

para reglamentar el trabajo de los menores, principalmente de las j,S?. 

venoi tas de 9 a 16 aílos a las que 11protegió" limitando sus jornadas 

de trabajo a 12 horas. 

En ll!éxico, antes de la Conquista imperaban las castas formada.e 

por tres sectores: loa sacerdotes, los guerreros y el pueblo. 

Este tenía que trabajar para sostener a los dos principales gl'.U 

pos sociales de la época. Su actividad principal era la agricultura 

y en las tareo.s del campo los padree eran ayudados por su menores 

hijos, los ~ue as! recibían adiestramiento en esas faenas. 

Al ser conquistados por los espafioles, los grupos ~tnicoe ee -

vieron sometidos a la esclavitud, contra la que luchaban las misio

nes que acompai~aban a los soldados eepafl.oles y que constantemente ~ 

pedían la intervención del rey de Espafl.a para que cesaran loa desma

nee que cometían los conquistadores, convertidos en "ec.iioree de horca 

y c:uchillo" y que sujetaban a los indios a la más inicua explotaci&n. 

En principio, loa espafioles se convirtieron tambi~n en terrate--: 

nientea¡ en sus latifundios ocupaban a los indios quienes trabajaban 

·-:- - .-- ·:· .. - . . - . ·:. ~~. -;. ·--: .. ·"· -
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de aol a sol, como ocurría en la época feuda.l européa. También lee -

pagaban sus salarios con especie, o sea, con productos y más tarde, 

propiamente en la época. moderna, l~ ini'ama.ntea "tiendas de raya" en 

la.a que hac:l'.an v:!ctimaa a loa trabajadores de la más terrible explo

taci&n. 

Además, loe conquistadores empezaron a explotar las minas deses 

biertas y en ellas pusieron a trabajar a loa indios sin que lea --

brindaran ninguna pro teccidn. 

Uno de loa principales de~ensorea de los indios fue el Padre -

Pray Bartolom~ de las Casas, llamado "Padre de los Indios", pues por 

sus esfuerzos e intervenciones ante la corona espafiola hizo que se -

de ore taran y promulgaran las llamadas "Leyes de !ndiaatt, que no se -

llegaron a aplicar nunca. 

Como en Europa, en México, florecieron durante la Colonia loa -

gremios y todoa loa oficios fueron reglamentados por las Ordenanzas 

que aprobaba el Ayuntamiento respectivo, confirmadas por el rey~ E,! 

tas Ordenanzas eatén recopiladas en la obra del licenciado Francis

co Lorenzo T., denominada "Ordennnzas de Gremios de la Nueva Eapafia", 

reedi tadaa en 1921 por el licenciado Gerardo Ea trada. 

Hubo ordenanzas para car,>in teros, tallad.orea, ensambladores y -

violeros (1568}; hilanderos de aeda (1570), guarnicioneros (1572), -

calceteros, juveteros y sastres (1590), gorreros (1591), labradores 

(1594), prensadores (1605), carroceeos {1706). 

Entre las disposiciones de dichas ordenanzas pueden verse algu

nas singulares: establecían las jerarquías de maestros, oficiales y 

aprendices¡ crearon jurados· cuya funcidn era terminar los conflictos; 

loa ·a.lcaldea eran loa presidentea de las juntas encargadas de dirigir 

- -=-~·~.-~ ;~ "?,,,

~¡¡¡\~· ... _,.., '1"'4!}0ilf§'t!lti' ... ·--·-*~' 
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los gremios; loe mayores manejaban 'loe fondos de esas agrupaciones. -

También había un personal d.e veedores , que eran loe encargados de v1 

gilancia, Otras establecían el exámen de aprendices y oficiales para 

poder ingresar a loa gremios, etc. 

Al comentar estas ordenanzas, el licenciado Estrada (20) senala 

en esa edici6n que "la organizacicSn del trabajo en México, en la épe 

ca colonial, alcanzó tul erado de excelenciai principalmente en la -

parte legal, considerando la época en que le toc6 desarrollarse, se_ 

puede proclamar como una de laa mejores realizaciones de la Colonia~. 

En México como en España los gremios se eetaulecieron en las ca

lles escogidas y a ello se debe que en la Ciudad de México y en otras 

de importancia de la re~~blica existieran calles con loe nombres de -

plateros, carroceros, talabarteros, peluqueros, mercaderes y otros. 

Los gremios fueron prácticamente suprimidos en M~xico por la -

Real Ordenanza de 28 de mayo de 1790, pues aún cuando la orden no ~ 

fue de diso1uci6n, tal resultado ae obtuvo, dado que ven!a a conceder 

libertad al artesano para trabajar su oficio sin presentar el exámen 

gremia1, En IMxico, desde 1790 en que se acabaron loa gremios después 

de trecientoe afloa de vida, loa gobiernos liberales se olvidaron del 

trabajador y no ea sino en la decadencia del liberalismo,.ouando ee -

reglament6 en la Conetituci6n de 1917 el derecho del trabajo, en el -

artículo 123 que dio origen a la Ley Federal del Trabajo de 27 de -~ 

agosto de 1931. 

Como había ocurrido en Europa, en M~xico durante la Colonia y -

posteriormente en nuestra vida independiente, loe menores de edad in

gresaron a las filas de trabajadores. 

Inicialmente, siguieron los oficios que desempeHaban sus progen!, 

(20),-Menci6n hecha por ef lic, Osear c. Alvarez. Ob,cit. pag,60. 
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torea, el artesano transmiti6 a aue hijos sus conocimientos, convir~ 

tiéndolos, al transcurso del tiempo¡ en verdaderos expertos en las -

actividades que desempeftaban. 

Posteriormente~ a la muerte de loa padree, los hijos proseguían 

los trabajos de aquellos y en las orden!lDzas respectivas se permitía 

que los hijos, al morir sus padres, ingresaran a los gremios sin ne

cesidad de presentar el e:x:limtm requerido, siendo as:l'. que casi por -

herencia el menor podía convertirse en obrero o en patr6n. Como obr.2, 

ro podía tener la categoría de oficial o de maestro, eegl1n e.l rango_ 

qu~ tuviera el pa.dre. 

Así fue posible ver en los talleres o f&bricaa caseras a niftoz -

trabajando al lH.do de sus padrea y como trabajadoree se les permi t:!a · 

laborar a partir de los nueve afios, aunque con algunas limitaciones, 

:¡ior ejemplo ec :¡¡rohibíe. a los menores de edad a trabajar en lagores 

insalubres o peligrosas, prohibici6n que ha subsistido hasta nuestros 

d:l'.as. TElt:lbién deb!sn realizar actividades propili.3 a e~ desarrollo ~ 

f!sico. 
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D).-NECESIDAD DE ~UOTEGEP A LOS MF.NORES 
cv;.to .k'ACTO:aES D.S LA ?RO!>UCCION. 

A grandes rasgos, hasta esta parte del presente trabajo he señ~ 

lado los diversoa procesos que ha sufrido el trabajador como persona 

y la constante lucha que éste ha sostenido a través de la historia -

por alcanzar Ull trato digno y por el respeto de sus derechos en bus-

. ca de la auténtica justicia social. 

Corno ha quedado señalado, loo f;ictorea de lii. producción se cir

cunscriben a tres: el patrón qu~ representa al capital¡ el trabaja-

dor que da la mano de obra y la rnateria prima. 

En el mundo, en la última centuria, han sobresalido en forma re

levante dos sistemas: el capitalista y el socialista, éste último BU,! 
~ 

gido en la URss. 

En el curso de la historia de la humaniie.d, se aprecia la cons-

tru7.te lucha que ha mantenido el hombre para defenderse de su explot~ 

dar: el hombre mismo, as! co~o la lucha del hombre por alcanzar la -

libertad y el respeto de su dignidad como hombre. 

El derecho del trabajo naci6 bajo este signo. (21).El Congreso 

de la U:i.i6n a través de la obra "Mexicano Con.oca tu Cona ti tuci6n", • 

editada por la Cámara du Diputados en 1968, hace el siguiente coQen

tario: 

"El auge del individualismo en 1888, el crecimiento de los graa 

des capitales y el surgi~iento del liberaliamo econ&rnico que eoate~

n!a la no intervenci&n del Estado en las relaciones entre trabajado

res y patrones, fueron l~s treo causas que condujeron a un régimen -

de injusticia, pues los poseedores de los medios de producci6nimpo~ 

n!an a la'mayor!a de desposeídos condicionee de trabajo cada d!a más 

(21).-Comentarioa hechos en la obra por loa Lics. Emilio o. Barr_a 
za y Gloria Caballero. 
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arbitrarias. 

El trabajador se en<:ontr6 Jesar:nado frente a. la fuerza de loe -

grandes capit~les, en eu perjuicio laboraba jornadas inhumana.a y ex

tenuantes con un salario miserable, sin derecho para exigir p1·esta.Ci,!l 

nea econ6micas en caso de enfermedades 1 in•tri.lidoz; o T.nerte; en tan to 

que las mujeres y loa niños entraron a engrosar la clase trabajadora, 

en competencia con el hombre adulto y en peores condiciones ;¡ue éste 

y también sin protecci6n alguna. 

En México, durante la pasada centuria no existió el derecho del 

trabajo. En su primera mitad comenzaron a aplioa.rae las reglamenta-

cienes coloniales, entre las que figuraron las Siete Partida.a y la -

Novísima Recopilaci6n, pero la situación de loe trabajadores había -

empeorado por la inestabilidad soci&.l, política y econ&mica de esos 

primeros años de nuestra vida independiente. 

Durante esa época loe menores de edad que pasaron a formar par

te de las filas obreras, como lo he expresado en líneas atr6.s, junto 

con las mujeres, fueron víctimas de los explotadores y no gozaban de 

ninguna protecci6n. 

Hoy, la Ley iederal del Trabajo est!'lblece disposiciones que -

tienden a proteger a los menores de edad estableciendo que podrán -

ser contratados a mayores de catorce afloa con las limitaciones sefta

ladae: contar con la autorización de sus padres o tutores, del sindi

cato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, en

tre otras. 

La legislación mexicana, ~ue ha servido de modelo a todo el mun

. do, muestra su preocupaci&n por proteger al menor de edad en su cali-
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dad de trabajador toda vez que lo cone1idera como un importante fac.:.... 

tor de la producci6n y como base principal del futuro de i :·a~ . 
En esta forma ha establecido la ley mexicana una serie de reglas 

tanto para la contrataci6n del menor co~o trabajador, como para su -

tratamiento con esa misma calidad. 

Desde luego b~sca la ley mexicana la protecci6n del ~e~or al es

tablecer que debe contar con la educaci6n primaria fundamentalmente -

y a los patrones la obligaci6n de darle las facilidade~ pn.ra que con

timSe sus estudios. 

·'.rambién limita el horario y otros aspectos le~alee que analiza

remos máa adelante. 

