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Introducci6n: 

Importancia del Problema. 

Bajo el encabezado: "La explotacidn ilegal de la 
fuerza cl3 trabajo del menor• de catorce años y sus consecue~ 
cias antioociales", nos proponemos realizar lJl1 estudio de -
uno de los problemas ~s graves de nuestra sociedad y uno -
de los que tienen más difícil solución. 

"El trabajo de los menores en ~xico es un pro-
blema cuya soluci6n exige franqueza para afrontsrlo y reso
luci6n, verdadera resoluci6n para atecarlo 11

• l 

Desde luego que el problema no es reciente, ni -
tan solo de nuestro país, sin anbargo, ha tomado un matiz -
urgente bajo la presidn de inquietudes sociales y de un Cl'!, 
cimiento exageradamente desbordante de su población y con -
él, el de sus necesidades, qi.e han dado como resultado el -
que un gran porcentaje de generaciones infantiles se vean -
en la gravísima necesidad de engrosar las filas de los pe-
queños trabajadores, aCin antes de alcanzar la edad legal P!;!. 
ra dedicarse a ~l. 

1.- DAVALOS MJRALES, José. Ponencia, Mgimen Laboral del ~ 
nor. Primer Congreso Nacional &lb.re ~gimen 'Jurídico -
del Menor. México, 19?3. 
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No pretenoorros expresar que sea el más importan
te de los que aparecen en nuestro medio, porque tal opini6n 
nos arrastrarla a un desconocimiento de la realidad social
dentro de la cual los problanas Ge enlazan unos a otros ur
giendo la misma necesidad de soluci6n que casi nunca alcan
zan, pero su trascendencia se justifica si tomamos en cLEn
ta no solamente argumentos sentimentales, que sadan sufi
cientes por s! solos, como podrían ser los relativos al 
abandono y miseria en q.Je los ,Pequeños se ven obligados a -
buscar los recursos necesarios para subsistir, en medio de
un ambiente h6stil y en el que su desconocimiento de la vi
da y su falta de experiencia les hacen mtis Efllargos los pri
meros contactos con SJ cruel realidad, sino adEJnás argumen
tos sociales que deben velar por el futuro de nuestra na--
ciOn representada en esos pequeños abandonados moral y eco
nómicamente, carentes del afecto y del cariño que sOlo un -
hogar puede brindarles, sin aspiraciones, sin cultura y sin 
moral, teniendo como Cnica escuela el vicio y la vagancia -
que los trabajadores de mayor edad, dedicados a los misrros
oficios, pueden ofrecerles. 

Muy poco puede esperarse de una poblacidn inf an-
ti l desvalida a la cual se le abancbna a sus propios recur
sos. 

Aeconoceroos la im¡xisibilidad actual de dar una -
soluci~n re!pida y eficaz al caso qtS analizqm::is• ya que se
ha dicho mucho, y est!ri to otro tanto sl..n alcanzar esas vo
ces y palabras un eco en las autoridades, y aún sabiendo de 
antemano que las conclusiones que a través de este repaso -
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pudiéramos alcanza, serfon Lit6picas, no podemos menos de t~ 
mar en consideración que una act:L tud pasiva del Estado, li
mitada a und mmern reglmnentaci6n legal del trabajo de los 
menores que eleven la edad de catorce años, no es suficien
te, sino que a::i requiere do una lntervenci.6n mds social que 
jurlrüc1:J para remediar en cuanto :;.;et1 posible la dtuaci6n -
de los niñm: trabejadore;:: de tv~xico. 

Son muc!1as los opinione~> en el sentido de que es
mayor el porcentaje de los niños trabajadol"'Ss en los luga
res de clima t1upical y cOlido, en donde las calles son un
inci tante atractivo mu:; grande por ~u ambiente acogedor y -
su invitaciOn a la vagancia, que en aquellas Paises de cli
mas extremosos en los cuales durante el invierno, las contf 
nuas nevadac y en ver:Jno el ml abrazador hacen imposible -
el tr6nsi to y con mayor raz6n la permanencia en las calles. 

M~xico con su clima templado tiene gran cantidad 
de niños trabajadores que vagan por sus calles; bien es ve~ 
dad que su reglamentaci6n como las de los demás paises, se
ocupan de la materia, pero lo hacen en una forma tan res.;..,;..
tringida que no producen consecuencias serlas, se limitan -
a ser tan s6lo romanticismo y hermosa literatura juridica.
Toman como base el articulo 123 Constitucional en su frac~ 
ciOn III, para prohibir el trabajo industrial de los meno-
res de 14 años y de esta edad hasta las 16, sujétan a los -
pequeños a una vigilancia especial por lo que respecta a la 
cupacidad para celebrar el contrato de trabajo y al desemp~ 
ño de las labores peligrosas e insalubres les fijan una jo~ 
nada m~xima de seis horas y les prohiben, además, las horas 
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extras y el trabajo nocturno. 

"Esta reglamentaci6n no pasa de ser una ilusi6n
bella g un trazo po~tico, un romanticismo que contrasta dol~ 
~samente con la realidad diaria, de dimensi6n nacional, 
ante la cual el jurista no puede, no debe, cerrar los ojos
y sí aportar soluciones viables, congruentes y reales" .2 

En todas estas disposiciones encontramos más o -
menos demarcados los lineamientos que internct~~~ralmente se 
han reconocido, se dice también que muchos pa!93s sudameri
canos que tomaron como molde para $.Is reglamentaciones en -
materia de trabajo la ley mexicana, en esta materia del tra 
bajo infantil, han aventajado nuestras disposiciones.3 No: 
queremos decir con ello que nuestra legislaciOn sea atrasa
da, sino que aceptarros la necesidad UPJente de una reglame~ 
taci6n sobre el asunto y aunque es muy reducido el paso que 
con ello se lograría dar, si además de las disposiciones e~ 
rrespondientes no se dieran las medidas necesarias para ha
cerlas efectivas. Basta una vi3ta global al panorama que -
ofrece nuestra niñez desvalida para que notemos la urgente
necesidad de preocupamos por ella. 

Nada se adelanta con seguir reglamentando en le-

2.- DAVALOS MCRALES, Jos~ Ob. Cit. 

3.- CABANELLAS, Guillermo, Contrato de trabajo, Parte Gene
ral,!, II, III, IV, Argentina. 196.3. Ed. Bibliográfica
Orneba. pp. 586 y ss. 
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yes especiales el trabajo de los menores, aón cuando se in
troduzcan en ellas verdaderas :l.nnovaciones que marcaran un
consi derable adelanto en la materia, si sabemos que la may~ 
ría de nuestro derecho es letra muerta al mar•gen de la rea
lidad, inGuficiente para solucionar los problemas que la -
realidad sociaJ. nos presenta, 

Asi vemos que. nuestra Constituci6n prohibe el -
trabajo de los menores de catorce años en las fábricas, pe
ro no lo hace en las culles, ni en los mercados, ni en to-
dos los demás lugares donde se desem¡:x;?ñan los oficios ambu
lantes que tanto perjuicio ocasiona a nuestra niñez, ¿J. 

Tampoco sirve el !-echo de que la Ley Federal del 
Trabajo señale una jornada máxima de seis horas en las in
dustrias para los mayores de catorce años y menores d3 die
ciseis, si los pequeños casi nunca se ocupan de ellas por -
que no les conviene y fuera los vemos trabajando jornadas -
que alcanzan de las cinco a las seis d:l la mañana, hora en
que necesitan ir a recoger la primera edici6n dé los perl6d!. 
cos, hasta las diez u once de la noche en que todav!a los -
andan voceando para agotarlos y no quedarse con ellos, igual 

' -
mente los vemos desempeñando verdaderas labores de trabajo-
en las llamadas tiendas de auto-servicio, todo esto sin con 

4.- CUEVA, Mario de la. El Nuevo Derecho M3xicano del Trab~ 
jo. M~xico. 19?5. Ed. Porrúa, pp, 443 y ss. 
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ter la gran poblaciOn infantil que se ve levantando el f ru
to de los campos desde que el sol ilumino la tierra hasta -
que ~ste desaparece en el extremo opi...esto, 

Todo lo anterior no es sino una de las facetas -
que el problema nos presenta, pues si profundizamos en su -
estudio y conocemos las verdaderas circunstancias en que e.:;:_ 
tos infantes viven y las consecuencias qi...e esto acarrea, 
llegaremos a asombrarnos de que un Pais que se llama civili 
zada, acepte como nonnal el panorama que su niñez praleta....:.. 
ria le ofrece, 

Nada puede exigir una nación para su futuro si 
la mayor parte de su poblaci6n infantil que mañana ser~ - -
quien la dirija est~ moralmente abandonada, desvalida y sin 
recursos de ninguna especie para vivir, rodeada tan s6lo de 
miseria y malos ejemplos. 

Es por demás elocuente la expresi6n del Maestro
Dávalos al decir: 11 93 necesita no tener ojos para ver rii -
oidos para escuchar el clamor de estos infantes que claman
justiéia. ¡ f-ay quienes teniendo ~~nacimiento del derecho -
no son capaces de decir, al menos, una palabra de protesta-

5 frente a la explotaci6n de que son víctimas. 11 

5.- DAVALOS MCRALES, Jos~. Ob. Cit. 
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Hacemoc voto!;; porque uno reglomentaci6n efectiva 
que traiga consecuencios. pcmi tives no ~:-e hogn esrx:irer dema
siado todev!e. 



C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES HISTOAICDS 

1.- Europa. 

2.- Am~rica. 

3,- Aeg1amentaci6n Internacional. · 

1 
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ANTECEDENTES HISTOAICOS 

El aspecto jurídico del trabajo de los menores ad
quiere gran importancia en el nacimiento del Dereclio del Traba 
jo, porque es precisamente en la reglamentaci6n que de ~l se -
hizo a principios del siglo pasado en donde encontramos el pr!_ 
mer intento pn:iteccionista del trabajo en general y las prime
ras leyes que al respecto aparecieron. 

El or!gen de la ocupaci6n de los niños y de las m!:!. 
jet'es en los centros obrnros se debe principalmente al maqui
nismo; antes de la aparici6n de óste, todo el trabajo se dese~ 
peñaba en forma manual por los componentes de las corporacio
nes y en ellas los aprendices tenían una importancia caso nula. 

El avance de los pueblos impone a veces sacrifi~ 
cios y las perspectivas hist6ricas acentóan necesariamente esas 
situaciones que en su cruel realismo pregonan un concepto aje
no por completo a toda noci6n de solidaridad social y de huma
nidad. 

Las vidas sacrificadas con pinceles de horror fue
ron el valor pagado durante el inicial desarrollo de la gran -
industrie¡ y aún sin reforzar can exceso los tonas dramáticos, 
puede afirmarse sin temor a equivocarse o llegar al extremo, -
que la introducci6n de las máquinas se veri ficO a través de un 
sendero regado de sufrimientos, privaciones y dolares de niños, 
incorporados al trabajo y objeto del tráfico más degradante --
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que hayan conocido los hombres en siglos pasados, verdadera
renovaciOn de la esclavitud de antaño en cuanto significa ex 
plotaci6n y desprecio del poderoso hacia el desvalido. 

Recargando los matices dramáticos se di.jo: " A~ 
más, en Inglaterra, cuid6 la beneficiencia de que a los fa
bricantes no les faltara mano de obra infantil y se desarro-
116 un verdadero comercio de niños. En un día detenninado -
reunía el inspector de beneficiencia a los así stidos, y el -
fabricante escogía entre ellos los que juzgaba más útiles. -
Los muchachos se consideraban como aprendices, no percib!an
salario alguno, sino tan s6lo casa y alimentos en condicio~ 
nes tan miserables, que su mortalidad se elevo a cifras ina!:!_ 
ditas. 

"La duraci6n del trabajo era de 16 horas por t~!: 
mino medio, no era raro que se trabajase d!a y noche. Decía
se por aquel tiempo en el Lancashire que no llegaban a en~ 
friarse las camas de los niños obreros es decir, que en cuan 
to las dejaban los muchachos que hacían el tul'Tlo del d!a, ~ 
las ocupaban los que habían hecho el de noche. 111 

De lo anterior se desprende que los patrones lo
graron de los directores de las asilos, as! como de los pa-
dres necesitados, contratos de aprendizaje, mediante los cu~ 

l.- HER<NER: La Cuesti~n Obrera. Cit. por G. Cabanellas Con
trato de Trabajo. Parte General. pp. 586 y ss. ,l\rgentina 
1963. Ed. Bibliográfica Omeba. 
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les obtenían el derecho de hacer trabajar, tanto como quisi~ 
ran, a los niños que les eran confiados, a cambio solamente
de alimentarlos, darles habitaci~n y vestirlos. 

A fines del sigla XVIII y a comienzos del XIX -
una transformaci6n se opera, introd.Jciendo en el mercado de
trabajo niños sin discriminaci6n de edad o sexo, siendo esp!!!. 
cialmente solicitados ~stos en la creencia de que detennina
das partes de las máquinas las manejaban mejor los delicados 
dedos de los menores que las ásperas e inrébiles de los adu!_ 
tos. 

Bien pronto las fábricas se poblaron de niñas y
niños en tanto que no se consideraban necesarios los traba~ 
jos de los adultos, Estos niños trabajaban en condiciones -
insalubres y crueles. La jornada de trabajo se prolongaba en 
forma casi indefinida; mientras los salarios eran míseros y
reinaban la ignorancia, las malas costumbres y las enfenne-
dades. A esto hAy que agregar que los infames de los m~di
cos, las investigaciones de las C&naras de los Comunes y los 
discursos y publicaciones de Owen provocaron la 'in'digna'ciOn 
de la opini6n p6blica. 

E U A O P A • 

De todos es sabido que las primeras disposicio
nes legales reguladoras de las relaciones de trabajo nacie~ 
ron de la reglftllentaci6n del trabajo de los niños; cuancb a
fines del siglo XVIII la invenciOn de las máquinas origina -
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el nacim:i.ento de lBC• clases proletor"las, los industriales -
ocuparon dentro de su:::1 fábricas a 10~3 miembros de las tall~ 
res que habían sido desplazacloG y cuyas necesidade~. apre
miantes los obligoban a cobrar sol.arios que ler;; fueran suf:!:_ 
cientes para mal vivir; los niños corno disponían ele menos -
fuerza físico, aún cuando sus rendimientos en última ir.ston 
cia fueran casi iguules u lo:::. do lo::; odul to~;, eran emplea-
dos con preferencia, porque o cnmbio de su trabajo recibían 
salarios sumamente bajos. Así, n principios del siglo XIX,
la explotación de ql.-€ erun objeto llflm6 la ntenci6n de las
autoridades, s.obre todo con re~1pecto o los niños, cuyo sa--
1 ud .se merme be en forma füwgerodn. 

La mayoría de lo!.'l niñor; que trabajaban lo haden 
eri calidad de obreros y no de npremtl.ces¡ el aprendizaje en
las reglamentaciones modernos !3Ub!:.L:.ti6 pero corno un contra
to especial de trabajo cnronte tle ln importancia que tenía -
en la época de las corporaci.ones. 

Las primeras leyes que en éste sentido aparecie
ron fueron criticadas duramente por los partidar"los de la t~ 
Sis abstencionista que ve:!an en ellas una lirni taci6n al pri!:!, 
cipio de la libertad del trabajo que imperaba en las cbctri
nas liberales de la ~poca presentando como argumento decisi
vo, la violaci6n de los derechos que la patria potestad oto~ 
geba a los padres de los menores, La cbctrina intervencio
nista invocando como justificaci6n el desamparo en que se e!:!. 
centraban los menores, objet6 que la patria potestad en las
clases prol"fJtaria:-s·crea más obligaciones que den::chos .. y.1a.s,,.,. .. 
padres de los niños 1 en virtud de la necesidad en que se en·-
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contraban, no ejercían la representaci6n de los infantes si
no que los abandonaban a sus propios recursos, facilitando -
as:! la explotaci6n de que eran objeto. 

Es en Inglaterra en donde aparecen por primera -
vez disposiciones tendientes a acabar con dicha explotaci6n
y que representando el primer intento de legislaci6n protec
cionista que posterionnente habría de caracterizar a todo el 
CSrecho del Trabajo, fueron copiadas por los dem~s países e~ 
ropeos, unificando la reglamentación en dos aspectos princi
Pales: la edad mínima para trabajar y la cilraci6n de la jor
nada del tt"'Bbajo de los menores. 

Tanta era la crueldad que existía que el minis
tro Roberto Peel, lanzara la consigna "Salvemos a los niños", 
como respuesta a la brutal rBsoluci6n dictada por el Mi.nis~ 
tro Pi tt, "Tomad a los niños" cuando los industriales recla
maban brazos para la producci6n y se quejaban del alto pre-
cio vigente en el mercado de trabajo.2 

"La m~quina pide oodos pequeños y ~giles, milla
res de niños, de 7 a 13 años, se envían a Londres, El patro
no se encarga d3 vestirlos, alimentarlos y darles aposento. 
El vigilante les fuerza a trabajar sin desmayo¡ y el salario 

2.- DAVALOS MCflALES, Jo~. Ponencia, ~gimen Laboral del Me
nor, Primer Congreso Nacional sobre-~gimefr1· "Júrldico del 

M3nor. México 1973, 
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siempre corto, aumenta o disminuye, segón la Célntidad de la
obra que realizan, El látigo y la tortura de trdo g~nero -

les obliga a no vajar de un límite de labor." 

"Los beneficios del capital se compran con la vi 
de de la niñez; nuestra prosperidad industrial ei.;tá fundada
en el infanticiciio, (entendido éste en el sentido popular -
de la muerte cruel de un pequeño) Descrl pci6n panorámica de 
la cruel dad de la ~poca y la explotaci6n de que eran objeto 
los niños.3 

En 1819 est:os ordenamientos se hacen extens:ivos
en todos los establecimientos, que fijaba en nueve años la
edad m!nima de admi siOn al trabajo, ya que se ven:!a utili
zan do a los niños de tres años inclusive. A esta ley le s!_ 
guiemn otras corno son la del 18 de agosto de 1842 relatlva 
al trabajo en las minas: prohibió el trabajo subterréneo a
las menores de 10 años, las leyes de 1845 y 1849 que, de -

acuerdo con los lineamientos generales de las reglamentaci~ 
nes anteriores, prohib!a el trabajo de menores de ocho años 
y el trabajo nocturno, señalaba el descanso semanal del d!a 
domingo.4 

En los demás pa!re europeos encontramos reglame~ 
tacio~s análogas a las inglesas, as! en Francia, las prim~ 
ras medidas de protecci6n laboral para los niños las encon-

3, - FIB:.DEN. La Evo,lució'n Industrial del Derech:J O:irem. -
Cit; · por G-. Cabanellas. Oh. Ci t·:··¡:;rr. · 58r:;··y- füL 

4.- DAVALOS rvDRALES, Jooo. Ob. Cit. 
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tramos a principios del siglo XIX, El proceso intervencio
nista se inicia con el decreto de 3 de enero de 1813, rela
tivo a la explotaciOn de las minas, en las cuales se prohi
bió el trabajo de los rrenores de diez años,5 

Bastante despuOs y a consecuencia de repetí das - ... 
encuestas, entre ellas la c~lebre del Doctor Villenn~ que -
demostr6 que eran empleados niños nón de cuatro y cinco - -
años, fu~ dictada la ley del 22 de marzo de 1841 por la - -
cual se extendía la protección a cierl:o nómero de estableq_ 
mientas industriales y se prohibÍé\ el empleo de los niñas -
antes de la edad de ocho años. Esta ley no produjo los - -
efectos esperados, por una f all:a completa de control, no -
as! la ley de 1848. 

Disposiciones análogas encontramos en Alemania,
en donde el 6 de abril de 1839 el ministro del interior Van 
Modehob, obtuvo una ley que fijaba la jamada máxima de - -

diez horas y prohibía el trabajo de los menores de nLEve -
años. Carente este punto de un servicio de inspecci6n a ~ 
sar de las indicaciones dadas por Von Al tenstein al promul
gar la ley, no tuvo ~sta la r~alidad aplicable y práctica -
hasta que se cre6 tal fi scali zaci 6n, 

5.- CABANELLAS, Guillenna, Contrato de Trabajo. Parte Gene
ral. Argentina 196.3. pp. 586 y ss. Ed, Bibliográfica -
üneba. 
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Posterlorner1te, el trabajo de los menores fu~ ~ 
glamentado 1 primero por el c6cligo Industrial de lo. de ju
nio de 1891 que sufri6 muct1as reformHs, que estobleda que
los niños no podían er.trar o trabajar, si no habían cumplido 
con la ol::lignci6n escolnr, 
26 de julio de 1007, 30 rJe 
'de 19íL .... 

despu~s se cüctaron las leyes de 
ju~iio ele 1918 y 2? de c.üciembre-

En Italia en 18?1 e1 ministro Castagnola prohibe 
el trabajo de los menon:is de 11 añor::. en labores subterrá
neas y el trabajo minero. Més tarde la edad mínima es redu 
cida e 9 años, la jon-1ada para las niños de 9 a 12 años se
f ija en ocho hon.l;;, y se p~·ohibe tamLi~n el trabajo nocturno 
y el trabajo desarrol1atlo en lugares peligroso~; e insalu-
bres. En 1904 y 190? se dicton leyef~ que excluyen a los m~ 
nares de los trabajos en general a los menares de doce años, 
en las minas a lo::J de trece, prohibía tambi~n el trabajo ~ 
nocturno cons:iderondo corno tal e1 que se realizaba de las -
ocho de la noche a las seis e.E la mañana. 83 fijaba la jo! 
nada para los menores de 11 roras diarias y además de un -
cerli.ficado de estudias primarios, se exigía un certificado 
~dico que acreditara la apli.tud física del menor para el
trabajo que iba a deESmpeñar. 

D3 acuerdo con la mayoría de los países que han
legislado sobre la materia del trabaja infantil uno de los
requísi tos más importantes que deben llenars:i para que las
menores puedan ser ocupados en los centros de trabajo, es -
el re·laLi.vo a··la instruoei6n que deben recibir y .. ·o los cer
tificados de trabajo, es el relativo a la instrucci6n que -

......... -··· ... •· ····~ ...... -· .. •. -<.·,·· 
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deben recibir y a los cerli.ficados de salud que las autori
dades correspondientes les deben expectlr, haciendo constar
en ellos que la salud del menor no se reciente con el trab~ 
jo que va a desempeñar, así como tarnbi~n sus aptitudes f!s!, 

~-·· ~ .c~s. P.~r~ •. !31 d~§¡:p:roPo •. 91!! .l.~~ .. 1.a.~.<?~~- q(J:': ... se le han de enea 
mandar, 

AMERICA. 

