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INTRODUCCION. 

Bajo el rubro de trabajo de menores nos proponemos en 

cabezar el estudio de uno de los problemas más graves de - -

nuestra sociedad y uno de los que tienen más dificil solu--

ción. 

No pretendemos que sea el más importante de los que -

aparecen en nuestro medio, porque tal opinión demostrar1a un 

desconocimiento de la realidad social dentro de la cual los

proble:ims se concatenan unos a o t ros urgiendo la misma -

soluci6n que casi nunca alcanzan, pero su trascendencia se 

justifica si tomamos en consideraci6n no solamente argumen-

tos sentimentales, suficientes por si solos, como podrían 

ser los relativos al abandono y miseria que obligan a los m~ 

nares a buscar los recursos necesarios para subsistir, en m~ 

dio de un ambiente en el que todo les es hostil y en el que

su desconocimiento de la vida y su falta de experiencia les

hacen :nás amargos los primeros contactos con la realidad a -

la que el menor necesariamente tiene que enfrentar, sino ad~ 

más de argumentos sociales que deben velar por el futuro de

nuestra naci6n, ya que el futuro de la misma dependerá en 

gran parte del cuidado que tengamos en ellos, en cuanto a su 

desarrollo físico, mental y moral. 
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Reconoce~os la complejidad de dar una pronta soluci6n 

a la problemática que impera en torno a estos menores, toda

vez que nuestra Legislaci6n no enmarca las situaciones rea-

les en la relaci6n obrero patronal cuyos sujetos que laboran 

son menores, pues las prohibiciones y normas que establece -

en sus preceptos son constante,nente violadas, por la necesi

dad del trabajo que tienen los menores por la ignorancia y -

pobreza que nos afecta, por el incipiente desarrollo que te

nemos, por un lado y por el otro, la negligencia y abuso de

patrones. 

Raz6n por la cual proponemos que en el desarrollo del 

tema que exponemos llegue1nos a las conclua iones necesarias -

que sirvan de base para dar una pronta soluci6n a la proble

mática que impera en torno al menor trabajador, y tomemos -

conciencia que el futuro y porvenir de nuestra naci6n depen

derá en gran parte del cuidado que tengamos de estos menores. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 
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l. l Europa 

Son bien conocidas las consecuencias que en el mundo -

del trabajo produjo la llamada Revolución Industrial, una de-

ellas, que nos interesa aquí especialmente, es la intensa in-

corporación al proceso productivo de lo que se ha llamado las 

"medias fuerzas", es decir, la sustituci6n de los trabajado--

res adultos por mujeres y niños, tanto porque en el libre ju~ 

ge de la oferta y la demanda esta mano de obra resultaba más-

barata para el patr6n, como por el hecho de que las nuevas m! 

quinas requer!an en muchas ocasiones una actividad de simple-

vigilancia, a la que pod1an ser destinados seres más débiles, 

aunque atentos y diligentes. La explotaci6n de los niños co--

menz6 cuando se observ6 que pod!an ser empleados en la condu~ 

ci6n de máquinas que hac!an el trabajo efectuado hasta enton-

ces laboriosamente a mano. No hab1a idea preconcebida contra-

el empleo de la mano de obra infantil¡ al contrario, no sola-

mente se consideraba justo y natural que los 11 híjos de los P.E. 

bres" fuesen llevados al trabajo desde que eran físicamente -

aptos, sino que se tenia por cosa meritoria" .. (l) 

(1) O.I.T., Estudios y documentos, serie I, n: 3, ºLa Regla
men tation du travail desenfan ts et jeunes gen ts", Gine-
bra, 1935. Pág. 2. 
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Los efectos de tal incorporaci6n produjeron situacio-

nes de tal manera graves, tanto humana, social y pol!ticamen

te hablando, Asi fue como a mediados del siglo XVIII, se re-

gistra la movilizaci6n laboral m~s destacada de los menores,

para impulsar las enormes posibilidades que a la industria le 

brindaba la incipiente mecanizaci6n, en los albores de la Re

voluci6n Industrial, que absorb!a todas las energ!as de los -

trabajadores del .sexo masculino, adem§s de la tentaci6n que -

representaba la percepci6n de salarios mejores que en la agri 

cultura y con una estabilidad que las faenas del campo no po

d!an brindar. Esa atracci6n remunerativa presentaba en su con 

tra jornales inalcanzables, de más de 16 horas en ocasiones:

cumplir tareas en locales antihigiénicos e insalubres y expo

nerse con frecuencia a sufrir accidentes. 

El uso de la mano de obra de menores, apenas superada

la niftez, origin6 muy pronto abusos notorios y peligrosos pa

ra la salud de esa incipiente juventud, para las familias 

obreras y para la sociedad en general. Teniendo como finali-

dad esencial, la utilizaci6n de la mano de obra infantil, la

de facilitar el desarrollo industrial, convirti~ndose pronto

de necesidad industrial, a necesidad de clases, obligando a -

emplear a todos sus miembros familiares atiles para el traba

jo, con el objeto de obtener los recursos suficientes para el 
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sostenimiento del hogar. siendo razones econ6micas las que -

impulsaron a los patrones a la utilizaci6n de la mano de - -

obra infantil, con el objeto de obtener una mano de obra ba-

rata, que por un precio 1nfimo realizaban agotadoras jorna--

das de trabajo, 

"Siendo en la segunda mitad del Siglo XVIII, en Ingl,l! 

terra, donde al surgir nuevas técnicas en el trabajo, las mj 

quinas como por ejemplo: el telar mecfulico, produciendo s6lo 

para el consumo localJ de este modo las máquir,as traen cona.! 

go la miseria econ6mica de los trabajadores y ante tal situ~ 

ci6n, los niHos se ven precisados a trabajar en condiciones-

infrahumanas, para ayudar a sus progenitores en la manuten-

ci6n de la familia", <2 l 

Agravaba este estado de cosas el hecho de que los con 

tratantes se consideraban libres, despreciando o desconocien. 

do la necesidad y la presi6n a que los obreros estaban sorne-

tidos al convenir las condiciones laborales, en ausencia de-

toda acci6n estatal que los protegiera. 

Fue a principios del Siglo XIX, cuando la explotaci6n 

~II Reuni6n Nacional de Juntas de conciliaci6n y Arbitra 
je, Guadalajara, Jal; al:iril de 1977, Ponencia de la Li;'. 
Raquel Garc1a Santos de Cuevas. Sobre la Situaci6n Juri 
dica de los menores en la Le.Y Federal del Trabajo. p§g: 
126, 
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de que eran objeto los menores, llamó la atención de las aut~ 

ridades, debido a que su salud mermaba en forma exagerada, ya 

que el trabajo excesivo impedía su desarrollo físico e inte-

lectual. Siendo estas las circunstancias que determinaron al

legislador a proteger al menor. 

Fue en Inglaterra en donde aparecen por primera vez -

disposiciones tendientes a acabar con dicha explotación y que 

representando el primer intento de legislación proteccionista 

que afies después habr!a de caracterizar a todo el Derecho del 

trabajo, fueron copiadas por los demás países Europeos unifi

cando la reglamentación en dos aspectos principales: la edad

m!nima para la admisión en el trabajo y la duración de la jo!_ 

nada de trabajo infantil. 

Allí, en Inglaterra, más aún que en otros países, por

su incipiente mecanización, los ninos, hasta los de S afias, -

trabajaban 14 y 16 horas diarias en las manufacturas de algo

dón; porque el manejo o simple vigilancia de las máquinas no

requer!a el despliegue de energía de un hombre ya formado. 

Tal situación, hizo que los patrones lograran de los -

directores de los asilos, así como de los padres necesitados, 

contratos de aprendizaje, mediante los cuales obtenían el de

recho a hacer trabajar tanto como quisieran a los niños que -

les eran confiados, a cambio de alimentarlos, darles habita--
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ción y vestirlos. 

Ante la demanda de brazos que los fabricantes formula

ban, el ministro Pitt diÓ como respuesta implacable: 11 rEm---

plead el trabajo a los nif'ios! 11 Frente a ello, Roberto Peel, -

lanzó su consigna de: º rsalvemos a los nin.os! 11 que sirvió de

lema para una campaHa de protección legal que culminó al dic

tarse: A Moral and Health Act, el 23 de junio de 1802, que se

refer!a únicamente a las industrias de algod~n y de lana, li

·mitando en 12 horas la duración del trabajo efectivo de los -

nif'ios, prohibiéndoles las labores nocturnas. 

Ante tal situación de injusticia, Inglaterra se ve pr~ 

cisada a reglamentar el trabajo de los menores y gracias a 

las gestiones realizadas por OWen en 1819, se promulga, la 

Primera Ley de Trabajo protectora de los menores en especial

el de los jóvenes de 9 a 16 af'ios, limitando sus jornadas a 12 

horas; prohibiendo as! el trabajo a los menores de aquella 

edad. Aplicándose esta ley principalmente a las fábricas de -

algodón, ya que desde tiempos remotos, sobre todo en la Edad

Media, el sistema de la servidumbre rural, facilitaba el'en-

grandecimiento de la pequei'ia industria que proliferaba en los 

gremios, en donde la jornada de trabajo era fijada de la sal! 

da a la puesta del sol. 

Así fue, como por influencia de la escuela intervenci.2_ 
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nista que se reglamentó en forma cada vez m&s estricta el -

trabajo de los menores; teniéndose principalmente en cuenta

el estado de desamparo en que los menores se encontraban en

esa ~poca, exigiendo del estado un mlximo de protecci6n. 

Brotando as!, de un concepto humanitario las leyes 

protectoras de los menores por la honda trascendencia de do

lor social, reflejado en las condiciones en que se desarro-

llaba el trabajo, sobre todo el industrial y el minero. 

OWen, carlyle, Kinsley, LOrd Shaftesbory, haciendo 

eco de las ideas sociales que comenzaban a nacer, daban la -

pauta de la organizaciSn jur!dica a la que el capital se iba 

sometiendo gradualmente por la intervenci~n del estado, cada 

vez más resuelta en el régimen del trabajo y, en general, en 

los procesos económicos. 

Al mismo tiempo que un amplio movimiento de opinión.

generoso y humanitario, el problema social planteado hizo -

ver a los gobiernos la terrible situaci6n de la masa obrera

en los grandes centros industriales, produciéndose revueltas 

con matices de protesta ante el régimen econ~mico imperante, 

Acentuándose ese carácter con el levantamiento de los 

senderos de Lyon: con el de Ereslau en 1842, así como el ini

ciado en Inglaterra en 1834, para combatir la TAY de Pobres. 

uniéndose a mediados del Siglo XIX, las amplias corrientes -
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humanitarias y los poderosos movimientos de opinión, que en--

gendrados en las clases intelectuales, buscaban prosélitos en 

las masas obreras ofreciendo a estas mejores condiciones de -

vida. 

"Hacia 1842, LOrd Shaftesbury, en un vehemente informe, 

referente a 1 trabajo en las minas inglesas, sef'íala 11que nif'ios 

menores de 3 afies se dedicaban a recoger el mineral que ca!a-

de las vagonetas y sucumbían en el fango; obreros adultos su-

frían toda clase de penalidades y apenas podían subvenir al -

sustento de su familia con el trabajo de una largu!sima jorn~ 

da 11
• Tal situación, denunciada al Parlamento, protestada por-

las clases obreras determinó la aprobación de la tey sobre el 

Trabajo de las Minas, dictada el 19 de Agosto de 1842, prohi-

hiendo el trabajo subterr~neo a los menores de 10 aftos y a 

las mujeres; poniéndole término al pago de los jornales en t~ 

bernas y sitios similares". <
3

> 

Posteriormente las leyes de 1844 y 1849, que de acuer-

do con los lineamientos generales de las reglamentaciones an-

teriores, prohibieron el trabajo de menores de 8 a 13 aftas, -

~cabanellas, Guillermo. compendio de Derecho Laboral, Tomo 
I Bibliográfica Omeba Editores -Libreros, Buenos Aires -
Argentina 1968, págs. 651, 652. 
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reduciendo a seis y media horas la jornada máxima de trabajo, señ,!_ 

lande el descanso semanal del día domingo y además de establecer -

inspectores de trabajo que estarían encargados de la vigilan

cia de la higiene en los centros de trabajo, ordenando a la -

vez que se cuidara de la instrucción de los menares. 

Manteniéndose tal situación, hasta 1878; siendo la - -

edad mínima para la admisión en el trabajo de 10 aftas, redu-

ci~ndose a la vez la jornada laboral a 11 horas. 

Pero la efectividad en el cumplimiento de las disposi

ciones legales en materia del trabajo sólo se obtiene en In-

glaterra con la instauración del servicio de delegados de mi

nas en 1890. 