Lo importan te ea q,ue la. legislación de M~xico ha buscado la pro

tección del menor como trabajador, aunque en muchos oasos aus proyec

ciones sociales no se cumplen propiciando el injusto tratamiento que 

se da a los menores ~ue trabajan en los talleres mecánicos, en vulca

nizadorae, en talleres de diferentes tipos y otros centros de trabajo 

en que no oe les p:-¡ga ni el salario míni:r10 con el pretexto de ser --

aprendicea 1 no tener la habilidad ni los conocimientos necesarios pa

ra desempeffar su trabajo y otras situaciones injustas. 

En las calles se observa a niflos que se dedican a vocear peri6-

dicoa, aunque la Unión de Voceadores de Periódicos y rlevistas ha ~ 

elevado el nivel de vida de eeos menores al establecer eocuelas; ni

fios que ae ocupCUl en vender chicles, billetes de lotería, papel sani

tario y otras actividades a que son obligudoo por las circunstancias 

de la vida, bien por tener padres viciosos, por ser hu~rfanos o por

que sus padres nunca se han preocupado por su educación y su forma~ 

ci6n. 
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Diversas instituciones gubernamentales ae han preocupado por re

solver este grave problema social creando albergues infantiles a los 

que son conducidos loa menores que son sorprendidos vagando o reali

zando trabajos infamant~a. En esas instituciones se trata de elevar -

la condición social del menor al instruirlo en diversos oficios cuya 

pr~ctica en su vide futura le servirá para hacer frente a las viciai

tudes de la existencia. 

En otras escuelas, las de enaefianza secundaria y prevocaoionalea 

se ha establecido en los programas de estudio, claaea de oficios pa

ra adiestrar a loe eat•.ldiontes q,ue en su mayoda no rebasan loa ca-

tare.e años de edad en determinadas especialidades que, en caso de 

suspender sus estudios, les permitirán hacer frente a la vida sin 

ser carga para la sociedad. 

así, desde la escuela, se está forQando a futuros técnicos, coa! 

yuvl3.Ildo a que nuestro .País cuente con mano :le obra calificada que -

servirá para proseguir su desarrollo. 

No obstante ello, ea necesario iue las autoridades gubernament!! 

las se preoc.upen por incrumen tar la pro tecci6n ha.cía los trabo.ja.dores 

menores de edad y se establezca una estricto control de todas las em

presas o negocios en que se ocupe el trabajo de los menores y, sobre 

todo, se vigile más estrechamente a todos aquellos ne~ooios que son 

de dudosa moralidad O)mo restaurantes, bares, cantina$, cabarets y -

otroa de eate tipo en •:a,ue eo f~cil observar constantemente la preaen, 

cia de menor.es de dieciocho años realizando trabajos ~ue a la larga 

van a causa..rlee un relajumien to moral y q,ue a la postre reperoutirc\ 

en perjuicio del mismo pa!s, 

En los cen.troa de Vicio enunciados no debe permitirse el trabajo 

} 

i 
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de menores de dieciocho años de edad, en ninguna categoría precisa-

mal te para evitar el aumento de la inmoralidad de nuestra sociedad, 

Tambián en loe llamados hoteles de paso ea notorio ver a menores 

de los dieciocho años prestando sus servicios tanto como recamareras, 

como veladores, mozos y vigilantes, y es preciso que las aµtoridades 

tambián prohiban el t.rabajo de menores por la.e miamns razones, 

Para preservar a la juventud trabajadora de esos peligros ea UJZ. 

gente que las autoridades laborales y de prevencicSn eociaJ. se preocu

pen por llevar un estricto control de todos loa nesocios y estableci

mientos industria.lea pai•a hacer que loa preceptos con tenido e en la -

Ley ~ederal del Trabajo, que representa el espíritu del artículo 123 ,. 
de la ConstitucicSn, se cumplan estrictamentei llevro1do en esta forma 

un registro de todos los menores trabajadores y pugnar por que real

mente gocen de la protecci&n que el legislador ha pretendido brinda~ 

les en las disposiciones legales. 

Ello se apunta pues ni en la Junta Local de ConcialiacicSn y Arb1 

traje ni en la Junta Federal de ConciliacicSn y Arbitraje ni en la Se

cretaría del Trabajo y Prevenci6n Social ni tampoco en la Direcci6n -

General del Trabajo del Departamento del Distrito fioderal se lleva un 

reeistro de los trabajadores menores de edad, ya que existe la obli-

gacicSn legal y moral de protegerlos por ser ellos los futuros ciudad.! 

nos en que eetarA fincado el progreso del pa!a. 
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CAPITULO TERCERO 

CAPACIDAD JURIDICA DEL MENOR 

A). -EL MENOR COMO SUJETO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capacidad jurídica, precisa Eduardo ?allares (22) ea la condi

ción jur!dica de u.na persona por virtud de la cual puede ejercitar 

sus derechos, contraer obligaciones, celebrar contratos y realizar 

actos jur!dicos en genere.l • .Agrega que también significa la"aptitud 

o idoneidad que se re~uiere para ejercer una profesión, empleo, of.!, 

cio, o cargo público". 

La maestra Sara Montero Duhalt (23) al respecto seftala que "coa 

eiderada la capacidad como uno de los elementos del acto jurídico -

la ausencia de la primera --incapacidad -- influ¡e de manera dbtermJ. 

nante en la formación y en loe efectos del segundo --capacidad--"· -

Deiine a la capacidad jurídica en la siguiente forma: "Se llama 

capacidad jurídica o capacidad de derecho a la aptitud que tiene la 

persona para ser titular de derechos y deberes. Definición que se ~ 

aplica gen6ricarnente al concepto de capacidad y específicamente a~ 

una de las dos clases de la misma, la capacidad de derecho o de goce. 

Se reserva a la segunda especie de capacidad, conocida con el nombre 

de capacidad de hecho o de ejercicio, el concepto de ser la aptitud 

de la persona para actuar por si mismo en loa negocios jurídicos". 

Al re.feriree a la incapacidad sefiala: "Expresado el concepto de 

capacidad como "aptitud", definiremos la incapacidad como la .falta -

de. aptitud, o la ineptitud de la persona para ser sujeto de derechos 

t. deberes o de ejercerlos por ai ~ismo. En el prioer caao se tratar& 

(22).-fibrrolf1erio de Derecho Procesal CiVil.Quinta Edici~n.Ed1t. 
• 1966. pag.123. 
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de la llamada incapa.;!idad de derecho o de goce; en el segundo de la 

incapacidad de hecho o de ejercicio". 

Carnelutti {24) afirma que la "capacidad ea una cualidad de la 

persona, una forma de ser con independencia de su posioi6n en la s,g, 

ciedad; de manera que la persona con cualidades para determinar el_ 

efecto de un acto es capaz respecto al mismo. Si el efecto no depen_ 

de de las cualidades personalidades sino de las sociales, entonces_ 

habri:1 qua hablar de hipo o hipercapacidad". 

Por su parte el doctor Humberto Brieeño (25) al respecta indica 

que 11 le. capacidad, ee, entonces, un concepto relativo. No hay capa

cidad absoluta para todos los actos; se debe hablar de capaces o iS, 

capacee pnra determinado acto: el menor es incapaz para vender pero 

no para contraer matrimonio. La luy regula·la capacidad por grupos -

de actos. ?ara la m~yor certeza de las relaciones jur!dioaa, en oca

siones se provee al acertamiento de cualidades de una persona atri~ 

buyéndole, ei las posee una determinada posici&n, y de este modo se 

alcanzan los fines perseguidos por la capacidad substituy4ndola por 

la legi timaci&n". 

De lo anterior se infiere que el ser humano por el hecho de -

serlo, ea susceptible de ser sujeto de derechos y obligaciones. 

La persona física puede ser capaz o incapaz de realizar actos 

jurídicos según las circunstancia.a que pueden en razones de la edad 

o incapacidad física o mentál.. 

---------(23).-Artículo titulado "La Incapacidad", publicado en el Tomo 
XVI, n6mero 6J-64 de la Revista de la Facultad de Derecho 
de la UNAM de Julio-Diciembre de 1S66. pp. 827 y 828. 

(24).-Inatituciones del Nuevo Proceso Civil Italiano. Editorial. 
Boach. Barcelona. Tomo II. P!l8• 25. 

(25) .-Excepciones Procesales.- En la Revista de la .Facults.d de 
Derecho de la tlNAM citada. pag. 687. 

",,.,..,, - .. ,-. -
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de la llamada incapacidad de derecho o de goce; en el segundo de la 

incapacidad do hecho o de ejercicio". 

Ca.rnelutti (24) afirma que la "capacidad ea una cualidad de la 

persona, una forma de ser con independencia de su poeici6n en la s2 

ci&dad; de manera que la persona con cualidades para determinar el_ 

efecto de un acto ea capaz respecto al mismo. Si el efecto no depe~ 

de d6 las cualidades personalidades sino de las sociales. entonces_ 

habr&. que hablar de hipo o hipercapacidad". 

Por su parte el doctor Humberto Briaeño (25} al respecto indica 

que "la capacidad, ea, entonces. un concepto relativo. No hay capa

cidad absoluta para totlos los actos; se debe hablar de capaces o i!':, 

capacee para determinado acto: el menor es incapaz para vender pero 

no para contraer matrimonio. La ley regula·la capacidad por grupoa -

de actos. ?ara la mayor certeza de las relaciones jur!dicas, en oca

siones se provee al acertamiento de cualidades de una persona atri-

buyéndolet si las posee una determinada posici6n, y de este modo se 

e.J.canzan loa fines perseguidos por la capacidad substituy~ndola por 

la legitimacicSn". 

De lo anterior se infiere que el ser humano por el hecho de -

aerlo, es susceptible de ser sujeto de derechos y obligaciones, 

La persona física puede ser capaz o incapaz de realizar actos 

jurídicos eegtfn las circunstancias que pueden en razones de la edad 

o incapacidad física o men tá.l. 

. ,.,..,_..,. . .,;·,. " -· 
__ o_ •• .,'..J:._,=._.~ 

{ 23) .-.Artículo ti tu lado "La Incapacidad", publicado en el Tomo 
XVI, ndmero 6J-G4 de la Revista de la Facultad de Derecho 
de la UNAM de Julio-Diciembre de 1966. pp. 827 y 828. 

(24).-Inetituciones del Nuevo Proceso Civil Italiano. Editorial 
Boach. Barcelona. Tomo II. pag. 25. 

(25).-Excepciones P.rocesalea.~En la Revista de la Facultad de 
Derecho de la UNAM citada. pag. 687 • 



- 38 -

Es capaz una persona por razdn de su edad, o sea, cuando ha al

canzado la mayoría de edad que, de acuerdo con la última reforma con!!. 

titucional se alcanza al cumplir loe dieciocho añoa de edad, pero s2 
lo para votar. 

El Código Civil en vigor señala en su articulo 450 que: "Tienen 

incapacidad natural y legal: ••• I.-loa menores de edad •••• II.-Loe 

mayores de edad privadoo de inteli0encia, por locura, idiotismo o 

imbecilidad, aún cuando tengan intervalos lúcidos •••• III.-Los sordo

mudos que no sepan leer ni 1:ecribir ••• •• .IV.-Los consuetudinarios y 

loa que habitualmente hacen uso inmoderade de drogas enervmites". 