Como lo hace notar el Maestro Trueba Urbina, el
Derecho del Trabajo nace con el artículo 123 de nuestra - -
Constituci6n de 1917¡ "Es as! como el Derecho del Trabajo -
se elev6 a norma social de la m6s altc1 jerarquía jurídica,
en estatuto consti tucionol protector y reivindicador de los 
trabajadores y de la clase obrero y en punto de partida pa
ra hacer extensiva la seguridad social él todos los hombres; 
porque nuestra Consti tucH>n origin6 una nueva idea ci:'ll dere 
cho y del Estado político, sino del Estado de derecho so-
cial, en un oolo cuerpo de leyes que integran conjuntamente 
la Constituci6n social, con. nuevos estatutos que comprenden 
las necesidades y aspiraciones de los grupos humanos de ~
trabajadores y de campesinos y de econOmicamente d~biles, -
en correlaci6n de fuerzas polí~lcas y sociales que tienen -
expreffi.6n en las normas fundamentales, 11 6 

6,- TRUEBA URSINA, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo, Wéxi 
co,1972. Ed. PQJTCia, pp. 131 y ss, 

• ... .. -.- -A••.- ............. _ ..... -..... ~ 



11 

El prestigió y la influencia de t-v~xico sobre la
totalidad de los pa!r.es de Am~rlca se hacen patentes en ma
teria de trabajo¡ Primero la Constitución con su artículo -
123 y despu6s de :la Ley Foderal del Trabajo fueron mbtivo -

. •·-·-···· de inspirsciOn paro varia~; leyes rirnericanas y r;us nomas ha 
.... ·•···--· .. •·R•• •• • ...... ••• •·-··•· • '"'· •• •••••• ''' -• • ... •• ··•· ·• - •· • • • .. ·-~ --··• - ......... - .. ~ 

br:fon de verse tranr>crite.s en cliver30:.:: c.:6digos¡ quiz{¡ esto-
se rleba adem~s de la bondad de las rJi~;posiciones del Dere-
cho Wexicano del Trabajo 1 a la !:.Bmojanza de b'adicione;, y -

costumbres que E;;paña virtiO sobre <:W": colonias y que cornp~ 
ginándo::-.e con la altun1 de los pueblo:::; aborígenes, motiva-
ron el surgimiento de lBs ruzas mestizas de la Am~rica Latí 
na que llevan consigo perfiles tan ~;eme jan tes entre si. 

Los leyes sobre h1 problemática que estudiamos,
superan a las dLsposiciones mexicanas que al respecto exis
ten, tienen COdigos del Niíío que se ocupan de la protecci6n 
social de los niños. 7 

No podríamos t:i3cir con exactitud cual de ellos -
es el más adelantado, pues casi todos tienen disposiciones
que corren al parejo y que además de identificarse con las
medidas que ofrece la Íegislaci6n internacional del trabajo, 
las amplían en algunos puntos. 

Asi tenernos pro ejemplo, que de los pa!ses que-
contienen una reglamentación protectora de la niñez ron: Ar 

7.- CABANELLAS, Guillermo. Cb. Cit. pp. 586 y ss, 



12 

gentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Ur~guay y Vena~ 

zuela, reglamentaci6n que en nuestro país es ya demamado -
esperada por su niñez que urge de ella. 

· ... · · Rr:lgle:nientoc±6n·· Intei.""AaE:if.W*1.l ............ . 
... ...... - ............. ····-............ _._ ....... •· ..... •··<111 

S61o al nacimiento de la gran industria pudo - -
plantearse en toda su gravedad, el problema derivado de la
necesidad de establecer medidas por parte de todos los paí
ses destinados a proteger a loB trabajacbres, fijando cier
tos acuerdos de car~cter inte211acional con lo que se logra
rla colocar en un pie de iguE1ldad en cuanto a cancti.ciones -
laborales a todos los PaÍGSG industrlales. 

93 pueden señalar dos etapas en relaci6n al des~ 
rrollo de la Organización Internacional del Trabajo y a la
adopciOn de nonnas de carácter universal~ La primera que -
alcanza desde los precursores de la iniciación de la prime
ra guerra mundial, y que terrrrina al firmarse el tratado de
Versalles¡ otro que se inicia a partir del Tratado d3 Versa 
lles, y que llega a nuestros días. 

La necesidad de adoptar medidas de carácter gen~ 
ral, con aplicaciOn de los diversos estados, se habia hecho 
patente, y as! se declara en el tratado de Paz de Versalles 
de establecer el organismo permanente qt..e deb!a constituir
la Organizaci6n Internacional del Trabajo. 

- . .-.... .¡)-- ... •· ........ ___ ..,._ .--..... --· ... -·-····-.... -
·- ... ·- ................................ __. .... _ .... _ ...... .:.--• ....... _ ... , 
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La Organización Internacional dol Trabajo insis
tió en la neces:Ldad de mejorar lo protecci6n de lo~; menores 

y es así que ha odoptndo voriné\ convenciones y recomencJaci~ 

nes relacionBLios con el tn.1!.::ojo ele lo::: menor"=:.:,, cuyos prin-
.. c"tP'loL·-fpr~·,-·•1ei .. / ·'li:~ei.t ·~~·~le~· .i;6J:Hoo· Y. leve" func!Lif!lenta .._> e,.. i _, .... .._ J..41 ..... ~ · ,.4,.,_, .,... ,.....,~·· ·-· -~a ... ~~.........._.t....,..-.. .. .._....._ ... _. .. ...._. •· 

les del tr::iLnjo de lo;; menare:.:, cuyo:.; principio:~ hc1n ¿:-,ido -
incluidoE en lo~; código:::: '/ leyc~: fund¿:mBntalef: del trabajo
de los pa:f.r:,e~·. hispnnoornericnno:\, M.if rni::,rno dado que c1ichos 
convenios han Eii do ratificados por aron parte e.e los paf ses 
latinOHrnericano s, resul ton nplicaliles en ellos por el hecho 
de la ratificac.i6n expr'E?.c;a, Por las rozone'., indicadas, - -
ecos convenios deben ~>er examinados, E1dem{1!:.: que constituyen 
una de las mc1s importontes labore¡:~ realizadas por este org~ 
nismo internacional, 

El convenio nCrnero cinco, r~dactado en la reu--
ni6n de Washington de 1919 1 fija la edad mínimél de é.Hinisi6n, 
en el trabajo industrial, en catorce años para las tareas -
en minas y cante1~as, industrias manufacturBras, de toda na
turaleza, construcciones navales, flibricas o fuerza motriz,
trabajos de construcción, transportes, carretera, ferroca-
rril o en los marítimos. Como excepci6n se establece el -
trabajo en las escuelas profesionales, aprobado por la auto 
rielad pClblica, y en las empresas familiares, 

En la reunión celebrada en 1920 fu~ aprobado el
Convenio nCrnero siete, sobre la edad de admisi6n de los me
nores al trabajo marítimo¡ se estableció como edad mfnima -
la de catorce años para el trabajo en los buques, salvo el
caso de estar empleados 6nicamente miembros de una misma fa 

._ .. __....,. ............... -····---<--··· ·-- <""""~·· ............ .. .. . . ....... 
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mili a. 

El convenio nOmero diez, aprobado en la tercera
reuni6n, en 1921 sobre edad de admisiOn de los niños en la - · 

•. ,,_ .. ___ ~:t'.1l"ct~cE!J."min!"·quet'~-,'l\t!T'lm-et'~~'ttir6reíñcts-pO-- ·-- ., .. •· 

drán ser empleados en las empresas agrícolas, póblicas o -
privadas o en su dependencia, única y exclusivamente fuera-
de las horas fijadas para la enseñanza escolar. 

En la misma convenci6n ::>e redactó el convenio nú 
mero trece sobre lo edad de oclmisi6n en el trabajo peligro
so e insalubre; el artículo tercero concretó la edad de ad
rnisi6n en dieciocho años pc1m loe, trabajocJores de pintura 
industrial que obliguen al u::to de la cerusa o de productos -
con sulfatos ele plomo. También el convenio número quince,
fij6 una edad de dieciocho orío:1 para el empleo a bordo de -
naves 1 en calidad de pañolero::J o fogoneros. El convenio nú 
mero diecisei~> de la ci tuda conferencia de 1921 ratifica la 
edad de dieciocho año[_; en su artículo ;.;egundo al decirnos -
que las personas menores de dieciocho años no podrán ser e!!1. 
pleados a bordo, salvo en lo:~ buques en que s6lo están em
pleados los miembros de una rnisrna familia, sin previa pre
sentación de un certificado rnécli ca que pruebe su aptitud a
dicho trabajo, firmado por un médico reconocido por la auto 
ridad competente. 

Como se aprecia en este convenio se haca referen 
cía al exámen médico de los menores, esos nos muestra tam-
bi~n el articulo tercero de dicho convenio al referirse a -

....... - ... J~ .. ~nOl.(ªc•\~n-~1-~¡¡¡vJ?¡i ... mé-Qicn A.J_nté.?J41Ja~.c¡11e~~-..'?~,7i¡i;f~ .. -- 1-
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de un año y la presentaci6n, después de cada nuevo exámen ,
de un certificado m~dico que pruebe hi aptitud Pora el tra
bajo marít1mo. 

El citado convenio en su ortículo cuarto hace -
···--·~ ·•ü1ic:i-t:'.lxéep~!r'.lr1-1:i-·:tcrs urtículos segundo y tercero en los ca-

ms de urgencia, o condlci6n de que dicho exámen se realice 
en el primer puerto donde toque el buque. 

Médico ratific6 este convento prornulg{tndose en -
el Diario Oficial el 23 de abril de 1938, 

De qron importoncio es el convenio número 33, -
adoptado por la XVI reuni6n de la Conferencia de la Organi
zación Internacional del Trabajo, referente a la edad de ad 
misi6n de los menores en los trabajos no industriales. En -
él se fija que los menores de ccitorce años no pueden ser -
ocupados en trabajos no industriales, El artículo tercero
del cita do convenio establece determinadas excepciones: 

1.- Los menores que no hayan cumplido doce años
podrán ser ocupados fuera de las horas fijadas para su así::! 
tencia a la escuela, en trabajos ligeros, siempre y cuando
estos trabajos: a) no sean nocivos para su salud o desarro
llo normal. b) no sean de un carácter tal, que pueda perju
dicar su asiduidad a la escuela o aprovechamiento de la ins 

•trucción dada en ella; c) no excedan de dos horas diarias,
tanto en los días de clase como en vacóciones, ni de siete-

..... ,~~~-f!!t-· ... ·-.. ~ .... - ·--··--~- .,.. .... "'--- ......._. ,-......-..,...._ ...... ~ .... -.-.-......... - ............. i.t-............................................. - ....... ,. .. 
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horas, en ningún caso, el tiempo total dedicado a la escue
la y a dichos trabajos ligeros: a) los domingos y días de -
fiesta pública legal. b) durante la noche, es decir duronte 
doce horns consecutivas, que han de comprender el intérvolo 
entre las ocho de la noche y lns ocho de la mañnnn. 

Sobre la duración del trabajo no industrial han
sido aprobados el convenio número 33 y la :recomendación nú
mero 41 en lo relativo al trabajo nocturno e.le los menores -
en la industria, fué nprobado el convenio número seis, pro
hibe en principio, emplear durm1te la noche a los j6venes -
menores e.le dieciocho años en lo~> establecimientos industria 
les, con excepción de aquellas en que están empleados sola
mente los miembros de una misma familie:1. 

El convenio núnero setenta y ocho referen';e al -
exámen médico de aptitud para el empleo en el trabajo no i~ 
dustrial señala en su tercer artículo que dicha aptitud de
bEJrá estar sujeta a la inspecci6n médica, hasta que hayan -
alcanzado la edad de dieciocho años. 

Con respecto a los trnbajos que entrañen grandes 
riezgos para su salud se señala que se deberá exigir el ex! 
men m~dico de aptitud para el empleo de su repetici6n peri~ 
dica hasta la edad d8 veintiún años, cano mínimo. Dichos -
exámenes médicos no deberán ocasionar gasto alguno a los ~ 
nares o a sus padres. fe estableci6 en el mismo convenio -

,que la autoridad competente deberá dictar medidas apropia-
das para la orientaci6n profesional de los menores y para -

.. --........... , ........ <'> .. ••·• ~· .. -

~-~-·--·----·--.. -~ .... --·-·---···--··-.. -~ .............. ,-...................... _ ..... ~--··· .... __ .. -.. --·---~ 
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su readaptaci6n física y profe si ona1 cuando el exárnen m6di
co haya revelado una ineptitud para ciert:os tipo~> de traba
jo, anomalías o deficiencias. 

En lo vigésima Noveno Conferencia Internacional
del TrAbajo, celebrada en 194Gi en la Ciudad de Montreal, -
Canadá, fué adoptado el convenio núnero ~:.;etenta y nueve, cu 
yo objeto es el siguiente: 

Que los ni ñas menores do ce torce años, qLie sean
adrni tidos en el empleo o o jomnda parcial, y los niños ma
yores de catorce oños que e~~t6n todavía sujetos a la oblig~ 
ci6n escolar de horario completo, no podrán t3er empleados -
ni podrán trabajar de noche, duronte un perfo do de catorce
horas consecutivas, como mínimo, que deberá comprender el -
i ntérval o entre 1 as ocho de lé1 noche y las ocho de la maña
na. 53 agregan ciertas modalidade5 e igualmente, disposi-
ciones especiales para algunos países. 

Se refiri6 pues este convenio a la limitación -
del trabajo nocturno de los menores en trabajos no indus--
triales. El ti ta do convenio señala en su artículo tercero
'1UB los niños mayores de catorce años que no est~n sujetos
ª la obligaci6n escolar a horario completo, y los menores -
que no hayan cumplí do los dieciocho años, no podrán ser em
pleados ni podrán trabajar de noche, durante un periodo de
doce horas consecutivas, como mínimo, deberá comprender el
intervalo entre las diez de la noche y las seis de la maña-

na. 

--· ........................ ~· -··--............... -- ..... - ............. -~ .. - ' - - ... - ... -~.H.. - .................. -...... , ~- ... -· - ............................. -~····-· ..,...., .. , .... ~ ..... .. ~: .. .. 
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No hablo tBrnbién en é>U articulo quinto de que la 
autoridad apropiada podrá conceder pernil.so individual a fin 
de que los menores que no hayan cumplido lm» dieciocho años 
puedan figurer como artistas en funciones nocturnas de es-·
pectóculos públicos 1 o participar por la nacho, en cnlidad
de actores, en producción de películo:J cJ.nernatográficas. 

Pero dicho permiso no podr~ concederse cuando a
causa de la naturaleza del espectáculo o de lo película cin~ 
matográfica, o a causa de los condiciones en que se reali-
cen la participación en el espectóculo o en la producci6n -
de la película sean peligrosaL; pan1 la vida, salud o rnorali 
da.d del menor. 

En la viu~sima séptima reunión de lc1 Organiza
ci6n Internacional del Trabajo, celebrada en París en 1945-
se hizo referencia al bienestar de los menores tratándose -
de cuestiones especiales, de las cuales fueron aprobadas ~ 
las sigui en tes: 

1.- Principio General. 

1.- La conferencia, conciente de sus obligacio~ 
nes fn:;nte al progreso material y espiritual del mundo tra
bajador, afirma de nuevo su convicci6n de que para desarro
llar en el más alto grado la capacidad de los trabajadores
y ciudadanos del futuro, los gobiernos al estimular el cum
pUrniento mús completo de las obligaciones individuales y -

familiares, deben aceptar la plena responsc1bilidad que les-

........... ·~------···- ....... -·· -·· ............. ,., .... - ........... _. - ............... ·-- .... •· .... ·- •• - ...... ~ ••.•• ~ .. r;.. ........... -. ,. .... -..• - •··· .... , ............ 
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incumbe para asegurar, tanto por la ncci6n en el plano na
cional como por vías apropiadas de coloboraci6n internacio
nal, lo salud, el bienestar, y la educaci6n de todos los ni 
ños, sin distinci6n de raza, credo, color o condici6n de fa 
mili a. 

2.- La confen:?ncia reconoce que los problemas -
que conciernen a la salud, la educaci6n, el empleo, la pro
tecci6n y el bienestar general de los niños son insepara
iJles y no pueden ser resuelt:os oislodarnente. 

3, - La conferencia reconoce además, que ciertas
materias tratadas en 11:1 re~3oh.1ci6n coerún esencialmente ba
jo la responsabilidad dv otros organismos intergubemamenta 

. -
les, ya existentes o en vi as de organizad 6n, y expresa la-
esperanza de que tales orgEiniGmos considerarán cuidadosamen . -
te las opiniones 8},p.resados en e stt:1 re so luci 6n, 

(2,- Protecci6n social grmeral de los niños. 

4.- La conferencia afinn~ su profundo inte~s en 
la ejecución, entre las diferentes reuniones del mundo, de
prograrnas destinados a realizar la completa supresi6n del -
trabajo de 1os niños, colocando a todo niño en condiciones
que aseguren su existencia y favorezcan su ;-·leno desarrollo 
y la manifestaci6n de sus capacidades y aptitudes para fut~ 
ra tarea de trabajador y ciudadano • 

.. .... -............. "'"'"' .. . . .. •·· ...... .-....................... .,.. ... .................... -.. .. .... -. .. .. ..... -.,..._ .... ~-· ----~ .. -.... .... . ......... ... ........................ . 
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A.- S:Jstenimiento de los niños. 

5.- Deberían tomarse todw .. ; 1as medidas para ase
gurar el bienestar material de Jos niños: 

a) Medianto la adopci6n por los estados mimbras 
de una política destinada a asegurar el empleo total. 

b) ~'Edionte el establecimiento de un salario vi
tel para todos los trolJajadores que les ponni ta mantener a
su familia en un nivel tic viclt1 conveniente. 

e) Wediante di ~;posiciones especiales que permi
tan aliviar las cargas económicas de las fumilias, tales co 
mo el pago de subsidios para viviendas adecuadas para la 
vida familiar, alimentación suplementaria de los niños y 

otros servicios especiales, asignaciones familiares y exen
ciones de impuestos, redistribuyendo úS1 el costo del mante 
nimienta de las niños; 

d) .. Mediante disposiciones apropiadas Para las -
carg-as de familia en el cuadro del régimen nacional de seg!:_ 
ridad de rredios de subsistencia, sobre la base de los prin
cipios directivas y de las sugerencias para su oplicaci6n -
contenidos en recomendación referente o lo seguridad de me
dios económicos de subsistencia, principalmente: 

1.- En los sistenas de seguros sociales, por - -

.~ .................. .,..~, ........ _ ....... ..,.. ............. _ .. , ........................ --................. _ ..... !lloo. - ................................ . . ..................... _ ...... . 



21 

asignaciones suplementarias para los niños a cargo del ase
gurado 1 destinado E1 cubrir las eventualidades por las que ;.. 
la carga de un asalariado paro ganar la subsistencia de sus 
niños se pierda o disninuya, así corno por asignaciones de -
maternidad: 

2.- En los sistemas de seguridad de medios econ6 
micos de subsistencia, por asignaciones similares y¡ 

3.- Mediante dispocJciones generales de asisten
cia destinadas a asegurar el bienestar ele las niños econ6mi 
cainente dependientes; 

e) Mediante seruicias destinados a cuidar en las 
condiciones más cercanas pasibles a la vida de la familia,
de las niños normales sin hogar, a fin de que estos, si no
están calocadoG en farni1ias, gocen, robre una base de igual:, 
dad con los otros niños de su edad, del bienestar y cuida~ 
dos sanitarios así corno de una educación general y profesi!2_ 
na::. conforme a sus aptitudes. 

B. Protección sanitaria y social. 

6,- Para salvaguardar la salud y el bienestar -
de los niños deberían tornarse en práctica sistema~ que otor 
guen, por lo menos, los servicios y facilidades siguientes: 

~··-· ......... ···- ......... ·-····~ ..... _.. ........ , ... ~ .. . 
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fervicio de Asistencia Médica y fervicios de sa-
lubridad. 

a) fervicio de atenci6n médica, curativo y pre-
ventivo para los lactantes, los niños de edad preescolar y
los escolares. 

b) fervicio general oo salubridad destinados a -
mantener y fortificar la salud de los niños, tomando rnedi-
das en los casos necesarios, para proporcionar servicios -
destinados a cuí dar de los niños, tales como cosas-cuna y -
servicios de ayuda familiar a domicilio. 

e) S:lrvicios especiales de higiene mental que -
aseguren a los niños una orientación dada por expertas a -
fin de prevenir y de corregir los desórdenes mentales y ay~ 
darlos a adaptarse en forma nonnnl a la vida for'niliar, asco 
lar y profesion1:tl. 

fervicios Especiales: 

d) Estimular la organización constructiva del ~ 
tiempo libre adaptado a los e.ti.versos grupos de edades y el
fomento de los movimientos de juventud a: fin de promover el 
desarrollo f!sico, mental y moral y la sensibilidad social
de los ni ñas; 

e) Medidas destinadas a proteger a las niños con 

'· _.,. 
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tra el abandono moral y físico y las influencias malsanas; 

f) Todos los servicios e instituciones necesa-
rias para garantizar la protecci6n legal, cuidado y la re
educaci6n de los niños que sufran trastornos físicos, ment~ 
les 1 emotivos o morales 1 compremti.endo a los que deben ser
educados fuera de sus propios hogares 1 a fin de ayudarlos a 
readaptarse y a convertirse en miembros útiles a la sacie-
dad. 

3.- Acceso a la educaci6n. 

7.- La conferencia afinna de nuevo la convicci6n 
expresa en la declaraci6n de Filadelfia que la garantía de
iguales oportunidades, en el campa educativo, es candici6n
indispensable para la garantía de igual.es oportunidades en-
1 a vida profe rJ.onal. 

Nos sigue señalando la Conferencia la referente
ª la educaci6n, enseñanza en general y orientación profesi~ 
nal, de la enseñanza técnica y profesional, ayuda material, 
aprendizaje y formación de las empresas. 