"De acuerdo con la mayoría de los pa!ses que han legi!. 

lado sobre la materia del trabajo infantil, uno de los requi

sitos más importantes que deben llenarse para que los menores 

pueden ocuparse en los centros de trabajo, es el relativo a -

la instrucción que deben recibir y a los certificados de sa-

lud que las autoridades correspondientes les deben expedir, -

haciendo constar en ellas que la salud del menor no se resie~ 

te con el trabajo que desempe~a, así como también sus aptitu

des físicas para el desarrollo de las labores que se le han -
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encomendado". (4 ) 

por lo que toca a la instrucción los patrones deben 

exi9ir el certificado que acredite que el menor ha cursado 

los estudios primarios, pero dicho certificado es exigible 

hasta una edad determinada: siendo en Inglaterra y de acuerdo 

con el Factary and workshop 1\ct. de 1901, que los nif\as de 12 a-

14 afias los que estaban obligados si no lo presentaban, a - -

asistir a la escuela, y los patrones debían comprobar dicha -

asistencia por medio de los registros de clases. 

Respecto al certificado de salud, en Inglaterra se re-

quiere una edad determinada que fijan en 16 afias. siendo pos-

teriormente y en virtud de la Educatíon ¡,et. de 1944 y de la-

de 1946, "en que la prohibición del trabajo de los níflos en -

edad escolar obligatoria se elevó a los 15 años, en las empr~ 

sas industriales: es decir, minas, industrias, manufactureras, 

construcción de barcos, generación, transformación y transmi-

si6n de cualquier clase de energ!a, trabajos de construcción-

y reparación y transporte de mercancía y pasajeros (Employment 

of women, young persons and children 1\ct. de 1920). NO estando 

(4}Suárez, Gonzale.z Fernando. Menores y Mujeres ante el con
trato de Trabajo. Instituto de Estudios políticos. Ma--
drid 1967. P:g. 130. 
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prohibido, el trabajo de niHos en la agricultura o en el co-

mercio, materia regulada en las complicadas disposiciones de 

la children and youg persona act. de 1933". (S) 

A su vez, los menores de lB anos ten!an la prohibi---

ción de limpiar m~quinas en funcionamiento, y la de trabajar 

en otras que se consideraran peligrosas (guillotina, prensa, 

etc.), salvo que hayan recibido una instrucción adecuada so

bre ellas y estén bajo la supervisión de una persona de gran 

experiencia, no pudiendo levantar, transportar o acarrear --

cargas tan pesadas que puedan originarles lesiones, existien_ 

do reglamentos sobre los pesos m~ximos de ciertas industrias: 

prohibiendo tambi&n el trabajo en ciertos procesos en que se 

utilice plomo o zinc y se fabriquen o reparen acumuladores -

eléctricos, así como la limpieza de esos locales. Estable--

ciéndose la jornada de los menores de 16 a~os a 44 horas se-

manales, salvo excepciones, no pudiendo hacer horas extraor

dinarias, por lo que corresponde a los menores de 18 aftas s~ 

lo pueden hacer hasta 100 horas al a~o, prohibiéndose en ge-

neral, el trabajo en domingos y días festivos. 

En los demás países europeos encontramos reglamenta--

~Suarez, Gonzalez Fernando. Op. Cit. Págs. 130 y 131. 
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cienes análogas a las inglesas: así en Francia las primeras -

medidas de protecci5n laboral para los menores datan del co--

mienzo del siglo XIX, iniciándose el proceso intervencionista 

con el decreto del 3 de Enero de 1813, teniendo por objeto 

prohibir el empleo en las minas de los menores de 10 afies. 

Mucho tiempo después y a consecuencia de repetidas en-

cuestas, entre ellas 11 la famosa encuesta que el Doctor Ville!, 

mé llevó a cabo en 1835 y 1836 en las industrias textiles de-

la región de Rouen y cuyos resultados fueron publicados en su 

informe de 1840 -Tableau de l' etat physique et moral desou--

vriers employes dans les manufactures de laine, de cotan et -

de soi-, pone de relieve que estaban ocupados en ellas niftos-

de 4, 5 Ó 6 afias, que permanecían en pie 16 o 17 horas, 13 de 

ellas en habitaciones cerradas y sin cambiar de puesto o de -

posición. ºNo es un trabajo, una ocupación decía Villermé: es 

una tortura y una tortura infringida a ninos de 6 u a a~os, -

mal nutridos, mal vestidos, obligados a recorrer a las cinco-

de la maHana la larga distancia que les separaba de sus fábri 

cas y que por la tarde deben ·volver a cubrir extenuados". (G) 

siendo bajo el gobierno de Julio, y a raíz del famoso-

informe de Villerm~. se da la ley del 22 de Marzo de 1841, --

(G)rbidem., pág. 14. 
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que concernía solo a las empresas que ocuparan más de 20 obr~ 

rosr prohibiendo todo trabajo a los menores de 8 anos, sena-

lande para los niños de 8 a 12 años una jornada efectiva de 8 

horas, además de la obligaci6n de asistir a la escuela: y de-

12 horas para los adolescentes de 12 a 16 años prohibiendo el 

trabajo nocturno a los menores de 13 aftas y sefialando el des

canso semanal para los menores de 16 anos. No produce efectos 

efectos serios al igual que la ley de 1848, por una falta ce~ 

pleta de control, siendo muy frecuentemente violada. 

La ley del 22 de Febrero de 1851, dada en la segunda -

Rep~blica y relativa al control de aprendizaje, limitaba a 10 

horas la duración del trabajo efectivo del aprendiz menor de-

14 años y a 12 horas la del aprendiz de 14 a 16 años. 

En 1874, se reglament6 el trabajo de ninos dedicados a 

oficias ambulantes, votando la Asamblea Nacional una ley de -

fecha 19 de Mayo del mismo ano, aplicable a todas las indus-

trias, ley que seBalaba la edad mínima de admisión de 12 años, 

pero que permit!a excepcionalmente el empleo de menores de 10 

años con una jornada de 10 horas por día: fijando para los d~ 

más la jornada en 12 horas. Prohibiendo el trabajo nocturno -

para los hombres menores de 16 años y para las mujeres hasta

los 21; prohib!a también el trabajo subterráneo de mujeres y

menores de 12 años: señalando el descanso dominical y la ere~ 
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ciÓn de un cuerpo de inspectores encargados de controlar su -

aplicación 

En 1881, la cámara de Diputados presenta un proyecto -

para reducir a 11 horas la jornada de los adolescentes, pero

no es aceptada por el Senado, 

Dentro de la Miner!a, encontramos en F r a ne i a, la -

Ley de 1892 una protección muy amplia para los menores y para 

las mujeres. se prohibe totalmente el trabajo subterráneo a -

las mujeres de cualquier edad y a los muchachos menores de 13 

años, siguiendo lo establecido en la Ley de 1874, pero aumen

tada un año a la edad fijada, que en dicha ley era de 12 affos. 

Las jóvenes de 13 a 18 años podían entrar a las minas pero b~ 

jo ciertas condiciones, sin desempeñar los trabajos propios -

de ellas, sino tan solo los accesorios. sin embargo los mayo

res de 16, podían dedicarse a la extracción del mineral, Úni

camente a título de aprendizaje, durante 5 horas al día. 

Debido a que la Ley de 1874 no proteg!a a las mujeres

adultas, en 1886 el Ministro de comercio presenta un proyecto 

ante las cámaras para ampliar a las mujeres el campo de apli

cación de la ley, proyecto que encontró gran oposición en el

Senado, pero que al fin fue admitido pasando a formar la Ley

de 1892, que fijaba en 11 horas la jornada femenina, la cual

presentaba el inconveniente de señalar cuatro jornadas disti!! 
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tas para los traba ja dores de los talleres s e g Ú n fueran: -

ninos de 13 a 16 anos (10 horas diarias), adolescentes de 16-

a 18 anos (60 horas por semana), mujeres (11 horas) o adultos 

(12 horas diarias): en la práctica para 1900, estas jornadas

estaban reducidas a ll horas para las mujeres y los ninos. 

La Ley de 1900, en consecuencia, ten!a como objeto - -

principal, el unificar temporalmente en ll horas la jornada -

de todos los trabajadores, estableciendo que despu~s de 10 -

anos de publicada, dicha jornada se reducir!a a diez y media

horas, y a 10 al cabo de un nuevo periodo de 10 anos. 

El lo. de Abril de 1904, la jornada era de 10 horas pa 

ra los ninos. En 1905 la ley que reglamentaba el trabajo min~ 

ro fijó por primera vez en Francia en 8 horas la jornada de -

trabajo; en 1913 se dan disposiciones para auxiliar a las fa

milias numerosas y para regular el .trabaja de las niflos colo

cados mediante contrato de aprendizaje. 

No es sino hasta 1919 cuando se fije definitivamente -

en B horas diarias, 48 a la semana, la duración de la jornada 

de todos las trabajadores mediante una ley que abroga los te~ 

tos anteriores, pero que subordinaba su aplicación a los re-

glamentos administrativos que debían ser expedidos con poste

rioridad. 

Por lo que toca a la instrucción, 11el artículo 20. del 
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libro II del código del Trabajo, modificado por la ley del 25 

de septiembre de 1948, sienta como principio general el de 

que los menores no pueden ser admitidos al trabajo "antes de

su regular liberación de la obligacicSn escolar". Esta dura, -

en principio, hasta los 14 anos, pero mientras no concluyan 

su Último ano escolar, los menores no pueden ser admitidos al 

trabajo. En el artículo Jo. modificado por la IP-y del 9 de 

agosto de 1936, se admite que entren a trabajar los mayores -

de 12 anos si están provistos de un certificado de estudios -

primarios 11 • (?) 

Rivera y sava tier "consideraban probable, ya en 1956,

que la obligación escolar se prolongara en el futuro, lo que

retardarfa de nuevo la edad de admisión al trabajo, recordan-

do que los convenios Internacionales de la O.I.T., eran ya -

más avanzados en este punto que el Derecho Francés". (S) 

Estando frenada la evolución en Francia por las conse

cuencias de la guerra, estimando que la próxima llegada a la

vida activa de los nacidos después de las hostilidades facil! 

tar!a sin duda la prolongación de la obligación escolar, sin-

~Ibldem,. p.ág. 125. 

(B) roidem. 
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riesgo de penuria de mano de obra para la economía. Exceptu~~ 

dese del principio general "los establecimientos donde no es

t~n empleados mSs que miembros de la fam~lia, bajo la autori

dad del padre, de la madre o del tutor", y el trabajo dom~st_!. 

ca o agr!cola, pero con la condición de que no perjudique la

asistencia a la escuela, con lo cual s~lo pueden ser emplea-

dos fuera de las horas lectivas o en vacaciones. Pero como -

las reglas generales sobre enseñanza primaria no son siempre

respetadas en los medios campesinos, Roust y Durant concluyen 

que la protección dada a los menores en la agricultura es mu

cho menos completa que en la industria o el comercio. 

otra excepción a la regla general se establece para -

los orfelinatos e instituciones de beneficiencia, en las con

diciones que precisa el artículo So. del libro II del código. 

Por Último, en las empresas teatrales, la edad m!nima está en 

principio fijada en los 13 a~os (art!culo 58, siempre del li

bro II). 

Respecto a los inspectores de trabajo pueden, por otra 

parte, exigir un examen médico de los menores de 16 años para 

constatar que el trabajo que realizan no excede de sus fuer-

zas: exigiendo en caso contrario el despido del menor. 

11 Existen, naturalmente, prohibiciones de ciertos trab,! 
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jos, y así, los menores de 16 años no pueden ser empleados -

en representaciones de circo, de acrobacia, etc. (art. 60 -

del libro II del código, modificado por la ley del 10 de ju

nio de 1954), estando los menores de 18 años afectados por 

la prohibición del trabajo en minas (decreto del 3 de Mayo -

de 1893) y por la de los trabajos peligrosos, determinados -

en los reglamentos de administración pública (art. 72 del 11 

bro II del código y decretos del 21 de Marzo de 1914 y del -

19 de julio de 1958} ". (9 ) 

Teniendo las empresas la obligación de vigilar la de

cencia de los establecimientos en que se ocupan niños, les 

está prohibido emplearlos en la confección, conservación o -

venta de dibujos o impresos contrarios a las buenas costum-

bres. 

PQr lo que se refiere a la admisi6n al trabajo, y por 

virtud del Decreto-Ley del 24 de Mayo de 1938, en el art!cu

lo So, se establece que ningún menor de 17 años puede ser e~ 

pleado en una empresa industrial o comercial sin estar pro-

visto de un certificado expedido por el secretario de orien

tación profesional, en el que han de indicarse los oficios -

~Ibídem, Págs. 126 y 127. 
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que han sido reconocidos como peligrosos para la salud del -

menor. 

confiando a los inspectores de trabajo, el control de 

toda esta regulación, y para facilitar su labor, 11 los art!c~ 

los BB y siguientes del libro II del c6digo prescriben que -

los alcaldes deben expedir a los menores de 18 años una car-

tilla en la que consten su edad y la naturaleza de los trab~ 

jos que ejecuta, as! como la fecha de ingreso y salida del 

taller, debiendo el empresario presentarla a la inspecci5n a 

cualquier requerimiento de ésta. También debe el empresario-

llevar un registro de sus trabajadores menores de 18 años".