De acuerdo con el mismo Códieo loe menores de edad pueden ser

sujetos de derecho cuando eet4n representados por sus padres o tuto

res o curadorea, según lo establece el articulo 452 y siguientes. 

El mismo Código Civil precisa en su articulo 22: "La capacidad 

jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y -

ae pierde por la muerte, pero deede el momer.to en que un indivi¿uo -

ea concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por -

nacido para loa efectos declarados en el presente Código". 

Indica en el articulo 23 que " L&. menor edad, el estado de in-

terdicci6n y las dem~c incapacidades establecidas por la ley son re~ 

tricciones a la personal.idad jur:l'.dica; pero los incapaces pueden 

ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus re--

preaentantee". 

El artículo 24 del mismo ordenamiento dice: "El me.yor de edad -

tiene la facultad de disponer libremente de eu perRona y de eua bie

nes, salvo la.u limitaciones que establece la ley". 

El maestro Eduardo Garc:l'.n Muyncz ( 26) a.firma que 11 ee da el --

(26),-!ntroduccién al Estudio del '!Jerecho.Tercera Hdici6n Revi
scda. Eeit. ?orrJa, 1549. ~a¿, 277. 
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nombre de personas ~!eioae a loa hombree, en cuanto eon sujetos de 

derecho" y agrega que de " nouerdo con la concepción tradioional,

el ser humano, por el sim?le hecho de serlo, rosee personalidad ~ 

jur!dica, si bien bajo ciertas limit~cionea impuestas por la ley -

(edad, uso de razón, sexo masculino para el ejercicio de algunas -

facultades legales, etc). Loe partidarios de dicha teor!a estiman_ 

que el individuo, en cuanto tal, debe ser considerado como persona. 

El principio que acabamos de citar no ha sido siempre reconocido, -

como lo prueba la inatitucidn de la esclavitud. En los sistemas que 

la aceptan, el esclavo no ea sujeto de derecho, sino objeto de re-

laciones jurídicas especiales, es decir, cosa". 

Luego precise. que"por regla. general, loe que piensas :¡ue el -

hombre, como tal, ea sujeto de obligaciones y facultadea 1 defienden 

la tesis de Windecheid sobre el derecho subjetivo. Si la esencia de -

'ste ea el poder volitivo humano, el sujeto de tal voluntad ser~, ·n~ 

oeaariamente, sujeto de derecho". 

De todo lo anterior se desprende que existen dos tipos de capa

cidad: la capacidad de hecho y la capacidad de ejercicio. 

La capacidad de hecho es la aptitud de lae personas para actuar 

por ai mismas en la vida civil,para ser sujetos activos de derechos 

y obligaciones, 

También la ca~acidad ae considera como la aptitud de loe sujetos 

para efectuar actos jurídicos por ei miamos. 

La capacidad de ejercicio es la aptitud de laa personas para P.2. 

der decidir por sí mismas la conducta d1~bida. 

Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. 



- 40 ... 

Capaoi'dad de c;ooe ea la aptitud de las persona.a para ser sujetos 

de derechos y obligaciones, aólo ~ue limitadas a las diapoaiciones de 

la ley por raz6n de su edad, sexo, ato. 

Capacidad de ejercicio os la que por la cual el sujeto de dere

cho tiene plena facultad para ajercitar por sí mismo sua derechos. 
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:B). -EL MENOR COMO TRABAJADOR EN 
LA L:EY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Por lo que se refiere al derecho del trabajo la Ley iederal áel 

Trabajo excluye en forma expresa al menor, del supuesto establecido 

en el C6digo Civil, toda vez que si le.reconoce capacidad juridica -

para celebrar contratos de trabajo limi tándo ea ta capacidad exclusi

vamente cuando su edad fluct6e entre los catorce y dieciedie ai'los, -

debiéndo tener dentro de esta edad una autorizaci6n escrita de sus -

padr~e, tutores y hasta, en ~ltima instancia, de ls. au1;oridad pol!ti 

ca.del lugar, as! como los certificados que acrediten haber termina

do su· instrucci6n primaria y tener la capacidad ffoicá para desempe

flar el trabajo de que se trate. 

La legislaoi6n laboral mexicana basada en el art!culo 23 consti

tucional establece las normas a que debe sujetarse el trabajo de los 

menores. 

En el artículo 173 de la Ley Federal del Trabajo prev6 que el -

trabajo do los mayores de catorce años y menores de dieciséis queda 

sujeto a la vigilancia y protecci6n especial de la lnspecci6n del ~ 

Trabl\jo. 

Esto no significa más que el reconocimiento expreso por parte -

de la Ley Federal del Trabajo de la capacidad jurídica de los meno-

res de edad para contratar libremente con personas físicas y morales 

que le convengan, la prestaci6n de sus servicios. 

Lo antP.rior demuestra que la legislaci6n laboral mexicana acepta 

el límite de edad propuesto por la Organizaci6n In ternaoional del --.

Trabajo que es de catorce a dieciséis afloe como menores con aptitudes 

pa,.ra trabajar y a partir de los diecia~is e.Boa, se les concede plena 
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capacidad jur!dica para contratar libremente y ejercer las acciones -

laborales que lea competen, disfrutando loa beneficios de su trabajo 

sin limitación alguna. 

Cabe recalcar que en nuestra legislación_ se les autoriza a loe 

menores de edad a trabajar, siempre y cuando cumplan con las limita

ciones impueetaa, tales como h~ber cursado la instrucción primaria, -

tener certificado médico, que autorice de acuerdo con su condición -

física poder desarrollar las labores que se les tengan encomendadas, 

sin menoscabo de su desarrollo y salud, as! como la autorización de 

loa padres o tutores 9 a falta de éstos, la del sindicato, de la au

toridad política del lugar o del inspector del trabajo. 

A pesar de este reconocimiento expreso de nuestra ley laboral -

no implica en forma alguna la emancipación del menor de acuerdo con_ 

lo establecido en la legislación civil al respecto de ¡a patria pe-

testad o tutela, aun cuando el menor puede disfrutar de sus salarios 

~n la form.a que mejor le parezca. 

Respecto del sexo y en cuanto a la legislación laboral en rela

ción a los trabajadores menores de edad, la regla se aplica_ para. hom 

brea y mujeres, bajo el principio de no déscriminar en igualdad de -

condiciones a una persona por su sexo, o sea, que ea considera trab~ 

jador al hombre o mujer ~ue haya cumplido los catorce aíl.oa de edad,

eiempre y cuando llenen loa requisitos establecidos en la ley. 
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C).-IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR AL MENOR DE EDAD. 

En este orden y de acuerdo con lo establecido por la ley, se -

desprende que uno de los principales impedimentos para celebrar con 

tratos de trabajo con un menor es que 6ste no haYO cumplido loe ca-

· torce a!los de edad, 

En caao de que los haya cumplido, no podrá ser oontratado el -

menor que no cuente con la autorizaci6n de sus padres o tutores y -

a falta de ellos del sindicato a que pertenezca, de la Junta de Coa. 

oiliaci6n y .Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la autoridad_ 

pol:!tica. 

Además, otro importante impedimento para contratar a menores de 

edad es el que establece el artículo 22 de la Ley .l!'ederal del Traba 

jo que dice: "Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de los men.2 

res de catorce ai'ioa y de los mayo.rea de esta edad y menores de dieci 

séis que no hayan terminado su educaci6n obligatoria, salvo loa ca-

sos de excepci6n que a¡;ruebe. la autoridad corresponciente en que a -

su juicio haya compatibilidad entre loo eetudios y el trabajo". 

Esta limitaci6n está encaminada a buscar el mejorallliento cultu

ral del trabajador, pu~~ como he relatado en páginae anteriores, du

rante este trabajo los ~onores eran explotados por su ignorancia y -

por la necesidad ~ue tenían de trabajar para aliviar su situaci~n -

econ6mica, olvidándose del aspecto fundamental educativo aunado a -

las pocas aula.o que en esa época existían. 

Otra de las limit~cionea.impuestas por la Ley Federal del Trab,!1; 

jo es precisamente abstenerse de celebrar contratos de trabajo con -

los menores que carezcan del certificado mJdico que acredite en for

ma fehaciente que su estado de salud es bueno y que el trabajo que -
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van a desempeñar. no les afecte ni en su desarrollo físico ni en su 

estado de salud. 

Esta limitación a mi juicio es QUY acertada toda. vez ~ue previ~ 

ne trastornos físicos para loe menores trabajadores loe ~ue a la pos

tre podrían oauaarles males ten graves al extremo de ser fatales o -

de provocarles deformaciones o bien padecimientos cr6nicos que per~ 

. turbarían.. el desarrollo natural de su vide.. 

Te.lllbién se prohibe a los mimores el contratarse para prestar se.!: 

vicios en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, ta

les como cantina.a, bares, cabarets, pul~uer!a.s y otros centros de vi

cio. 

Al establecer esta prohibición, el legislador busod proteger la 

salud mental de los menores de edad con calidad de trabajadores e.1 -

impedirles que el ambiente que se respira en estos lugares lea a.feote 

eu desarrollo mental y fiaico. 

No obstante este impedimento, es notorio observar en algunos de 

esos lugares la presencia de menores de dieciocho'aflos iue prestan -

ah! sua servicios como cantineros, meseros, cigarrera.a, encargados de 

guardarropa o aimplemon te expendedores de be bid as, haciendo nula la -

prevenci6n que en eate aspecto establece la ley. 

Para evitar la presencia de los trabajadores menores de edad en 

estos lugares debe aplica.rae en forma máa estricta la vigilancia a -

cargo de los inspectores del trabajo. 

Otro impedimentt:> para contratar a ~enorea lo fija el art!culo -

175, inciao b, que impide que el menor realice trabajos susceptibles 

de afect!U' su moralidad, sus buenas costumbres. aaí como el de reali

zar trabajos ruabulan~ea, aubterránaoa o aubaarinoo, labores peligro--
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sae o insalubres, trabajos superiores a sus fuerzas y el de laborar -

en establecimientos industriales des~u~s de laa diez de la noche. 

Todas eate.s prohibiciones, en la mayoría de laa ocasiones, son 

violadas por los patrones explotadores de los menores, tal ea el ca

so de los voceadores ~ue realizan un trabajo ambulante y peligroso -

por los riesgos que implica la vida ci tad1na. 

?or otra parte, es frecuente encontrar a menorQs trabajando en -

laboree peligrosas e insalubres, tal es el caso que se presenta en -

las fábricas de vidrio soplado, en la.a que encontramos multitud de -

menores separando tracciones de vidrio, aeglhl su color, corriendo el 

riesgo de lesiona.rae con las astillas y cantos de esos oriatalee. 

Igua.lmen te se ve a trabajadores de menor edad laborando en !6.

brice.s de ácidos o donde se manejan los ácidos, ma~erialee que si no 

ae protege al hombre, ~ate puede sufrir graves trastornos en su or~ 

ganismo. 