En el punto cuarto nos habla de la admisión de -
los niñas en el empleo. 

A.- Fijación de la edad minima. 

15.- La conferencia reconoce de nuevo su obliga
ci6n relativa a la supresi6n del trabajo de los niños, y ~ 
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convencida como está del inte~s de los niños para asegurar 
fijar la edad de admisi6n al más alto nivel lo buena prepa
ración de su porvenir, de posible en todas las categorías -
de empleo: 

a} Invita a todos los estados miembros a rt:lt:ifi

car lo más pronto posible, los cuatro convenios que fijan -
en catorce años la ednd mínima de admisiOn a los tr·abr1jos -

industriales, a los trabajos marítimos, a loo trabajos no -
i0dustriales y a los trabajos agrícolas; y 

b) Les pide insistentemente darles como objetivo 
la elevación gradual de la edad mínima de admisi6n al tra-
bajo hasta los dieciseis años. 

16.- Para establecer lo reglamentación de la 
edad de admisi6n, convendría tomar en consideración los 
principios siguientes que parecen susceptibles de poder se
guirlas fácilmente: 

La elevaci6n gradual del nivel de edad de admi~ 
si6n debería acompañarse, en cada etapa, por medidas toma-
das simultáneamente para asegurar el sostenimiento de los -
niños. 

Reglamentar la adnúsi6n en el servicio dom~stico 
fuera de la propia familia del niño de la misma manera que
en las otras ocupaciones no industriales • 

........ . .. •·· 
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El enpleo c1e los niños de edad escolar debería -
J.13glamentarss cuidadosamente paro prevenir todo perjuicio -
a la asiduidad a la esct..ela y garantizar al niño el tiempo
que le es necesario paro estudiar, recrearse y descansar. 

A fin de asegurar lu aplicaci6n efectiva de la -
reglarnentaci6n sobre la edad de admisi6n, convendría exigir 
la prueba de la edad para i:iutorizar el empleo de un niño. 

B.- Autorizaci6n para el Trabajo. 

17.- Como las condiciones en las que el niño en
tra al empleo son susceptibles de tener profunda influencia 
en su porvenir, convendría controlarlos por las medidas si
guientes: 

a) Debería exigirse el consenti.miento de los pa
dres o del tutor del menor para el ingreso al empleo de los 
niños menores de dieciseis años. 

b) El ingreso al empleo de los niños debería su
bordinarse a la autorizaci6n escrita de una autoridad dete! 
minada encargada de controlar¡ las pruebas c:i3 la edad del -
niño, su aptitud física para dicho empleo y su formaci6n es 
colar, 



C A P I T U L O II 

ANTECEDENTES HISTDRICOS DE MEXICO, 

1.- M~xico Precortesiano. 

2.- La Colonia. 

3.- M~xico Independiente, 

... . .. ..... ... .... . ..... 
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Antecedentes Hi.st6ricos en ~xico. 

Wéxico Precortesiano, 

Si quisi~ramos encontrar algunos antecedentes l~ 
gislativos de la reglamentaci6n del trabajo de los menores
ª través de nuestra Historia de M~xico, tendríamos que em~ 
Zar en ~pocas relativamente avanzadas a partir de la Colo-
nia, porque es indudable que duronte el florecimiento de -

los aztecas se tenía un completo desconocimiento del traba
jo como relación ju:r.!dica contractual .1 

Y aunque algunos autores e historiadores del de
recho azteca pretenden equiparar determinadas instituciones 
aborígenes a las que aparecieron entre los romanos, y as! -
nos hacen un relato completo, siguiendo la clásica divisi6n 
del derecho y tomando como molde, por lo que se refiere a -
la rama privada, la pauta que habían seguido las Institutas
de Justiniano¡ luego entonces, en mate1~a de trabajo es to
davía más difícil encontrar antecedentes en aquellas épocas 
remotas, en virtud de que los tributos que tenían que pagar 
los pueblos vasallos y la esclavitud que recaía sobre dete~ 
minadas personas, impidieron la existencia de disposiciones 
de carácter laboral, aún aisladas por lo que respecta al -
trabajo de los menores. 

1.- CABANELLAS, Guillermo. Contrato de Trabajo. Parte Gene
ral, Tomo I. pp, 586 y ss. Argentina. 1953. Ed. Biblio
gráfica Omeba. 

. .. . 



28 

Si no podemos encontrar moterio qua regulara el
trabajo de las r:crsonas adultas, con mucho rnayur raz6n se 
dirá del trabajo de los niños, pue:.;to que la educación ele -
los menores se impartía oficial y obligntori.nmente por el -
Estado, el cuol los recibía desde temprano ociad ele c.Lnco -
años, ya fuera en el Colmecac o en ol Tolpuchcnlli, seuún -
que la familia a que perteneciera fuero lli.~-:;tinDuicla o estu
viera colocada dentro de lu;:; cosb1[; menos privi1 egindos. 

En el Colmecac se impartía instrucción c.ivica o
religiosa y en el Telpuchcalli se les educaba principalmen
te para la vida militar. 

La existencia de estas escuelas con el carácter
de obligatorias impecl!a en gran e!SCl.ÜB el trabfljo de los m~ 
nares, el único caso en que eran dedicados fl cualquier cla
se ds labores era cuando pertenecían n la clase de los rnace
huales, es decir, a las clases bojas. 

En virtud de tales circunstancias es por lo que
na podanos hablar de una reglamentación jurídica del traba
jo de los menores con reglas proteccionistas, entre los az
tecas, porque esta materia va :!ntimomente relacionada con -
la 0111anización social que prevalec!a entre ellos. 2 

2.- CABANELLAS, Guillermo. Cl:J. Cit. Tomo I, pp 596 y SS 

.. 
~ ... 
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La Colonia, 

El problema empieza a surgir despl!lfo de la lleg~ 
da de los españoles a tierras americsnas: una de las princ!_ 
pales cuestiones que se presentaron ante Isabel la Cat61ica 
para su resolución, fu~ la de saber si los indios represen
taban una esfera inferior al rombre o si por el contrario -
tenían una integridad personal para consider.§rseles como se . -
res humanos, y por lo miSTio, segCtn resultara de la solución, 
si podr!an recaer sobre ellos la esclavitud o si por el con 
trario esto no debía suceder. 

La escuela teológica resolvi6 este problema, al
expresar que los indios, como seres humanos, debían ser tr~ 
tados de acuerdo con su dignidad personal y sobre todo de
bían ser instruido~~ en los preceptos religiosos¡ pero por -
otro lado, como los españoles se sintierun conquistadores -
y necesitaban quienes les desempeñaran los trubajos rudos,
apareci6 la encomienda como única solución, desp~s de mu-
chas tentativas de organización de lo q~e serían las colo~ 
nias de la Nueva España. 

En los primeros gobiernos de las colonias, se -
dieron instrucciones inspiradas en las ideas de libertad de 
que los indios debían gozar, pero corno esto acarre6 resul t~ 
dos perjudicialan obligaron a Isabel la Cat6lica a dar en -
19J3, nuevas instrucciones al entonces gobernador Fray Nic~ 
lás de Ovando, en ellas recomienda obligar a los indios a -
convivir con los españoles y a trabajar, ya fuera en las la 

.,. • .. 4••H ......... - •• ·••• --··- ......... ~·· ....... O <o ... ",.,,. •• 
.... ...,. ................. -....... . 



30 

bares del campo o en las minm;, pero s:lempre bajo la vigi
lancia de un cacique, sin perjuicio de su instrucción reli
giosa que debfon seguir recibiendo y de su libertad.3 

Tal es el orinen de las encomiendas, que potote-
rionnente, en ~pocas de Femando el Católico, se definieron 
con el caracter de tempo.rules 1 Célrácter que originó el que, 
desde su nacimiento, i3e desvirtuaran el fin que perseguían, 
pues los encomenderos trataban de obtener el mayor provecho 
posible de los indios que tenían bojo su custodia, en la -
incertidumbre del tiempo que durara la encomienda.4 

Las cong:cuencia~:; que se cJerivaron de éste regi
men fueron observadas por los frailes dominicos y dadas a -
conocer al rey, el cual reuniendo te6logos y juristas cti.6 -
las Leyes de Burgos primer ordenamiento jurídico de las co
lonias y que data de 1512; que entre los puntos más impor-
tantes de sus disposiciones, reglamentaba el trabajo en las 
minas,y, la alimentación y el salario que debían percibir -
los indios, recomendaban a las mujeres que se decttcaran ex
clusivamente a las labores dom~sticas. 

En 1513 se adicionaron estas leyes, introducien
do algunas disposiciones relativas al trabajo de las muje~ 

3.- CABANELLAS, Guillermo, Introd..Jcci6n al D3recho Laboral. 
Argentina, 19BJ. pp. 145 y ss. Ed. Omeba. 

4.- CABANELLAS, Guillermo. Ob, Cit. pp, 86 y ss. 

-~ .. -···- .......................... ~ .. ._.. ... ............. ~····· , .............. ···-·· ···- .... . ... ... ·- - •· 
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res y delos menores de 14 años, considerando respecto de -

~stos Cll timos, la enseñanza religiosa y el apremüzaje de -
algún oficio. 

Después de estas leyeB 1 el Cardenal Cisne ros da
instrucciones a los frailes Jeronimos, instrucciones que -
vienen B c-er un antecedente ideológico de la Legislaci6n de 
Indias, dado que todas lus tendencias que esta legisloci6n
habria de seguir, se encuentran en las dispo~üciones del -
Cardenal Cisneros a los padres Jeronimos, de acuerdo u las
instrucciones. la organizaci6n social se llevaría a cabo -
femando pueblos de indios que estarían al m::indo de un caci 
que. 

En estos pueblos, todo hombre con edad de los 20 
a los 9J años, estaba obligado a trabajar en el campo o en
las minas; las mujere~> no podrían trobojnr en c.tLchas minas, 
sino con el consenl~miento de sus maridos y con el suyo pr~ 
pio, pero estaban obligadas, junto con los niño~>, a desher
bar las tierras del cacique cada vez que fuera necesar1o.6 

Inmediatamente despu6s de la conquista, en 1523, 
el rey Carlos V manda varias instrucciones u Cort~s, para ~ 
guiarle en la forna como debían gobernar a la Nueva España, 
en el año 08 15~4 el mismo Cort~s completa estas instruccio 
nes por medio de ordenanzas, entre las que figuran las rela 

6.- CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. pp. 86 y ss • 

... __ .. _ .... ~.................... -- .............. ,,..,. -............................... .. ... __ ._ •· -.-o., .... ,_., __ .. , .... .,. __ .. , ...... ••I ••4••• •• - ._., ...... _,...,,,.._ 
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tivas el uso que los encomenderos podian hacer de los in-
dior. y de sus encomiendas y que son muy interesantet; porque 
repre!:;entan el l"'ElglfJmento espccioli zaclo que en mote ria de -
trabajo t1p¡u-ecieron primero en el continente; pero que des
graciadamente no tuvo una oplicoci6n pnk tic:.i, 7 

Independientemente ele lo si tuucl6n perjudicial -
en que la encomiendo, los repartimientos y los deudas hubi~ 
rnn poodio colocar o J.o:J indio'.:; er: Jo:; albores: de la Colo
nia, le poli ticn que Ja Corona sc:.óhivo fu~ ln de proteger

los, siguiendo las tendenc:Lar:. quo exigía la ~poca eminente
mente católica que ce e~tabo viviendo, ~sta política la ve
mor. repre:.:eritacla en }t;:J Leyer;; de Indias que daban disposi
cj.ones :~urnernente odelnr:tadn:_: para los año:::; en· que fueron e~ 

pedidas, sin ernbaro;io, nntes c1c la opar'ici6n de dichas leyes, 
lo situaci6n en que lo~:, indios se encontraban fué aligerada

por disposiciones ele la!J autoridados efe la Nueva España - -
Principalmente manc.iarnientos virreinales, 

Centro de estos mandamientos virreinales encon
tramos disposiciones de Villarnanrique, que dando auge al ~ 
sistema de los repartimientos los establece como forma obl!_ 
gatoria para trabajar en las minas, según estas disposicio
nes se tendría como base para repartir a los indios, la po
blaci6n tributaria, que estaba fonnada por les cuatro quin
tas partes de la población en total, de esta población tri
butaria el 4 % era objeto de los repartimientos para las mi 

7.- TRUEBA URBINA, Alberto. Ob, Cit. pp, 139 y ss. 

··~-· ~·· -~·· ...... ,. -... ... ... .... - ·-·-· .......... - ......... , •.... -·-··· ....... ~ ... ..,. ....... ... . ......................... ~ .... ·-· •. -.•.. 
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nas, en la inteligencia que los mayores de 15 años que es t.!:.!. 
vieran por casar~>e, trnbBjarfan cuatro semenes, una cada -
cuatro meses¡ las semanas comprendían ocho días y los traba 
jadores recib:!on un jornal por día. 8 

De mucha importancia por la trascendencia juríd!_ 
ca son las leyes de Indias, reglamento compuesto por di spo
siciones de los reyes españoles, que aparece en la Colonia
y que pone de manifiesto el adelanto conque se legisl6,bus
cando el mejoramiento de los indio e. 

8Jgún n1~Junou outore[.> ~,eñalan a las "Leyes de I!:!. 
dias" como las pr•imerns con aplicacl6n en el territorio na
cional, las cuales regJ.arrentoban la intervención del menar
en este C(iíl1po, prot·tl.bi~m1oln~> a l1stor> 1.a i.ntervenc:i.6n untes 
de los 18 años, haciendo r:>eüvetfocl para que pudieran dedicc.1!:_ 
se al

9
pastoreo siempre y cuando los padres consist-leran en

ello. 

Posteriormente en el año de 1862 1 Carlos V, por
c~dula real al respecto, estableció la exprosa prohibici6n-· 
de que en los obrajes e ingenios se diera empleo a niños -
QL.e fueran menores de 11 años y determinaban al mismo tiem
po que s6lo podría ignorarse e~1ta orden, si el menor era ~ 
cibido en calidad de aprendiz as! mismo, y seguramente to
mando en cuenta la corta edad, prohibió que indios menores
llevaran cargas sobre si, y para evitar abusos estableci6 -
el peso que se pudiera considerar· ·máximo para ser transporw.· ·· 

8,- CABANELLAS, Guillermo. Cl.J. Cit. pp 586 y ss. 
9,- DAVALOS MJRALES, Jos~. Ponencia, ~gimen Laboral del me 

·- ·······~·· ·-··--··-· • ..,.~o!', P.t"'im.zr t:fül'O"Z~-:!J.:J• H~it:IM'a.}··5eb1as ... ~gi~oo-J;,.i.r.:!.cti,.¡;;o_ .. ~ .•.. 
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Po1' lo que respecta al uprendlznje, puede decir
se que en la recopilac:i.On do "Indias", se c~;tublocieron las 
condiciones del mimio, int.i.::> o meno::; en forma mi.nucirn"ª' am~n 
de que, en esti::i nspecto, ~:e decjicO unci ley e::;pecíf'ica. 

Dentro de lo legisloci6n do Indias encontrarnos
varias disposicione::; de protecci6n a lo'.; niñm:1, que en ver
dad son relativamente poca::.., sobre todo por lo que se refi~ 
re al trabajo de los menores¡ ton solo se ocupan de ellos -
las siguiente!:': Ley XIV del Tít. X del libro VI dice que en 
los casos permitido::; no u; puedan Cén-gar indios hasta que -
tengan 18 años¡ lo J.oy IX clel Tít. XIII del Libro VI deter
mina que a la:: mujeres e hijos de :i.nd:Los de las estancias -
no ~•e leéJ oblique ¡;¡ t;rti.bajar; ln ley X dc'Jl Tít. XIII del l!_ 
bro VI detenn:tno ciue los inctl.os muchachos pueden servir li
bremente, en forrnu voluntaria en obrajes, dejc1ndoles liber
tad para aprender algún oficio. n 

~xico Independiente. 

La Independencia de México trabjo muchas canse-

10.- BARRERA Y DE LA YAÑEZ f:ergio, Ponencia. Refonnas a la 
Ley para la Protecci6n de los menores Trabajadores, -
Congreso Nacional sobre Régimen Juridico del Menor. -........... -·- -· ·~~:i.~-~ :-·i9-.73·:- •··· . ..... . .............. ···-······- ----........... ··-- -· ·····-·····-··· ······. ·-

11,- CABANELLAS, GLilllenno, (b, Cit. pp, 146 y DS, 

.................. •· ......... -·-··--~ ........ ~'"'" ... -...• _ ..................... -..................... - ,,._ ..... _ ...... ... •· ... . .,_ ........................... -.... ~ .......... . 
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cuencias en materia de trabajo, en primer lugar desapareció 
J.a situaclón privativv. en materia de trabajo y todos los h~ 
bitantes fueron libres; de dedicarse a ln ocupación que qui·
sieran. 

El primer an !;ecedente que encontrnmo!:'i da la!:; :... -
fracciones II y III del artículo L:'.J Conl;ti tuc:L ona1 lo en-
contramos en ol arl:ículo 33 del Estatuto Orgánico Provisio
nal de la República Woxicana dado en el Po1acio Nacional -
con fecha 15 de Mayo de 1856 que a la letra expresa: "Los -
menores de catorce años no pueden obligar sus servicios pe!: 

mnales sin ls intervenci(in de sus padres o curadores y a -
falta de el1os, la do 1o autoridad política." 

"En esto clase de contrutos y en los de aprendi
zaje, los padres, tutores, o la Autoridad Política en su -
caso, fijarán el tiempo que han ele durar, y no pucüendo ex

ceder de las horns en que diariamente se ha de emplear al -
menor; y se reserván el derecho de 1mular el contrato siem
pre que el amo o el maestro use de malos tratamientos para
con el menor, no provea a sus necesidades según lo convenido, 
o no le instruya convenientemente. 1112 

En los contratos rEJgulados en el ordenamiento de 
referencia y en los ds aprendizaje, las condiciones propias 
de los mismos por lo que respecta principalmente al tienpo
de trabajo, se dejaban al acuerdo que tuvieran con los pa~ 

12.- DAVALOS MORALES, Ob. Cit. México. 1973 • 

..... ._ ..... -... -·~ .. - ......... _. ,. .... -·· .. -·-........ ._... ... ,, ....... -.. ~ ..... - ....... ~ ............... _ ............................. ,,. .. _ ..... ~ ............ -............... -............. -........... . 
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trones los padres a tutores o a fel ta de ellos la autoridad 
política, al minmo tiempo se le!::; reservaba lB acci6n de im
pugnar de nulidad ol contra to en los cnso::i en las cuales el 
maestra twiera malos tratos con el menor, no lo instruyera 
de acuerdo o lo canveni do, o no lo pravo yern en sus, necesi
dades según lo pactado, 

En el artículo 4o, del decreto que libera de las 
deudas a los trabajadores del campo, expedida por ~aximili~ 
no el lo, de noviembre de 10:6, establece: 11 A los menores
de doce años, s6lo poc1r6 hocérseles trabajar, pagándoseles
el salario 1'€spectivo en las obrw:.; llmcidas a destajo o en
aquellas otras labores p1"0porcionado": a ws Fuerzas durante 
medio día solamente, pudiendo dividirse este tiempo en cbs

períodos qlJ3 correspondan a los horas menos molestas de la
mañana y de la tarde." 

El artículo 14 del mi sino ordenamiento a la letra 
expresa lo siguiente: 11 &3 prohibe que lo3 padres empeñen
ª sus hijos y se prohibe del mismo modo que los dueños o -
arrendatarios de las fincas acepten estos contratos." 

En el Programa del Partido Liberal Mex:i. cano, la~ 
zando en San Luis Missouri, en el día primero de julio de -
1906, por Ricardo Flores Mag6n, en el PLtnto 24 se enunciaba 
la prohibici6n absoluta del empleo de niños menores de ca~ 
torce años, 

La Constitución ci3 1857 no decía nada al respec-

--· ....... ,_ •••••• ............ -·-o ...... ,.._...,,,., .. - .............. , ...... , .. ••·-O .............. ,,. ••n• "''º' ........ - --
- ,.. ........ M•OO ......... 0 - .................... ~- .............. ... 
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to y dejaba la materia para la reglamentación civil. 

No es sino hasta el per!odo de las grandes huel
gas en que aparece la intervenci6n del General Díaz para r~ 
solver los conflictos laboral es de los trabajadores texti
les de Pt..abla y Tloxcala en que cJict6 el fallo r:1rbi tral de
fecha 4 de enero de 1907, que en su artículo siete dice: -
" No se admitirán niños menores de siete años en las fábri
cas para trabajar y los mayores de esa edad s6lo se admiti
rán con el consentimiento de sus padren y en todo caso no -
se les dará el trabajo sino una parte del día para que ten
gan tiempo de concurrir a la escuela hasta que terminen su
instrucci6n primaria elemental." 

" Se recomendará a los Gobernadores de los Esta
dos respectivos, y a la E'ecretar!a de Instrucción Pública,
por lo que respecta al Distrito Federal, que establezcan -
la reglamentaci6n y vigilancia d3 las escuelas de las f~bti 
cas, de manera que quede garantizada la educaci6n de los hi 
jos de los obreros. 11 13 

Antes que apareciera la Cbnsti tuci6n de 191? en
contramos en los Estados varios intentos para reglamentar -
eltrabajo, 50n i:E interés sobre todo, les leyes de los est~ 
dos de Veracruz, Jalisco, Yucatán y Coahuila, pero de entre 
ellas la que más influyó en la Constitución de 191? en su -
artículo 123 fué la del Estado de Yucatán. 

13,- DAVALOS MORALES, Jos6, !JJ. Cit. ~xico. 1973. 