(10) 

Estando afectados de nulidad, los contratos de traba-

jo celebrados contra esta regulación, independientemente de-

las sanciones en que incurran los empresarios y los padres.

como tal solución produc!a, entre otros efectos, el de que -

el menor no podía obtener la aplicaci6n de la legislación s2_ 

bre accidentes, la ley del lo. de Julio de 1938 remedió el -

inconveniente al establecer que la indemnización no está su-

bordinada a la validez del contrato de trabajo, solución a -

(1ii"") Ibidem. 
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la que ha llegado también la ley del 30 de Octubre de 1945, 

Respecto de la jornada de trabajo, no se permite ocu

par a menores de 18 años durante la noche en establecimien-

tos industriales (art. 21 del libro II) ni en empresas de -

transporte, con las excepciones del trabajo en las fábricas

de fuego continuo en las que se permite trabajar a los mayo

res de 16 años, de las industrias que emplean materia prima

susceptible de rápida alteración y de la permitida recupera

ción de horas de trabajo perdidas a causa de una interrup--

ci~n accidental. 

Y en materia de vacaciones, la Ley del 2 de junio de-

1950, otorgó a los menores de 18 años el derecho a unas vac~ 

cienes de dos días laborables por cada mes de trabajo reali

zado, sin que la duración total pueda exceder de 24 días. -

La Ley general sobre vacaciones del 27 de marzo de 1956, no

precisa nada respecto de los jóvenes, por lo que se entiende 

que la anterior no ha sido modificada. 

En Italia, al igual que en Francia se realizan aprox! 

madamente por la misma ~poca estadística y encuestas pareci

das. Recordando as! r.evi Sandri que en 1840, el conde Peti-

tti confecciona una estadística relativa a la ocupación obr~ 

ra en las fábricas de seda, lana y algodón de savoia, del 

Piamonte, del Genovesato y de la LOmellina, según la cual un 
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16% de los trabajadores de esas fábricas eran ninos que tra-

bajaban entre 8 y 14 horas diarias, y un 20% de tales ninos-

estaban enfermos. 

En el mismo ano, Sacchi "estudia la situación de la -

industria de la seda y del algodón en LOmbardÍa: miles de ni 

nos de 13 a 12 aftas, con salarios miserables y horarios de -

12 a 15 horas, respirando polvo de algodón, que tan intensa-

mente afecta a sus Órganos respiratorios y que produce enfe~ 

medades de los mismos. El trabajo y sus condiciones convier-

te a los alegres nifios de 8 af\os en "larvas de hombres" ca-

mentaba sacchi". (ll) 

"Situación semejante ponen de relieve las investiga--

cienes de Errera en la provincia de corno, donde siete mil nl_!! 

jeres y dos mil quinientos ninos de 6 a 12 anos trabajaban -

diariamente 10 Ó 12 horas. ºCrece en medio de nosotros -de--

cía Errera- esta chiquiller!a turbulenta y amenazadora de n~ 

Has pálidos, demacrados, que tienen ya el odio en el ánimo 11
• 

(12) 

En 1843, por una disposición del Virrey del LOmbardo-

{il) Ibidam,. plíg. 15. 

(12) rbidem. 
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V~neto, se prohibe el trabajo de los menores de 9 afies en 

las fábricas, así como a los de 14 anos para los trabajos pe 

ligrosos o insalubres. 

La ley de minas de Cerde~a. en 1859, prohibe el trab~ 

jo en ellas a los niños menores de 10 anos. Prohibiéndose en 

1873, los oficios girovaghi, a los menores de 18 anos. 

savorini, 11 en su estudio sobre Le condizioni economi-

che e moralidei lavoratori delle miniere di zolfo e degli --

agricoltori nella provincia di girgenti, en 1881, explicaba

c6mo el simple anticipo de 100 6 200 liras hecho por el pa--

trono en el momento de admitir al nifto en las minas de azu--

fre significaba una verdadera compra, porque los salarios in 

natura le impedían prácticamente salir de su miseria, a la -

vez que su cuerpo era sometido a las más crueles fatigas y -

contusiones, producidas por la necesidad de cargar sobre sus 

espaldas pesos desproporcionados a sus fuerzas". (l
3

) 

La gravedad de esta situación hizo que se sintiera 

con especial agudeza la necesidad de reglamentar las condi-

ciones de trabajo, debido a la explotación de que eran obje-

to los menores. 

("í'3'f"" Ibidem, p~g. 16. 
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Siendo hasta 1886, en que la ley No, 31657, del 26 de 

Febrero, aborda realmente el problema de los menores después 

de varios proyectos que no habían tenido fortuna. siendo más 

bien escasas las limitaciones que esta ley impone al empleo

de los niftos, para no perjudicar a la industria en su fase -

de desarrollo industrial¡ la edad mínima es reducida a 9 - -

a6os para la admisión al trabajo en la industria, 10 anos en 

los trabajos subterráneos, estableciendo una jornada de B h~ 

ras para los menores de 12 anos y prohibiendo la ocupación -

de los menores de 15 a6os en trabajos peligrosos o insalu--

bres. Además, siempre según Levi Sandri, la ley no tiene - -

aplicación debido a la oposición de los empresarios, la debi 

lidad de las asociaciones obreras y por la falta de vigilan

cia por parte del estado. 

En 1904, se da una ley de carácter intervencionista,

siendo completada posteriormente por un tratado celebrado -

con Francia el 15 de abril de 1904, el tratado Franco-Itali~ 

no, complementado despu~s por los arreglos del 20 de Enero y 

del 9 de Junio de 1906 y del 15 de Junio de 1910, que regula 

la a s i s ten e i a social, la reglamentación del trabajo de m_.!! 

jeres '.l menores y el funcionamiento de la inspección relati

va, por medio de la reciprocidad, fue copiado por otros mu-

chas tratados, entre los que pueden contarse doce, celebra--
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dos por los distintos países europeos. 

La Ley sobre el trabajo de los menores de 1907, regl!!_ 

menta el trabajo de los niños, excluyendo de todas las labo-

res a los menores de 12 años, en las minas a los de 13 ai'\os-

y a los de 15 de los trabajos peligrosos o insalubres, y de

acuerdo con una lista establecida por un decreto oficial: -

prohibía también para ellos el trabajo nocturno considerando 

como tal al que se desempeñara de las 8 de la noche a las 6-

de la mañana. se fijaba la jornada para los menores en 11 h~ 

ras diarias y además de un certificado de estudios primarios, 

se exigía un certificado médico que acreditara la aptitud f! 
sica del menor. 

¡,ey que fue sustituida por la del 26 de Abril de 1934, 

que refundió todas las disposiciones precedentes y ofreció -

una completa regulación de la materia. Fijando la edad de a.9_ 

misión al trabajo a los 14 años, coherentemente con la norma 

que eleva hasta esa edad la obligación de la instrucción el~ 

mental. 

"Pero la Ley del 29 de Noviembre de 1961, fijÓ la - -

edad profesional en los 15 años; a pesar de lo cual, el art. 

7o. de aquella ley y el art. 3o. de ésta concienten el em--

pleo excepcional del menor a partir de los 13 años de edad,

siempre y cuando haya conseguido aprobar el quinto curso el~ 
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mental u otro más elevado, según el ayuntamiento donde resi-

d!a". (14) 

11 Estableciéndose prohibiciones para los menores de 16-

aBos por razón de la peligrosidad f!sica o moral del trabajo, 

impidiéndoles el trabajo en minas, imponiendo limitantes de -

peso en los trabajos de transporte, limitando el trabajo ar-

t!stico a representaciones con fines educativos". (IS) 

"Prohibiendo el trabajo nocturno a los menores de 18 -

años (art. 12) y obligando a los menores de 15 años a presen-

tar un certificado médico en que resulte probada su idoneidad 

f!sica y los trabajos para los que no se considera apto al m~ 

nor en cuestión (art. 8). Tal certificado debe ser transcrito 

en la 11 cartilla de trabajo", que hoy es la común a todos los-

trabajadores y no la establecida especialmente en esta ley p~ 

ra los menores. El menor, además, está sometido a visitas mé-

dicas periódicas, hasta que alcance los 15 aftas (art. 21), de 

forma que si en una de ellas que pueden determinar el patro-

no o la inspección el menor resultase no apto para un determf 

nado trabajo, éste no puede serle encomendado". (lG) 

(i4")" Ibídem, pág. 130. 

(15) rbidem, 

(16) Ibidem, pág, 131. 
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En Alemania, la primera ley relativa al menor fue di~ 

tada el 16 de Abril de 1839 por el ministro del Interior Ven 

Modehob, ley que prohib!a el trabajo de los menores de 9 

anos fijando una jornada de 10 horas para las comprendidos -

entre esa edad y los 16 años. "Carente ese punto de un serv,! 

cio de inspección, a pesar de las indicaciones dadas por van 

Altenstein al promulgar la ley, no tuvo esta en la realidad-

una aplicación práctica hasta que se crecS tal fiscalizacicSn 11
• 

(17) 

La regulación más coherente del trabajo de los menores 

se inicia con el código Industrial del l~ de Junio de 1891, -

que establecía que los nifios no podían entrar a trabajar si -

no habían cumplido con la obligación escolar hasta los 13 o -

los 14 años con una jornada de 6 horas por a!a con dos desea~ 

sos de media hora cada una. Los adolescentes de 15 a 16 años, 

10 horas por día con un descanso de una hora al medio día y -

otras dos de media hora cada uno. 

Los menores de 21 años pero mayores de 16 no tenían --

ninguna protecci~n especial, pues eran considerados como adul 

~ ler. congreso Nacional sobre el R~gimen Jurídico del Me 
nor. México, D.F. Agosto de 1973, vol. I, Ponencia del~ 
Lic. José Dávalos Morales. "El R&gimen Laboral del Me-
nor11. Pág. 11. 
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tos, siendo el ~nico requisito necesario para contratarlos la 

autorización que por escrito deb!a darles el padre o tutor 

que ejerciera sobre ellos la patria potestad. Teniendo los pa 

trenes la obligación de dar a los menores de 18 a~os el tiem

po necesario para asistir a las escuelas profesionales y te-

niendo todos prohibido el trabajo nocturno y en domingo. 

"llparte de la vieja prohibición del trabajo nocturno y 

subterráneo contenida en los artículos 135 y 136 del código -

Industrial del lo. de Junio de 1897, y de las antiguas leyes

del 26 de JUlio de 1897, 30 de Junio de 1900, 28 de Diciembre 

de 1908 y 27 de Diciembre de 1911, la moderna regulación del

tema arranca de la ley del 30 de Abril de 1930, de protección 

del trabajo de la juventud, modificada en 1956. 11 ella había

que agregar los Decretos sobre ocupación de menores en las e~ 

presas mineras del 20 de Enero de 1939, el decreto sobre vaca 

cienes de los trabajadores jóvenes del 15 de Junio de 1939 y-

las regulaciones especiales para la Baja Sajonia, wurttemberg 

Hohenzollern y Berlín occidental". (lB) 

En la ley de 1938 se distinguían dos categorías de me

nores, mismas que ha mantenido la nueva ley del 9 de Agosto -

~ suárez, González Fernando. Ob., Cit. Pág. 114. 
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de 1960 y que son: los niños, es decir, los menores de 14 -

anos o mayores de esa edad que no han conclu!do su obliga--

ci6n de asistir a la escuela primaria, y los jóvenes es de-

cir, los mayores de 14 y menores de 18 años. 

Es la Ley del 9 de Agosto de 1960 - "que regula el em

pleo de los niños y los jóvenes como aprendices, obreros em

pleados, aspirantes y meritorios, prohibiendo en general el

empleo de niños, admitiendo excepciones en materia de repre

sentaciones artísticas, para las que se exige que el guarda

dor legal del interesado solicite permiso de la autoridad -

inspectora, que lo concederá cuando estén garantizadas las -

medidas adecuadas, protectoras de su salud, moralidad y edu

cación, determinando dicha autoridad cuánto tiempo y qué ho

ras podrá emplearse un niBo, y regulando también las pausas

de descanso, la duración máxima de su permanencia diaria en

el lugar.de trabajo y el trabajo en domingos y dÍas festivos. 

cuando son mayores de 12 aBos pueden ser empleados en la - -

agricultura en tareas de ayuda, adecuadas y ligeras, siempre 

que sean de carácter ocasional y no regular 11
• 

Respecto de los j~venes, se impone restricciones para 
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excluirles de los trabajos peligrosos y de las tareas a dest~ 

jo o en serie, obligando as! a los empresarios a adoptar roed~ 

das de protección de su salud y moralidad, imponiendo el rec~ 

nacimiento m~dico en el momento del ingreso y durante el em-

pleo. 

Estableciendo en 8 horas la jornada mtxima legal de -

los jcSvenes, y no pudiendo exceder de 40 horas la semana de -

trabajo para los menores de 16, ni de 44 horas para los meno

res de 18 a~os, no pudiendo exceder de 178 horas las faenas -

subterráneas de minería, en el curso de 4 semanas consecuti-

vas. con excepcicSn de este ~ltimo supuesto, en los demás tra

bajos de los mayores de 16 afies, la autoridad inspectora pue

de permitir que la duracicSn legal del trabajo se reba!le en -

una hora diaria y 3 semanales, como máximo, como cuando, de -

no hacerlo, resulta para la empresa un daño desproporcionado

º cuando la naturaleza del trabajo incluye ciertas horas de -

descanso. 