Ha.y tambi~n menores trabajando en talleres de soldadura el~c-

trica donde son obligados a i·ealizar ta.reas sin la debida protecci6n, 

principalmente sin dotarlos de las mascarillas protectoras para evi

tar que sufran lesiones en sus ojos. 

Todas las limitaciones mencionadas son algunae de las que el 

legislador en forma clara y precisa estableci6, como i~pedi~entos -

para contratar a menores de edad, lleva.:1 la intenci6n de buscar la -

mayor protecci&n para ese tipo de trabajadores que, como ae ha dicho 

en anteriores l!nea.s, constituyen la base futura del pala y evitar -

que los menores al llegar a la edad adulta sea un la5tre para la so

ciedad por las incapacidades físicas o corales ao·:¡uiridaa a temprana. 

edi;ld en loe centros de trabajo. 
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D).-OAPáCID~~ JURIDICA ~EL MENOR PARA RECLAMAR 
SUS DERECHOS COMO TRABAJADOR 

Durante el desarrollo de este trabajo he situado al menor oomo 

t~abajador y posteriormente lo-he localizado como tal dentro de la 

r.ey Federal del Traba.jo como un sujeto de derechos y obliélacionea, -

rion la capacidad jurídica para contratar, con las limitaciones eata

bleoidas en ese ordenallliento. 

En tal virtud, si el menor como trabajador ea sujeto de dere~ 

nhos y obli&aciones, es indudable que también ~uede ejercitar sus -

derechos que como trabajador le corresponden y son reconocidos en la 

Ley ~ederal del Trabajo y e j ez·ci tnr las acciones conducen tes para -
"' 

reclamarlos ante las autoridades laborales, sin limitaci6n alguna. 

El menor como trabajador podrá solicitar m1te la Junta de Conc! 

1iaci6n y .Arbitraje, a su elecci6n, que se le reinstale en el traba

jo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de tres me

ses de salario, veinte días por ru1o, etc., cuando haya sido desped.!_ 

do injustificadamente del trabajo por p:.u•te del patrón o sus repre-

sen tantea. 

También podr~ ejercitar acción ante loa tribunales cuando haya 

sido enga.~ado por el patrón al proponerle el trabajo respecto a las 

condiciones del mismo. 

Cuando el patr6n incurra, sus familiares o su personal directi

vo o administrativo dentro del servicio en falta de probidad u honra

dez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos u~ 

otros análogos contra el trabajador, cuando le sea reducido el sala-

rio. 

Cuando no reciba el salario en el lugar o fecha convenido, su

frir perjuicios causados ~aliciosamente por el patr6n en sus herrar-

.. - ,7,,;-- .. "'::"·:,_."'.,,, 
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mientas o dtiles de trabajo. 

Cuando exista un peligro grave para la seguridad de BU persona 

o de BU familia. 

Cuando el patr6n comprometa por au negligencia o descuido la -

seguridad del establecimiento o de las personas que ae encuentren -

en él. 

hn todoe estos supuestos que he aeflalado y todos loo demás que 

establezca la ley, el menor trabajador podrá concurrir a lae Juntas 

de Conciliaci6n y Arbitraje, bien sean federales o loca.les, para -

ejercitar por sí la.a acciones em:madas de loa derechos que le corre~ 

pandan, demandando las indemnizaciones o cualquier otra prestaci6n 

que la ley establezca en beneficio de los trabajadores. 

Aunque no lo establece la ley laboral en forma precisa, se de

duce que los trabajadores cuya edad fluct~e entre loa catorce y die

ciséis afias y que se ven obligados a ejercitar acciones laborales· -

en contra de los patrones podrán hacerlo por sí mismo, ya que al aei: 

le reconocida la ca~idad de trabajador y su capacidad jurídica para 

contratar despu~s de haber cumplido con los requisitos marcados por 

la ley, tambici'.ll pueden ejercitar las acciones que la ley le o torga. 

El susc.ri to opina que con el prop6si to de orientar a los meno

res trabajadores en el ejercicio de las acciones que sus derechos -

le otorguen, es preciso la intervenci6n del Inspector del Trabajo -

c11yas visitas a los centros de trabajo deben ser obligatorias y en -

lapsos cortos parfl cercionarse . de las condiciones del trabajo y el 

tratamiento a los trabajadores menores de edad y que pueda percatB;! 

se de las posibles violaciones al contrato de trabajo celebrado, y -

en esta forma asesorar en forma debida al menor trabajador y medirl!l, 
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te un oficio que el citado inspector gire e.1 procurador.del .trabajo 

respectivo, se asesore al menor trabajador para reclamar las presta

ciones diversas ~ue marca la ley. 

En síntesis, el trabajador menor de edad puede reclamar 'lllte -

el patrón o ante las ~utoridades del trabajo todos loa derechos y -

beneficios ~ue la ley conce1e a loa trabajadores en general, sin li

mi taci6n alguna y sin necesidad de que sea representado por sus pa-

dres o tutores o sin que obtenga el permiso previo de éstos para -

ejercer esas acciones. 
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CAPITULO CUARTO 

LEGISLACION LABORAL DEL TRABAJO DE LOS MENORES 

A).-LA CONSTITUCION DE 1857 Y LOS TRAJiAJADORl:S 

La Oonetituci6n de 1857 fue el resultado del Plan de Ayutla • 

que se origin6 al rebele.rae una parte del ejército en contra de ~ 

los deemanee del Presidente Antonio L6pez de Santanna, quien des~ 

pu~s de la !ntervenci6n Americana de 1846 había sido llamado al P.2 

der de nueva cuenta. 

El Plan de Ayutla tuvo como co~promiao esencial el deeconoci

miento del dictador L6pez de SEl?ltanna y el de convocar a un congr,! 

eo constituyente. 

ne esta forma, en cumplimiento a ese propósito, da nacimiento -

a la asamblea de 1856-1857. La mayoría de esa !IBamblea señala el~ 

maestro Salvador Azuela en su curso de Derecho Constitucional (27), 

"la minoría era liberal y la mayoría era moderada". 

La minoría liberal\se significó por su tiµento político, por 

su dinamismo y destacaron Fonciano Arriaga, Francisco Zarco, Melchor 

Ocampo, Guillermo Prieto, Ignacio Luis V'lllarta, Ignacio Ram!rez y -

otra pl~yade de pensadores. 

La mayoría moderada pr~tendi6 establecer la vigencia de la Cona

ti tuci6n de 1824, pues en esa ~poca predominaba el indivi~ualismo. 

El maestro Mario de la Cueva (28) seflala que "en el constituyen

te de 1857 estuvo a punto de nacer el cer~cho del trabajo al poner-

ce a discusión el artículo oue.rto del proyecto de la Constituci~n, -

(27).-Apunt~s de Derecho Constitucional. Editados por G. ~edolla 
y J. Guridi. M~xico. 1951. pag.53. 

(28).-0b.cit.T.I. png. 94. 
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relativo a la libertad de industria Y.del tr~bajo¡ Ignacio 1. Vallar

ta suscitó el debate (Zarco~ Historia del Congreso Constituyente de 

1857). En brillante debate puso de !llanifiesto loa malt:s del tiempo 

y hab16 de la necesidad de acudi.r en auxilio de las clases laboran

tes con profundo. conocimiento expw.10 los principios del socialismo y 

cu.;mdo todo hac:Ca pensar que iba a concluir en la necesiaad de un -

derecho del trabajo, semejante al que se preparaba en Alemania, con

fundió el probl~ma de la libertad de industria con el de la proteo-

ci6n al trabajo". 

Agrega el autor q_ue ••• "parece que la idea .de Yallarta era que 

el Código Civil reglamentara las cuestiones del trabajo y quizá pe.!l 

só en una legislación protectora de loa obreros, pero snlvo alcl"WlaS 

modificaciones, de importancia, sigt1i6 el Código Civil los linea111ie!! 

tos del francés. Con el not:1bre de contrr~to de obra reunió nuestro --

Código Civil en un s6lc título los siguientes contratos: a).-servi-

cio doméstico; b).-servicio de jornal¡ c).-contrato de obras a des-

tajo o prealzado; d).-de los porteadJres y alquiladores¡ e}.-contra

to de aprendizaje y !).-contrato :?.; hospedaje. Nuestro C6digo Civil 

de 1870 trató de dignificar al trabajo". 

Por su parte el maestro Armando Ostoa Jr.,(29), al comentar el 

citado artículo cuarto de la Cons ti tuci6n d& 1557, aer..ala ciue " el 

artículo 4o. de la Conatltuci6n de 57 fue motivo de deoates en el -

seno del congreso :;,ue e:q.idió esa Gonsti tuci..Sn. Ninguno de los di¡¡]. 

tadoa con~tituyentea atacaron propiaoento ~a elevaci6n a principio 
constitucional específico rle este derecho, pero dados loa términos 

(29).-Apuntes de Garantíus y Amparo tomados en la c~tedra del 
Lic. Armando Oetoa Jr., en la Facultad de Derecho de la 
ONAM. png. 29. 
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del proyecto del artículo cuarto fue que la diecusi6n ae genereliz6 

en el congreso. En ese proyecto se establecía que la libertad de ..:.. 
traüajo no :podría restringirse en cuan to al ejercicio profesionel, 

al deseo de dedicarse a una industria, negocio, etc., ni por los --

11articularet a título de propieta.I'ios. Eata frane fue suprimida en_ 

el artículo cuarto de la Constitución de 57 como résultailo de loe -

debates que provocó el artículo cuarto del proyecto. En esos deba-

tes intervinieron diputldos de la talln de V1ülarta, Arriaga, ArriJ!. 

carreta, que fue el primero que hizo uso de ln :palabra para ate.car_ 

iü art:l'.culo. Arriscorreta consideraba que si se prohibía. a los part,1 

.culares --e. título de propietarios-- que restringieran el derecho -

de libertad para trabajnr, podía surgir el absolutismo j más tarde -

el comunismo. Porque so pretexto de que una persona deseaba estable

cer una industria e unos terrenos que consideraba propioe para el -

mejor des~nvolvimiento de esa actividad, podía ocupar la propiedad -

de un tercero y que eso perjudicaría al derecho de propiedad que --

también estaba reconocido como garantía individual y perjudicaría --

grandemente el progreso en cuanto al deseo de toda persona de gozar_ 

de aquellas cosas que legítimamente poseía". 