.. ... ~· ... _ ... .... .. ...- .... .~... . ... ....... .. .. 
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De tal manera influyo lo legislaci6n del estado
de Yucatán que el maestro y Doctor Alberto Trueba expresa: 

" Fu~ en la tierra del Mayab 1 cuyos monumentos
o.rqueolOgicos recuerdan la majestuosidE1d de su civilizaci6n, 
donde más sufrieron sus aborígenes el flagelo del conquist~ 
dar y de los blancos y mestizos corno en ninguna otra parte
de la Nueva España, lo cual provoc6 la sangrienta guerra de 
castas. Por esta, la revoluci6n y su dinámica protectora -
del indio esclaviZ8dO y del obrero oprlmido se arraigaron -
~1ond131l1ente en o1 s.Jelo yucn teca. Aquel pu<3blo sufrí do que
hab!a olvidado par completo J.a~3 guerras de sus atepasados -
y ql..€ la revolución revivió en nueva lucha de clases, fué~ 
reivindicado por un gran hombre: Salvador Alvarado, quien -
expidi6 las leyes de Conciliaci6n y Tl'ibunal de Arbitraje -
y la Ley de1 Trabajo, de 14 de mayo y 11 de diciembre de -

1915, respectivamente, las cuales crearon por primera vez -
en el pa:1'.s tribunales del trabajo ele típica estcuctura so
cial, can amplias facultades procesales que rompieron la -
tradición civilista, humanizando la justicia y proscribien
do el estila curialesca. 1114 

Ya Ignacio Ramírez, el "Nigromante", en la ce-
si6n d3 fecha 10 ci3 julio de 1856 había atacada a la Comi~ 
si6n, al hablar de Jos derechos sociales, par primera vez -
en M~xico y fuera de nuestras fronteras, expresi6n no utili 
zada jamás al señalar que "Nada se dice de los derechos de-

14,- Tfl.IEBA URSINA, Alberto. Ob. Cit. pp, 24 y ss, 
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los niños, de los h~rfanos, ele los hijos naturales que, -
fal tanda a los deberes de la naturaleza, abandonan los aut~ 
113S de sus días pare cubrir o disimular una debilidad, Alg.!:!, 
nos C6digos antiguos d.Jra~"'Dn por siglos, porque protegían -
a la mujer, ~l niño, al anciano, a todo ser d6bil y menest~ 

roso, y es menoster que hoy tengan el mismo objeto la~' Con.::?_ 
ti tuciones para que dejen de ser simplerrente el arte de ser 
diputados o el de conservnr um1 cartera. ul5 

El Constituyente de 1917, tuvo muy en cuenta la
necesidad de establecer una proteccíOn para los menores y -
comprendi6 la angusli.oc.a realidad de los niños, que muchas
veces sin haber llegado a la adolescencia ya prestaban ser
vicios a un patrón, en la Fracci6n III del artículo 123 se
consign6 éste del13cho. 

Fracci6n III del artículo 123: "Los j6venes de -
12 años y menores de 16 tendren como jornada máxima la de -
seis horas; el trabajo de los niños menores de doce años no 
podrá ser objeto de contrato. 11 

La misma preocupaci6n por el trabajo de los mene_ 
res hizo que el gobierno del Licenciado LOpea Mateas rBfor
mara en 1962 la Carta Fundamental en su fracciOn III del -
articulo 123 para que quedara como sigue: 

15.- lRUEBA URSINA, Alberto. Cl:i. Cit, pp. 140 y ss. 
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" Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de
los menores de catorce años, Los mayores de esta edad y m~ 

nares de dieci~is tendrán como jornada máxima la de seis -
horas." 

Por otn~ parte la fracci6n II del citado articu
lo 123 de la Consti tuci6n General de la República establece 
la prohibición exprr:wa del trabajo insalubre y peligroso p~ 
ra los menores de dieciseü; años. Así mismo queda prohibido 
para dichos menores el trnbajo nocturno industrial y en los 
establecimientos comerciales después de las diez de la no~ 
che. 

Fracción II del articulo 123 de la Constituci6n: 
"La jornada máxima de trabajo nocturno sert'.l de siete horas, 
Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligroSE1s para 
las mujeres y los menores de dicesis~is años¡ el trabajo -
nocturno industrial para unas y otros¡ el trabajo en los -
establecimientos comerciales, después de las diez de la no
che para lo mujer, y el trabajo despu~s de las diez de la -
noche, de los menores de dieciséis años;" 

Tambi~n la fracci6n XI de nuestra ConstituciOn -
nos expresa en razOn con la jornada de horas extraordina-~ 
rlas que los menores no deberán ser admitidos en este tipo
de trabajo. 

Fracci6n XI del artículo 123: " Cuando, por cir
cunstanci as extraordinarias, deban aumentarse las horas de-
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jornada, se abonará como salarlo por el tiempo excedente un 
ciento por ciento más de lo fijado para las horas normales. 
En ningón caso el trabajo extraordinario podro exceder de -

tres horas diarias, ni de tres veces consecutivao. Lo~; hom 
bres menores de dieciseis años y las mujeres de cualquier -
edad, no serán admitidos en esta clt1se de trabajo¡" 

Estas bases de garantía para el trabajador del -
Artículo 123, le valieron a ~xtco, el m~rito y la actnira
ciOn universal, dado que era la primera vez en el mundo, -
que une Constituci6n Política incluyera preceptos de tan -
elevado alcance y ton hondo contenido social, que cristali
zo los principales anhelos de lns masas trabajadoras por -
las q..ie mucbos países hab:fon luchado durante siglos. 

La Ley Federal del Trabajo ha venido a reglamen
tar c:tichos preceptos conG~ltucionales en los artículos 22,-
23 y del 173 al 100, estableciendo los pr:l.ncipios siguien
tes: 

I. Prohibici6n del trabajo de los menores de 14-
años. 

II.- Prohibici6n c:El trabajo de los mayores de -
catorce y menores de dieciseis que no hayan terminado su -
educaci6n obligatoria con la excepci~n de los casos aproba
dos por la autoridad en que a su criterio haya compatibili
dad entra los estudios y el trabajo • 

... .. . . ,. .. . .... ... .. .... "''' .,,. ......... .... ... ......... -- ... -...... _. - ....... _ ..•. ...... ... , ....... 
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III.- Los mayores de catorce años y menores de -

dieciseis necesitan de autorización especial para contratar, 

IV,- Existencia de vigilancia especiEll clel trab!! 
jo de los menores por parte de la Inspecci6n del trobajo. 

V, Necesidad de presentar un cert"lficado médico
y someterse a ex~en periOcticamente, 

VI.- ProhibiciOn del trabajo a los rrsnores que -
tengan el carácter de peligrosos o insalubres y los demás 
señalados en la ley. 

VII.- Pruhibici6n 031 trabajo nocturno indus---
tiral a menores, 

VIII,'- Jornada de seis horas como máximo dividi
da en dos períodos de t!"es horas, con un descanso de una ha 
ra intermedia por lo menos; 

IX.- Protú.bici6n del trabajo extraordinario y en 
los daningos y dias de descanso obligatorio. En caso de ha 
ras extraordinarias por un tiempo m~ximo de nueve horas a -
la semana se le pagará triple, También sucederá con los do 
mingos y días de descanso obligatorio que se laboren, con -

- ........... ~ ......................... . - ·- .. .. ... .-.,~ •• -.,. . ...,,,_,_ •)t• - • .. 



todas las prestaciones a que tienen derech:>, 

X. Vacaciones de dieciocho d!as laborables por -

año. 
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EL NIÑO CAMPESINO. 

1,- Su Situaci6n en la Historia, 

2,- Condici~n Actual en Nuestra 
Legislacidn. 
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El Niña campesino. 

El niña del campo, aquel que vive en las zonas -
rurales, el igual que todos los niños, de ar!gen a toda una 
serie de problemas de toda índole, tanto de tipo social, 
econ6mico, pedag6gico, jurídico, moral, m~dicos, etc. 

El problema empieza cuando la madre campesina se 
encuentra en estado de preñez; par su misma incultura la ma 
dre de campo no tiene los cui.dados adecuados respecto al em 
barazo que sufre, y careciendo de consejo de persona capaci
tada para ello, a menudo acude en consulta con comadres y -

comadronas, teniendo, a consecuencia de ello, una serie de
trasto:rnos, que en ocasiones, hacen que el producto de la -
concepci6n se malogre o sufra serios trastornos en su econo 
m!a vital. 

Posteriormente, y ya cuando se encuentra pr6xima 
a dar a luz, por la necesidad misma de continuar sus dia
rias labores, no toma en cuenta el t~rmino de alumbramiento 
y la llegada del producto; siendo frecuente que madres cam
pesinas den a luz mientras realizan la molienda en el meta
te o deshierban los campos, recibiendo el producto en me~ 
dios altamente insalubres, sin ayuda alguna, o de haberla,
de persona carente de todos los conocimientos necesarios. 

Como se ve, generalmente el parto se realiza en
condiciones contrarias del todo al buen logro del µ~oducto, 

... ,....-.- ..... ~ ..... - .. -".. ...... .. ....... ~ ,.. _, .................... -........ .. -..... ...... .,. ........ • 
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influyendo en gran parte la misna psicología de la mujer 
campesina, la que es obligada a un trabajo ininterrumpido,
ª una obediencia muda, negándosela, desde luego, toda ini-
ciativa, lo que implica quo la mujer indígena y le carnpesi
na acepten por lo común, esta situaci6n con ciego fatalisno, 
y si a ello debe agregarse que para el mexicano la disyunt:!:_ 
va de morir o matar es uno fonno del derecho de la existen
cia, y que ve en la muerte una liberación." 

()3 lo anterior se desprende que la madre acepte
en muchas ocasiones la situaci6n fatalista de la posible -
p~rdide del producto, como resulta do de 11 uné1 fuerza supe--
rior", sin pensar que lFJ muerto del producto, en más d1:1 LJnB 
ocasi6n, es ~e.usada par su desaseo, par lo inadecuado del -
medio en el que se realiza el alumbramiento, o por la inex-· 
periencia de las comadronas a quienes recurren en esos ca
sos, l 

Una vez obtenida el producto se le cubre de har~ 
pos, que sirvieron de prendas de vestir a los mayores, La
madre, debe continuar laborando, y por lo mismo, no puede -
atender a su hijo cual debe ser, recurriendo a dejar al ni
ño en una caja de mad3ra suspendida o simplemente en el s~ 
lo entre trapos sucios, mientras realiza sus faenas; o en -
otras ocasiones cuelga al niño a SJ espalda con el rebozo,-

l.- Bennódez, Ma. Elvira, La Vida Familiar del Mexicano, ~ 
xico. 1954, Ed. Robredo, pp. 78 y ss, 
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dejando en estos casos que las deyecciones de ~l impregnen
las ropas que lo cubren. 

El baño del menor, no es nade frecuente en las -
clases campesinas, siencb verdadero el dicho de que " la -
(mica agua que recibe es la del bautigno 11 

Para la lactancia del niño, la mujer cam¡:esina -
no obedece a reglas, sino que le da el pecho cuando el niño 
llora, de ah:! la frase de " el que no chilla, no come 11

, -

f rect.Sntemente, por falta de limpieza en el ¡:ez6n de la ma
dre, el niño sufre frecuentes diarreas, las que se le curan 
con manteca de cerdo untada sobre el vientre y tizanas de -
diversas hierbas, frucuentemente innocuas pero a veces fran 
camente dañinas. 

Pasado el período de lactancia, el niño se tiene 
que enfrentar a un ciclo de durísima prneba: el destete. El 
agua que desde este momento ha de tornar esttt contaminada, y 
en las regiones de~rticas, que son las más, toma el agua -
procedente de pequeñas obras c:i3 irrigaci6n, que lo mismo -
sirven para regar la tierra, que para abrevar a los anima-
les o bien para el consumo de la casa. En algunas regiones
este alimento materno es substituído por pulque, o bien con 
agua en la que se ha diluí do masa de maíz. 

A mecti.da qt.e crece recibe una alimentaci6n igual 
-··--··· ..... a la de los mayores: atole de ma:!z, tortillas, chile y fri

joles, y en muchas ocasiones estos alimentos no los toman -
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con regularidad y en abundancia. 

La desnutrici6n se hace potente y mengua sus - -· 
energías. La clase c5mpesinB est6 al margen del movimiento 
econ6mico nacional, debido f.l que ous recurso~'> le dan un po
der adquisitivo précticamente nulo, pudiendo decirse con t~ 
da raz6n, que para ella es un lujo inusitado el consumo de
alimenl"Us tan indispensables como la leche, el fk'ln, la car
ne, los lluevos, las gnlsas, etc., las cuales Holamente en -
contad!simas y excepcionales circunstancias llega a consu~ 

I• 

mir, y agregando que no es de extrañar por lo mismo que la-
poblaci~n campesina sufra debilidad orgánica ¡::x;Jrmanente a -
consecuencia de una desnutrici6n continuada, que se mani~ 
fiesta en el gran !ndice elevado de mortalidad, así como en 

una abundancia de enfennedades y epidemias qt.e adquieren -
proporciones catastr6ficas, en particular entre la clase -
campesina, donde estás condiciones de miS3ria llegan a lo -
incre:!ble.2 

Esta situaciOn tra~ como consecuencia inevitable, 
que nt.estros campesinos vivan en un estado primitivo, igno
rando las más elementales reglas de limpieza o higiene¡ que 
mal cubran sus desnudeces, que anden descalzos y se enct.en
tran SLrnidos en la ignorancia más completa, ya que ni ellos 
ni sus hijos están en posibilidad de concurrir a la esct.e~ 
la; peru como si no fueran suficientes esas calamidades que 
han padecido y siguen padeciendo, se les hace víctimas inde 

2,- ZUBIRAN, Salvaddr7El Problema de la [Esnutrici~n en Mé 
xico. M~xico 1964, pp. 31 y ss. 
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fensas de una explotaci6n despiadada por gente poco escrup~ 
losa, tan abundante en nuestro medio ,:,acial, entre la que -
58 encuentra desgraciadamente algun~s autoridades. 3 

La asistencia media del niño campesino arrojn un 

Índice verdaderamente cüannrmte ¡ lm:; hombrer:.> ~ese.Je niños, -
colaboran en la tarea de los mayare:;, se levantan antes que 
salga el sol, toman el pobre oosayuno (almuerzo), compuesto 
de atole o pulque, tortillas, chile y frijoles, y se degi~ 
can a sembrar o a pastorear hasta que el sol se oculta. 

Cada par ce brazos es de suma utilidad en los h!?_ 
gares¡ por ello, los niños son destinados al trabajo en - -
cuanto son capaces de valer por s1 mismos. No hay tiempo -
Para ir a la escuela, En consecuencia, el niño campesino g~ 
neralmente no asiste a la esci.sla, y cuando lo hace, concu
rre· a las clases después de haber acarreada agua, cortado -
leña, dado de comer a los animales¡ en tanto que, para su -
sostenimiento ha consumido una pequeñísima cantidad de ali
menta, que le aporta pocas calorías, lo que le entorpece 
sus funciones mentales por fatiga y por hambre. 

Adem~s, es necesario hacer notar que las esc1.13~ 
las rurales en nuestra país 58 han edificado, sin otro plán 

3.- VARIOS. )Los carripesinas de' la ... tierra dé Zapátá'; '.Tomos. I, 
II, IIL ~xico. 19?4, S.E.·P. , 

4.- BERMUDEZ. Ma. El.vira. Ob. Cit. pp, 83 y ss. 
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que el de justificar polrticamente al r'1gimen revoluciona-
ria, al borde de las carreteras para solaz de turistas y ~ 
propaganda de quienes las construyeron 1 pero sin qLE respo~ 
dan a las necesidades reales de los mayores centros ele po-
blaci6n rural¡ obligando con ello, a que los niños carnpesi
no_s1 ·desnutridos tengan que caminar a pie, en ocasiones va
rios kil~metros para llegar a ln m.§s cercana rle las ecuelas. 

En cuanto al personal docente de estas mismas es 
cuelas, debido a los salarios de hambre que se les paga, -
tienen que ser reclutados entre personas de escasos conoci
mientos, que ven en el empleo de profesores rurales un me-
dio para hu!r de la miseria en que viven y que, por lo mis
mo, no están en aptitud de educar¡ ya que, en el mejor de -
los casos, serían ellas quienes debieran recibir una educa
ciOn adecuada. 

Su situaciOn en la Historia. 

Encontramos que la descripciOn de la vida del me 
xicano, trabajador del campo antes de la Colonia nos la des 
cribe Orozco y Berra, citado por Lucia M3ndieta y N~ñez: ~ 
11 ()3 los plebeyos, unos ejercí taban las artes mecénicas, sa
cando de las industrias lo necesario para su sustento; los 
otros se hacían labradores¡ ~stos eran los más desdichados, 
aunque su desdicha provenía del despoti ElTlO del gobernador. 11 

"Los nobles, que no podían cultivar con sus ma-
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nos la tierra, empleaban a los r:eclleros, yn nbignéndoles -
una roci6n por su trabajo 1 ya dl\ndoler> la~ heredades como -
en arrendamiento, cobrando en fruto::; detenninudo renta: es
to daba ocupaciOn o miles de brazos y useHuraba ln vida n -

r.:: 
las f amilio.s pobres,"º 

Como puede verse, de lo descrito anterlomente,
la situaci6n que llevaban las clases rurales untes de la -
conquista se alejaba mucho de ser satisfactoria, rab:!a un
gran nCimero de asalariados cuya condid6n era tan mala como 
la de los jomalerus de nuestros d:!.ns, o acoso peor, porque 
siquiera ~stos tienen la posibilidml de convertirse en pro
pietarios, en tanto que aquellos s61o distinguiéndose en la 
guerra pod!an escalar los altos puestos y gozar, as!, ci3l -
derecho de propiedad sobro la tierra, 

Posteriormente en tiempos de la Colonia se dict~ 
ron unas leyes 1 les cuales no fueron conocidas por los pue
blos ind!genas dado que los medios de comunicaci6n eran le~ 
tos y porque la mayor parte de la pobluci6n se encontraba -
en completo analfabetismo y, ademá::.1, porqtJS los frecuentes
cambios de gobierno y de ~gimen hacían que las disposicio
nes legales no tuvieran una vigencia mayor y retrasaban o -
anulaban su aplicaci6n y en muchas ocasiones hasta su publ!., 
caci6n; por óltimo, en el supLesto caso de que hubiesen si-

5.- MENDIETA y NOñez, Lucio. El problema Agrario en ~xico. 
~xico. 1968 pp. 96 y ss, Ed. Porrúa • 
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do conocidas por toda la poblaci6n indígena, no la benefi~ 
ciaron porque contradecían su idiosincracia. 

El campesino se distingue por su apego a la tie
rra y por el nulo deseo de salir de las conc!iciones paup~
rrimas en que vive, no tiene aliento2 de luchar por supera!:_ 
se, vive y muere en la miseria, pero en el puebla de su na
cimiento al que se haya ligado por muchos lazos: su fanati~ 
mo, las costumbres, las deudas, que en la ~poca eran comp~ 
misas del pe6n hacia el hacendado contra!das en la tienda -
de ra1·a y que pasaban de pt:1dres a hijos fonnando una verda
dera generaciOn de esclavos de la tierra, etc. 

El trabajador del campo del ~xico Indei:endiente 
S3 le describe por su apatía, y por su arréigo a la tierra
en donde ha nacido¡ era necesario mejorarlo en su medio en
el que vivía, pero no por medio de nonnas que nunca llega -
a conocer o que por otro lado no le interesa conocer. 

La si tuaciOn del campesino S3guía ajustándose a
las moldes coloniales, El peonaje SP.gu!a siñ~ndose a sala
rios insuficientes, servidunbre de deudas, castigos carpo~ 
les y tiendas de raya. Los peones que se decian alqui..lados 
trabajaban en la regi6n central del país y todos en general 
se encontraban en la misma situaciOn con jornales tan bajos 
que era imposible vivir, y de all! resultaba la necesidad -
del pe6n de endeudarse con el patr6n, en forma tal, que el
adeudo, iba siempre en alJllento • 

...... -....... -.. ..... •·· .. .. .. ... ........ - ......... , .. _ ... ' ..... _. __ , ...................... ~- ... - ... , ....... _ ..... .,. ..... ~···· .... _._ ............ . 



............. 

53 

En estas condiciones, el hacendado conseguía, -
sin dificultad alguna, consolidar una forma especial y bien 
disimulada de esclavitud: lo servidumbre por deudas, puesto 
que al pe6n se le porhib:f'.a, bajo severas penas abandonar la 
finca. 

Las autoridades fuera de poner alto a tales abu
sas, influían en hacer más aflictiva la m.tuaciOn del peOn, 
con medidas qt..e ejercían sobn:? aquellos que pretendían libe 
rarse de ese estado de cosas. 

Las llamadas tiendas de raya, a las que habían -
de acudir las peones para realizar sus co~pras pagando par
las mercandas precios superiores a los nonnales en el mer
cado, a la vez que adquirLan mayores c:Eudas por satisfacer
sus escasas necesidades. 

Las deudas se trasmitían ci3 padres a hijos y ja
más podían ser cubiertas, pues los amos por medio. de pape-
les y n6meros, que los peones jamás entendían ni trataban -
de entenderlos, converUar,las en perpetuas as! el peOn do
blaba su trabajo con el dereo de liberarse. ~ el pe~n - -
abandonaba la finca sin cubrir su deuda, los amos con el -
apoyo de los jefes políticos, lo mandaban traer amarrado y
le aplicaban el castigo QLS creían conveniente, cometiendo
en muchas ocasiones verdaderas infamias. 

Si. el patrOn descubr!a alguna falta de respeto -
consistente en que el pe~n no se hllllillara ante ~l o sus fa-
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miliares, a que le respondiera, lo hac!a víctima de crueles 
castigos, a hacia que lo mandaran o erigrofJar las filas del
ej~r'Ci to, mliximo castigo en aquella ~poca, en que se hab!a
convertido el ej~rcito en medio de castigar s los más gran
des criminales, haciendo que ~stos pertenecieran a las fi-
las de los federales. 

!·asta antes de lEt Aevoluci6n Mexicana, la situa
ci6n del niño del campo no cambi6 en mucho. La miseFla y -

la falta de medios suficientes para su educaci6n y prepara
ci6n t~cnica continúa. Lf.l ha!Jitaci6n es mala y se presta a
much!sirnas enfennedades. El valor nutritivo de los alimen
tos que consl.ITle es bajo. 

El niño del campo desde su más tierna infancia,
a.ifria }-' sigue sufriendo, los efectos de la desigualdad so
cial. En el aspecto de la nutrición, recib!a raciones pe-
queñisimas de maíz, frijol y chile, que completaba en oca-
sienes con algunos prod.ictos que daba espont~neamente la -
tierra, 

Desnutrido y·vistiencb . harapos, ten:!a que ayudar 
al padre en la siembra o en el pastoreo; no recibía instrus 
ci6n escolar de ninguna clase¡ quedaba atado por las deudas 
paternas al amo, que delegaba su autoridad en administrado
res que S3 constitu!an en dueños de vidas y honras, contan
do con la aprobaci6n de las autoridades civiles y militares. 