Debiendo el empresario conceder a los jóvenes el tiem

po necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones legales 

de escolaridad profesional y el tiempo de enseñanza en la es

cuela profesional, incluido el recreo, se computará como tiefil 

po de trabajo, abon~ndose la correspondiente remuneración. 

Respecto al trabajo nocturno, éste comprenderá un pe--
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riada de 12 horas ininterrumpidas, como mínimo, y, en todo e~ 

so, el intervalo que media entre las 8 de la tarde y las 6 de 

la mañana, con ciertas excepciones en el ramo de hosteler!a. 

Las sábados y en fechas de 24 y Jl de Diciembre, los -

jSvenes menores de 16 años no podrán trabajar después de las

dos de la tarde, aplicándose la misma norma a los mayores de

esa edad empleados en empresas que trabajan un solo turno. E~ 

tanda también prohibido el trabajo en días domingos y festi-

vos, salvo sus excepciones como en hostelertas, mercados, etc. 

Por lo que corresponde a las vacaciones, los j~venes -

tienen derecho a vacaciones anuales retribuidas, a partir de-

un periodo de trabajo ininterrumpido, superior a meses. 

siendo de 24 días laborables (que se elevan a 28 en la mine-

r !a), debiéndose otorgar el salario antes del comienzo de las 

mismas. 

uno de los ternas que la doctrina discute es el de si -

la prohibición de emplear menores, o de emplearlos de rnanera

determinada, supone Únicamente la imposición de penas a quie

nes la infrinjan o lleva también acarreada la nulidad del ca~ 

trato. 11 Dersch, partiendo del artículo 134 del BGB, según el

cual "un negocio jurídico que vaya contra una prohibici~n le

gal es nulo, si otra cosa no se deduce de la ley 11
, entiende -

que los contratos de trabajo celebrados con infracción de una 
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de aquellas prohibiciones son pues, nulos, si bien la nulidad 

no produce efectos en cuanto al trabajo ya prestado, sino s6-

lo para el futuro". <20 l 

"Seg~n de la Villa, en Alemania no e:x:iste una protec-

ci6n especial para los menores en orden a la extinci6n de los 

contratos de trabajo y no se les puede aplicar tampoco la Ku~ 

digungsschutzgesetz, porque para su aplicaci6n se exige en el 

p~rrafo r, apartado I, que el trabajador haya cumplido 20 - -

aflos". (2l) 

En Espaf'\a, aparte de las disposiciones insertas en las 

leyes de Indias, las que comentaremos en el inciso correspon-

diente a la colonia, la primera legislach~n protectora de los m!:.. 

no res de 10 af'\os corresponde a la Ira. República, por Ley del-

24 de Julio de 1873, expedida por las cortes constituyentes,-

ºque excluía a nii"i.os y nift.as del trabajo en las fábr~cas, ta

lleres, fundiciones y minas. se establec!a la jornada de 5 h~ 

ras diarias como m~ximo, en cualquier estación del aHo, para-

los nifios menores de 13 aHos y para las menores de 14 anos~ -

Para los jóvenes de 13 a 15 a~os, y para las jóvenes de 14 a-

{20¡- rbidem. Págs. 116 y 117. 

(21) Ibidem. 
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17, la jornada no podía exceder de 8 horas". <22 > se prohibÍa

también el trabajo nocturno en establecimientos con motores -

hid:áulicos o de vapor a los varones menores de 15 años y a -

las mujeres menores de 17 años. Imponiendo a la vez la asis-

tencia obligatoria a la escuela durante 3 horas por lo menos

de los niños de 9 a 13 años y de las niñas de 9 a 14 años, -

castigando así con multa el incumplimiento de estas normas. 

Por ley del 26 de Julio de 1878, "se promulga la Ley -

sobre Trabajos Peligrosos de los niños, misma que imponía sa~ 

cienes a los que hicieran ejecutar a niños y niñas menores de 

16 años cualquier ejercicio peligroso, de equilibrio, de fue~ 

za o de dislocación: as! como a los que ejerciendo las profe

siones de acróbatas, gimnastas, buzos, directores de circo u

otras análogas, empleen menores de 16 afias, que no sean hijos 

o descendientes suyos, o que siéndolo, no hayan cumplido 12 -

anos; a los ascendientes, tutores, maestros o encargados que

por cualquier título de la guarda de un menor de 16 anos que

le entreguen a un individuo de las profesiones mencionadas o

que se consagre habitualmente a la vagancia o mendicidad, y a 

los que indujeren a abandonar el domicilio de las personas e~ 

cargadas de su custodia para seguir a los individuos expresa-

~ Cabanellas Guillermo. Op. Cit. Págs. 652 Y 653. 
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dos;•,< 23 ) 

El Reglamento de Polic!a Minera del lS de Julio de - -

1897, el cual establec!a la prohibición a las mujeres de cual 

quier edad que sean, as! como a los muchachos de menos de 12-

anos, de trabajar en el interior de las minas, recordando el

mismo los preceptos de la Ley de 1873 para los menores de 17-

anos. 

Llegando así a la importante Ley del 13 de Marzo de 

1900, misma que fijó las condiciones a las cuales debía de s~ 

meterse el trabajo de los menores, ley que fue reglamentada -

el 13 de Noviembre del mismo ano, las que fueron normas fund~ 

mentales en esta materia hasta su derogación por la Ley del -

contra to de trabajo. 

Según estas disposiciones, 11 los menores de ambos sexos 

que no hayan cumplido 10 anos, no serán admitidos en ninguna

clase de trabajo. (art. lro. de la Ley), con la excepci5n del

trabajo agrícola y del que se verifique en talleres de fami-

lia (art. Jo. del reglamento): los mayores de 10 y menores de 

14 pueden ser admitidos al trabajo por tiempo que no exceda -

diariamente de 6 horas en los establecimientos industriales y 

de 8 en los de comercio, interrumpidas por descansos que no -

{23')' Fernando suárez González. Ob. Cit., Págs. 23 Y 24. 
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sean en su totalidad menores de una hora (art. 2o. de la ley): 

se prohibe el trabajo nocturno a los menores de 14 anos (art. 

4o. de la ley) y los trabajos subterráneos y peligrosos a los 

menores de 16 (art. So. de la ley). Tambi~n se prohibe el tr~ 

bajo que pueda herir su moralidad y los de fuerza y disloca-

ción en espectáculos p~blicos. (art. 60. de la ley)". 
124

) 

Siendo aplicadas todas estas disposiciones al ramo de-

guerra, por virtud del Real Decreto del 26 de Marzo de 1902, -

recogiendo algunas disposiciones de la L9y de 1878 y declara~ 

do sujetos a ella a los menores de 10 años en cuanto se ref i~ 

re a su salud física y moral, y encomendando la acción tute--

lar al consejo superior de Protección a la Infancia, la Ley -

de Protección a la Infancia del 12 de Agosto de 1904. 

El Real Decreto del 25 de Enero de 1908, 11 prohib.Ía en-

absoluto el trabajo de las mujeres menores de edad.y de los -

menores de 16 años en una larga serie de industrias clasif ic~ 

das en nueve apartados, en función de los riesgos que presen-

taba cada una de ellas. Tales apartados eran los siguientes,-

conforme a sus art!culos lo. y 2o.: 

"Por riesgo de intoxicación o por producirse vapores o po!, 

~ rdem. pág. 25. 
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vos nocivos para la salud. 

Por riesgo de explosi6n o incendio. 

Por exposición a enfermedades o estados patológicos espe-

ciales. 

Por producirse y desprenderse libremente en algunos tall~ 

res polvos nocivos para la salud. 

Por desprender polvos o emanaciones susceptibles de prod~ 

cir una intoxicación específica. 

por desprenderse vapores &cides durante las operaciones. 

por existir peligro de incendio. 

Por tratarse de sustancias cuyo trabajo en determinadas -

condiciones puede dar lugar a enfermedades específicas. 

Por las condiciones especiales del trabajo 11
• (

2
S) 

Prohibiendo también el empleo de menores de 16 anos en 

m~quinas accionadas por pedales, si se trataba de ponerlas o-

sostenerlas en marcha, as! como el empleo de muchachas meno--

res de 16 años en el trabajo de máquinas de coser movidas por 

pedal, dictando normas especiales para el trabajo de carga o-

arrastre. 

Permitiéndose en la Real orden del 3 de Mayo de 1911,-

(25')"" Ibidem. P~g. 27. 
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el trabajo a los niños de uno u otro sexo menores de 16 años

y a las mujeres menores de edad, en las fábricas donde se em

pleasen procedimientos que impidieran por completo la absor--

ci6n del polvo por los obreros. 

La ley del 4 de Julio de l9lB sobre jornada de la de--

pendencia mercantil dispuso, que los menores de edad emplea--

dos en los establecimientos de comercio dispondrían de dos hQ 

ras para comer. 

Y, por último, el Real Decreto-Ley del 19 de Febrero -

de 1926, "prohibió admitir a los menores de lB años y a las -

mujeres en los trabajos de pintura industrial que exijan el -

empleo de la cerusa, sulfato de plomo y otros productos que -

contengan esos pigmentos, salvo en el caso de los aprendices, 

para los efectos de su instrucción profesional 11 • <2G) El cual 

fue dictado en cumplimiento del acuerdo de la conferencia In-

ternacional de Trabajo celebrado en Ginebra en l92l. 

( 26) Ibidem. Pág. 28. 



37 

1.2 México Prehispánico. 

Si quisiéramos encontrar algunos antecedentes de nues-

tra actual legislación del trabajo a través de la Historia de 

México, tendríamos que empezar en épocas relativamente avanz~ 

das a partir de la colonia, porque es indudable que durante -

el floreci~iento de los aztecas se tenia un completo descono-

cimiento del trabajo corno relaci6n jurídica contractual. 

Es cierto que varios historiadores del Derecho azteca-

pretenden equiparar determinadas instituciones aborígenes a -

las que aparecieron entre los romanos, y as! nos hacen un re-

lato completo, siguiendo la clásica divisi6n del Derecho y t2 

mando como molde, por lo que se refiere a la rama privada, la 

pauta que hab!an marcado las Instituciones de Justiniano, pe-

ro aparte de que, como lo hace notar el maestro Esquive! Obr~ 

g6n, "no se puede hablar de derecho cuando no se conoce el --

concepto jur!dico de obligaci6n y los antiguos mexicanos ign.Q 

raban plenamente la facultad de autolimitarse para contraer -

las obligaciones contractuales, en materia de trabajo 11
, <

27
) -

es más dificil todavia encontrar antecedentes en aquellas ép2 

cas remotas, en virtud de que los tributos que ten!an que pa-

(27) Obreg6n, Esquive!. Apuntes para la Historia del Derecho 
Patrio. Tomo l. Los Or!genes. Editorial Polis, M~xico,
D,F., 1937. Pág. 365, 
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gar los pueblos vasallos y la esclavitud que recata sobre de

terminadas personas, impidieron la existencia de determinadas 

disposiciones, aón aisladas, por lo que toca a esta materia. 

si esto se dice del trabajo de los adultos, con mayor

raz6n se dirá del trabajo de los menores, puesto que la educg 

ci6n de los niños dependia durante los primeros años de la fg 

milia, el niño aprend!a a transportar el agua o la madera, 

ayudaba en los trabajos agr!colas o al comercio, pescaba, - -

guiaba una piragua bajo la direcci6n de su padre. La niña ba

rr!a, se iniciaba en los secretos de la cocina, de la hilatu

ra y del trabajo. 

Pero en cuanto el niño llegaba a la edad de entre & y-

9 años, la educaci6n de los niños se impartia oficial y obli

gatoriamente por el estado, el cual los recibia ya fuera en -

el calmecac o en el Tepochcalli, seg6.n a la familia a la que

perteneciera fuera distinguida o estuviera colocada dentro de 

castas menos privilegiadas. En el Calmecac, se impartia ins-

trucci6n c!vica o religiosa, la disciplina era muy estricta;

la vida llena de trabajos, de privaciones y penas; debián los 

educandos hacer todos los servicios, barrer el templo, cortar 

y acarrear leña y materiales de constr~cci6n y ayudar a cons

truir o a reparar el templo o sus dependencias; los alimentos 

eran pocos y comunes, y en caso de que la familia de un pupi-
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lo mandase para él comida, ésta se distribu1a entre todos. 

LOS hijos de familias menos distinguidas eran educados 

en algunos de los Tepochcalli, de los que hab1a 10 en cada bE 

rrio, en los cuales se les educaba principalmente para la vi

da militar, entre las obligaciones de los alumnos estaba la -

de cultivar los campos para su propio sustento. 

La existencia de estas escuelas con el carScter de ~ -

obligatorias, imped1a en gran escala el trabajo de los niños, 

el 6nico caso en que eran dedicados a cualquier clase de labB 

res era cuando pertenc!an a la casta de los macehuales, es d~ 

cir, a las clases bajas. 