En la obra "Va.lla.rta en la Reforma" (30) en su pr&logo 1 Moisés 

González Navarro afirma: "En el con&reao constituyente de 1856 se -

atac6 violentamente la explotación de los trabajadores, pero al mi~ 

mo tiempo se sancionó la libertad burguesa, o sea, la igualdad for

mal de loe contratantes en relaci6n de trabajo. Ignacio Ramírez cr1 

tic6 la injusticia de cons~rvar la servidumbre de los jornaleros, -

(30).-Va.llarta en la Rcforma.-Diblioteca del Estudiante Univer
ei tario. Ediciones de la Universidad Nacional Aut6noma de 
México. 1956.-pp. XlV y XV. 
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¡i1.di6 adelantarse al socialismo concediendo un rtfdi to al capital -

trabajo-. Se opuso al contrato de locnci&n de obras, por~ue era un -

pacto entre entidades desiguales; pidi6 que la condtituci6n protegi~ 

ra todos loa derechos del ciudadano, si se quería que la libertad no 

.fuera una mera abs tracci&n 11
• 

Más adelante sef'iala el autor del pr6logo citado que "Vallarta -

111 discutirse la libertad de industria, hizo una larga y sombría ~n.!:l, 

meraci&n ~e loa abusos de los propietarios: monopolios, desti&rros,

diaminuci6n de los salarios, trabajos .forzados, etc., y no continu6 

por ser "muy largo el catálogo de los abusos de la riqueza en la so

ciedad", reconoció que la democracia sería una mentira, un earcaam.o -

de no detallarse los derechos de los pobres en la Constituci6n. Pero 

de un a4lto vino a parar en que el principio de la libre concurren-

cia había aprobado que toda protecci&n a la industria era no s61o -

ineficaz sino fatal, y que la ley no debía intervenir en la produc-

ci6n porque de acuerdo con la economía política era necesario remo-

ver loe obstáculos que se oponían al interés individual". 

Agrega que ••• "la consti tuci6n s6lo debía proclamar la libertad 

de trabajo, sin descender a pormenores impropios de ella que s6lo ~

perJudicar!an a la industria y podrían herir de muerte a la propie-

dad"~ 

Cabe rnenoionaJ.• que el artículo cuarto de la Consti tuci6n de 1857 

decía: "Todo hombre es libre para abrazar la profesi6n, industria o -

trabajo que le acomode, siendo ~til y honesto y para aprovecharse de 

sus productos. Ni uno ni otro ae le podrá impedir sino por sentencia 

Judicial cuando ataque los derechos de tercero o por resoluci6n gu--

.,::-.,."'•·--··· 



bernamen tal dictada en loa t~rminos que marca la ley, cu!Ulli<> ofenda -

a los de la sociedad". 

Los licenciados Emilio o. Barraza y Gloria Caballero (31) expre-

sen: 

"La Constituci6n de 1857 coneagrd la declaracidn de derechos que 

establecía loe que gozaban los hombres frente al Estado y la sociedad. 

La filosofía que se impuso en la Asamblea Constituyente de 1857 fue -

la liberal, con su sentido individualista y la creencia que el libre 

juego de lao fuerzas econdmicas excluye al poder p~blico de toda in

tervencidn en ese importante campo de la actividad humana, sin embll!: 

go, dos vocea se elevaron en el seno de aquel ilustre congreso subr_!! 

yando laa injusticias sociales que tal r6gimen jurídico propiciaba: -

Ignacio Vallarta e Ignacio Ramírez (El Nigromante) quien manifestd -

con sus conceptos avanzad!simos para su ~poca: el grande, el verda-

dero problema social, es emancipar a los jornaleros de los capitali!!, 

tas¡ la reaoluci6n es sencilla y se reduce a convertir en capital el 

trabajo. 

Eeta operaci6n exigida imperiosamente por la justicia, asegurará 

al jornalero no sólamente el salario que conviene a su subsistencia, 

sino un derecho a dividir proporcionalmente las ganancias con el em-

presario". 

Pese a todo ello y como lo asienta el maestro Mario de la Cueva, 

desafortunadamente el derecho del trabajo y l~ protección al trabaj,!! 

do~.no surgi6 en la Constitución de 1857, sino ~ue siguió el Código 

Civil re6lamentando las relaciones obr~ro-~atronales a través do -

los contratos sd'laladoa en párrafos anteriores. 

(3l)Comentario en la edición citada de "Mexicano Conoce tu Cons
ti tucidn". 
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B).-LA CONSTITUCION DE 1917. 

Nuestro devenir histórico comprueba que siempre ~ue se llegue 

al acaparamiento de loa principales recursos de la tierra por unoe 

cuantos privilegiados, tendr~ que venir un violento movimiento qua 

destruya tal estado de cosas y lo sueti tuya por otro más justo y -

. equi ta.tivo en el que todot:: tengan oportunidad de acceso al bienestar 

y a la riqueza. 

As! nació la revolución de 1910 ~ue culmin& con el congreso -

constituyente de querétaro. 

La. ley suprema de 1824 fL~có la forma. de gobierno; la de 1857 

l~s derechos del hombre; la de 1917 haciendo fructificar la sangre 

deearramadn, salvó a la nación al organizar bajo loe principios de 

equidad jurídica y al establecerla sobre la base i~conmovible que -

constituye la esencia programática de la revol~ción: la justicia -

social. 

El primer jefe del Ejército Conatitucioéalista, jon Venustia

no Carranza envió el proyecto de Constitución con el propósito no -

sólo de restaurar la le~alidad rota por la usurpaci&n de Victoriano 

Huerta1 sino tnmbiJn para obtener formas jurídicas que respondieran 

a lns nuevas resultantes de la acci6n transformadora de la revolu-

ción. 

L~ Constitución de 1917, a más de ser la norma que ha permitido 

la convivencia pacífica y constructiva del pueblo mexicano, ha ope~ 

ra.do como instl"U~ento.jurídico que modificando sustancialmente la -

estructura social 1 econ&mica y política de la naci6n, garantiza por 

iguai la imposibilid~d del retroceso, la solidez de lo que se ha ~ 

obtenido y el caracter inexorable de lo avanzado. 
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Loa constituyentes de 1917 se entren"taron venturosamente a loe 

problemas del siglo XX: con una previeidn, conjugada con la audacia, 

que loa condujo a consignar fdrmulaa jur!dicas que af!os después se

rían ejemplo para la mayoría de le.a naciones del mundo. 

La Conatituci6n de 1917 conservd y perfecciond loa principios 

políticos de la de 1857 y estableci6 las pauta.a sociales y econdmi

cas en que se fundan la.e luchas de hoy por un M~xico mejor. 

Nuestra Constituci6n vigente está ubicada entre el liberalismo 

y el socialismo. Del liberalismo recoge una idea v!lida y permanente: 

el Est11do no debr, ser un poder estr~cto. Del socialismo la 6onetitu

oi6n d.e 1917 tiene el criterio de proteger los intereses de loe más 

humildes, de los trabajadores y de los campesinos, Esta Constitucidn 

puede colocarse bajo el significado de la política social. Esta poli 

tica tiende a respetar 111 libertad humana, de pensamiento, de prensa, 

de creencia. 

Das arrolla el criterio de la política social en el a.rt!culo 27 

y éa.el art!culo 123, 

En el art!culo 123 encontramos las baaee del Derecho Mexicano -

del Traba.jon lM formae de protección al trabajador. 

Al referirnos al aspecto proteccionista del trabajador de ésta 

ley es preciso mencionar que en el seno del Congreso Constituyente 

d.e Quel'étaro al discutirse el artfoulo q12into tuvo lugar uno de los 

debates más memorables en el que participaron entre otros los dipu

t~dos constituyentes Heriberto Jara, Héctor Victoria, obrero yucate

co, Froylán c. Manjarrez, Alfonso Cravioto y Luis .f'ernández Mart!nez. 

Ellos defendieron la tesis de consagrar en el texto constitucio

nal las bases de loa derechos de loa trabajadores. 
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Manjarrez en eae debate expresó: "A mi no me iwporta que eeta 

Constitución eet~ o n6 dentro de los moldea que previenen loa juris 

consul tos. A mi lo que me importa ea ,¡ue de las garantías suficien

tes a loe trabajadores". 

Por su :parte, Alfonso Cravioto expresó: "El problema de loa -

trabajadores, as! como de loa talleres como de los campos, as! como 

de los surcos, as! de loa gallardos obreros como de los modestos ~ 

campesinos, es uno de los más hondos problemas sociales, pol!ticos_ 

y económicos, que de debe ocupar l!i. Constitución", agr·egando .¡ue, -

porque "la libertad de los hombres está Pn relación con su situación 

cultural y con su si tuaci 6n económica'1 • 

A su vez, el diputado :Fernández L!art!nez dijo: "Los .:iue hemos 

estado al lado de esos seres que trabajan, de esos seres que gastan 

sus energías, que gastan su vid a, para llevar a au hogar un mendrugo 

sin que ~ste mendrugo alcance si~uiera para alimentar a sus hijos; -

loa que hemos visto eeos sufrimientos, esas lá~rimas tenemos la obli 

gaci6n imprecindible de venir aquí ahora que tenemos la oportunidad, 

a dictar una ley y a cristalizar en esa ley todos loo anhelos y todas 

las esperanzas del pueblo mexicano". 

El artículo 123 junto con el artículo 27 son las inyecciones -

m!s avanzadas de la Hevoluci6n Mexicana, 

El art!culo 123 establece las garantías sociales p:u-a loe trab~ 

jadores, igual que los campesinos una clase econ6micamente d~bil.Ta

les garantías tienen categoría constitucional para evitar que puedan 

ser violadas a travás de leyes ordinarias o ~edidas administrativas. 

As!, gracias a la valiente deoisi6n de loo dipitadoa de 1917, alcan

zaron jerarquía constitucional loa principios que rigen y protegen -

al trabajo humano, por pri~era vez en todo el mundo. 
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Por el esfuerzo cre21dor de loa cona ti tuyen tea de 1917 surge la. 

primera declaraci6n constitucional de los derechos socialas en.el -

mundo. 

Inicialmente, el artículo 123 reg~a a6lo para los trabajadores 

gen~ricamente co~sider~dos, pero, merced a una reforma aprobada en 

1938, se incluye el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes de la Uni6n. 

El artículo 123 constitucional seffala: 

"El Con6reao de le. Oni6n sin contravenir las bases siguientes, 

deber! expe'dir leyes aobi·e el trabajo, le.a cuales regir!in entre los 

obreros, jornaleros, empleados domJsticos y artesanos, ¡de una ma

nera general, sobre todo contrato de trabajo: 
I.-La duración de la jo1·nada máxima ser~ de ocho horas. 

II. -La. jornada m1hima de trabajo nocturno será de eie te horas. -

Quedan prohibidas las labo.res insalubres o peligrosas para las muj!_ 

res en general y para los j6venes menores de diecie~is ai'los. 

Queda también prohibido a unos y a otros el trabajo nocturno 

industrial; J en los ·~stablecimientos comerciales no podrán trabajar 

despu6s de las diez de la noche¡ 

III.-Los jóvenes mayores de doce años y menores de dieciséis, -

tendrán c.:imo jori.ada má:cima la de seis horas. El trabajo d~ los ni

íl.os menores de doce ailoa no podrá ser objeto de contrato. 

lV.-Por cada seis días de trabajo deberá disfr~tar el operario 

de un e!a de d~sca~so, cuando menos, 

V.-Lua mujeres, durante los tres meses 'lll.teriores al partot no 

desempeíl.arán trabajos físicos que exijan es.fuerzo material consider!! 

ble. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de desca.J, 

so, debiendo percibir su salario integro y conservar su empleo y los 
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derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el período de la 

lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media -

hora cada uno, para amamantar a sus hijos. 