El peOn de las haciendas es hoy todavía el cent!_ 
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nuador predestinado de la esclavitud del indio¡ es todav:ta
algo como una pobre bestia de carga, des~ltu!da de toda es
peranza e ilusi6n. 

El hijo recibe en edad temprana las cadenas que
llev6 su padre, para legarlas a su vez a sus hijos. Las - -
tiendas de raya son aún, como en la época Colonial, egen,...._ 
cias pernianentes de robo y en donde se sigue comprando la -
libertad del trabajador con sal, jab6n y mantas inservibles, 
que le cargan a precios extremadamente altos. El pobre tr~ 
bajador no ve casi nunca que el dinero le dure, o mejor di
cho nunca lo ve, el prestamista es el que recibe la mercan
cía que ya le tiene pagada al campesino y el trabajo y sal~ 
rios que el trabajo debiO dejarle se con11ierten en una se
rie de apuntes que el pe6n no entiende y que tiene que pa-
gar porque de lo contrario deja de ser sujeto de c~dito ~ 
del prestamista y no le vuelve a prestar, lo importante es, 
como dicen ellos, "no quedarle mal"• 

Este factor predondnante en la vida del campesi
no es la falta de capital y la urgente necesidad de cons:?
guirlo. Para el conaumo familiar, y esto quiere decir, pa
ra "irla pasando", se pide "ayuda" con mucha frecuencia al.
amigo, al compadre al presta1nista o al patron del jornal p~ 
ra el pago de las deudas originadas por las enfermedades, -
que hacen largos y reiterados actos de presencia debido, 
principalmente, a la desnutrici6n en que viven. 

Por lo que respecta a la producci6n, las mani fe~ 
taciones de la carencia de capital se multiplican: primero, 
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no hay con qué iniciar las labores en ~os propios cultivos; 
se tiene que pedir al prestamista para el pago de los peo-
nes o para comprar lo necesarlo para iniciar el ciclo, o ~ 
cuando no hay dinero para Empezar a trabajar se vende el -
maíz a tiempo, aunque el acaparador los castigue con el p~ 
cio. 

Todas las familias buscan la manera de reducir -
al mAximo los costos de la mano de obra, la mayor parte de
las veces hacen que todos los miembros de la familia parti
cipen en forma muy active. en los propios cultivos, 

Por otra parte los camµ:?sinos generalmente no -
son sujetos de cr~di to para las instituciones oficiales ni- ' 
para la iniciativa privada, sin embargo, el prestamista los 
considera sujetos de c~dito, porque ejerce un dominio bas~ 
do en la posici6n que ocupa respecto a ellos, y por las ve!:!. 
tajas que le acarrea la imposiciOn de las condiciones de in 
tercambio, 

Al prestamista le llega gente que urgentemente -
requiere con qué hacer frente a las necesidades b~sicas. La 
"ayuda" que facilita el prestamista se toma más indispen~ 
ble y apreciada porque no hay alternativas para cone:eguir - , 
este capital, y dado que el c~dito oficial y privado no se 
han abierto, el prestamista esté seguro que la producci6n y 
el jornal no dan posibilidad al ahorro, sabe perfectamente
que el engranaje de la máquina está organizado de tal mane
ra que sus clientes no pueden producir para acumular sino -
s61o para 11irla pasando 11 

• 
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Sabe que a su gente no le alcanza para mejorar -
sus tierras, de tal manera que tfate er:; un factor m6s que i!!!_ 
pide el: aumento de la productividad. La clientela la tiene 
perfectamente asegurada: la ayuda es indispensable y ~1 es
la anica persona que les puede prestar el capital que nece
sitan. 

El prestamista, par su parte, es sujeto de c~di 
to, no sOlo para bancos oficiales y privados, sino tambi~n
para compadres y amigos que le proporcionen dinero para que 
lo multi pli qt.e • 

Así, pues, el capital es para el campesino un ?'! 
curso indispensable, mientras que es un recurso con m~rge-
nes mµy amplios para el prestamista. Esta forma de dominio 
de Lm recurso tan importante y la ausencia de al temativas
para los campesinos, permiten al prestamista ejercer un do
minio sobre aqu~llos, dominio con el que se consolida su P!?_ 
sici6n, multiplica su dinero, colabora parn que el campesi
no se mantenga en el lugar que la sociedad le ha "asignado", 
y todo esto sin correr los riesgos de la producci6n. 

Es tal la situaci6n de dependencia que el campe
sino si llegara a tener dinero para comprar determinada mer 
canc:ta en donde se la dieran más barata, no lo hace "para -
regui.rle dando condianza" a su prestamista, "para tener et! 
di to con ~l no hay que mostrarle desconfianza". "Hay que -
cumplir con nuestro deber pidiéndole y pagándole" es la fra 
se comOn entre ellos. 

... ... ... ····· ... ..,_. .. ... .... "ªº ...... .... ... "º ..... ~- .... -
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Y el argl..lllento definitivo para el nuevo p~stamo 
hace referencia a las obligaciones cumplidas "el año pasado 
te pedi y no te qued~ a saber; cuento contigo para el pre
sente año". "lo que vamos buscando expresan ellos, es que
na nos cierren las puertas". 

Llega a ser de tal magnitud la dependencia que
es un castigo "caer de la gracia" del prestamista no hay n~ 
cesidad de coacciones para pagarle al prestamista a pesar -
del robo que les está haciendo. 

E'ii. esta es la situación del campesino adulto, ·
nada re puede esperar de la infancia que se encuentra en t~ 

tal desamparo 1 siguiendo los mismas reglas que su padre si
gui O y que no puede contravenir dado que no conoce otras.6 

No es sino hasta el año de 1955 cuando se inten
ta por primera vez dar protecci6n a la niñez cam¡:esina me
diante la creaciOn de los Centras de Bienestar Ebcial Rural. 

Aparentemente dichos centros tienden a buscar el 
mejoramiento de: .la familia campesina, pero si se examina -
las normas que rigen en la creacil1n de tales centros, se 
puede observar que se encumtran lejos de resolver el pro~ 
blema de que se trata, y que, para desgracia, de ese ·rector 
social no fué protegido en la fonna debida por nuestra le-

6.- VARIOS. Ob. Cit. Tomo II. pp. 17 y ss. 
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gislaciOn, 

En el articulo 2a, de las nannas generales sobre 
organizaci6n y funcionamiento de los servicios y activida~ 
des del Programa de Bienestar 8:Jcial Rural, se lee: "La se
lección de las comunidades en que se linyan de establecer c.t:!:, 
chas centros se basará en una encuesta previa sobre las ca

racter!sticas de organizaci6n socio-ccon6mica, culturales y 
de problemas sanitario oociales, realizada por el Personal
de la Dirección Coordinadora del Programa", 

"En dicha i;incueF,to r;e com;iderartin~ a.- La exis
tencia de recursos econ6rnicos actuales o potenciE1les susce.e, 
tibles de organizarse pora que pueda intervenir la comuni
dad activamente por s! misma en la búsqueda de la resolu-
ci6n dé los problemas que afectan su bienestar y salud públ!, 
ca"¡ y el art!culo 3o. ooñafo: "Paro la primera caracterís
tica, se tomar{m en consideración en cuanto a comunidades -
rurales con solvencta econOrnica propia¡ en si tuaciOn credi
ticia bonacible ante las Instituciones Bancarias; en etapa
de recuperaciOn ere di ticia con las propias insti tucj.ones -
crediticias particulares y comunidades que puedan obtener -
crédito a promociOn de la EEcretar!a de Salubridad y AsfS-
tencia". O dicho en otras palabras la EEcretar!a de Sslubr!_ 
dad y Asistencia s6lo atenderá a aquellas comunidades que -
estén en capacidad econOmica para desenvolverse por s! m:i.s
mas, quedando al desamparo, por el contrarlo, las otras cu
yos recursos econOmicos son nulos y que son las que más lo
necesi tan. 

El programa que esbozan las normas de organiza~ 
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ciOn y funcionamiento de los servicios y actividades de la
Di.recci6n Coordinadora del Bienestar Social Rural, abarca:
la protecciOn materno-infantil, saneamiento, educaci6n cul
tural, educaciOn agropecuaria, prumoci6n recreativa, y asi~ 

tencia m~dica social a trav~s de la capaci taci6n de. elemen
tos radicados en la regi6n, 

El programa en cuesti~n, si bien nos parece int~ 
resante el cuanto a ous miras, se nos hace ram~ntico en - -
cuanto a su ejecuci6n, por varias razones. 

l.- En cuanto esté destinado a comunidades con -
independencia econOmica propia, lo qU3 implica que su ac
ciOn no habrO de llegar a aqw:.las qt..EJ viven en franca pen~ 
ria y que son las m6s atrasadas en cuanto a su desarrullo -
cultural; 

2.- Su acciOn queda stijeta a la buena f~ de los
coordinadores, siendo como eo, ¡::¡ue los empleados pOblicos -
se limitan a cumplir estric:twnenb3- su cometido, en el mejor 
de los casos, o bien, a tratar de''justificar por medio de -
"papeleo" el salario que les pagan; 

3.- Q.1e el ind.!gena es apático par naturaleza y
ve con oosconfianza toda innovaci On, par lo que, si no se -
le obliga coactivmnente a cambiár su medio tjf3, .. 0.cta •. paco o-............... 
nada EB consigi.e con meras explicaciones y enseñanzas te6ri 
cas. 

- ......... , ... -c ........ . 
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S6lo con una verdadera aplicación de la Ley del
S::guro Social al Campo S3 lograría hacer algo por ellos, -
que mucha falta les estti haciendo. 

Como dejamos apuntado anteriomente los proble
mas de la niñez son muchos, pero más y más graves lo son -
los de la niñez del campo, siendo entre ellos, uno de los -
importantes el que se refiere al hogar, a la habitaci6n, -
s.in dejar de tomarle su importancia vi tal al de la alimenta 
ci6n. 

La habitaci6n campesina es uno de los panoramas
que descubre el niño, hijo del labriego, y es en ella, como 
centro de sus actividades, el escenario en que descubre la
miseria en que la ha tocado nacer. 

El hogar, comprende a la familia y se ha consta
tado desde tiempos atrás que en toda comunidad que pretende 
su desarrollo, tres factores colaboran detenninantemente en 
la educaciOn del hombre¡ el hogar la escuela, y el medio so 
cial y f!sico que le rodea. 

De ah!, que: la mayor parte de los educadores - -
contemporáneos, coincidan en estimar que una comunidad bien 
oryanizada es el elemento educacional por excelencia. Co--
rrespandien do as:!, al hogar y a la escuela, papeles determi 
nantes en la vida futura de los educandos • 
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La habi taci~n en el hogar tiene en este aspecta
la funci~n primaria de organizar el trabajo del niño, inte
grar las relaciones para con sus semejantes y darle las pr;!;_ 
meras fases culturales, Por lo que, entre m~s clara y lim
pia sea la im~gen r.le su pmpio hogar, mejor frutos P')dr·ltn -
obtenerse. 

Pero el hoQar comprende afil mismo, en su parte -
material, la habi taci6n propiamente dicha, la construcci6n, 
destinada al refugio de la f Elllli lía, la que a su vez, neces!_ 
ta de un mínima de comodidades entre las que se encuentran
la ampli~ud e higiene deseados, 

El escenario en que se desarrolla la vida fami-
liar del campesino se reduce a jacales, la mi.seria y la po
breza son idénticas en la mayor parte de los hogares de la
gente del campo. La habitaciOn campesina, poco ha variado
en su construcción, desde la lipcce colonial, y nada, o casi -
nada se ha ganado en su espacio e higiene, el jacal parece
ser el mismo en todo el territorio y, sin erobargo, encont~ 
mos que en su construcci6n dif:ieren mucho, lo que es evid3!2 
te en todas ellos por la falta de cui.dado que se presta pe

ra su conservaci6n.? 

Los materiales qLE entran en la camposici6n ce -
las crozas son la madera, el carrizo, pencas c!e maguey u ~ 

?.- 8ERMUDEZ, Me.. Elvira. Ob, Cit. pp, 98 y ss, 
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otros de índole semejante¡ los techos son generalmente in
clinados en una o dos aguas y fonnados por zacate, palma, -
guano, y otro material no adherido a muros con la intenciOn 
de fomar un todo pemanente¡ esta situaci~n se viene pre
seritando desde tienpos remotos, y o trav~s de los gobiernos 
sin que estos se preocupen por su situaci6n ni por la de -

los menar~s que viven >' mueren en situaciones oo miseria -
sin que siqLdera tengan a bien conocer otro medio de subsis 
tencia diferente al que conocieron cuando nacieron. 

CondiciOn Actual en NLJElstra Legi slaciOn. 

Si se estudia detenidamente todos y cada uno de
los artículos que foman la Ley Federal de Aefoma Agraria, 
:es notará con asooibro que no existe norma alguna que prote
ja el trabajo de los menores, hijos del ejidatario o del -
campesino. 

Las labores del campo, aparentemente simplistas, 
no lo san tanto, pues en cierta medida entrañan ciertos - -
riezgos. Más, por causas que no se alcanzan a explicar, -
los legisladores, por estimar que el trabajo del campo, no
presenta problemas o, porque estiman que la protecci6n de -
la infancia que vive en el campo debería ser tutelada por -
disposiciones diversas a las contenidas en ese cuerpo de -
Ley, lo cierta es que no se tomO en consideraci~n este pro
blema, y no los encontramos ni en la Ley Federal c:El Traba
jo ni en la Ley Federal de Feforma Agraria, 

.... • 4• '"""' .... _ ................... , ............... ,,, ....... . 
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La vida del niño campe rano y su si tuaci6n dentro 
del SBno de la familia ha. sido clescrito por un sin nCimero -
de personas en su cispecto social; clescJe su tierna infancia
los enseñaban a tolerar el hombre, e] calor y el fria. Gua!:!. 
do cumpl:fon dnco afíos, o loG entregübon f1 los Eiacerdotos -
Para que los educa son, conin se hac!a con casi todos los hi
jos de nobles y con de los ni)1es, o si por lo contrario te
nían que educarse en el reno. de su hogar, empezaban los pa
dres a doctrinarlos en el culto de los dioses y a enseñar~ 
les las f6rmulas que empleaban Paro implorar su protecciOn, 
conduci~ndolos frecuentemente a los templos para que se af!_ 
cionaf::Bn a la relígiOn. Inspirándoles horror por los vi
cios, modestia en sus acciones, respecta a sus mayores y~ 
aroor al trabajo. Los hacían dormir en una estera; no les -
daban más alimento que el necesario para la conseNaci6n de
la vida, ni otra ropa que la que bastaba para la decencia y 
la honestidad; cuando llegaban a cierta edad, les enseñaban 
el manejo de las armas, y si los padres eran mili tares los
canducían consigo a la guerra, a fin de que se instruyeran
en el arte militar, se acostumbrasen a los peligrus y les -
perdiesen el miedo. Si los padres eran labradores o artesa 
nos les enseñaban su profesiOn. 

De donde podemos concluir que la vida de la ni
ñez en el período prehisp~nico fu~ dura, y 16gico suponer -
que el hijo del "macehual" acompañace al padre desde una -
edad temprana en sus diarias labores. Ya que, la vida mis
ma de "macheí1uales" y "mayeques" era difícil de sobrellevar 
por la penuria en que vivían, por el dominio concentrando 
en manos de la clase dominante; la de los hijos de ~stos, 
debe haber sido, por deducciOn, con aspectos trágicos. 
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D3spu~s de la conqul.sta y convertido el indígena 
por la fuerza, en esclavo, bajo una supuesta "encomienda 
evang1Uica", la vida del niño campesino sigui6 la suerte -
del padre, y aJPD de yugos y malos tratamientos. 

Ya en las leyes de Inctl.as se les prohibía que -
fuesen utilizados en los trabajos mineros más eran utiliza
dos para el pastoreo y en esa ~poca se tenía la b6rbara co~ 
tumbre de que los padres ven~ieran a sus hijos y los herra
ran. 

En la Colonia,, la mieeria se extend!a por todo -
el país. No podía esperarse una prutecci6n legal o hunana
al hijo del trabajador d8l campo; la niñez campes:ina viv!a
en las peores condiciones que puedan imaginarse. 

Pasado el tiempo vino la Independencia y la ni-
ñez mexicana hubo de:Tesistir el empobrecimiento de los pa
dres y el abandono educacional en que se les ten!a, llevan
do una existencia cruel, cercana a la animalidad. 

/ 

Vino posteriormente la Reforma, y después la Re
voluci6n de 1910 y los gobiernos se sucecti.eron unos a otros 
y ¿qu~ se ha hecho en favor de la.niñez campesina?. 

Al-ora bien, la pobreza y el hambre reinan en los 
rogares ci3 esos infantes. La trayectoria de sus vidas es -
tambi~n igual a la que siguieron los padres y los abuelos.-
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Las hanbres desde niñas, cana dijimos m~s arriba, colaboran 
en la tierra y en las tar'Elas de los mayores, se lavan tan con 
el sol, y tomancb el misero alimento se dedican a sembrar -
o a pastorear hasta que el sol se oculta. Cada par de bra
zos es de suma utilidad en los hogares¡ por ello, los niños 
son destinados al trabajo en cuanto son capaces de valerse
por s1 mismos. Nunca hay tiBllpa para ir a la escuela. 

El hogar mexicano y especia) .nunte el campesino -
ES ha organizado originalmente, con la participaciOn del p~ 
dre que ama y domino en forma absolutamente pasiva. La mu
jer '1a de realizar continuamente experiencia de supedita-

'1', 

ciOn absoluta. Hay una moral r!gida una honest.1dad y una -
abnegaciOn probada, pero toda esto sólo para ella, El mari
do puede violar esa moral a su antojo, puede abanc:bnar y t~ 
ner concubinas a su capricho que al verlas el niño, se la -
gravan y al crecer es en la forma que lo fu~ su padre, 

Toda la apuntado anteriormente, coma se ve es~ 
más doloroso, si se piensa que la niñez campesina está mAs
alejada de los centros de poblaciOn en donde existen servi
cios educativos y asistenciales sostenidos econ6micamente -
por el Estado. 

Cuando estos servicios existen en las poblacio-
nes rurales, casi ninguna ventaja aportan a la niñez, en -
Primer t~rmino por la incultura de los padres y en segundo
lugar por la escasa o nula capacidad t~nica de los hombres
encargados de esos servicios • 

... .. .. ... - ·•· ..... 
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En materia obrera, los trabajacbres han obtenicb 
grandes ventajas en favor de sus hijos, mucl1ns veces apoya
das en la fuerza de sus sindicatos, y otras como resultado
del apoyo decidido de los gobiernos por medio de mecti.das -
tendi.entes B BU mejoramiento rocial, debi~ndose contar en
tre éstas óltimas ol eotableci.miento ci31 Instituto Wexicano 
del Seguro S::lcial que, se enci..entra en plena expanciijn, sin 
embargo como se ver~ más adelante los niños en las grandes
urbes padecen grandes problemas. 

Sin embargo, el campesino, con ser una poblaciOn 
muy nunerosa y miserable, ha' sido hasta hoy olvidada y por
tados los gobiell1os hasta ahora. 

Estamos de acuerdo en que las soluciones de los
Problemas del agro ron "propias al campesino" p.:¡ro no pode
mos estar de acuerdo cuando se dice qLB "son propias del -
campesino". El estado tiene la obligaciOn de proteger a e.:;'! 
tos grupos sociales para lograr que encuentre su nivel, me
diante una planificaci6n total y mediante disposiciones le
gislativas adecuadas. 

:~ 
< :·-:, 
~;: 
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C A P I T U L O IV 

SITUACION REAL DEL NIÑO CDMD TRABAJADCR. 

1.- Los "Cerillos". 

2.- Los Menores Trabajadores del Campo. 

3,- Los Menores Trabajacbres Independientes. 
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Situaci6n Real de Niño como Trabajador, 

~xico, pa!s en vias de desarrollo, tiene una ~ 
gran cantided de menores de edad laborando en diferentes l~ 
gares, la s:l.tuaciOn econ6micarrente raquítica de las fami--
lias de escasos ingresos las obliga 8 mandar a sus hijos m~ 
nares de eded a desempeñar algón trabajo que rinda alguna -
remuneraciOn para ayudar a los -gastos del hogar. 

A esto hay que agregar el mundo de los hijos - -
abanc:bnados por uno u otro de los padres, los hijos de pa-
dres deconocidos; la suma de todos ellos conct:ltuye el ej~!: 
cito de menores requeridos de iniciar su vida a trav~s del
trabajo, 

Frente a este grupa, está el de los que han sido 
llamados como privilegiados, los hijos de padre y madre tr~ 
bajador, con arraigo en un centro de trabajo. Podemos decir 
que una lucha mayor por parte de los padres es el de obte:-
ner el ingreso de los hijos a la empresa a la que prestan -
sus servicios, 

Los sindicatos y los Contratos Colectivos de tr~ 
bajo, responden a veces de una manera desmedida a esa nece
sidad de la vida de sus agremiados. 

1-Ey que tomar en cuenta, sin embargo, que las --

.. -...... . . 
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oportunidades de colocaci6n son mínimas frente a lo muy po
litizado en que se encuentran las uniones mexicanas. 

La mayoría se enfrentan a1 trabajo para mal co
mer, dadas sus necesidades, recurren o son forzados a hacer 
lo, a desempeñar labores como son: el aseo de calzado, ven
ta de peri6dicos, comercio ambulante, lavado de coches, se~ 
vicio dom~sli.co, mozos de oficina, etc. cuando estas ocupa
ciones escasean, sobreviene la mendicidad, el raterisno, -
pillaje, la prostituciOn y el crimen. 

.. . ·~ .. .... ... 

En todas las ciudades del país, ex:l. ste una elev~ 
da cantidad de poblaciOn infantil que viven en esas condi-
ciones, ninguno de esos trabajos amerita preparaci6n ni - -
aprendizaje alguno, ónicamente el empleo de la fuerza de -
trabajo. 