En virtud de todas estas circunstancias es por lo que

no podemos habla.1' de una reglamentaci6n jur1dica del trabajo

con medidas proteccionistas entre los aztecas, esta materia -

se relaciona grandemente con la organizaci6n social que entre 

ellos prevalec1a. 
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1.3 Epoca Colonial 

El primer antecedente de indole legal que encontramos 

en la historia de México es a partir de la conquista, en la

aplicaci6n de las Leyes de Indias sobre el territorio nacio

nal, respecto de la relación contractual en materia de trab~ 

jo, los cuales reglamentaron la intervenci6n del menor en e~ 

te campo, prohibiéndoles a éstos el desempefto del mismo an-

tes de los dieciocho aftas, haciendo salvedad para que puedi~ 

ra dedicarse al pastoreo siempre y cuando los padres consin

tieran de ello. 

Vale la pena recordar que se conoce con el nombre de

Leyes de Indias a la recopilación puesta en vigencia por el

Rey Carlos II de España, en el año de 1680. recopilación que 

consta de nueve libros y comprende la legislación especial -

dictada por España para el gobierno de sus territorios de u1 

tramar. Y es asi como las Leyes de Indias vienen a consti--

tuir un anticipo histórico de lo que m~s adelante vendría a

sar el moderno derecho laboral. 

Las Leyes de Indias significan un conjunto de dispos,! 

cienes legales dictadas por España para la protección y tut_!! 

la de los Ind!genas, mismas que mas adelante señalaremos. 

Como mencionamos anteriormente. El problema empieza a 

esbozarse después de la llegada de los espaBoles a tierras -
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americanas; una de las principales cuestiones que se presen-

taren ante Isabel la católica para su resolución, fue la de-

saber si los indios representaban una esfera inferior al he]! 

bre o si por el contrario, tenian una integridad personal, y 

por lo mismo, seglin la solución que se aceptara, si podria -

recaer sobre ellos la esclavitud o si esto no era posible. -

La escuela Teológica resolvió que los indios, como hombres,

debian ser tratados de acuerdo con su dignidad personal y s2 

bre todo debian ser instruidos en los preceptos religiosos:-

pero por otro lado, como los aventureros espaftoles necesita-

ban quienes les desempeftaran los trabajos rudos, apareció la 

encomienda como linica solución, despu~s de muchas tentativas 

de organización de lo que seria la Nueva Espafta. 

El primer gobernador que tuvieron las tierras descu-

biertas fue Colón, pero en virtud de las malas condiciones -

que prevalecieron durante sus gestiones, la reina, en 1501,

mandó a Fray NicolSs de Ovando con el carScter de gobernador, 

y para que desempaftara mejor su cargo, le di6 determinadas -

instrucciones entre las que imperaban las ideas de libertad

de que los indios debian gozar. Los resultados perjudiciales 

que estas orientaciones trajeron obligaron a Isabel la cató

lica a dar en 1503, nuevas instrucciones a ovando, en ellas

le recomendaba obligar a los indios a convivir con loe espa

ñoles y a trabajar ya fuera en el campo o en las minas, pero 

siempre bajo la vigilancia de un cacique, sin perjuicio de -
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su instrucci6n religiosa que debian seguir recibiendo y de su 

libertad. Tal es el origen de las encomiendas, que posterior

mente, en épocas de Fernando el Cat6lico, se definieron con -

el carácter de temporales, carácter que origin6 el que, desde 

su nacimiento, se desvirtuara el fin que persegu!an, pues los 

encomenderos tratal>an de obtener el mayor provecho posible de 

los indios que ten1an bajo su custodia, en la incertidumbre -

del tiempo que durara la encomienda. 

Poco tiempo después de la llegada de los nuevos misio

neros, uno de ellos~ Fray Antonio de Montesinos, ºpredicaba -

furibundo serm6n, denunciando los malos tratamientos que los

encomenderos dal>an a los indios, el revuelo que con ello se -

arm6 lleg6 a la corte, el rey conden6 la actitud de los domi

nicos y éstos mandaron allá al propio Montesinos para infor-

mar. Logr6 este ser oido por el Rey y, de resultas de sus re

latos y cargos de conciencia para el monarca éste mand6 reu-

nir una junta de sal>ios te6logos y juristas, los cuales acon

sejaron se tomaran algunas disposiciones que mandadas obser-

var el 27 de Diciembre de 1512 y adicionadas el 28 de Julio -

de 1513, forman las 32 Leyes llamadas de Burgos, primer inten 

to de organizaci6n legislativa de las colonias espaBolas".(28 ) 

La idea fundamental de estas leyes, de las que no se co 

noce ninguna edici6n, fue una reacci6n contra los errores que

habia difundido col6n acerca del carácter del indio. Entre los 

puntos más importantes de sus disposiciones prohib!a ocuparlos 

(28)"' Esquivel Obreg6n. ob. cit. Págs. 448 y 449. 
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como bestias de carga, reglamentaba el trabajo en las minas -

alternado con periodos de descanso para que atendieran las i~ 

dias a sus sementeras. 

No satisfechos los Dominicos con lo que se hab!a gana

do con la promulgación de tales leyes, obtuvieron del Rey que 

nombrara una nueva junta, la que formuló las adiciones relati 

vas al trabajo de las mujeres y de los niños menores de 14 -

aBos, a la ensenanza de oficios a los menores, a considerar -

la enseñanza religiosa preferente a cualquier otra ocupación. 

Después de estas leyes y muerto el Rey, el cardenal -

cisneros a instancias de Fray aartolomé de las casas, manda a 

unos frailes jerónimos, con el objeto de que vigilaran la si

tuación de los indios, principalmente en lo relativo a su ca

tequizaciÓn y a su posición social. con este fin les diÓ una

serie de instrucciones que implican un antecedente ideol6gico 

de la legislaci6n de indias, dado que todas las tendencias -

que esta legislación habr!a de seguir, se encuentran en las -

disposiciones del cardenal Cisneros a los padres jerónimos. -

De acuerdo con las instrucciones, la organización social deb~ 

r!a ser a base de pueblos de indios que estar!an al mando de

un cacique. 

En estos pueblos de indios, todo hombre, entre los 20-

y los 50 aftos estaba obligado a trabajar o en el campo o en -
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las minas, de 13 salida a 1~ puesta del sol, con tres horas -

de descanso al mediod!a para comer; respecto de los niños, e~ 

tos estaban obligados a desyerbar las tierras del cacique ca

da vez que fuera necesario. 

Establec!an además, las instrucciones, que en el caso

de que no fuera posible fundar los pueblos de indios segui--

r!an vigentes las leyes de surges, sobre todo en lo relativo

ª la encomienda y al trabajo de los menores de 14 años, los -

que no podían trabajar sino en la forma que las mismas leyes

determinaban. 

Inmediatamente después de la Conquista, en 1523, et -

Rey carlas v manda varias instrucciones a cortés, para guiar

le en la forma como debía gobernar a la Nueva España en el -

año de 1524 el mismo cortés completa estas instrucciones por

medio de Ordenanzas entre las que figuran las relativas al -

uso de que los encomenderos podían hacer de los indios y de -

sus encomiendas, y que son interesantes porque representan el 

primer reglamento especializado ya en materia de trabajo, que 

aparece en el continente. 

Tienen mucha importancia también, para el problema que 

estamos tratando, la aparición de los repartimientos a media

dos del siglo XVI, cuando a consecuencia de la doctrina morali 

zadora de teólogos y juristas, los Reyes resolvieron devolver-
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la libertad a los pocos esclavos indios que entonces existían 

y suprimir el carácter primitivo de la encomienda, dej~ndola

tan solo como una institución social sin ninguna influencia -

sobre el trabajo. 

Esta resoluci6n dej6 en plena libertad a los indios ~ 

ra resolver, como mejor les conviniera, todos sus problemas,

principalmente el relativo al trabajo, pero a consecuencia de 

su característico retraimiento derivado de las circunstancias, 

siempre se mantuvieron alejados y la Corona se vió obligada a 

intervenir para se~alar a cada patrón el número de trabajado

res que tendría a su disposición, la clase de servicios a lcis 

que deb!a destinarlos y el monto de los salarios con que de-

b!an ser retribuidos dichos servicios. 

Independientemente de la situaci6n perjudicial en que

la encomienda, los repartimientos y las deudas hubieran podi

do colocar a los indios en los albores de la colonia, la pol1, 

tica que la Corona sostuvo fue la de protegerlos, siguiendo -

la tendencia que exig!a la época t!picamente católica por la

que se atravesaba. Esta pol!tica la encontramos encarnada, -

principalmente, en las disposiciones que las Leyes de Indias

daban respecto a esta materia, disposiciones sumamente adela.!2 

tadas para los anos en que fueron exPedidasr sin embargo, a~n 

antes de la aparici~n de dichas leyes, la situación en que --
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.los indios se encontraban fue aligerada por la aparición de -

varias disposiciones de las autoridades de la Nueva España, -

principalmente mandamientos virreinales, entre los que encon

tramos disposiciones de Villamanrique, dando auge al sistema

de los repartimientos los establece como forma obligatoria P!. 

ra trabajar en las minas, según estas disposiciones se ten--

dr!a como base para repartir a los indios, la población trib)! 

taria, que estaba formada por las cuatro quintas partes de la 

población en total, de esta poblaci6n tributaria, el 4% era -

objeto de los repartimientos para las minas, en la inteligen

cia de que los mayores de 15 anos que estuvieran por casarse, 

trabajarían 4 semanas, una cada 4 meses: las semanas compren

a!an 8 días y los trabajadores recib!an un jornal de medio -

real por día. 

sajo el gobierno del Virrey velasco, la semana se red~ 

jo a 6 días y el salario se aumentó a 6 reales por semana. 

De mucha importancia por la trascendencia que tuvieron 

son las Leyes de Indias, reglamento jur!dico compuesto por -

disposiciones de los Reyes espanoles, que aparece con la Col~ 

nia y que pone de manifiesto el adelanto con que se legisl~,

buscando ante todo el mejoramiento de los indios. Dentro de -

la legislación de Indias, encontramos varias disposiciones 

que reglamentan el trabajo, casi todas ellas siguiendo las 
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orientaciones proteccionistas que ya hemos dicho, seguía la -

Corona y que no son sino una continuación de las medidas que

con anterioridad hab!an marcado la conducta de los monarcas -

es panales. 

como medidas que protegen a los menores de edad encon

tramos relativamente pocas, sobre todo por lo que se refiere

al trabajo de los menores; tan solo se ocupan de ello las si

guientes: 

"Ley XIV del Tftulo XII del Libro VI, Hoja No. 243. 

Que en los casos permitidos no se puedan cargar indios, hasta 

que sean de 18 anos. 

Emperador Don Carlos v, febrero 6 de 1538. 

"Las permisiones, de cargar indios en los tiempos, y ocasio-

nes que por estas leyes se expresa, se han de entender y pra.s_ 

ticar con que el indio sea de 18 anos cumplidos". 

Ley IX del Tftulo XIII del Libro VI, Hoja NO. 251. 

Que a las mujeres e hijos de indios de estancias, no los obli 

guen a trabajar. 

Don Carlos II y la Reyna Gobernadora. 

"Ordenamos, que las mujeres e hijos de indios de estancias, -

que no lleguen a edad de tributar, no sean obligados a ningGn 

trabajo; y si de su voluntad y con la de sus padres quisiere-
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algún muchacho ser pastor, se le den cada semana reales y -

medio, que sale cada mes a 10 reales, y cada año a pesos en 

moneda corriente, y m~s la comida y vestido a uso de los in-

dios11. 

Ley X del T!tulo XIII del Libro VI, '1oja No. 251. 

Que los indios muchachos, pueden servir voluntarios en obra-

jes. 

Don Felipe III en Aranjuez a 26 de Mayo de 1609. -

"Si algunos indios muchachos quisieren servir voluntarios en

obrajes, donde aprendan aquellos oficios, y se p~edan ejerci

tar en cosas fáciles, puedan ser recibidos en ellos, con cali 

dad de que siempre gocen plena libertad 11
• 

Ley XIV del ·r!tulo XIII del Libro VI, Hoja No. 251. 

Sobre el servicio de las indias casadas y solteras en casas -

de espai\oles. 

Dun Felipe III a 10 de Octubre de 1618. 

ºNinguna india casada puede concertarse para servit' en casa -

de Español, ni a esto sea apremiada, sino sirviere su marido

en la misma casa, ~i tampoco las solteras, queriéndose estar

y resi~ir en sus pueblos, y la que tuviere padre o madre, no-
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pueda concertarse sin su voluntad 11 • <29 l 

Paralelamente a las Leyes de Indias protectoras del --

tr~bajo de los indígenas, aparecieron los gremios en la Nueva 

Espaf\a, como una copia de la organización característica de -

trabajo en la Edad Media Europea, pero refiri~ndose exclusiv~ 

mente al trabajo de los espaftoles, puesto que restringían, en 

términos absolutos, la entrada de personas ajenas a la nacio-

nalidad espaHola a los puestos más elevados de la organiza---

ción gremial. 