VI.-El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador, será 

el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada -

región, para satisfacer lae necesidades normales de la vida del obr!_ 

~o, su educación y sus placeres honestos, consider~dolo como jefe -

de familia. En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, loa 

trabajA.dores tendrán derecho a una p::irticipación en utilidades que S,! . .. 

rá regulada como indica la fracción !X. 

VII.-Para trabajo igual debe corresponder sr.ilnrio igual, sin tener 

en cuenta sexo, ni nacionalidad; 

VIII,-El salerio m!nimo ~ucdará exceptuado de embargo, compensa-

ción o descue~to; 

IX.-I.a fijación del tipo de salario mínimo, y de l!!. participa

ción en las utilidades a ·{Ue se refiere la fracción VI se bar! :por -

Oomisionen Especiales que se forma.l'án en cada ~!unici pio 1 aubordinadas 

a 1-:1 Junta Central de Conciliación y Arbitraje que se establecerá en 

cada Estado. En defecto de esas Comisiones, el s~lario m!ni~o será -

fijado por la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, respectiYa. 

X.-El s~l'lrio deber! pagarse precisamente en moneda de curso le

gal, no aiendo per~itido hacerlo efectivo con mercancías, ni con va

les, fichas o cualqi..lier otro signo representativo con que se preten

da substituir la coneda; 

XI.-Cuando por circunstancias extraordinarias deben numentnrse -

las horas de jornada, se abonar~ como salario pcr el tiempo exceden

te un. ciento por cien·to m.1a de lo fijado p!ira las horas normales. En 

n1ngw1 caso el trabajo extraordinario podrá éxce~er de tres horas 
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di.arias, ni de tres veces conáecutivaa. Los hombrea menores de diec1 

s~is afloa y laa mujeres de cualquier edad, no serihi admitidos en es

ta clase de trabajos¡ 

XlI.-En toda negociaci6n Bt,"'!'ícola, industrial, minera o oual

quiera otra clase de trabajo, loa patronos ee~a.rán obligados a pro~ 

porcionar a loe tracajadoreo habitaciones c6modaa e higi&nicas, por 

la.e <¡ue r:odrán cobrar rentas que no excederiS.n del medio por ciento -

mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán esta

blecer escuelas, enfermerías y demúe servicios necesarios a la COfn.!! 

nidad. Si lss negociaciones estuviernn situadas dentro de las poblJ! 

cionee, y ocuparen un n~mero de tr~bajadorea mayor de cien, tendribi 

la rrimera de las obligaoioneo menciona.das; 

X!ll.wAdemás, en eetoe mismos centros de trabajo, cuando su -

poblaci6n ª'~ceda de doscientos habi tantea, deberá reaervarae un es

pacio de terreno QUe no será menor de cinco mil metros cuadrados, -

para el eetableciwi~nto de mercados p6blicoa, inatalaci6n de edifi

cios deatinaeos a los servicios municipales y centros recreativos.

Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de ex

pendios de bebidas embriagantes y de casas ce juego de azar; 

nv.-I.os empresarios serán reaponaables de los acciden tea del 

trabajo y de las enfermedades profesionales de loa trabajadores au

friñas con motivo o en ejercicio de la p~ofesi6n o trabajo que eje~ 

cuten¡ por lo tanto, lo€ patronos deberán pagar le indemnizaci6n c~ 

rrespondiente 1 aegdn que haya traido como consecuencia la muerte o_ 

simplemente incll.pacidad temporal o permanente para trabajar, de --

acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsi.[ 

tirá adn en el caeo de que el patrono contrate el trabajo por un i~ 
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term.ediariot 

XV.-El patrono estará obligudo a observar en la instalac16n 

de sus establecimientos loa pr.;iceptoa legales oobre higiene y s.alu-

brida '.y adoptar la.3 medidas adecuadua para prevenir accidentes en -

el uso de laa m~t1uin11s, instrumentos y materiales <.1.e trabajo, así C,2 

mo o~ganizar de tal ma.~era éste, que resulte para la salud y la vid~ 

de los trabajadores la mayor garantía compatible con la naturaleza -

de la negociaci6n, bajo lm penas ;¡ue al efecto e3tablezcan las leyes; 

XVI,-Tanto los obreros como loa empresarios tendr~ derecho 

para coligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando si~ 

dicatos, asociaciones profesionales, etc.; 

XVII.-Lna leyes reconocerán como un derecho de los obre1·oa y 

de los patronos las hueleaa y los paros; 

XVIII.-Las huelgas serán líci taa cuando tengan por objeto con

seguir el equilibrio entre los diversos !11ctores de la producci6n, -

armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los se~ 

vicios p~blicos será obligatorio para loa trabajadorec dar aviso, -

con diez días de anticipaci&n, a la Junta de Oonciliaci6n y Arbitra

je, de la !echa seftalada para la sua:tJenai6n del trabajo. Las huelgi:i.s 

será.~ consideradas como ilícitas única.mente cu~~do la mayoría de los 

huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o lao pro

piedades, o, en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los ª!! 

tablecimientoa o servicios que dependan del gobierno; 

XIX.-Los paros ser&i lícitos ~nicamente cuando el exceso de -

producoi&n haga necesario suspender el trabajo para mantener loo ~r~ 

cioa en un límite costeable, previa aprobacidn de la Junta de Conci

liaoicSn y Arbitraje¡ 
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XX:.-Las diferencias o los conflictos entre el c&pita.J. y el 

trabajo, se oujetar~ a la deciai6n de una Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje, formada por igual n~mcro de representantes de los obre

ros y de loa patronos y uno del gobierno; 

XXI,-Si el patrono se ne~are a ecmeter sus diforenoias !ll -

arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dar~ -

por teraiinado el contrato de trabajo y quedar~ obligado a indemnizar 

al obrero con el i~porte de tres meses de salario, ade~ás de la res

ponsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de -

los trabajadores se dar~ por terminado el contrato de trabajo; 

XXII.-El patrono q,ue de:spida a un obrero sill cave a jua tificada, 

o por haber ingresado a una asociaci6n o sindicato, o por haber to-

mndo pa.rte en una huelga lícita, estará obligado a elecci6n del tra

bajador a cumplir el contrato, o a indcc:miza:lo con el importe de ~ 

tres meses de salario. Igualmente ter.drá eeta obligaci6n cuando el -

obrero ee retire del servicio por falta de probidad de parte del pa

trono o por recibir de Jl malos trat~wientos, ya sea en su persona,

en la de su c6nyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá -

eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos pro-

vengan de dependientes o familia.res ~ue obren con el consentimiento 

o tolerancia de ~l; 

xx:r¡I 9 - Los créditos en favor de loa trabajadores por salario 

o sueldos devengados en el 61timo a.~o, y por lru: indemnizaciones, -

tendrán preferencia sobre cu~le~1uiera otros en los casos de concu_!; 

so, o de quiebra; 

XXIV.-De las deudas contraiñas por los trabajadores a favor de 

sus patronos, 1e sus asociados, faoiliares o dependientes, sólo ser~ 

responsable el mismo trabajador, y en nin.;lfu caso y J?Or ning6n moti-
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vo se podrán exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles, 

dichas deudas, por la cantidad excedente del sueldo del trabajador -

en un mee; 

XXV.-El servicio para la colocaci6n de loe traoajadorea ser~ 

gratuito pura Jatos, ya se efect6e por oficinns municipales, boleas • 

de trabajo, o por cualquiera otra inst".tuci6n oficial o po..rticular; 

XXVI.-Todo contrato de trabajo c~lebrado entre un mexicano y 

un e:npreeario extranj&ro, deber! ser legalizado por la autoridad 1:1u

nicipal competeDte y visado por el c6nsul de la naci6n a donde el -

trabajador tenga que ir, en el concepto de q4e, además de las cláus.\l. 

las ordinarias, oe especificar! claramente que los gai.;tos de r1;pa--

triaci6n quedan a car6o del empresario contratunte¡ 

XX:VII.-Scrá condiciones nulas y no obligar~ a los contrayen-

tes, aunque ea expresen en el contrato: 

a).-Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoria

mente excesiva, dada la índole del trabajo. 

b),-Las ~ue fijen un salario que no sea remunerador a jui

cio de laa ~untas de Conciliaci&n y Arbitraje. 

c),-Lae que estipulen llll plazo uayor de una semana para la 

percepcion del jornal. 

d}o~Las que senalen un lugar de recreo, fonda, oaf6, taber

na, cantina o ti6nda para efectuar el,pago del salario, cuando no ~ 

se trate de empleados en esos eotablecimientoa. 

e).-Laa que entra.f'!en obligación directa o indirecta de ad

quirir loa art!culoa de consumo en tiendao o lugares determinados, . 
!).-Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

g).-Lrui 'que constituyan renuncia hecha por el obrero de las 



indemnizaciones a que tenga derecho por aocident~ da trabajo y enfe.!: 

medades profeaionaleev perjuicios ocasionados por el incümplimiento_ 

del contrato, o por deaped!raele de la obra. 

h).-Todas laa demás estipulaciones que impli1uen renuncia 

de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de pro~ 

tecc16n y auxilio a los trabajadores¡ 

XXVIII.-Lae leyes determinarán loe bienes que constituyan el -

patrimonio de l~ familia, bienes que serán inalienables, no podr6n -

sujetarse a gravámenes reales, ni embargos, y serán transmisibles a_ 

t!tulo de herencia con simplificaci6n de las formalidades de los jui 

cioe sucesorios; 

XX!X.- Se considera de utilidad p~blica la expedici6n de la -

Ley del Seguro Social y ella comprender! seeuros de invalidez, d~ v_! 

da, de cesaci6n involuntlll'ia dP.l trabajo, de enfermedades, de acci-

dentee y otras con fines análogos; 

XXX.- Asímismo serán consideradas de utilidad social las so

ciedades cooperativas ¡iara 1e. construcci6n de. casas baratas e higi~

nicas, destinada.e a ser adq_uirj.rdas por loa trabajadores en plazos -

determinados, y 

XXXI.- La aplicaci6n de las leyes del trabajo corruspcnde a -

las autoridades de los Estados, en euo respectivas jurisdicciones, -

pero ea de la competencia exclusiva de las autoridades federe.lea, en 

asuntos relativos a la industria textil, el~ctrica,· cinematográfica, 

bulera y azucarera, minería, hidrocarburos, ferroJarriles y empreeaa 

que sean ad~iniatradas en forma directa o descentralizada por el Go

bierno ~ederal. E~~resae que actúen en virtud de un contrato o conc2_ 

ei.dn federal y la.a industrias que lea sean conexas; a e111preaaa que -
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ejecuten trabajos en zona.a federales y aguas territoriales; a oon-

flictos que afecten a dos o m~ entidades federativas¡ a contratos_ 

colectivos que ba,yan sido declarados obligatorios en m!e de una ent! 

dad federativa y, por ~ltimo, las obligaciones que en materia educa

tiva corresponden a loa patronos, en l~ forma y térciinoa que fija la 

ley respectiva". 