-"'-- En consecuencia de lo mismo, la mala presenta
ción f!sica de los menares, su desaseo, y el de considerar
a estas ocupac:l.ones por la burguesía con el carácter de in
dignas, y tiene el efecto de situar a los menores en una ~ 
pasiciOn social por cem~s desventajosa.1 

Uno ci3 las factores de suma importanéia dentro -
de la exposici6n del problema del menar que oosempeña un -

1,- CASTOAENA, J. Jes~s, Ponencia, Colocaci6n de los meno~ 
res. Primer Congreso Nacional sobre Pégimen Jurídica -
del Menor. l'Mxico, 1973, 

···-··· ................ -................ -... ...... . .. 
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trabajo, es el de su explotaci6n por parte de los pntrones, 
que de una manera u otra hacen gulo de su a t¿1vi smo feudal, -
burgOes, etc., haciendo que el n:i.ño desempeñe una lobor que 
por la fuerza física o capacidad intelectual que se necesi
tan para desempefü1rla, deber.fo ser específicamente realiza
da por mayores y, lo que es por aún, recibiendo por su tra
bajo salarios inferiores a los que determina la ley, y po:r
si fuera poco, quedando al desamparo que la ley determina. 

l1e refieru a la Ley Federal del Trabajo que en -
sus artículos 174 a 100, reglamenta condiciones de edad, 
joniads máxima y tipos de actividad para los menores. 

Nuestra sociedad, como cualquier sociedad del -
mundo se encuentra dividida en cbs grandes mundos o secta
.res: el de los menores y el de los acul tos y sin lugar a d~ 
das que los primeros, el mundo de los menores, fonnan la m~ 
yor!a, De ah! que concluyamos que el futuro de nuestro - -
pa!s dependerá del cuidado que tengamos de ellos en su to
tal desarrollo, ya sea, biol6gico, cultural, moral y ~c~al. 

Por lo tanto, es obligaci6n de todos contribuir
ª lograr la efectiva protecci6n de los menores para asegu
rar el porvenir de un futuro m~s alagüeño para nuestra pa-
tria. 

Y para el logro efectivo de lo antes dicho, va-
mes a recordar los artículos 173 y 174, en los que se expI!, 

........ -····· ........ - .... ~ .......... - ~ ..... -................................... . 
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sa que e) trabajo de los menores debe quedar sujeto a la v~ 
gilancia y protecci6n es¡:::aciales de la Inspecci6n del trab~ 
jo, y la necesidad de que aquellos cuenten con certificados 
m~dicos que acrediten su capacidad paro el tnibajo, 

Aesul ta de gran trascendencia si recordamos las
repercuciones que el esfuerzo físico realizado, en el dese~ 
peño de sus labores por el menor, pueoo tener en su desarr2. 
llo psicosomtitico, por cuanto resulta congruente conclll'lr,
en la proclamaci6n de la necesidad de asE3gurar la debí da -
aplicaciOn de 1(1 Ley principalmente, y de suma importancia
el cumplimiento de las prescripciones relot~vas a los exé-
menes médicos. 

Nos hemos podido percatar que en el legislador -
sí ha habido un signo de preocupaciOn en cuanto al desarro
llo del trabajo de los menores, lo que pasa es que ya no al 
canza a nrutegerlos en su totalidad lo legislaciOn de 1917. 

Respecto a la protecci6n legal del menor que tr~ 
baja, considerando, que de ninguna manera la realidad que -
vivimos es semejante a la de la fecha en que rigi~ esta le
gi slaci6n, ya que se enfrenta ahora a una realidad económi
ca y social diferente. 

Estamos de acuerdo y aplaudimos que se prohiba -
el trabajo de los menores en la industria, pero rechazamos
que esta gama de infantes se trasladen a otro tipo de trab~ 

.. .. ••• •41 , .............. . .. .. •... ... .... ~· ... ......... .. .. --.. ...... . 
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jo, y que por lo tanto, sigan realizancb el trabajo que el
Constituyente les prohibid para darles una protecciOn que -

· actualmente ya no es efectiva. 

Ahora bien, la Ley prevea que la jornada de tra
bajo de los menores, los que se encuentran protegidos por -
ella, no podrá exceder de seis horas diarias, la qLB deberá 
dividirse en períodos ~ximos de tres horas; descansando -
una hora cuando menos, y no podrán trabajar horas extraord!, 
narias ni los domingos, ni los días de descanso obligatorio, 
debiendo de gozar de 18 d!as de vacaciones pagadas por año, 

Estableci6 el legislador, considerando que la s~ 
lud y el adecuado desarrollo del menor se verá demeritado -
de laborar ese tiempo extraorcünario, y al mismo tiempo, en 
el supuesto caso que el menar que desempeña una labor no h~ 
biese tenninado su educaci6n primaria y quisiera hacerlo, o 
habi~ncbla conclu:!do deseara continuar estudiando, no lo P2, 
dría hacer, de tener que laborar un tiempo mayor del previ~ 
to por la ley, 

Si como se ha afirmado, la educaci6n provoca el
desarrollo econ6mico de un pa1s, una de las mayores preocu
paciones de todos los sectores de ~xico deberá ser el pug
nar porque el mayor nCirnero de ni.ñas en edad escolar adquie
ran una mejor, cuanto más amplia preparaciOn. 

Aceptado lo anteriormente expresado, tenemos que 
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considerar que observando nuestra realidad, debemos de con
cluir que el segundo de los objetivos enunciados que con la 
jornada de trabajo de seis horas se pretende alcanzar, no -
podrá lograrse. 

Esto por cuanto si consideremos que el menor tr~ 
bajador va a desarrollar sus labores en seis horas, siete -
con la hora intermedia de descanso y suponiendo que sus es
tudios le tomaran un mínimo de cinco horas diarias, repeti
mos, llevar a cabo lo segundo resultaría positivamente imp~ 
sible o al menos altamente agobiante, al resultar una acti
vidad efective de doce harBs diarias cuando menos, y si pa
ra un adulto esta doble faceta es sumamente agotadora, para 
un cuerpo y mentalidad infantil no es de esperarse otra co
sa. 

Por lo cual, no se puede culpar a un menor de -
que prefiera jugar a los volados y a la rayuela en los me-
mentas que le quedan de descanso a ir a la escuela que no -
le ofrece ningún atractivo. 

Sin embargo, debemos admitir que es doloroso re
conocer que el derecho mexicano se encLSntra sumamente atra 
sacb por cuanto a la protecci6n del menor trabajador. 2 -

Lo anteriormente expuesto es más significativo -

2.- CUEVA, Mario de lB, Derecho Mexicano del Trabajo ~xico 
19?5 • 

... ..... .... . ......... ... ....... .. ... ··~~.. ... ...... - -
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si pensamos que de los 11,3 millones depersonas que consti
tuían la poblaci6n econ6micBJTiente activa de 1960, alrededor 
de quinientos sesenta y dos mil, o sea el cinco por ciento
de los trabajadores, eran niños de ocho a catorce años. 

Es f Acil comprender la hiriente realidad que nos 
demuestra al hechar una mirada por nuestras calles, que pe
se a la prohibici6n tajante que existe en la Ley de no ocu
par niños menores de catorce años, éstos son empleados en -
un sinnúmero de actividades, lo que obedece a las particul~ 
res condiciones sacio-econ6micas que pn:ivalecen en nuestro
pa1s, mismas que orillan a las menores a buscar trabajo, 

Estamos convencidos que las normas protectoras -
de los menores c:Eben tender a asegurar la educación, el de
sarrollo físico y moral, la salud y la moralidad de estos -
menores, 

Ahora bien, estos menores se encuentran ocupando 
diversidad de empleos, entre los cuales se hallan en mayor-
abundancia, en taquerías, loncherias, talleres mecánicos, -
carpinterías, tiendas de abarrotes, tiendas en general, etc,, 
en los que están sometidos a jornadas que fluctúan entre ~ 
ocho y doce horas diarias con un salario que corresponde en 
la mayoría de los casos al mínimo legal, y en otras tantas
s6lo son simples gratificaciones. 

Todas estas relaciones, adolecen de anomalías --
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constantes, y los patrones lucran con ctiscaro desmedido con 
la explotaci6n de los servicios de .los menores y· niños. 

Llegan incluso n suponer y argLd r harto erronea
mente, que dada la escasn edad de éstos y la conflictiva l~ 
gal, no pueden ser sujetos de lo rnlaci6n laboral, con ple
na capacidad legal y humana, ni tampoco estar al amparo de

les prerrogativas de trabajadores mayores y, que es un fa-
vor real el que estos empleadores les pennitan trabajar en
sus negocios o pequeñas industrias. 

Llegamos, profundizando, en estas irregularida-
des y explotaciones a ver que estos sujetos trabajadores m~ 
nares, no go;an incluso de los beneficios del Instituto Me
xicano del feguro Soci8l 1 ya que no son inserí tos debí dame!:!. 
te, y son objeto d3 amenazas constantes de despido si caus!!. 
ren problema alguno al patr6n por razones inherentes a la -
relaci6n contractual que sostienen, es tan elástica esta ~ 
laci6n, que los patrones la canalizan una vez m~s en su p~ 
vecho, y gravan la actividad del menor con servicio extraor 
dinario, obligándolo a prestar su ·trabajo incluso los d!as
de descanso obligatorio. 

Los menores de catorce años que prestan servi--
cios laborales son, aproximadamente en nLBstro Pa1s, 476,4?0 
sin las condiciones de protecciOn legal necesaria e indis-:
pensable, y en estas condiciones en el Oi.stri tq Federal Cln!_ 
camente se encuentran 43,05J, aproximadamente, padeciendo -
esta situaci6n en extremo, pues en la mayoría de las ocasi2 
nes, ni siquiera son retribuídos con regularidad, sino que-

~·· .... - ... ... 
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el patrón les proporciona simples gratificaciones irregula
res, estando sujetos con uno contingencia más al ras y sin
contin~idod alguna, explotándolo una vez m6s al señalarle -
su inestabilidad en el desempeño de sus funciones y, en el
ingreso que perciben tan necesario para ellos, 3 

Los "Cerillos" 

En el Distrito Federal, como en todas las princ~ 
Pales ciudades de la Fepública, existe un grave problema ~ 
que requiere de nuestra atenci6n y merece una urgente solu
ci6n, se trata de los menores que prestan sus servicios en
centros comerciales de gran tamaño y por lo general tiendas 
de autoservicio, pues es una realidad la relación de traba
jo que existe entre 6stas negociaciones y los niños trabaj~ 
dores que operan para ellas, empero, ~stas tratan de negar
la dependencia laboral mediante argumentos falseados y so~ 

fismas constantes. 

Estas menores, en su relación de trabajo, se ven 
9ujetos a un horario indeterminado, coma patr6n tienen gen~ 
ralmente a algún empleada de la casa comercial y están suj~ 
tas a una disciplina que la propia compañía aplica por con
ducto de esta persona, reciben, cuando cometan alguna in~
fracci6n, sanciones que en muchas ocasiones san impuestas -
por estas personas a por alg6n otro funcionario de la misma 

3,- DAVALOS MORALES, Ja~. Ponencia, ~gimen Laboral del Me 
nar, Primer Congreso Nacional sobre Régimen Jurídico 
del "3nor. México. 19?3, 

.... . . _,..... .... ....... . ......... . ... . .... ........... . ....... _ _. ..... - .. 
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empresa a la que prestan sus servicios y que, por regla ge
neral, consiste en la suspensi6n de lt1s labores, estos mene, 
res en forme invariable llevan un vestido que constituye, -
sin duda, el uniforme que impone 11:1 empresa parn el desemp!::_ 
ño de sus labores. . 

Por la clase de trabajo y desempeño de sus f un~ 
ciones, pueden argumentarse que estos infantes, no son tra
bajadores de los centros comerciales, en virtud de que en -
realidad no prestan sus servicios directamente a la negoci!;!_ 
ci6n, sino qt.e lo h!.lcen o favor de las clientes que recu-
rren a ella, en el exterior de cada establecimiento. 

Lo anterior es una flagrante mentira y cantradi.e, 
ci6n por las razones que a continuaci6n señalamos: 

Es indudable que este tipo de menores, reciben -
generalmente de las cajeras o de algón otro empleada, super, 
visor, busca precios o como se le quiera lla'llar, las bolsas 
de papel, plástico u otro material, que son indispensables
Para empaquetar y transportar las mercancías aqquiridas por 
el cliente. 

A todo esto hay que agregar que emplean los ca~ 
rritos semi-mecánicos, propiedad de la empresa, para trans
portar hasta el autornOvil o al domicilio del cliente los -
proci.Jctos comprados. 

~ ..... - •"'-· ....... , .......... . 
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empresa a la que prestan sus servicios y que, por regla ge
neral, consiste en la suspensi6n de las labores, estos men~ 
res en forma i.nvarlable llevnn un ves ti do que constituye 1 -

sin duda, e) uniforme que impone la empresa psrs el def3emp!::_ 
ño de sus lr.ibures, 

Por la clase de trabajo y desempeño de sus fun
ciones, pueden argumentarse que estas infantes, no son tra
bajadores de los centros comerciales, en virtud de que en -
realidad no PrBStan sus servicios directamente a la negoci~ 
ci6n, sino qL.e lo riacen a favor de los clientes que recu-
rren a ella, en el exterior de cada establecimiento, 

Lo anterior es uno flngremte mentira y contradi.e_ 
ci6n por las razones que a continuaci6n señalamos: 

Es indudable que este tipo de menores, reciben -
generalmente de las cajeras o de alg6n otro empleado, supe~ 
visor, busca prt:!cios o como se le quiera ll~ar, las bolsas 
de papel, plástico u otro material, que son indispensables
Para empaquetar y transportar las me:ccandas ad,quiridas por 
el cliente. 

A todo esto hay que agregar quo emplean los ca~ 
rritos semi-mecánicos, propiedad de la empresa, para trans
portar hasta el automóvil o al domicilio del cliente los -
prod.Jctos comprados • 

...... ... . ·~ .... ~· 



Además, para poder seilir con dichos carritos, de 
la negociaci6n; se tienen que identificar con una creden
cial expedida por la misma empresa para dichos fines, de -
lo contrario, sin ella no les pemiten utilizar los carri-
tos fuera del establecimiento. 

Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, puede 
alguien fundamentar que los menores no tienen la calidad de 
trabajadores, cuando colaboran con la empresa y desempeñan
labores que en oco.siones sobre pasan las diez horas. 4 

Es verdad que la dogmática y la legislaci6n les
niegan este carácter y que por lo tanto no son trabajadores, 
sin embargo, en verdad no se les puede negar la relaci6n ~ 
que existe entre ellos y un patrón, o sea la relación que -
existe entre ellos y la empresa a la que prestan sus servi
cios, 

Y si como dijimos no tienen un carácter de trab~ 
jedares confonne a la legislaci6n, si tienen c::Erecho a una
protecci6n mucho mayor que la que tienen y puedan tener con 
fonne a la ley los trabajadores adultos. 

93guimos a le par las palabras del maestro DAve
los: "Las leyes deben hacerse para regular las realidades -
sociales y econ6micas y no al contrario. El pie no se aju~ 

4.- DAVALOS MORALES, Jos~. Ob. Cit. 

... .. 
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ta al zapato es el calzado el qL1e se fabrica a la medida -
del pie, 11 5 y en este caso debe existir una renlarnentaci6n
con suma protección para estos menores que much8 falta está 
haciendo o aplicar la ley con todas sus consecuencias, aun
que si esto sucediera los pequeños serian los primeros en -
gritar que no se les privara del pan cüario que se llevan a 
la boca. 

Es verdad que no faltará persona alguna qL.e seña 
le con base en lo señalado y dispuesto en la fracci6n III -
del artículo 123 Constitucional que esta clase de menores -
no puede ser considerado como trabajador. 

Quien afinria ésto, estar!a fuera de la realidad
repetimos, ya que, sin oponerse a lo dispuesto por la Cons
tituci6n, resulta que la Carta Magna tan sOlo se limita a -
prohibir el trabajo de los menores de catorce años, pero, -
en el presente caso, nos encontramos frente a una relaci6n
en la que está claramente determinado que una persona pres
ta a otra un servicio personal subordinado, as! se consti t~ 
ye la relaci6n que prevea el art:rculo octa•Jo de la Ley Fed~ 
ral del Trabajo, y al existir una negociaci6n qt..e aproveche 
esos serv1c1os, se integra la hip6tesis del patr6n, preví s
ta por el artículo décimo del citado ordenamiento. 

En esta forma, nos encontramos con una de las ~ 
frecuentes y notorias contradicciones que existen entre la-

5,- DAVALOS Ma:iALES, Jos~. Ob, Cit. México. 1973, 

.... 
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legislaci6n vigente y una situaci6n de hecho, la realidad 1-

ya que, no obstante lo prohibici6n constitucional, es indu
dable que los menores trabajem y, no por lti prohibición de
la norma suprema puede negarse a ellos el pan di.ario gonado 
por su trabajo y, las garant:!as que Para e1los esteblece el 
texto del artículo 123 de la propia Constituci6n. 

Ahora bien, si todav!e nos ponemos a profundizar 
más en el problema, y estudiamos detalladanente su situa~ 
ciOn 1 encontrarnos que la empresa, para poder admitir a es
tos pequeños que responden al nombre de "cerillos" 1 que di
ce no son sus trabajadores, les exige una serie de reqtd..si
tos, como paro p:ider asegurarse su prestigio, y que son ~ 
los que a continuaciOn señalamos. 

1.- Edad de 10 a 14 años, 

2.- Copia del acta de na.cimiento. 

3,- Una c~rta que le empresa da al solicitante -
para que par medio dB ésta, los padres den -
la 5utorizaci6n y se enteren de las reglas. 

4.- Permiso de la Secretaría del Trabaja y de-
la Previsi6n S:lcial. 

5.- Dos fotografías, 

6.- La empresa les alquila un uniforme por - - -

., ........ ,,_., .. ""'·•·· .. ····• ..... .. .................. . •·•o.,. ........ -
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11 20.00, los cuales son reintegrados al re
nunciar y devolver el mismo. 

Si nos ponemos a analizar los requisitos pedidos 
por la empresa nos podemos percatar de que caen en una se
rie de anomal:!as para los menoreé; que supuestamente, dice -
la empresa, no son sus trabajadores. 

Como la de pedir requisitos para una persona que 
no va a trabajar bajo sus órdenes. 

Pedir que la edad de los menores trabajadores ~ 
sea menos de la establecida por nuestra Constituci6n en su
art:!culo 123, quizá sea para asegurarse de que no les aca
rrearán problemas, ya que as! es difícil los menores defien 
dan sus derechos. 

Al dar al solicitante una carta para que se ent~ 
ren sus padres de las reglas sobre los que se llevará a ca
bo la labor a desempeñar, que la r'rtisma empresa impone, se -
está configurando h relación contractual, toda vez que se
va a trabajar bajo las condiciones que la negociaci6n imPD!:!, 
ga. 

La empresa ve en la necesidad de exigirles un 
penniso de la Secn:!tar.ía del Trabajo, ya que el articulo 
180 dice: 

Artículo 180.- Los patrones que tengan a su ser-

'·, ..... -~···-· •~•OOOOU• ... ""' •• -· -
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vicio menores de diecis~is años están obligados a: 

Fracción II.- Llevar un registro de inspecci6n -
especial, con indicaci6n de la fecha de su nacimiento, cla
se de trabajo, horario, salario y demás condiciones genera
les de trabajo¡ 

Pero además incurren en el error de protegerse
ellos pero no así, cumplir los requisitos del articulo 180, 
que claramente ordena que se debe estipular la clase de tr~ 
bajo que va a desempeñar, el horario y el salario que va a
percibir el menor. 

Es fácil darse cL.Snta que con los instrumentos -
que trabajan los menores qL.S ahí prestan sus servicios son-
1 os de la empresa, como son en primer lugar, el uni fome que 
les da la misma y que con el importa que les cobra en gara~ 
tía, no es más que eso, pura garantía para la empresa y na
da para el menor, ni siquiera a raíz de la explotación de -
que son objeto no pueden ser merecedores de que se les reg~ 
le el unifornie. 

Además de que los carritos semi-mecánicos tam-
bián san de la empresa, las bolsas que son en las que se P2 
nen las mercancías de los clientes, también son de la anp~ 
sa, siendo de los niños la obligaci6n de mantenerlas acorro
dadas y en buen estado. ¿ Qué acaso con todo esto no se co~ 
figura la relaciOn contractual entre el menor explotado y -

la empresa ? o acaso se necesitan más pruebas, si así es, -

.. - -·- ........ _.. .. .. .. -- -.... ··~·· ... ..~ •... ., .. 
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se pueden mencionar, además, las obligaciones que tienen -
con la empresa qLB son las siguientes: 

Los menores trabajedores de estos centros comer
ciales o tiendas de auto-servicio, tienen la obligaciOn de
lavar el pasillo donde están los cajas recaudadoras de din~ 
ro y barrer la banqueta del lugar donde se encuentra esta-
blecida dicha negociaci6n. 

Los jefes inmediatos de las "Cerillos", en las -
tiendas grandes son; los busca precias y los supervisores -
de cBjas, ¿Qu~ acaso estas personas no dependen directamen
te de las empresas? Y si así es, ¿ No hay una relaci6n Lab~ 
ral ? Si estos son considerac:bs por la Ley como intenTiedia
rios seg~n el artículo 12. 

Artículo 12.- Intermediario es la persona que 
contrata o interviene en la contratacit'Sn de otra u otras p~ 
ra que presten servicios a un patn1n. 

Tomando en cuenta de que cuando un "cerilo" cam2_ 
te una falta peqi..eña, se le castiga una hora empujando ca~ 
rritos, pera si comete una falta rnás grave, se le castiga -
o se le suspende. 

Y todo esto se comRte con la tolerancia de la Se -cretaría del Trabajo y Previsi6n Social, o es que hay algón 
impedimento para obrar contra la clase patronal, explotado-
ra de menores. 

~-... -~-............ . ............ - .... -........ _ ... . ..,._ ... .,. ...... ""'"''''"'' ,,.,..-01,. ........ Y' ............... - .. .. 
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En consecuencia de esa pasividad por parte de ~ 
las autoridades correspondic:mtes, s!:'l cometen una serie más
de violaciones a nuestra Const:! tuci6n y a la Ley Federal -
e.El Trabajo, o será que pm~a estt tipo de patrones represe~ 
tan una escritura muerta a lo~; cuales no !38 les aplica. 