Junto con las cofradías que eran agrupaciones religio-

sas, los gremios fueron las asociaciones de más importancia -

que se desarrollaron en el México colonial, cada una de ellas 

tenía su santo patrono y sus ordennnzas d~das por el cabildo-

de la ciudad de M~xico y confirmadas por el Virrey, razón por 

la cual pueden ser consideradas como integrantes del derecho-

positivo de la época. En realidad, el objeto que pretendían -

era reglamentar la producción más que el trabajo: siempre se-

ha querido ver en ellos un antecedente de la legislación obr!!, 

ra contemporánea, ~ro esta opinión es equ!voca porque la fi-

~ vazquez, v. Genaro. Doctrinas y realidades en la Legisla 
ciÓn para indios. 10. con~reso Ind~genista rnteramerici 
no. Depto. de Asuntos Ind~genas. Mexico, 1940. Edito--
rial: Mundo Nuevo. P~gs. 27, 146, 157, 158 y 159. 
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nalidad que perseguían no era proteccionista sino que se ca-

racterizÓ por sus perfiles privativos. La clásica división e~ 

tre maestros, oficiales y aprendices se consevó en la Nueva -

España, pero las ordenanzas no reglamentaron las condiciones

generales bajo las cuales se habr!a de desempeñar el trabajo

en los talleres. 

Respecto a la situación de los menores no hacen una -

mencion especial, hablan del aprendizaje, pero lo consideran

como un eslabÓ:1 necesario para poder llegar a ser primero ofi 

cial y después, mediante un examen, obtener el grado de maes

tro. Entre las pocas disposiciones que se refieren al aprendi 

zaje, algunas de ellas prohiben a los oficiales no examinados 

tomar aprendices para su servicio, en tal sentido encontramos 

las ordenanzas de Doradores y Pintores de 1557 y las de Sede

ros y Oorreros en 1591. Las de Herradores y Albeyteros en - -

1709 establec!an que "sÓlo los maestros han de tener aprendi

ces y éstos han de ser espa~oles limpios sin nracula presenta~ 

do su fe de bautizo por ser noble el ejercicio 11
• Las ordenan

zas de Algodoneros de 1757 restringe el aprendizaje tan solo

ª los negros y mulatos permitiéndolo a indios, mestizos y ca~ 

tizos. 

otra serie de disposiciones prohibe en varios gremios

el que los maestros tomasen aprendices que pertenecieran a --
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otros talleres, así por ejemplo, las Ordenanzas de carpinte-

ros, Entalladores, Ensambladores y violeros de 1757, las de -

cordoneros y xaquineros de 1550, las de curtidores de 1560 y

las Ordenanzas del Arte Mayor de la sede de 1573 que prohi-~

bÍan 11 sonsacar de palabra ni de obra ningún oficial, ni apre_!! 

diz de poder de otro con quien trabaja hasta que est~ cumpli

do el tiempo de su obligaci~n". 

Reglamentaban tamhi'n las Ordenanzas en determinadas -

corporaciones el tiempo durante el cual los aprendices deb!an 

estar al servicio de los maestros y que variaba entre dos - -

anos, como en el caso de los Confiteros y de los sombrereras1 

tres afias, plazo que determinaban las Ordenanzas de Juveteros, 

las de chapineros y las de Hiladores de seda, hasta los 4 - -

afias; las ordenanzas de Pasamaneros y Orilleros de 1589 ade-

más de establecer este término impedían a los maestros que -

despidieran a los aprendices antes de cumplir los 4 anos. r.as 

"Ordenanzas de tejedores de Telas de Oro" mandaban que "ning.!:!, 

no sea examinado sin que haya sido aprendiz el tiempo de 4 -

anos. Que ningún maestro pueda recibir aprendiz por menos - -

tiempo que el de 4 anos los que ha de servir personalmente .

como una medida de amparo a los aprendices en caso de muerte

del maestro, las ordenanzas del Arte Mayor de seda de 1526 e.!!. 

tablecÍan que el aprendiz quedase con la viuda y si no hubie

re los veedores lo abriguen". 
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1.4 México Independiente. 

La Independencia de México, trajo indirectamente mu-·

chas consecuencias en materia de trabajo, la primera de ellas 

fue el menoscabo del dominio que los gremios ejercían, pues -

al perder los espanoles la preeminencia que tentan, desapare

ció la situación privativa en materia de trabajo y todos los

habitantes de México fueron libres de dedicarse a la ocupa--

cián que quisieran. Quedaron los gremios definitivamente sin

vigor en el ano de 1856 en el que la ley de Desamortización -

los privaba, juntamente con las asociaciones religiosas, de -

todos los bienes inmuebles que poseían. 

Las Leyes de Indias dejan también de estar en vigor s~ 

primiéndose la protección que daban a los indios, los que de~ 

de ese momento fueron grandemente explotados por los españo-

les, que seguían en la República conservando su situación pr! 

vilegiada. victoria, al abolir definitivamente la esclavitud

que todavía en pequenas proporciones exist!a en 1825, si bien 

diÓ un paso loable, hizo más precaria la situación de los in

dios, pues estos pasaron a desempeñar en condiciones pésimas, 

el trabajo que antes era hecho por los esclavos, 

En estas circunstancias fue muy poca la preocupación -
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del estado por legislar en esta materia, ocupado como estaba

en solucionar la situación política que la Independencia ha-

b!a ocasionado. A trav~s de la historia son m·.ichas las const!, 

tuciones y las leyes de carácter público que aparecen en los

primeros a5os de autonom!a, pero no encontramos ninguna que -

se ocupara de las relaciones privadas de los individuos, pri.!}. 

cipalmente de los menores. 

Un primer antecedente lo encontramos en el artículo 33 

del Estatuto Orgánico Provisional de la Rep~blica Mexicana d~ 

do en el Palacio Nacional el 15 de Mayo de 1865, que dice as!: 

ºLOs menores de 14 años no pueden obligar sus servicios pers~ 

nales sin la intervenci~n de sus padres o tutores, y a falta

de ellos, de la autoridad política 11
• 11 En esta clase de contr!._ 

tos y en los de aprendizaje, los padres, tutores, o la Autor!_ 

dad Política en su caso, fijarán el tiempo que han de durar,-

y no pudiendo exceder de las horas en que diariamente se ha -

de emplear al menor: y se reservarán el derecho de anular el-

contrato siempre que el amo o el maestro use de malos trata--

mientes para con el menor, no provea a sus necesidades según

lo convenido, o no le instruya convenientemente". (JO) 

(JO) Dáva los, Mora les Jes~, Obra citada. pá9. 14. 
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Este decreto, puede tenerse como un antecedente en Mé

xico de las leyes que protegen el trabajo del menor no obsta.!!, 

te haberse establecido en una época en que imperaba el Liber~ 

lismo Económico con su 11 laissez faire, laissez passes". 

La Constituci6n de 1857, siguiendo las orientaciones -

de la econom!a liberal que imperaba en la época, introduce en 

su artículo So. la libertad del trabajo: ºNadie puede ser - -

obligado a prestar servicios personales sin la justa retribu

ci6n y sin su pleno consentimiento ••• La ley no puede autori

zar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irr.!:. 

vocable sacrificio de la libertad del hombre ya sea por causa 

de trabajo, de educacicSn o de voto religioso". 

Respecto al trabajo en general, y a la situaci6n de 

los menores en particular, no dice nada la constitución de 

1857 y no es sino hasta la ~poca del Imperio en 1865 en que -

el Archiduque Maximiliano de Habsburgo, "expidió una legisla

ción social que representa un esfuerzo generoso en defensa de 

los campesinos y de los trabajadores: el 10 de Abril del mis

mo ano suscribe el tstatuto Provisional del Imperio y en sus

art!culos 69 y 70, inclu!dos en el cap!tulo de "las garant!as 

individuales", prohibi~ los trabajos g~atuitos y forzados, -

previno que nadie pod!a obligar sus servicios sino temporal-

mente y ordenó que los padres o tutores deb!an autorizar el -
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trabajo de los menores". (3ll 

Facultando posteriormente a las autoridades políticas 

a intervenir en el aprendizaje cuando el menor no tuviera ni 

padres ni tutores, fijando como plazo el t~rmino de 5 afies -

plazo que pod!a acortarse en caso de malos tratos. 

En el mismo afio de 1865, el lo. de Noviembre se da --

una ley sobre trabajadores, primera de esta !ndole en México: 

fijaba la jornada de la salida a la puesta del sol, con dos-

horas intermedias de descanso para el desayuno y la comida;-

daba como días de descanso los domingos y días festivos que-

el estado reconociera. LOs salarios, de acuerdo con esta ley, 

debían ser pagados en moneda corriente 11 y de ningún modo en-

efectos", permitía las tiendas de raya, pero impedía a los -

patrones que obligaran a los trabajadores a abastecerse en -

ellas. En caso de enfermedad de los obreros el patrón debía-

asistirlos, desconttndoles luego la cuarta parte de sus sal!_ 

rios. Respecto a los menores se establec!a los siguientes: 

Artículo 4o. "a los menores de 12 afies, sólo podrá h,!_ 

cérseles trabajar, pag~ndoseles el salario respectivo en las 

obras llamadas a destajo o en aquellas otras labores propor-

~ pe la cueva, Ma:tio. El Nuevo Derecho Mexicano del Traba
.iQ. Tomo I. Editorial POrrúa, S.A. M.#xico, 1982. P:g. 21. 



56 

cionadas a sus fuerzas durante medio a!a solamente, pudiendo-

dividirse este tiempo en dos periodos que correspondan a las-

horas menos molestas de la mañana y de la tarde. 

Artículo 14: se prohibe que los padres empeñen a sus -

hijos y se prohibe del mismo modo que los dueffos o arrendata-

rios de las fincas acepten estos contratos. 

Artículo 16: todo agricultor en cuya finca residan pa-

ra su explotación más de 20 familias deberá tener una escuela 

gratuita en donde se enseñen la lectura y la escritura. La --

misma obligación se hace extensiva a las f~bricas, as! como a 

los talleres que tengan m~s de 100 operarios". (
32

> 

La constitución de 1857 al no decir nada respecto al -

trabajo, dejaba esta materia para que fuera objeto de regl~--

mentación en el código civil. "En el código Civil de 1870 y -

en el de 1884 se reglamentó el trabajo bajo el nombre de con-

trato de obra, comprendiendo bajo esta denominación al serví-

cio doméstico, servicio por jornal, contrato de obra, a dest~ 

jo o precio alzado, de los porteadores y alquiladores, contr_!. 

to de aprendizaje y contrato de hospedaje". (
33 l Por lo que --

~ Lic.oávalos, Morales José, Obra citada. Pág. 14. 

(33) Trueba, Urbina Alberto. Nuevo Derecho del Trabaio. Edit.Q. 
rial Porrúa, S.A. México, 1980. P~gs. 143 y 144. 
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respecta al contrato de aprendizaje establecía que podía cel~ 

brarse entre mayores de edad o menores legalmente representa

dos, debiendo celebrarse en presencia de 2 testigos, bajo un

tiempo siempre determinadOJ podía ser oneroso o gratuito, se

g~n que la enseftanza se considerase como una retribución o no. 

Si el menor no ten!a representante legal sólo habfa derecho a 

las acciones criminales o a la responsabilidad civil que el -

.c6digo penal seffala al caso .. 

As! llegamos hasta el presente siglo y las primeras l~ 

yes que sobre el trabajo se dieron, como la de José Vicente -

Villada y la de Bernardo Reyes que trata de los accidentes de 

trabajo pero no se dice nada respecto a los menores. No es s~ 

no hasta el periodo de las grandes huelgas en que aparece la

intervención del General Porfirio otaz en un fallo arbitral -

que dio para solucionar las controversias entre los patrones

y obreros: hasta 1906 la organización que los obreros de la -

industria textil hab!an tenido era de carácter mutualist~, ~ 

ro a mediados del mismo ano, Manuel ~vila carnacho se dirígi~

a los trabajadores dándoles a conocer 11el programa y manifiel!, 

to a la Nación Mexicana de la Junta Organizadora del Partido

Liberal Mexicano", que suscribieron en San Luis Missouri el 12 

de Julio del mismo afio, los hermanos Ricardo y Enrique Flores 

Magón, Antonio I. Villarreal, Juan Sarabia, Manuel Sarabia, -
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Librado Rivera y RosalÍo Bustamante; constituye el primer men 

saje de derecho social del trabajo a los obreros mexicanos, y 

que respecto a los menores establecía; en el punto 24 las si

guientes: "Prohibir en lo absoluto el empleo de niños menores 

de 14 ai\os". <34 ) 

Dando por resultado la creación del 11 Gran círculo de -

Obreros Libres" y la publicación del periódico Revolución So

cial, que fue tomado como medio de difusión de la propaganda

proletaria. El centro Industrial de Puebla en actitud de de-

fensa, para impedir el desarrollo de las actividades de los -

trabajadores, dio un reglamento que estableció con el carác-

ter de observancia general e inmediata y que mandó fijar pri

mero en las factorías de Puebla y Tlaxcala y que pasteriormerr 

te se generalizó en toda la rama textil de la República, te-

niendo obligatoriedad general desde el 4 de Diciembre de 1906, 

esta reglamentación fue vista con gran descontento por parte

de los obreros, los que declararon la huelga al a!a siguiente. 