Este art:!culo, a. trav~e del tiempo, fue objeto de varias re

forma.a y adiciones para actualizarlo conforme a las necesidades del 

progreso del país y en otras 'para acatar loa cotilpromiaoo contraidos 

por México a través de Convenciones Internacionales como es el caso 

de la Organizacidn Internacional del Trabajo. 

Fue as:! como el legiolador, a iniciativa presidencial, reform6 

la tracci&n tercera del artículo 12.3 constitucional, cuyo nuevo tex

to es el siguiente: 

11 III.-Queda prohibida la. utili:z:aci6n del trabajo de loe meno

. res de catorce al1oa. Los ma.yO!'Ca de esta. edad y menores de diecis~ie 

tendrtm COillO jornada mrucima la de seis horas". 

Del contenido de aeta fraco16n del artículo 123 constitucional 

se aprecia que en el texto original se autorizaba a trabajar a "los 

j6venes mayores de u,,ce aflos y .memores de diecis~is", o sea que en_ 

ese momento, podría tener la calidad de trabajador el menor de doce 

aflos cumplidos. 

Antes de que se promulgara la Conatituoi6n de 1917, loa trabaj_! 

dores urbanos y del C'lW.pO eran explotados en forma inhumana y en es

pecial los menores de eded, loe que eran obligados a trabajar en las 

peores condiciones f!sicas y a real.izar tareas superiores a sus fue.!: 

zas físicas y mentales. 
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Oon la promulgaci6n del precepto coneti tucional menc1onlldo se 

inicia en forma efectiva la proteccidn al menor trabajador en part! 

. oular y al trabajador. en general a los qUEI el legislador trata de -

hacer llegar una efectiva justicia social. 
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Oon la promulgacidn del precepto conetituoional mencionado ee 

inicia en forma efectiva la proteocidn al menor trabajador en part,!. 

cular y al trabajador en 0eneral a los que el legislador trata de -

hacer llegar una efectiva justicia social. 
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0).-IiA LEY FEDERAL DEL TRAl3AJO DE 1931. 

Al promulgarse la Conatituci6n de 1917 nace eimult4nuam$nte el 

Derecho del Trabajo en !l'!c!xico y por mandan to con:; ti tucional se ela

bora y promulga la primera Ley :ederal del Trabajo que entrd en vi

gor el 18 de agosto de 1931 1 siendo presidente de la Repdblioa don 

I'a.ecual Ort!~ Bubio ¡ Secr&tario de Industria, Comercio y Trabajo, 

Aardn Sáenz. 

Eeta ley estuvo en visor hasta el primero óe moyo de 1970 en 

que !ue derogada por la nueva Ley Federal del Trabajo. 

La primera ley citada plasm6 en parte los anhelos de milla.res 

de trabajadores explotados y de hecho fue la culminacidn de la se

rie de luchas herdicas de trabajadores m!rtirea tales como loa de 

Río Blanco ~ue alzaron su voz de protesta por la ignominia de que 

eran víctimas, hacii.ndo posible as! el de:sarrollo del i.!éxico actual. 

Por primera vez en la historia de 1!~xicc se reglamente. conati

tucionnlmen te el trabajo de lob menorea, pues antes se habían elab~ 

rado disposicionee legales ~ue trataron d& proteger ul menor traba

jador, p1:1ro esos ordenamientos eran P.l margen cona ti tucional. 

Con le Ley Federal del Trabajo de 1931, de bensficio social y -

de orden público, lo que obliga a su observancia., ee estaulecieron -

laz primeras ~edidas protectoras a los trabajadores menores d1:1 edad. 

Varios son loa artículos d1:1 esta ley ~ue se re!icren .U. trabajo 

de los menores, eútre los que podemoo aeBalar los siguientes: 

Artículo 19.-~ueda prohibida la utili:.:.aci~n del trabajo de los 

menores de catorc& anos y de loe mayores d1:1 esta edad y menores de 
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dieciséis que no hayan terminado su educaci6n obligato!'ia, s3lvo los 

casos de excepoi6n q1.1e apruebe la autoridad correspondiente y ::;.ue a -

su juicio haya. compatibilidad entre loe estudios y el tr·"l.oajo. 

Artículo 20.-Loa mayores de diüCiséis años tiener. capacic~i ~ara 

celebrar contratps individuales dg trabajo< 

Loa mayores de catorce y menores de dieciséis necesita.!1 ~utori

zaci6n de aue padrea o tutores y a fult~ de ellos, del sindicato a -

q,ue pertenezcan, de la Jun'c.!. U.e Con.:iiliuci6n y Arbitraje, del kqie.::, 

ter del Trabajo o de la autoridad política. 

Loe menores tra.bajado1•ee pueden percibir el pago de suc sal:u-ioe 

y ejercer las acciones que nazcan del contrato, de los servicios -~ 

prestados y de la ley. 

Art!culo 22.-Ser&n condiciones nulas y no .obligarán a lea con-

tratantes aunque se expresen on el contrato: ••• 

11.-Las ~ue fijen labores ~eligroaas o insalubres para l~ mu

jeres y los menores de dieciséis afios 1 establezcan para unr..3 y o tro1a 

el trabajo nocturno indue tri al o el trabajo en establecimientos co-

~er~ielea después de las 22 horas¡ 

I!I.-Las que esti¡¡ulen trabajos p::tra nífos menores :!e catorce -

ailos, 

VI,-Laa 1ue se fijen horas extraorQinari!:Ul de tr~bajo ~ar~ la.3 

mujeres y menores de dieciséis a.Boa. 

Artículo 72.-La jornada mrucima de trabajo para loó ~~yores de 

catorce y ~enores de dieciséis ser! de ~~· 

Artículo 110-E .-El trabajo de loa mayores d~ cator~e ~~os y -

menores de dieciséis ~ueda sujeto a ViGilnncia y protecci6n es~eci<:U 

de la Inspecci6n del Trabajo. 

Artículo 110-F.-Loa mayores de catorce y menores de ii~cie~is -
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deber~ obtener un certificado médico que acredite su aptitud para 

el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente º.!: 

dene la Inspección del Trabajo. 

Sin el requisito del certificado, ningiSn patrón podrá utilizar 

sus servicios. 

Artículo 110-G.-Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de 

loe menores de dieciséis a.fl.os en: 

I.-En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. 

II.-Trabajos susceptibles de afectar su moralidad y buenas -

coa tumbres. 

III.-Trabajoe ambulantes, salvo autorizaci6n espeóial de la -

Inapecci6n del Trabajo. 

IV.-Trabajoa subterráneos o submarinos. 

V.-Labores peligroaaa o insalubres. 

1 
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VI.-Trabajos superiores a sus fuerza.a y loa CJ.LlC puedan impe- i 
d~.r o retardar su desarrollo físico normal. 

VII.-Trabajos nocturnos industriales. 

VIII.-Establecimientos no industriales después de laa diez de 

la noche. 

I:X:.-Loa demrui que determinen lae leyes. 

Artículo 110-I.-La jornada del trabajo de los menores de dieci

s~ia !lfloe no podrá exceder de seio horas diarias y deber~ dividirse 

en períodos m~imoa de tres horas. 

Entro los distintos períodos de la jornada, diafrutarrui de rep.e_ 

sos de una hora, por lo menos. 

Artículo 110-J.-Queda prohibida la utilizaoi6n del trabajo de -

loe menores en horas extraordinarias, en loe días domingo~ y de des

canso obligatorio. En caso de violaoién de esta prohib1oi6n el patr6n 
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queda obligado a pagar por el tiempo extraordinario una cantidad -

equivalen te a un docion toe por cien to más del salario que correepo!!_ 

da a las horas c!e la jornada del trabajo. 

Artículo 110-K.-Los trabajadores menores de dieois~is aflos dis

frutarán de un per!odo anual de vacaciones pagadas de dieciocho d!as 

laborables, por lo menos, 

Artículo 110-L.-Loa patronos que tengan a au servicio menores -

trab?.jadorea, están obligados a: 

I.-E..~igir que se les exhiba el certifica.do m'dico iue 

aoredite que el menor está apto para el trabajo. 

II.-Llevar un registro de inscripci5n especial con indice

caci6n de la fecha de nacimiento, cl:aae de trabajo, horario, salario, 

y dem!s condiciones general de trabajo, 

III.-Distribuir el trabajo a fin de ~ue dispongan del tiem-

po necesario para cumplir sus programas e~colarea y eaistir a escue

las de capgcitaoión profesional. 

IV.-Proporcionar a la Inspección del Trabajo los informes 

q_ue les solicHen. 

Art!culo 2J9.-Los mayores de catorce añoa pueden ingresar a un 

sindicato obrero. Pero solnmonte podrán partici;~r en la administra

oi&n y dirección de ~l, cu'ln.dO tengan más de diecis~is aftos. 

Art!culo 219.-El contrat.;:i de aprendizaje en que intervenga -

alg6n menor, se c~lebrará en los t~rminoe que P-1 art!culo 20 establ!, 

ce para el contrato individual del trabaje. 

Art!culo 231.- En el trabajo marítimo y en el ferrocarrilero no 

ee admi tir&i aprendices memores de diecis€is años. 
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TI). -LA J..c;Y ?.'.::D:Sl'?XL .:Jl-.:3 ?R.J,3,~JO 
JJ~!J ?2IME.r10 DE .~ .. ~YQ D~ 1970 

res lo ;¡_ue dr:sdf.) e-1 rro,;;¡~cto provocó uca S::!cie dé críticas y :i·J :üar. 

un poco su 'tar:r:i.:10J.c¡;:Í.'.l. y :üterar ;;;l ni.'.'T.e:-o -iel articulsdo de la nn-

teri.or, ;,;ere e::J. el .!u~6o sl con tenido es_ 2arecico 'l la 3"· terior. 

:Eln lü p•l.rte rel~tiva ~1 trabajo de le& menores encontra~oa en 

l:a ¡>ri=s,;,n".:e: l?.,Y lahor'll ;ut: sólo son ocho los artículos ~ue tratan 

?or ctra ~'.i!"te la nueva ley bl!!leficio rela~ivamente ~ los ~eno-

reo a,,ire,nt1.ic;;s ;;ues ::-:¡,;pri::ie del Título Tercero de la anterior le¡ -

'b!J;adDr e¡¡ pe:!odo de aprendizRje se le pagaba salarios ;nucho :nu:r -

¡. 
' ' 
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bajos y en oeasiones sólo recibían la ir:.strucción del oficio, siendo 

v!ctimas de vejaciones, malos tratos y de explotación. 

La nueva ley al suprimir el Contra.te; de Ap11lnuizaje le da a loe 

trabajedores menores de edad aprenuices la categoría de trabajador -

comdn, con todos sus derechos y obligaciones ~ue la ley misma esta-

blece. 