Como podrá verse, no cumplen con el pr€cepto ~ 
que señala la prohibici6n de la contrataci6n de menores de
catorce años, ni tampoco con el que rnanda que por cada seis 
d!as de trabajo, es deber disfrutar por lo menos de uno de
descanso. (Art!a..ilo 123 Constitucional, fracci6n III y IV). 

Los Menores Trabajadores del Campo. 

Parece increíble que a pesar de las voces de p~ 
testa que en relaciOn al trabajo que realizan los roonor€s,
no 93 haya dicho algo de la gran cantidad de niños que tra
bajan en el campo para sembrar y levantar el fruto que la -
tierra prod.Jce. 

Esos niños, que al igual que las personas adul-
tas, anpiezan a trabajar desde que se asoma el sol en el h~ 
rizonte, hasta que éste desaparece en el extremo opuesto¡ -
los cuales trabajen al par con los adultos sacando el mismo 
trabajo rudo que las labores propias exigen. 

Si el campesino es considerado como una persona- ·· 

. .. ,., ...... .. ... .. ...... ... .. . .. .............. . ·-·· ........................ . 
...., ... -......... ,. ., .... . 
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humano con necesidades ton o más grandes que el obrero que
trabaja en las f~bricas, dados las condiciones en que vive, 
y el hijo oo aquel tiene mayores requerimientos dE• protec
ción, ni tan siquiera podemos encontrar quien se hoya ocup!! 
do por una labor hocio ~1, sionclo que t:a.mbi6n ll 61 le co
rrespon e.E el derecho de haber l uctiado por una mejor vi do en 
la elaboración de Jo Consti t:ución del91 ?¡ tornbi{Jn tiene de
recho a lo protecci6n de la Ley Federal del Trabajo, porque 
en ella ~ie encuentran inclu!dos como trabajadores¡ sin em
bargo es de notarse que el campesino constituye un grupo -
que tiene caracter!sticas muy peculiares y que por lo m:i.srro 
hace que no se le confundo con otros grupos, 

Lo expresiOn de que "los problemas campesinos, -
deben ser resueltos por los campesinos y atendidos por los
campeslnos, conjugada con lo e.El Estado", es una realidad -
muy grande, 6 pLJesto que el 11 campesino dadas las carocter:!~ 
ticas de su ambiente, es eminentemente práctico, porque se
educa ~iaciendo y, es paciente, porque as! lo acostumbro la
inevitable espera en la evolución de los cultivos, pero - -
cuando adopta una decisión, sabe que debe cumplirla, porque 
está habituado a que de la calidad de lo que hace 1 dep:inde
la alirnentaci6n de su familia¡ es también legalista, porque 
hubo de luchar durante siglos por el reconocimiento e.E sus
derechos sobre la tierra, pero es tfllllbién profunctanente des 
confiada por su experiencia de engaños anteriores,"? 

6,- GONZALEZ DIAZ LOMBARDO, Francisco. El derecho Social y
la feguridad S:lcial Integral. Méxlco,1973, 

7,- AGUIRRE AVELLANEDA, ,Jerges. La organización Empresarial 
del sector Agropecuario. M~xico. 1974. pp. 183 Institu
to Politécnico Nacional. E.S.E • 
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La ignorancia, lo incu 1 tura t1acen que el campas!_ 
no sea desconfiado y temeroso, temeroso de todo y de todos:
le teme al recaudador de rentas 1 al polic:fo que vigila, o a 
cualquiera que tenga intenciones de mmdarlos, a los acree
dores, a los patrones; a la llwia, plaga, ladrones, a los
malos espíritus que amenezan a sus hijos y animales y hasta 
a la fuerza de su vecino,8 

Esta caracterización del campesi.no, nos da un -
ejemplo claro del abandono en que se haya, lo cual va pasa~ 
do de padres a hijos, ya q.;e la tierra, nos da para vivir,
sino, como dicen ellas, pora irla pasando¡ aunque esta ex-
presi6n no es tan significativa como la vida que llevan, -
llena de privaciones y de hambre, 

Ya no 93 diga, por otro lacb, de la explotaci6n
comercial de que son víctimas, porque al ser "ignorante, -
Provinciano y pobre, teniendo solo una peqi..eña producci6n -
disponible para la venta, el campesino individual o el pe-
queño propietario, es un sujeto ideal para la explotaci6n -
mercantil. Frecuentemente se encuentra con cti.ficultades fi 
nancieras, sobre todo en los años de malas cosechas, de ma
los precios o en los casos de anergencia, vi~ndose forzado
ª pedir adelantos sobre sus entregas futuras, a pagar tasas 
de inte~s usuarias por estos prestanns y aceptar el precio 
que su comprador quiera pagarle por su prociJcciOn. Como re 

8.- FOSTER, Jorge. "Las Culturas Tradicionales y los Cam
bios Técnicos". México. 1966, pp. 56 y ss. td, Fondo de 
Cultura Econ6mica. 
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cibe poco dinero ol finnl de su cosecha, no puede evitar -
pedir nuevo~-; nde1nnto:::.·., :::e; ve atropado por conti·atos desfa
vor1Jb1e~" y compro uJ m:U;n11 1 comerciante a quien vende sus -
produc.!:oc" cunl qui.81' nrt:fr::üo mnnufncturado que pueda cos-
tearse, cayendo en SJ compJ ota ele pendencia respecto a su c~ 
merciante y a su prestamista. EB obvio que las ganancias -
que obtienen estos óltimos asumen proporciones exhorbitan-
tes" .9 

Y si esto sucede co~ los adultos, qué se puede -
esperar del menor que no puede tan siquiera defender lo que 
es suyo. 

Es, o ser6 posible que para ellos puedan tener -
Palabras últimas después de tenninar de hablar de los meno
res en las grandes urbes. 

" ¡ Y qué decir de la gran poblaci6n de menores
campesinos dispersa en el territorio de la República, sin -
las oportunidades siquiera de los grupos citadinos! todos -
ellos emigran: el campo ria da para sostener una familia nu
merosa, ni'.el ejido, ni la pequeña propiedad ofrecr>n opt rt~ 
nidades de trabajo. 1110 

9.- BARAN, Pablo. La Economía Política del Crecimiento. Mé
xico. 1964. p. 197. Fondo de Cultura Econ6mica. 

10.- CASTORENA, J. Jesús. Ob. Cit. M~xico 1973~ 

......... •· .......... "'"'''' ···-·--' .. - ... --....... _. .. . .. . •· .. ~.... . ......... .. 
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En tales circunstancias, los condic:i.ones de la -
vida para la mayoría de la poblaci6n rural, son considera-
blemente inadecuadas como puede verse en las cifras siguie!J. 
tes: 

El 25 ~ de la pobloci6n infantil presentaba des 
nutrici6n deteniéndole el crecimiento¡ 

El 20 E de los niños campesinos estaban anémicos¡ 

El 27.2 ~ de las mujeres padecían anemia ferro--
pHva.11 

Viendo lo anterior, el panorama que ofn:ice la n~ 
ñez en el campo, es posible que se siga con ese silencio p~ 
ra el pequeño que reclama un pedazo de pon para poder se-~ 
guir de pie. Es que solo para ellos, se tiene el olvido, -
o es que desgarra tanto el panorama al que trata de señalar 
algo, al ver la miseria en quz vive que ya no puede decir -
nada. 

Los Menores Trabajadon:is Inc.Ependientes, 

Esta clase de trab~dores, tambi~n llamados aut6-
nomos, es la más des~nparada por nuestra legislación labo-
rla, toda vez que no est6 tutelada esa pn:istaci6n de servi-

11.- ZLIBIRAN, Sslvador, El Problema de la Oesnutrici6n en -
México. México. 1964. pp. l? y 19 • 
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cio por nuestra Ley FecjeroJ. del Trabajo y tornando en cuenta 
que lo Ley es interpretado como protectora de todo trabaja
dor que presta un servicio personal subordim:idu, mediante -
la rernuneraci6n de un ~Je1lr1rio 1 dejnr1amos sin protección ll
este tipo de trltbajadores. 

Pero si nosotros adoptamos esa posición 1 nunca -
Podremos interpretar el verdadero esp!ritu de nuestra artic~ 
lo 123 Constitucional, y de esta forma nos adherimos de una 
manera incondicional a la interpretación auténtica de algu
nos tratadistas que han hecho de esta disposici6n de mes
tra Carta Magna, principalmente el Maestro Alberto TrLBba -
Urbina, en el sentido de que la Ley Federal del Trabajo de
be tutelar a todo EEr humano que presta un servicio a otro, 
ya sea dentro del campo, de la producci6n económica o fuera 
de ~ste.12 

Es decir, protege no s6lo al trabajador llamado
subordinado sino a todo aquel que preste un servicio, es d~ 
cir, a los trabajadores independientes o autónomos, ¿ o ac~ 
so por no ser subordinados, de alguna persona física o ma~ 
'~al llamada patr6n, no tienen derecho a que los tutele la -
Ley Federal del Trabajo?, no por esto vamos a decir que va
yan a tener todas las obligaciones que los trabajacbres a -
los cuales ampara la Ley Federal del Trabajo, pera s! de a!, 
guna manera debe estar reglamentado dentro de nuestra Ley,
es decir, que empare a los trabajadores qL.e de una manera -

12.~ TRUEBA URSINA, Alberto. Nu:¡vo ~rei:.:fici' del" Trabajo tv'éxi' 
ca. 1972. pp. 108 y ss. Ed. Porraa. 
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u otra no prestan servicios subordine dos, son trabajadores
autOnomos. 

Ojalé que de una manera u otra, en la Pr6xirna ~ 
forma que tenga la Ley Federal del Trabajo, re adopte esta
posici6n y no solamente quede en un bello romance, o rueño
ut~pica de aquellos que creemos en la pratecci6n general de 
todo trabajador, ya sea subordinado o independiente, 

Nuestra legislaci6n laboral vigente, da la espo!, 
da a la realidad, se olvida de los menores que prestan sus
servicios por cuenta propia en trabajos generalmente ambu-
lantes, tales corno baleros, papeleros, limpiadores de auto
móviles, voceadores, vendedores de chicles, etc., no obstan 
te qLS son los que m6s protección necesitan pues si traba-
jan es por obtener alg~n ingresa ecan6mico a fin de satisf~ 
cer sus necesidades individuales a familiares, ya cµe mu--
chos de ellos a su corta edad son los que sostienen a rus -
familias, o porque, son las más de las veces, explotados~ 
inicuamente por sus propios padres. 

Es de pensarse qLB las cifras estad!sticas no -
arrojan datos precisos pues el número de los pequeños que -
se dedican a oficios ambulantes no ha podido lograrse con -
exactitud, SJbre todo por las circunstBncias especiales qt.e 
se presentan, 

La maypría de los pequeños ha escapado a ~stos -
porque los oficios a los que se dedican no oon considerados 

......... ~-.. ---.. ~ •••00 ..... , ... --................... .,. .... M .......... ·~···· ·-······ ....... _ .. .... . . ... . ........ ' ... -·----· ... . ... ... ..8 ... , 
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como tales, y adem6s, porque andan errantes, de un lugar a
otro sin tener viviendas propias en donde se les pueda loe~ 
lizar¡ sin embargo, es de presurnir~;e que los menores que -
trabajan en lugar de disminuir ban aumentado, 

Nos dice &Jlf s Quiroga: "Hay menores que esca-
gen un oficio ambulante para vagar y otros para los que el
oficio ambulante es una escuela de vaganciB y rnolvivencia". 
De cualquier modo la responsabilidad indirectB no recae so
bre el pequeño que se encuentra sin protecciOn y en medio -
de su soledad no tiene otro recurso que trabajar en lo que
menos dificultades pudiera ocasionarle, o en lo que le 
ofrezca mayores oportunidades de diversiOn, 

No hay que olvidar, adem{is, qui:i estos pequeños -
carecen de 11ogar o los que pudieran llegar a tenerlo 1 no e!:!_ 
cuentran en ~l el ambiente cariñoso que por medio del ejem
plo pudiera inculcarles el conocimiento de la ll:lnradez y la 
moralided. Desde luego que en muchos casos los padí'9S qui

sieran ocuparse de sus hijos pero la falta de recursos eco
n6micos que los obliga a trabajar constantemente, se los i~ 
pide, sin embargo, tanta estos casos como los de aquellos -
padres carentes de responsabilidad que solo ofrecen a sus -
hijos el espectáculo de la vida despreocupada e inmoral que 
llevan en sus hogares anonnales, ocasionan las mismas cons~ 
cuencias¡ pequeños sin educación y sin moral que no saben -
distinguir el bien del mal y que encuentran más fácil obte
ner las cosas por medios contrarios a las leyes a tener que 
conseguirlas par medio del esfuerzo de su trabajo • 

• • "' ............. _ .••. -... .... ... ••. .u ............. ~ .. •· .. t>• ...... -.. .............. .... • ...................... , ..... •· .. , •••• - ......... •eit•· _ ....... -· .. . 



93 

Las viviendas de los pequeños más af ort:unados -
son cuartuchos en barrios miserables, en donde no conocen -
lo que es la limpieza ni mucho menos las reglas de higiene
y salubridad. Rodeados de pobreza y preocupaciones, no es
de extrañar que prefieran st1li r o fo calle para evitarse, -
cuando menos el espectáculo de los continum:; privétciones fa 
miliares, 

Las menos afortunacbs que carecen de hogar no -
tienen ni siquiera un asUo en donde guarecerse durante las 
noches y no es dificil que los encontremos buscando anun--
cios de papel, o peri6di.cos, para tener con que cobijarse -
cuando se recuesten e:n los quicios de las puertas durante -
las noches de invierno. 

De ningl'.in modo se puede culpar a estos chiqui-
llos que son simples victimas del medio en que les tocO na-
cer. 

De todos estos pequeños trabajadores ambulantes
los que quede~ colu~ados en peores condiciones son las PBP!::. 
lerus, pues su vida se desenvuelve llena de peligrus, reco
rriendo las calles más transitadas, abordando cont!nuamente 
los vehículos y sin llegar a tener ninguna indemnizaciOn en 
caso de accidente. 

As! mismo, por lo antes dicha, me propongo suge
rir la forma de regular al trabajador independiente o aut6-
noma creando un capitulo especial dentro de la Ley Federal
del Trabajo. 

• •••M• .. ••• ....... 
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Estamos concientes de que en la actualidad atra
vezamos una etapa de previsión social en cuanto a la pro
tecci6n del menor, pero tambi~n es de todos conocido que la 
finalidad de todo sistema de gobie1110 es la de llegar a la
seguridad social. 

Y si una vez ya se di6 muetras de progreso antes 
los ojos del mundo entero con el contenido del artículo 123, 
que qued~ elevado a la categoría ce garantía social para el 
trabajador al estar impreso en la ConstituciOn ~xicana, pe_ 
cernos adelantarnos nuevamente si regulemos el trabajo autO,... 
nomo en la Ley Federal del Trabajo, lo que significaría una 
conquista para la clase trabajac.bra. 

Pero si en lugar de hacerle frente al problema -
le damos la espalda, el lógico reailtado ser~ la anarquía -
que privar~ dentro del ámbito de la materia laboral con res 
pecto al trabajo aut6romo. 

93 debe de acudir al derecho comParójo cuando no 
se qui.ere tener la capacidad de crear, y es así como verros
que en Uruguay, el Gobierno se encarga de proteger al menor 
trabajador ambulente adopt~ndolo en la calidad de hijo de-
samparado, adquiriendo obligaciones con ~1 para despu~s ob
tener derechas. 

Y en Estados Unidos, encontramos a los llamados-

.... ~ ... . .... . ... ~. . . .... ,.. .. •.. .. -· .......... . 
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hijos del Estado a quienes se les da carrera de milicia u -
otros trabajos en favor del Estado, son estos algunos de -
los remedios acerca del trabajador ambulante que ~xico po
dría ac.bptor.13 

13.- GUTIERFEZ CABALLERO, Jo~ Luis. Ponencia, El Trabajo -
oo los Menores en Derecho Comparado. Congreso Nacional 
sobre Régimen Jur!dico c:El Menor. M6xico. 19?3 • 

.... . ···-·· 



CAPITULO V 

PAOPOfilCIGJES PARA LA SOLUCICJ'.J Da ffiOBLEW\ 

1.- ¿Debe elaborarse una reglame!:!. 
taciOn especial para el niño
CBT11p:?sino? 

2. - Proyecto de C6ctl.go del Pv'enor. 
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Proposiciones para la solución del Problema. 

Como proposiciones para la soluci6n del problema 
de los menores que trabajan, respecto a que si debe elabo~ 
rarse una reglamentaciOn para el niño, así como un proyecto 
de COdi.go para el mismo, y analizando todo lo asentado en -
las capitulas anteriores, y las experiencias y resultados -
de otros paises que tienen una reglamentaci6n protectora de 
su niñez, como son los países sudamericanos de Brasil, Ar-
gentina y Uruguay entre otros, nos abocamos por una verda
dera y efectiva protecciOn del menor. 

Si bien las legislaciones laborales de los pa!~ 
ses del mundo fueron inspiradas del artículo 123 de m.astra 
Consti tuciOn de 1917, es verdad, decir que por lo que xes-
Pecta al trabajo de los menores, san muy pacas las disposi
ciones que se dedican a ~l, resultando como consecuencia, -
muy pobre nuestra legislación al respecto, y a medida que -
nos documentamos en el estudio de la situaciOn de los meno
res trabajadores, nos damos cuenta que en la actualidad, ~ 
xico está retrasado en ese aspecto jurídico, puesto que ca
rece de organisnos que se encarguen del efectivo amparo so
cial de los menores. 

Ahora bien much:ls son los que han señalado que -
se reforme el articulo 123 en su f racciOn III reduciendo la 
edad, pero resulta que de esta fonna no se protene al menor 
que presta un servicio por cualquiera de las ángulos que se 
vea, sino simplemente se regularizar!a su estado legal conn 
trebájador. 

t91• ................................. ~--·· ·-·-- .. - ... "',. .... • ............... ,. ...... .. ·~· ............ ···- ........... -... ~ .. ·· .. -.... 
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Al contraria de lo untes ofinnacb, me inclinarla 
porque en efecto se reforrrora dicho precepto Constitucional 
Pero para darle una verdadera protecci6n sl menor, y que se 
le cuidara efectivamente, que la edad p:irmaneciera en los -
catorce años, pero simplemente fuera dirigido a los aprendi 
ces, situaciOn que perdur6 en la ley de 1931 y que inexpli
cablemente desapareciO despu~s, no permiti~ndosele a ningón 
otro menor de esta edad prestar un servicio en trabajo cla
sificado, sin previo exámen que demuestre que está apto pa
ra desarrollarlo. 

Por otra parte, soy de la idea, que la Fracci6n
III del Art!culo 123, debe transformarse, en el sentido de
que las máximas horas que deba trabajar el menor {en edad -
escolar), sean de cuatro horas en lugar de seis como actua~ 
mente se establece, y de esta manera no hebr!a choqi.s en la 
intenciOn del artículo 123 Constitucional y el art!culo 3o. 
que dice que la educaciOn primaria será obligatoria y gra
tuita, ¿ O acaso este artículo nos hace pensar que ECJlamen
te va dirigido a una clase privilegiada? que es la que no -
tiene necesidad de trabajar. 

Pero no por esto vamos a decir qi.s durante el ~ 
tiempo que deber:!an regir estos Pn:!ceptos, no fueran buenos, 
tanto es así, qL.e los logros de los legisladores a favor oo 
la clase obrera, fueron elevados a nivel de una garant!a 52.. 
cial al quedar establecidos dentro de nuestra Constituci.On. 
Y en este aspecto se adelantaron a la mayoría de los Países 
del mundo. 

-.-....................... .,, ..... ,,.... .................. -.. _ .. ,_ ... , ... -.......... ... .. .......... •· .... , ... ___ ,,.._ ....... ,.... ..... ·- ··---···-· ........ -- "\•·--· ... ·····• .. ·-................. __ ., 
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Pero como es natural, el tiempo avanza y nues--
tras Leyes se encu:intran detenidas, y tiene que 11egar el -
momento en que ~stas se tengan que adecuar a la realidad pe_ 
lítica, econ6mica y social del país. 

En las circunstancias en que viven los menores,
serian ellos mismos, en caso de quererse aplicar la prohib~ 
cidn Consli. tucional tal cuales, "puesto que se les estaría
arrebatando el pan diario r el modesto, pero al fin y al ca 
bo medio de subsistencia", luego entonces, llegamos a la -
conclusi.On de que esta prohibici6n que señala el articulo -
123 con muy buena intenci6n rle proteger el futuro humano de 
nuestro ria!s, resulta en m.esb'os d!as inoperante. 

El Derecho del Trabajo en ~~xico, consagrado en
el artículo 123 Constitucional establece los principios pr~ 
tectores que deben imperar, " no !:'tilo en el trabajo econOntL 
ca, que se realiza en la producci~n econ6mica, si.no el tra
bajo general, el de los empleados comerciales, artesanos, -
domésticos, médicos, abo[lados, artistas, técnicos, et¡::. 112 -
De aquí que nuestro Derecho del Trabajo, protege a todo - -

1,- DAVALOS MOPALES, José. Porenci.a. R~gimen laboral del ~ 
nor. Primer Congreso Nacional Sobre ~gimen Jur!dico -
del "3nor. ~xi.ca. 1973. 

2 .- TRUEBA URSINA, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. Méxi 
ca 1972. p. 108 Ed. PorrOa. 
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aquel que preste un servicio a otro y se establecen dere--
cho s sociales que son reivindicadores de la clase proleta-
ria, que fija las bases para que la seguridad social llegue 
a todos los trabajadores. 

Esa seguriaad social de que habla el maestro - -
Trueba Urbina en su última obra de "La Nueva Legislaci6n de 
S3gurldad Social en ~xico", "pugna por llegar a la seguri
dad social integral, de manera que los sujetos de derecho -
social gocen de asistencia m~dL ca, preven ti va y cura ti va, ... 
así como de medios para subsistir y cuantos servicios se ~ 
quieran para que el ser t1urnano obtenga el bienestar social
ª que tiene derecho. Por ello, la seguridad social en el -
devenir del tiempo 93 extender6 vigorosamente para que cum
pla su destino hist6rlco, conforme al idiarlo social de los 
constituyentes de 191?, en función de proteger u tocbs los
econ6micamente débiles, pura f1é.lCBí' efectiva no G6lo la tut!!:, 
la social del proletariado, sino la reivincticaci6n de los -
derechos d3 éste mediante uno legislaciOn progresista o por 
medio del ejercicio del derBcho a la revoluci6n proletaria
que se estructura en el mensaje y textos del artículo 123,
en concordancia con el derecho de los campesinos y ejidata
rios consignado en el articulo 27, que s::in los pilares en -
que descansa nuestra Constituci6n pol!tica-soo~al de 1971,
iluminada por la ciencia mexicana del derecho social. 113 

3.- ffiUEBA URSINA, Alberto, La NLBva Legislación de S:?guri
dad 5'.:lcial en México. México. 19??. p. XVI UNAM. 