La situación se hizo grave en extremo, pues se decretó 

un paro general en la industria de hilados y tejidos y en es

tas circunstancias el asunto se turnó al General Porfirio 

~ rbidem, Pág. 3. 
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n!az para que, como Presidente de la República, diera su fa-

lle arbitral. Dicho fallo, fechado con fecha 4 de Enero de 

1907, obligaba a los obreros a reanudar las labores el d!a 7-

de Enero del mismo a~o, en la inteligencia de que los indus-

triales deber!an seguir estudiando el problema para tratar de 

darle mejor solución posible. 

En realidad, el laudo del General n!az favoreció a los 

propietarios e industriales y la solución que planteó fue muy 

pees propicia para los obreros, a los que obligaba a conti--

nuar trabajando bajo la vigen::ia de reglamentos obligatorios

al tiempo de la suspensión de las labores, o de otros dicta-

dos posteriormente por los patrones. si bien los ducnos de -

las fa.ctor!as se comprometieron a solucionar la controversia, 

fijando sobre todo las tarifas de trabajo, también es cierto

que ten!an plena libertad en sus atribuciones, puesto que a -

los obreros se les coartó la libertad de prensa y se les negó 

el derecho a la huelga. 

Independientemente de las consecuencias históricas que 

trajeron estos acontecimientos que culminaron con los trági-

coe sucesos del 7 de Enero, principalmente en las f~bricas de 

RÍO Blanco, Nogales y santa Rosa, en virtud de la protesta de 

los obreros en contra del laudo presidencial, éste tiene alg.!!, 

na trascendencia, pues introduj·.J algunas disposiciones acerca 
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de la situación que debía guardar los menores en el campo del 

trabajo. En su artículo 60. establecía: 

"LOs industriales procurarán mejorar las escuelas que-

hay actualmente en las fábricas y crearlas en donde no las h~ 

ya, con el fin de que los hijos de los obreros reciban ins---

trucción gratuita 11
, De mayor importancia es el artículo 72..: 

11 No se admitirán los menores de 7 anos en las fábricas 

para trabajar y mayores de esa edad, sólo se admitirán con el 

consentimiento de sus padres, en todo caso no se les dará tr~ 

bajo, sino una parte del día para que tengan tiempo de concu-

rrir a las escuelas hasta que terminen su instrucción prima--

ria elemental 11 • 

ºse recomendará a los gobernadores de los estados y a-

los secretarios de Instrucción PÚblica por lo que respecta al 

Diotrito Federal en las fábricas de manera que quede garanti

zada la educación de los hijos de los obreros". (JS) 

Antes de que apareciera la constitución de 1917, enea~ 

tramos en los estados varios intentos para reglamentar el tr!_ 

bajo, son de interés sobre todo, las leyes que desde 1914 hasta 

1916 se dieron en Jalisco, veracruz, yUcatán y coahuila. 

~Lic. oávalos, Morales José, Obra citada. pág. 15. 
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En Jalisco el 7 de Octubre de 1914, Manuel Aguirre Be!_ 

langa publicó el decreto que merece el t!tulo de primera ley-

del trabajo de la Revolución Constitucionalista, substituido-

y superado por el 28 de Diciembre de 1915 en el que introdujo, 

dentro de sus preceptos, puntos de fundamental trascendencia-

para el problema que estamos tratando, En su art!culo 2o. - -

ºprohibía que trabajasen los menores de 9 anos; permit!a que-

los mayores de 9 pero menores de 12, trabajasen en labores 

acordes a su situación, siempre y cuando concurrieran a la e~ 

cuela; los salarios que deb!an recibir eran los que la costu~ 

bre sancionase, los mayores de 12 afias y menores de 16 tenían 

fijado, en este reglamento, un salario de $ 0,40". (3&) 

De mayor importancia histó~ica que las leyes del esta-

do de Jalisco son las de veracruz de cándido Aguilar y de - -

Agustín Mill~n, aun cuando es cierto que tratan muy someramen 

te la situación de los niños. La segunda se ocupaba tan solo-

de las asociaciones profesionales y la primera respecto a_ los 

menores. sólo determinaba la obligación que los patrones te--

n!an de mantener escuelas primarias, en las que se impartiría 

(36)"" Prontuario de Legislación sobre Menores, Instituto Na-
cional de Estudios del Trabajo. sr!a. del Trabajo y Pre 
visión social. México, 1961, Pág. 369. -
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instrucción laica, en los lugares en donde no hubiera escue-

las p~blicas a dos kilómetros de distancia del domicilio de -

los trabajadores. 

cronológicamente hallamos entre las leyes de veracruz

y las de yUcatán un proyecto de Ley sobre contrato de Trabajo, 

dado el 12 de Abril de 1915 por el Lic. Rafael zubar~n Capma

ny; no obstante que conserva tendencias civilistas, dentro de 

su articulado aparecen varias disposiciones referentes al tr~ 

bajo de los menores, que posteriormente habr!arnos de ver col.e_ 

cadas dentro del artículo 123 constitucional y la actual·Ley

Federal del Trabajo. 

según este proyecto los mayores de 18 affos tenían sob~ 

ran!a plena para celebrar contratos de trabajo, los menores ·

de esa edad y muyeres de 14 necesitaban autorización del pa-

dre o tutor para poder celebrarlos; la jornada máxima para -

ellos era de 6 horas, impidiéndoseles el trabajo extraordina

rio¡ la prohibición del trabajO nocturno se refería tan solo

ª los menores de 16 a~os y a las mujeres. 

Es ~nicamente en este proyecto en donde encontramos -

permitido el trabajo de los niHos, desde muy peque~os a trab~ 

jar para poder vivir; el trabajo que e~tos menores desempe~a

sen, tendría que ser diurno y no debía representar mucho es-

fuerzo, de modo que, bajo ninguna circunstancia, pudiera da--



ñarse el desarrollo f!sico del niño, su salud, su moralidad o 

su educación. 

La Ley del Trabajo del Estado de Yucatán de l9l5 tiene 

como modalidades propias, la prohibici6n del trabajo de los -

menores de 13 aftos en los establecimientos industriales y de

los menores de 15 años en teatros, así como en todos los de-

más lugares en donde el trabajo que prestasen pudiera serles

perjudicial a su salud. La Ley de 1916 de Coahuila es una re

producci6n, en todos sus aspectos de las leyes vistas con an

terioridad, 



1.5 La Constituci6n de 1917. 

Antes de que se promulgara la constituci6n de 1917, --

los trabajadores urbanos y del campo eran explotados en forma 

inhumana y en especial a los menores de edad que eran obliga

dos a trabajar en las peores condiciones y a realizar tareas

superiores a sus fuerzas f!sicas y mentales. 

La declaraci6n constitucional recoge la tendencia ori

ginal y universal del derecho del trabajo de ofrecer una pro

tecci6n especial al trabajo de menores, r~gimen que se encar

gará de adicionar las nuevas leyes laborales. 

El articulo 123 nace de las necesidades mismas del pr.Q 

letariado, que participa en la lucha revolucionaria iniciada

en 1910; a la injusticia y la explotación, los lideres revol~ 

cionarios responden con medidas tendientes a resolver los pr.Q 

blemas del trabajo mexicano. 

La introducci6n del articulo 123 dentro de la constit~ 

ci6n de 1917 signific6 un notorio adelanto del campo del derg 

cho del trabajo, pues fue entonces cuando se elevaron a la ª-ª 
tegoria de garantias constitucionales los derechos del traba

jador, que hasta ese ano habian sido considerados como inte-

grantes del derecho privado, 

El constituyente de 1917, comprendi6 la angustiosa reA 

lidad de los niílos, que muchas veces sin haber llegado siquig 

ra a la adolescencia ya prestaban servicios a su patr6n; sieg 
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do varias las fracciones de dicho articulo las que se ocupan-

de reglamentar el trabajo de los menores: 

Frac. II.- "La jornada m:ixima de trabajo nocturno ser! 

de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peli-

grosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores 

de 16 anos. Queda tambi~n prohibidas a unos y a otros el tra-

bajo nocturno industrial y en los establecimientos comercia-

les no podrán trabajar despu~s de las diez de la noche. 

Frac. III.- Los j6venes mayores de 12 anos y menores -

de 16 tendrán como jornada m~ima, la de 6 horas. El trabajo

de los ninos menores de 12 anos no podrá ser objeto de contr~ 

to. 

Frac. XI.- cuando por circunstancias extraordinarias -

deban aumentarse las horas de jornada, se abonarS como sala-

rio por el tiempo excedente en ciento por ciento m!s de la 

jornada para las horas normales. En ningán caso el trabajo e~ 

traordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces -

consecutivas. Las hombres menores de 16 anos y las mujeres de 

cualquier edad no podrán ser admitidas en esta clase de trabA 

jos"• (37) 

Por lo que respecta al Tratado de paz de versalles del 

25 de Junio de 1919, en el cual existe una igualdad de conceE 

~ Trueba, Urbina Alberto. obra citada. Págs. 99 y 100. 
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tos que justifican la prioridad e influencia de la constitu

ción Mexicana del 5 de Febrero de 1917 en el Tratado: as! c2 
mo la similitud y concordancia de nuestro art!culo 123 con -

el artículo 427 del Tratado, por lo que respecta a los meno-

res, son elocuentes como se puede ver en el punto 6 del Tra-

tado de versalles y que dice: "La superaci6n del trabajo de

los niños y la obligaciéin de aportar al trabajo de los jéive-

nes de los dos sexos las limitaciones necesarias para permi

tirles continuar su educación y asegurarles su desarrollo".

(38) 

Por lo que toca al art!culo 123, son los señalados a~ 

teriormente. Hasta el año de 1929, fecha en que fue reforma

do el párrafo introductivo del artículo 123, las legislatu-

ras locales tenían facultad para dictar leyes sobre el trab.2_ 

jo, en virtud de que el artículo original establecía que: -

"El congreso de la uniéin y las Legislaturas de los Estados -

deberán expedir leyes sobre el traba jo.. . "Basados en es ta. -

disposición, la mayor!a de los estados dictaron sus leyes s2 

bre el trabajo y en casi todas ellas encontramos lineamien--

tos copiados de las fraccionea relativas del artículo 123. 

~ Ibidem, pág. 129. 
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El primer estado que legisló fue el de veracruz y su -

ley fue la inspiración, no sólo de las leyes de los demás es

tados, sino también de la actual Ley Federal del Trabajo. con 

relación a los menores sus art!culos no eran muy adelantados, 

se inspiraban en los ordenamientos de la Constitución, am---

pliándolos un tanto, pero otros Estados de la Federación in-

tradujeron modalidades m:s avanzadas. 

La Ley de veracruz apareció en 1918 y en el cap!tulo -

II del t!tulo r, al hablar de la formación de los contratos -

de trabajo, prohib!a a los menores de 12 anos, hombres o muj~ 

res, el celebrar dichos contratos de trabajo, y a los varones 

menores de 16 aftas y mujeres de cualquier edad, los trabajas

que expresamente prohib!a la ley. Las mayores de 12 ai'los, pe

ro menores de 16, necesitaban permiso de la autoridad munici

pal para poder contratar, los mayores de 16 anos no necesita

ban permiso especial, pero los contratos que hubieran efectu,!. 

do, podían ser rescindidos por sus representantes legales 

cuando estos los considerasen de interSs para aquellos. 

Al tratar del trabajo de los niftos y de las mujeres, -

la ley repetía el impedimento que los menores ten!an para co.!!. 

tratar. Señalaba despu~s, como labores prohibidas para los m~ 

nares de 16 aftas y para las mujeres el trabajo nocturno indu!. 

trial, si eran empleados a trabajar despu~s de las 10 de la -
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noche: la jornada extraordinaria y las horas peligrosas o in

salubres, enumerando a continuación cuales eran las labores -

co11sideradas como tales. Reproducía también, en el art!culo -

93, el principio de la igualdad de salario en igualdad de con 

diciones. Al hablar del aprendizaje consideraba como aprendiz 

al trabajador menor de edad que prestaba sus servicios perso

nales a un artesano, el cual ten!a obligación de ensenarle el 

oficio y de darle una retribución pecuniaria, o en su defecto, 

suministrarle alimentos. Los menores de 10 no eran aceptados

como aprendices y los mayores de 18 no eran considerados corno 

tales. El aprendizaje en ning~n caso pedí.a impedir la instru.e. 

ción primaria del aprendiz. 

Casi todas las leyes locales conservaban, aalvo peque-

Has modificaciones, las tendencias originadas en la constitu

ci5n y desarrolladas en la ley de veracruz. As! aparte de la

ley de 1928, Campeche dio una ley de 1924, en la que transcri:_ 

b!a sin modificación alguna los art!culos de la citada Ley de 

veracruz y la Úri.ica novedad que en ella nos encontramos es la 

de que se~alaba expresamente, para los menores de 18 anos, la 

jornada de trabajo de 6 horas. 