En s!ntesie este es el dnico beneficio CiUe la n1.4eva ley otorga 

a loe menores trabajadores, ~ues como se ha dicho en este nuGvo ord,! 

ne.miento se vaciaron los mismos conceptos de l!i anterior. 

Los legisladores 1 en la füc¡ioaición 1le No ti vos de l<i ley en viE,;Or 

reconocen que no se hizo nin6'5n cambio en el capítulo del trabajo de 

los menores y vJ. efecto oeñaJ.an: "L!l.S reformas di:) 1962 :i ls. Ley Fed!l_ 

ral del Tratajo recogieron la er.periencia nncioneJ. y la2 recomenda-

cienes más importantes del Der~cbo Internacional del Trabajo. Como -

no existe ningún elemento nuevo que obligue a una r.ueva rr.for~a, el_ 

proyecto se limitó a reproducir l~ normas de l:l legislaci6n vigt:<ntP.". 

C::;be sef'íalar que la actuf.1.1 legislación cleja dn protecci6n a los 

menores trab::ijacores maxítimos y ferrocarrileros, put1s t:1ientras que -

la ley de 1931 en su artículo 231 prohibía el trabHjo de los menores 

en es toa campos• ni como ajJrendiceo sir11iiera a los riue no hubieren -

cumplido diecisf-is aBos, por los riesgos propios en estas r~entes de 

trabajo, la ley en vigor ni los menciona. Podría decirse q,ue esto ·• 

es dado que ¡,:éxico cumple con los acuerdos de 11 O.I.T. respecto n.J. 

trabajo de los menores, pHo no hay que olvidar '.;iUe la misma organi

zación internacional ;ugnJ y logró ~ue s6lo se ccnaider:=ra tr&baja~ 

do.r a menoreu ci;;ya edad fuera de catorce :lli.oa cumplidoo. 

De esto Ge desprende que los niños iue hsyrill cumplido los cator

ce' a!l.oa d~ eci.::id, en e:s.te momento si están o.uto.rizados para trabajar -



-72 

en los campos ferrocarrileros y marítimos, teralinando así con la pro

tección que lea otorgaba la loy de 1931. 

Por otra parte el artículo 175 do la ley on vigor, para el sus

crito ad.ol&ce de una gran tal.la, lo que es palpable en el texto mis

mo del artículo,· pues prohibe la utilizaci~n del trabajo do los men,g_ 

rea de C:iecis~is ai!os en expendios de bebidas embriagan tes, trabajos 

susceptibles de a.fecte.r su o?ralid.ad, etc., y s. los menores de dieci.2_ 

cho años exclusivamente en los trabajos nocturnos induatrialee, por_ 

lo que se aprecia que los mayores de dieciséis y menores d~ diecio-

cho si se les pe:mite trabajar, aegilli el contenido del artículo, en -

expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, trabajos s~s

ceptibles de afectar au moralidad y sus buenas costumbres, trabajos 

ambulantes, truoajos subterr5neos y submarinos, labores peligrosas e 

insalubres, trabajoa superiores a sus fuerzas, establecimientos in-

duatrial.es despu$s de las diez de la noche, o sea, que con esta dis

posici6n loa menores de dieciocho y mayores de diecis~is alios de --

edad pueden laborar en cualquier centro de vicio, tales co~o cabarets, 

cantinas, pulquerías, etc., lugs.res donde se desvirtúa la moralidad -

del menor. Entre estos trabajadores se incluye a las muje~s que ten 

gan esta edad, puesto ~ue no ae entablece ninguna diferencia para el 

trabajo de menores de acuerdo con su sexo. Este error venía desde la 

otra ley. En este orden no ha.y mejora material y menos en t~cnica l!t 

gislativa. 

Ea preciso aefialar que en esta ley varia s6lo el ndmero del ar-

t!culo que habla del trabajo de loa menores y como en la ley ante-

rior el cap!tulo referente al trabajo de los wenores comprend!a del 

artículo 110-E al llO-L y en la que est! en vigor se reí~l.e.men ta este 
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tipo de trabajo en los art!cülos 173 e.1 180. 

Aclaro que el artículo 191 de la ley en ViBor ~:rohibe el trabajo 

a los menor&s de quince afoc y el de 101:1 menores de diciocho en cal.1~ 

d~d de pafoleroc o fogoneros dentro del campo de los trabajadores de 

101:1 buques. 

Loe dem!s preceptos contenidos en loe preceptos de la ley de 1931 

y citados en el inciso anterior de este capítulo, eon los mismos e.n -

la ley de 1970. 
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OOl'l'CLUSIONES 

En este trabajo he analizado diversas cueotiones que encajan de~ 

tro del Derecho dvl Trabajo, deode el concepto del trabajo miamo has 

ta el punto que m1a como tesis interesa y que se refiure al menor c~ 

mo, trabajador y au protecoi6n por parte de la ley. 
' 

De codo lo expuesto he llegado a las si&uien tes .::on~lusiones: 

~rimera.-El menor docde épocas re~otaa siempre ha trabajado

Segunda.-Su instinto natural lo ha llevado a diversos oentroa de 

trabajo como factor de la produccUn. 

Tercera.-De su inter~a o necesidad de trabajar se ha convertid~ 

en v!ctima de sus p3tronea e inclu~o a veces de sus progenitores e_! 

plotadoree. 

Cuarta.-Eeta explotación exi~ió la regla~entaci6n de su trabajo 

p.ara liberarlo de ess si tua.oilSn. 

Quinta.-La protección que le es proporcionada por la l&gislación 

laboral es limitada e ineficaz. 

Sexts..-Se requiere de una reglamentación más am~lia y t~cnica~-

m.is precisa y q_u.,: beneficie '3.l .ienor coc:J.o t.t·alJajador. 

S~ptima.-En eata protecci6n debe participar los si~uientes órgan~s 

gubernal.llen tales: !na ti tu to ifacional de la Juventud Mexicana, Secreta

ríu de Educaci6n fdblica, Secretaría del Trabajo y ?rGviei6n Social,

Insti tuto Mexic~.no del Seguro Social y Departamento del Distrito Fe-

deral en lo qu¡;, se ref:!.ere a l.'!!. Ciudad de \!~xico y loa Gobiernos de -

Estados junto con l11s dependencias del .Ejecutivo Pederal aefiale.fas. 
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En sus programas de estudio de la ensefianza elemental, la Seer! 

tar!a de Educeci6n ?ISblica debe ordenflI' se ampl:Ce el horario deatin! 

do a los trabajos m!llluales, a efecto de que los menores tengan un iE. 

ter6s por o.prender, desde su infancia, un oficio que vaya en concor

duncia con sus aptitudes. 

Para loe menores que cursan la ee6undn ensefi~~za, aplicar m~ -

nmpliacen te la tecnología en las materias de talleres q,ue se impar

ten, perfeccionando en esa forma loa primeros conociwientos que ad

quirieron en 1P. primaria y hacer de ellos aut$nticos obreros aptos 

pera desem~efiar un oficio cronol6gico aprendido y en esta forma, en 

caso de que tengan necesidad de trabujax, pose:m el medio y la prep! 

raci6n suficiente para deoecpeflar la labor ~ue escojan. ?ara el su-

puesto de qua los menores continúen con sus estudios superiores, ten 

gan trunbi~n el medio para costearlos y no se9ll una carga ni para sus 

padrea ni 1•a.ra el Estado. 

El Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, cumpliendo con -

loe propósi toa de orientar y cuidar a la juventud, debe fijarse como 

meta el de inscribir en su seno a todos loa menores ~ue hayon cursn

~o la primaria fomentando en ellos adem&e del deporte el perfeccion~ 

miento en alg.Úl cficio, creando además una bolsa de trab"ljO p:ira be

neficio de los jóvenes afiliados al ~iamo Instituto. 

Ademie, el I.N.J.M. debe establecer, con auxilio de la Secreta

ría del Trabajo, una oficina que ae encargue de llevar un control a~ 

bre los menores trauajadores impartiendo nociones a ~stos sobre sus_ 

derechos y obligaciones legales en los centros de trabajo. Creo que 

esta ser!a una forma adecuada para proteger a los menores trabajado-

rea. 

La Secretaría del Trabajo, cumpliendo con la Constitución y la -
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Ley Federal del Trabajo, debe crear una oficina es¡,ecial .:i.ue se en--

cargue de llevar lon registros de los trabajadores menores de edad 

q_ue laboran en los diversos centros de tr.'lbajo de la Rep&blica, pues 

he de hacer notar,en este momento, ~ue a pesar que es un mandato le

giü para los patronos no existe dicho registro ni se ejerce el coa 

trol ofici1J.1 sobre de esos menores. La ~isma orden debe girarla a ~ 

. las Juntas de Conciliaci6r. ;¡ Arbitraje Federal y Loca:Lee, para q,ue 

en esas mismas depen~encias se instale una oficina de ese tipo. 

Por otra parte, y a efe e to de combatir la ex:plo taci6n de los m~ 

nares de edad, lau autoridades laborales deben ordenar a los patronos 

que tan pronto contr~ten los servicios de los menores de edad lo co

muniquen oficialmeute a esas dependencias, a efecto de ~ue éstas 11~ 

ven el con trol de esos trabaj a(lores. En caso de .iue no cumplan con -

esa disposici6n fijarles fuertes sanciones que puede llevar incluso_ 

a la clauoura. del ni:o;ocio. Esta disposici6n debe ampliarse también a. 

los sindicatos 1ue tengan dentro de sus filas a Qenores de edad, aun 

cuando haya firlllado el propio eindic<itO con tratos cole.ctivos de tra

bajo, que obligue al menor trabajador. 

A fin de combatii· la vagancia y plilldillerismo de loa menores -

ociosos, ee necesario q~~ la Secreta.ria del Trabajo pugne por colo-

carlas en los diversos centros de trabajo de la Rep6blica para lo -

cual deberá contar con el apoto de la iniciativa privada que utilice 

el trabajo de los menortis de edad. 

El Departa~ento del Distrito Federal y loa Gobiernos de loa Es

tados deban crear también oficinas especiales ~ue utilicen a trabaj_!! 

doras sociales para 1ue éstas conozccn loa proble~a..s de loa j6venes_ 

y ni~oe y busquen el trabajo adecuado para ellos. Es posible qúe as! 

¡. 



¡! 

-77 -

también se combatir!a la va¡anoia juvenil y sus·conaecuencias, se lo• 

grar!a iniciar a los menores en la ISrbi ta de loa beneficios de ::.a ~U.§. 

ticia social. 

El lnsti tute Mexicano del Seguro Social debe coadyuvar con las -

autaridadee localea y federales del trabajo, comunicando a las ofici

nas que se establezcan para el control de trabajadores menores de edad, 

de todos loe registros de éstos, seffalendo en la comunicaci6n el nom

bre, edad, sexo, nacionalidad, domicilio, nombre del patrón, tipo de 

trabajo y otros datoa para que se lleve un estricto control ae los -

trabajadores con edad menor de dieciocho Elffos. 
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