··-· ....... - ........... ·-·Q> .. 
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Como ~,e verá incluye sin lugar a dudas a aqu:il -
trabajador menor de edad que labora diariamente en di feren
tes centros de trabajo poro que legalmente no existen por-
que su empleo está prohibido. A este menor me refiero para 
que sea objeto de reconocimiento legal y disfrute ampliame~ 
te de la aplicaci6n de las principios sociales consignados
en el articulo 123 Constitucional 1 difundidos por el conoci 
do maestro a quien he venido ci tondo. 

Los principio.::; del artículo 123 han si do postul~ 
dos como fuente ideol6gica de la Teor!a Integral y para el
presente trabajo constituyen el fundfJllEJlto esencial en cLB~ 
to al trabajo de los menores que debe ser incorporado y prs_ 
tegido por nuestrB. legislaci6n social en materia de trabajo, 

¿Debe elaborarse una Rsglamentaci6n especial Para el Niño -
Campesino? 

Si bien en el estudio que realizamos en capítu
los anteriores dejamos acentado que la vida rural tiene ca
rácteres y razgos muy peculiares y propios del tipo de vida 
que se lleva en el campo, bien hay que dejar acentado qLS -
el articulo 123 tuvo como finalidad primordial proteger a -
todo aquel que presta un servicio a otro y "no ~lo el tra
bajo econOrrri.co y el que se realiza en el campo de la proclls 
ci6n econ6rrr:l..ca, sino el trabajo en general, el' de los em~
pleados comerciales, artesanos, dom~sticos, m~dicos, aboga
dos, artistas, deportistas, técnicos, etc.',4 

~-··· 4 ..... _.Tf:UJE'f3A-.~J88Ib.l~,. .. Albe.r~ta ..... Ob. • . ..C:i t ... o .•.. J .. 08-...... - •• -·-··-·······--- ....... _ •• _ ~ 
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Luego entonces, podernos decir en este sentido -
que si el articulo 123 protege a todo aquel que presta un -
servicio a otro y protege al menor, es 16gico que tcJTibi~n -
debemos incluir al menor que labora en las arduas labores -
del CBl11PO • 

Por el hecho de que tengan en ru contextura so
cial características peculiares, dado el medio en que se d~ 
sarrolla la vida del trabajador del medio rural y por tan
to los hijos de éste; no por ese hecho varros a dejarlo sin
el amparo de la grandeza contenida en la "Primera Consti. tu
ci6n Social del mundo. u5 y por lo mi emo si en ella se pro
tegB al menor, debemos entender e todos aquellos que no han 
alcanzado una mayor!.a de edad exigida para ser trabajacbr -
confonne a la ley, 

De lo rnismrJ podemos llegar a la conclusión de -
que si bien se hace urgente la necesidad de un ordenanú.en
to proteccionista del menor, ~ste, al igual ql.13 la Ley Fe~ 
deral del Trabajo, deberá comprender B todos los hijos de -
aquel que preste un servicio a btro, por tanto debe~ inte
grarse, para su protecci6n a todos los niños del país, ya -

sean papeleros, boleros, "chícharos", "cerillos", "canallas" 
campesinos, etc., para integrarlos a un solo ordenamiento -
que vele por su futuro que es el futuro del país, y no dar
les oroonamientos diferentes por el hecho de tener un tipo
de vida diferente, con lo cual se llegaría a tener un arde-

5.- TRUEBA URSINA, Alberto.Ob, Cit. 
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namiento paro cada niño qlú tuviera en su medio, diferen
cias con otros, para llenornos de tantos ordenamientos, qui" 
perdería su eficacia el anhelo de proteger a la niñez mexi
cana en un rolo ordenamiento. Igualmente deber.1n ser prot~ 
gidos por le fegurideci Social, 

Proyecto de Cl1digo del Menor. 

No creemos que en este punto se pueda llegar a -
un ordenamiento qLe resuelva el problema de una sola vez el 
prublema de la niñez explotada en forma cruel por patrones
sin escrúpulos que no ven más que su conveniencir: personal 1 

sin tomar en cuenta el grave daño que les están causando a
las infantes al ponni 'L"i.rles trabajar; no s6lo perjudicándo
los f!sicamente, sino intelectualmente, al no permitir.seles, 
par las largas jornadas que realizan, ir a la escuela, o si 
lo hacen, lo hacen de mala gana, cansados y con poco ánimo
porque se encuentran agotados y sin deseos de estudiar. 

El problema de la explotaci6n ilegal de los men~ 
res a que nos hemos venido refiriendo es un problema que ª0. 
traña serios conflictos tonto de índole social ec:on6mica, -
familiar, moral, etc,, y que el conocimiento superfluo de -
~l nos llevaría a soluciones er:r6neas que a nada nos condu
cirían, para proseguir en la misma situaci6n de explotaci6n 
de estos niños. 

Como hemos dejado asentado ya, en otros países -
se tiene una legislaciOn :referente a este problema y que Mé 

·-·.--.. -·······- ...................... ·~···· ..... -.. -... . ..... ~-....................................... -... -............... . -.............. ~·· 
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xico, que fu~ el qLie di6 pauta a la legi slaci6n laboral, se 
ha quedado atrós al no reglarrentnr este tipo de trabajo. 

Yu muchoé~ e:3tudiosos se 1·1an preocupado en ello y 

se han realizado proyectos de C6di.!:JO, con la finalidad de -
qt..S se re::;uelva la s:L tuación quo e !citudiamos 1 sin embargo, -
es triste ver que esta~ intenciones no han fructificado. 

Igualmente eminentes prufesores, todos ellos co
nocedores del asunto, llevaron a cabo el Primer Congreso N~ 
cional Sobre ~gimen Jur!dico del Menor en el año de 1973 1 -

en el cual se plantearon .sDluciones a este problema, para -
queda todo ello como letra mi.arta, sin que autoridad algur~ 
se preocupara hasta hoy por solucionor este prublema. 

Por lo mi sno nos adherimos al maestro Dávalos -
al señalar que " a grandes males 1 gr.andes remedios ••• se ~ 
berá crear una S:lcretar!a de la Niñez y la Juventud - o - -
bien una Oficina Especial de Inspecci6n de Menores - media~ 

te la cual el Estado asuma toda la responsabilidad de los -
menores de dieciseis años que necesitan del trabajo paras~ 
brevivir, y hacer las consecuentes reformas a la Const:i.tu~ 
ciOn y a la Ley Federal del Trabajo". 

"Esta S:lcretarla se encargará de pedir la contr?:_ 
buciOn de los más destacados hombres de ciencia en las dis
tintas disciplinas para establecer los medios t~cnicos más
adecuados en todos las aspectos de la vida." 

................. ~-- ..... ·-·•••OH•"••• -······ ······--·-··--·· ............ ..,. ......... .. 
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"Deberán fundarse grandes centros de educaci6n -
con el empleo de los medios más avanzados, al miGmo tiempo
se les enseñar§ a los menores en una forma gradual de la -
responsabilidad que implica a ser partícipes en la vida eco 
n6mica del pa!s, velando en todo momento por su realizaci6n 
humana". 6 

. _Proyecto de C6digo del Menor. 

Art!culo lo, Las presentes disposiciones serdn de observan
cia general en toda la RepCiblica, ~' correspon
de su aplicaci6n al Gobierno Federal y autori
dades locales, en todos los casos y términos -
que ~stas establecen. 

Articulo 2o. Los menores son incapaces de bastarse a si mi~ 
mas, por lo que 5US padres o tutores esté1n - -
obligados a velar por su bienestar y desarro-
llo, tanto físico y económico, como moral y 
cultural. A falta pe padres o tutores esta ~ 
funci6n queda a cargo del Estado, 

Artículo 3o. Para fines d3 este Código se entiende por me~ 
res a todos los que no han- cumplido los dici
seis años. 

6.- DAVALOS MCRALES, José. Ob. Cit. 

.. ........ ······-····· ...... •·· .,_ ... ,, .... , ... ••• '•••••• •••••• .. ••-• .. ••v "•·-·-~- ..... ,. •• , ......... -..................... ". 
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Articulo 4o. 93 crea la 93cretarío de la NirlBz con carácter 
autónomo que englobará dentro de sí todas las
materias relativeis ol nifío, Actemás de que ra
dicarti en lo ciudé:id de Wiéxico, en todas las e~ 
pi toles do lo::, Estucbn hobr{i oficinns locales
de meno ros, las que depender~n de 1E1 Eecreta
ría de la Nii'iez directamente. 

Artículo 5J. La fecretaria de lB Niñez, paro la mejor real!_ 
zaci6n de su cometido, contar(t con las sigui.e!:!_ 
tes secciones, que podrlin ser aunontadas o di~ 
minuídas, según las necesidades de su buen fu!:!_ 
cionamiento, asignándoles las funciones que -
considere oportuno, sean en fonna pennanente -
o accidental. 

I.- De la Protecci6n Social. 

II .- De la prevención y delincuencia Infantil, 

III.- Del trahajo y protección infantil. 

Articulo 6o. La fecretar!a de la Niñez ejen::er6 sus funcio
nes por medio de delegados en cada Entidad Fe
derativa y Municipal, encargados de la organi
zación, funcionamiento y control de los esta
blecimientos y servicios destinados a atende!""' 
las siguientes necesidades: 

I .- Asistencia de la mujer embarazada. 

. .......... "'••" 

.............. 11 ............. - .......... - .................... ·- "' 
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II.- Asistencia de la madre y el recién nacido, 

III.- Asistencia del lactante y del niño peq~ 
ño. 

IV.- Asistencia y adpataci6n del niño enfenro 
social, física o mentalmente impedido, 

v.- Asistencia y protecci6n de niños abando
nacbs. 

Artículo 7o. La S:lcretar!a de la Niñez, tendrá los siguien
tes cometidos: 

.. ~ _ .... -......... -............. -..... -··· 

a) Fundar· las instituciones, obras y servicios 
que ti.endan a llenar las necesidades de que 
habla el articulo anterior. 

b) Unifonnar los procedimientos, daterminando
la orientación general y fijando las dlrec
trices a que deben ajustarse las obras de -
protecci6n a la madre y al niño. 

e) Realizar la educación popular en cuanto se
refierB a la higiene del niño, de los pa--
dres y de la habitaci6n¡ a la forrraci6n de
buenos habitas, a la educaci6n familiar, a
su vida oocial y moral, en la forma y me--

. dios. posibles. . 

d) Llevar una relaci6n de todo niño que tenga
.... r.t?.l~c¡lOp .. cQn .~i • ...P.o.r. •• r::u'Jlquj.er. ... rt10t·:f:VQ.-• ·· ~ .......... -~ 
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e) Llevar un estudio relacionado con la vida 
intelectual, rroral y física del niño, a -
fin de llegar o conclusiones concretas -
que permitan llegar a una futura disminu
ción de la mortalidad infanl-il. 

Artículo So. La prutecci6n social comprendera: 

I.- Prenatalidad y maternidad. 

II.- Infancia (hasta los doce años). 

III.- Instrucción. 

IV.- Dispensarios y asistencia m~dica. 

Del Trabajo y Protección Infantil. 

Artículo 9o. te prohibe tenuinantemente cualquier clase de
trabajo para los menares de doce años. De los
doce a los catorce años Gnicamente se permiti
rán las labores agrícolas. 

Artículo 10. La jornada máxima para los may1Jres de catorce
años pero rrenos de dieciséis será de cuatru hJ 

ras diarias. 

Artículo llo. Los menores, a los que se refiere este .Código, 
no podr{m, por ningún motivo; ·desempeñar jarn~ 
das extraordinarias de trabajo, 

••- "t!t•-• .. • ••• ... -111>•'••••• "'""-••w .. ~o•• _ • .,..-.., • .,¡,., ......... ,,.,,., ... ,. - ... - ..... •• ,... ... , .. ,_ ................... _ .. _, ~ .. ,.w ·-··••o•••• .. . 
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Articulo 120. Les están prohibidas tambi~n las joma das no9_ 
turnas )'mixtas, en consecuencia, no podrán 
trabajar de las ocho ds la noche a las ocho de 
la mañona, 

..... Ar.tículo 130.Quedan prohibidas para los menores de diecis~is 

años: 

I.- El trabajo en expendios de bebidas embria
gantes de consumo inmediato, en casas de -
juegos en cualquier establecimiento seme-
jante. 

II. Ejecutar labores peligrosas e insalubres. 

·Articulo 14o, Son labores peligrosas: 

~ _. ............... _ .......... . 

I.- El engrasado, limpieza, revisi.6n y repara
ci6n de máquinas o mecanismos en movimien
to. 

II.- Cualquier trabajo con sierras automáticas
circulares o de cinta, cizallas, cuchillos, 
martinetes y demás apsratos mecánicos cuyo 
manejo requiera precauciones y conocimien
tos especial es, 

III.- Los trabajos subterráneos y submarinos. 

-~.-..-~-· .... -.. -................ •· ........... ... ... .... .. .............. ................. ... -~.... ·- .. _ ................. ~ ............................... -.................. . 
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IV.- La f abricaci6n de explos:l.vos, fulminantes 1 

SJbstancias inframables, metales alcalinos 
y otros semejantes¡ y 

V.- Los demás qLS especifiquen las leyes, sus
reglarnentos, los contratos y los reglamen
tos interiores de trabajo. 

Articulo 15.- SJn labores insalubres¡ 

.. .................. ~ --·-· 

r.- Las que ofrezcan peligro de envenenamiento 
corno el manejo de s.Jbstancias t6xicas a -
el de materias que las desarrollen. 

II.- Toda operaci6n industrial en cuya eje~u-
ci6n se desprendan gases a vapores delaté
reos o emanac.lcnes nocivas. 

III.- Cualquier operaci6n en cuya ejecución se 
desprendan polvos peligrosos o nocivos, 

IV,- Toda operación que procilzca por cualquier-
motivo humedad cant!nua¡ y 

V,- Las demás que especifiquen las leyes, sus
- reglamentos, los contratos y los reglamen

tos interiores de trabajo • 

..... ~--- .. ~ ..................... . 
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Art!culo 160. Si. el menor sufre algún accidente en cualqui~ 
ra de estos trabajos, se exigirán responsabil!_ 
dacles al patr6n o empresario. 

Articulo l?o. Las profesiones ambulantes quedan terminante
mente prohibidas a los ITl3nores de dieci~is -

· años, bajo ~na de ser considerados como. meno
res abandonacb s. 

Articulo 18.- Queda prohibido ocupar a los menares en la ~ 
dacci6n, impre si. On o venta de escritos, dibu
jos, gravadas, pinturas a cualquier trabaja l'!_ 

lacionada con estos mismos objetos, siempre -
que sean contrarias a la moral y a las buenas
castumbres. 

Artículo 190. Las empresarios teatrales sOlo podrén ocupar
a los menores en ooterminadas piezas que no ~ 
ofendan la mc1ral del menar, previa autoriza
ci6n de la Secretaría. 

Artículo 200. La Secretaría para conceder la autorizaci6n
a la que se refiere el articulo anterior, e><!_ 
girá el permiso de- los padres o tutores del -
menar; un certificado m~ctico, otro escolar --
que revele el grado de instrucci6n del nenor, 
que ~ste sOlo se ocupe de una representaci6n
por día. 

·-··- •• ................ ~ .... ._, , ......... , ................ _, ........ ••!~• .. O H~O O• ..... ,..,......... .. ...... ••Oo• ·-...... - ............ . 
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Artículo 210.- $3 castigará con pena de prisión o multa a -
los pordioseros, vagabundos y malvivientes q..¡e 
se sirvan de pequeños, y a los familiares de -
~stos cuando no lo impidan. 

Art:ícLilo 220.- La fecretarfa deberá organizar un sistema -
especializado en vigilancia que tendrá como -
único fin evitar \liolaciones a la presente Ley. 

Artículo 230.- Para auxiliar a la Eecretar!a en la funcidn
que le señala el artículo anterior, los empre
sarios y patrones están obligados a llevar un
regi stro de todos los menores de dieciseis - -
años que empleen. Dicho registro deberá cont~ 
ner el nombre y apellidos del menor y de sus -
:representantes legales, trabajo que :realizarán, 
duraci6n de la jolllada, un certificado m~cti.co
que acredite 1E1 aptitud física ool menor para
el trabajo, un certificado escolar para compr:2_ 
bar que el menor ha terrrd.nado su instrucci6n -
prinaria y la autor.izaci.On de la f:Scretar!a, -
la que sOlo podrá cmcederla desp~s de compl'12. 
bar que se han a.implido todos los requisitos -
relativos. Una copia de di.cho registro se en
tregar~ al menor o a las personas interesadas
Y otra a la Eecci6n de Trabajo de la E'iecreta-
rl a, 

Articulo 24o.Cualquier violeci6n a las disposiciones conte
nidas en este c6di.go, será castigada, ademtis -
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de las sanciones pecuniarias que correspondan, 
considerando al menor como abandonado, 

Articulo 25o.Todos los menores abandonados moral o material 
mente serán recogidos por el Est8l o y coloca
dos en los centros que pare tal fj l se cons-
truirán, 

Articulo 26o.Para los efectos del presente COdigo se consi
derarán como menores abandonados¡ 

I,- Los q..ie no tengan recuroos econ6mlcos para 
vivir, 

II.- Los que vivan con personas de malas cost~. 
bres, 

III.- Los QJe sean explotados, maltratados o mal 
atendidos por las personas que los tengan
ª eu cargo¡ 

IV.-los que estén expuestos al libertinaje o a 
la prosti tuci6n ¡ 

V.- Los que ejerzan la mendicidad, vagancia o
malvivencia¡ 

VI.- Los que ejecuten trabajos prohibidos o vio 
len en cualquier forma la presente Ley, 

··- .•. . ......... ....... . ..... - .... ..... .... .... ... ... ........ ...... .. ... ··-'1·-·· 
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Articulo 2?o.- la Secci6n del trabajo de la Secretaria de -
Menores colaborá·con otras secretarias en lo 
que se refiere al estudio m~dico y psical09!_ 
ca de los menores, para su debida atención, 

Articulo 280.- Quedan derogadas todas las ctisposi~iones y -
leyes anteriores que se opongan total o par~
cialmente a las disposiciones contenidas en el 
presente COdiga. 
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e o N e L u s I o N E s 

la.- Es función social del Estado, velar por el bienestar -
del menor ilegalmente explotado en su fuerza de traba
jo, y procurar su completo desarrollo fís!.co, mental,
moral,etc. 

2a.- La protección efectiva del menor constituye un ideal~ 
humano que han realizado ya algunos paises en el mundo 
y ~xico debe hacerlo también. 

3a.- En general, la ley Positiva tanto Constitucional como
reglamentaria, respecto a los roonores de catorce años, 
por las razones expuestas a través li:ll presente traba
jo, se encuentran fuera de le realidad social. 

48.- Los pocos preceptos legales existentes, no bastan a e~ 
brir totalmente las necesidades de protecci6n al tr.ab!:!_ 
jo del menor, siendo ya, en la actualidad atrasados, -
dado el progreso qLS en el mundo ha alcanzado el l:l3re
cho Social. 

5a.- Es obligación de la familia, la sociedad y el Estado,
orientar y conducir al niño hacia los valores supremos 
( del bien, ls verdad, la cultura, etc.), para mejorar 
los sistemas de defensa social y jurídica del menor y
ampliarlos en la medida que las necesidades lo requie
ran. 

• ..... .. ~... • • • f'.•-• .............. ~.......... ................... •• • ••. • ..• .. •••... ·~··· ·~· . ~ .... 
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6a.- Atendiendo al panorama general quo rige en la mayor!a
de los países y aunque varía el n~mero de edad como -
condición para admitir en el trabajo al menor, en to-
das las legislnciones han tomado en cuenta lan ci rcuns 
tancias que lo rodean por lo que con si. dero deberá ex-
tenderse la protección laboral a los meno res. 

?a.- Tomando en cuenta que las familias m6s numerosas son·
las que llevan una vi cki paupérrima 1 al Es te1do debe - -
preocuparse 1 más y mejor, por tratar de orientar la ~ 
luci6n del problema econ6mico, médico, sanitario, etc. 
de esas familias¡ consecuentemente, de le disminuci.On
de la nurtalidad infantil, o lo vez QJe se logrará la
salud del niño y del mexicano en general, con vistas a 
un aumento de poblaci6n sano en tocbs los aspectos y -
evitm' el agotamiento de los niños en el desempeño de
trabajos prol1f bidos. 

8a.- Conciente del problema educacional y económico entre -
las clases sociales¡ como tarnbi~n el propOsi to del le
gislador de prohibir el trabajo de los menores, sin ª!!! 
bargo 1 es palpable la frecuente violaci6n a los preceE. 
tos legales en este aspecto¡ por lo tanto, es una nec~ 
sidad vital la reglamentación adecwda al respecto¡ y
sin ser problema n!tidarnente leboral la educación, va
aunada a la resoluci.6n de este problema. 

9a.- Propongo la creación de una 53cretaria del M3nor, que
tienda a compaginar los intereses del que ejerce la p~ 

,.. ••• ...... ..,... • .. ,. ·• •·• ..... ··~- - "' • •• .,. • ·•• u•- ........ •- ..... •• ... ~;' 
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tria potestad con los intereses del menor, 

lOa.-Es una necesidad primaria, dado el desarrollo de ni.Es
tro país y las condiciones de vida, llamar la atenci6n 
del legislé1dor, a fin de que se elabore, tenctiendo a -
dignificar el valor humano que debe proceder a toda as 
tividad; un C6digo de protecci6n a la Infancia, que a
la vez que pueda satisfacer sus necesidades vitales, -
pueda tambi~n desarrollarse intelectual y socialmente
en beneficio de la colectividad • 
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