En circunstancias análogas aparecieron las leyes de H.!. 

dalgo en l.918, sonora 1919, sinaloa 1920, Michoac~n en 1921,

Chihuahua en 1922, Tamaulipas en 1925, colima en 1925, zacat~ 
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cas en 1927 y la Ley del Trabajo Minero del Estado de Guana-

juato; del mismo estado, la Ley del Trabajo Agrícola de 1923, 

tan solo obligaba a los propietarios de fincaS rústicas en -

donde hubiera más de SO niftos de 5 a 14 aftas a establecer una 

"escuela rudimentaria '1 , la que estar!:a bajo la inspecciSn del 

gobierno. 

coahuila en 1920 dio su Ley Reglamentaria del Art!culo 

123 de la constitución General de la RepGblica, y en el cap!

tulo relativo al trabajo hablaba de la situación de los meno

res, prohibiendo bajo una sanción de $ 20. a $ 100., o el re.!!_ 

to correspondiente al que admitiera el trabajo de los menores 

de 12 aftas a no ser que dicho trabajo fuera de día y no nece

sitase de gran dedicación o esfuerzo: que no perjudicase el -

desarrollo del menor, ni pusiera en peligro su salud o su mo

ralidad; que tampoco perjudicara la instrucción que deb!a r~ 

cibir y que la autoridad Municipal, despu~s de haber comprob!!. 

do el cumplimiento de los requisitos anteriores, concediera -

un permiso especial. 

Chiapas diÓ una primera Ley en 1918 y en la posterior

de 1927, aumentaba a 14 aftas la edad de personas para que pu

dieran celebrar contratos de trabajo: .salvo esta circunstan-

cia, seguía las tendencias generales que imperaban en la may.e_ 

r!a de las leyes de los estados, para las demás situaciones -
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que pudieran presentarse. 

La Ley de Jalisco de 1923 pcrmit!a el aprendizaje a -

1013 i!1dividuos de cualquier edad, mediante la presentación -

de certificados médicos que acreditasen su capacidad fÍsica

para el desempc~o del trabajo. La constitución Política del

Estado de México, prohibía el trabajo de los menores de 15 -

a~os y permitía a la autoridad municipal, ordenar el examen

médico de los menores de 18 anos con objeto de retirarlos -

del trabajo cuando lo considerase pertinente. 

Nayarit, en su Ley de 1918, concebía el aprendizaje -

sin retribución alguna. oaxaca, con su ley de 1926, ten!a m.2 

dalidades propias en lo referente a los aprendices, los que

podÍan ser de cualquier edad y tendr!an un salario fijado 

por las comisiones especiales del salario mínimo. También c2 

me característica especial de esta ley tenemos la aparición

de un Jurado de Obreros Expertos del Oficio, encargados de -

examinar a los aprendices, cada ano, para declararlos capa-

ces de deaempeí\ar el oficio. 

La Ley de Puebla dada en 1921, impon!a multa de - - -

$20.00 a $100.00 a los que violasen las disposiciones dadas

en protección de los menores; seffalaba la igualdad de sala-

rios y permit!a el aprendizaje a personas de cualquiera edad. 

Quer~taro en 1922, restring!a dicha edad de los 14 a los 18-
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aftas. Las disposiciones de la Ley de Tabasco de 1926 segu!an

también, en términos generales a la Ley de veracruz, pero el

m!nimo de 12 anos que la constitución marcaba para impedir el 

contratar en materia obrera era elevado a 15 anos. 

De acuerdo con la Ley de yUcatán de 1918, los menores

de 15 anos no podían celebrar contratos de trabajo, para que

pudieran terminar su ensefianza obligatoria y se establec!an -

los exámenes médicos de los menores: la Ley de 1926, en lugar 

de considerar los 15 anos como edad m!riima para la admisión -

de los menores en el trabajo, los reducía a 14 anos de edad. 

ourango y Aguascalientes, no obstante que fueron los -

estados que legislaron tnéfs tarde, el primero diÓ su ley en --

1922 y el segundo en 1928, introdujeron tópicos muy interesa~ 

tes en los capítulos relativos al trabajo infantil. 

ourango, reglamentando el aprendizaje, lo extendía a -

individuos de cualquier edad, marcando el salario que deb!an

recibir entre el 20 y el 33% del estipulado para los obreros

oficiales, en la inteligencia de que deb!an ser aumentados -

equitativamente cada 6 meses, según la aplicación y laboriosi 

dad del aprendiz. Las modalidades más interesantes aparecen -

en el cap!tulo del contrato de trabajo y de la capacidad de -

los contratantes, según el cual 11 los menores de 16 anos que -

se dediquen al oficio de limpiabotas, papeleros, mozos, mand~ 
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deros, vendedores ambulantes etc., no podrán ejercer, sin -

probar ante la autoridad municipal de cada lugar, que han -

cursado la instrucción elemental o saben, por lo menos, leer, 

escribir y las cuatro reglas fundamentales de la aritm&tica. 

Al que ignore estas materias se le suspender' en el trabajo, 

obligando a sus padres o tutores a que lo manden a la escue

la, para lo que se le vigilará desde este momento, pudiendo

ejercer su ocupación y oficio solamente en loe d{as y horas

libres que le deje su asistencia al plantel. Si el menor fu.!!_ 

ra hu,rfano, la autoridad municipal le prestará su protec--

ciÓn y ayuda sin descuidar su educación. si en el lugar no -

hay escuelas, el menor no podri ser suspendido en su traba--

jo". 

Aguascalientes, trataba la materia de los menorea en

tres capítulos distintos: 

Primero.- El capítulo de la capacidad de los contra-

tantea, en el que establec!a principios semejantes a los de

la Ley de veracruz, exigiendo que los menores pudieran reci

bir instrucción elemental, en caso de que no fuera as! se -

les suspender!a en las labores para que pudieran concurrir a 

las escuelas, o no pod!an seguir trabajando, pero Únicamente 

en los momentos que les quedasen libres después de asistir -

al colegio. 
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Segundo.- El cap!tulo de los meritorios y aprendices, 

en el que tan solo introducía la modalidad de fijar, como 

margen para pagar el salario de los aprendices, el 25% de 

los salarios normales y de imponer a los patrones todas las

obligaciones referentes a la educaci6n de los menores. 

Tercero.- El cap!tulo del trabajo de los niftoa y de 

las mujeres, en el que despu~s de establecer en t'rminos ge

nerales las disposiciones copiadas de leyes anteriores, para 

hacer efectivas las medidas relacionadas con la ensef\anza de 

los niftos, impon!a a los patrones ~ue empleasen menores que

no supieran leer, escribir y contar, multas que variaban en

tre 25 y 250 pesos por cada trabajador, entendiéndose que en 

caso de reincidencia se aplicaba el máximo de la multa. se -

prohib!a tani>ién que los menores de 21 aftos trabajasen en -

"cantinas, billares, boliches, y den>ts establecimientos en -

que se exploten las pasiones y los vicios de la humanidad. -

"LOs infractores eran multados con una cantidad de $ 50.00 a 

$ 500.00. La autoridad municipal estaba facultada para orde

nar en cualquier momento, el examen médico de los menores de 

cualquier establecimiento y para retirarlos del trabajo cua~ 

do les fuera perjudicial a su salud o a su desarrollo normal. 

También se encuentran dentro de esta ley reglamenta-

dos los trabajos ambulantes; es de suponerse que para hacer-
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lo, se inspiró en la legislación de nurango, pero ampliando -

los conceptos de dicha ley en forma notoria. Quedando estric

tamente prohibido a los ninos dedicarse al ejercicio de trab~ 

jos ambulantes como boleros, papeleros, mandaderos, etc., sin 

tener autorización expresa expedida por la autoridad munici-

pal, de acuerdo con esta ley y los reglamentos que dicte el -

Departamento del Trabajo. otorgándose la licencia correspon-

diente, si el menor comprobaba que sabía leer, escribir y ca~ 

tar, o que concurría a escuelas nocturnas: estando obligadas

estas a remitir mensualmente, a las autoridades correspondie~ 

tes, lista de los alumnos faltistas para que se les retirase

la autorización: imponiendo como castigo a las autoridades -

que no cumplieran con las obligaciones anteriormente señala

das, una multa que debía ser decretada por el Departamento -

del Trabajo, entre 10 y 100 pesos. Estando los patrones obli

gados a llevar un registro de los menores a su servicio, para 

facilitar las obligaciones de las autoridades. Debiendo haber 

además, inspectores del trabajo de los niños en número necea~ 

ria para acusar en nombre de la sociedad, a los que violaran

las disposiciones relativase 

El congreso de la Unión que era e1 encargado de emitir una 

ley que debía reglamentar el trabajo en el Distrito y Territ,2 

rios Federales, no llegó a darlos, y en los pocos intentos --
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que se hicieron para legislar en dichos lugares, no hallamos 

ninguna disposición relativa al trabajo de los menores. 

No es sino hasta el proyecto del código Federal del -

Trabajo, presentado por Portes Gil en 1929, hasta cuando en

contramos art!culos relativos al trabajo infantil. Siendo dl 

cho proyecto el resultado de la federalizaciÓn del trabajo -

en virtud de que se suprimió a las legislaturas locales, la

facultad de legislar en materia del trabajo. Este proyecto -

en relación con el trabajo infantil, no introdujo ninguna di~ 

posición novedosa, en realidad continuaba con la tradici~n 

que se hab!a marcado el derecho mexicano del trabajo desde la 

Ley de Veracruz y suprim!a la reglamentación que las leyes de 

nurango y de Aguascalientes contenían respecto al trabajo en

ferma ambulante. Prohib!a tambi6n el que los menores de 12 -

a~os contrataran; los menores de 16 necesitaban autorizaciSn

de los representantes legales o de las Juntas de conciliación 

y Arbitraje, impedía las labores peligrosas o insalubres, lo

mismo que la jornada extraordinaria a los menores de 16 affos: 

establec!a la igualdad de salarios y reglamentaba el aprendi

zaje sin ninguna modalidad propia. Obligaba a los patrones a

poner escuelas elementales en beneficio exclusivo de los hi-

jos de los trabajadores, siempre y cuando los centros de po-

blación quedasen a 2 kilómetros de distancia del lugar en do~ 
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de el trabajo se prestase y el promedio de población escolar 

fuera de 20 personas cuando menos. Al hablar de las sancio-

nes, multaba a los patrones que empleasen menores de 12 anos 

con una cantidad variable entre $ 200.00 si la infracción se 

comet!a por primera vez y $ 500.00 en caso de reincidencia.

La multa para los que dedicasen a menores de 16 anos a labo

res insalubres, peligrosas o nocturnas, era igual a la ante

rior. 

El proyecto de Portes Gil, no tuvo aceptación y no -

llegó a tener vigor. 

En 1931, se presentó un nuevo proyecto por la secret~ 

r!a de Industria, comercio y Trabaja, en el que tuvo inter-

venciÓn principal el Lic. Eduardo suárez, y al que ya no se

le di6 el nombre de c6digo sino el de Ley, la cual fue expe

dida por el congreso de la Uni6n y promulgada por el Presi-

dente de la República, el 18 de Agosto de 1931: publicándose 

en el 11 Diario Oficial 11 del 28 del mismo mes y ano, entrando

en vigor el d!a de su publicaci6n. Dando así nacimiento a la 

"Ley Federal del Trabajo de 1931". 

Estableciendo dicha ley las siguientes disposiciones

respecto al trabajo de los menores: 11 Fijaba como edad mínima 

para el trabajo 12 anos, exigiendo que los contratos de tra

bajo para menores de 12 a 16 deberán celebrarse con el padre 
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o representante legal y a falta de ellos con aprobaci6n del-

sindicato. Prohibe labores peligrosas o insalubres y el tra-

bajo nocturno industrial y extraordinario. Fija una jornada-

máxima de 6 horas con intermedio de una hora de descanso. 

Prohibe asimismo el trabajo de los menores en lugares que 

afecten su moral". <
39 l 

Por lo que respecta a esta ley, no se limito a esta--

blecer beneficio a las mujeres y menores, sino que incluy6 -

un capitulo especial, el VII del Titulo Primero, reglamentan 

do asi las disposiciones antes mencionadas. 

Siendo hasta el año de 1962, y a iniciativa del señor 

Presidente de la Rept'.lblica, Adolfo L6pez Mateas, en que se -

reformaron las fracciones II y III del articulo 123 de nues-

tra carta Fundamental de la Rept1blica, con el loable deseo -

de proteger adecuadamente a los menores. Para lograr tal ob-

jetivo se estableci6 lo siguiente: 

Fracci6n II.- "La prohibici6n expresa del trabajo .in-

salubre y peligroso para los menores de 15 años. Asimismo, -

prohibe para dichos menores el trabajo nocturno industrial,-

y cualquier otro trabajo despu~s de las 10 de la noche. 

~Prontuario de Legislaci6n sobre Menores, Obra citada,
pá,g. 370. 
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Fracción III.- Queda prohibida la utilización del tr~ 

bajo de los menores de 14 años. Las mayores de esta edad y -

menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas 11
• --

(40) 

La Ley Federal del Trabajo ha venido a reglamentar d!_ 

chos preceptos constitucionales en los artículos 22, 23 y 

del 173 al 180, a través de una serie de reformas que se le-

han venido haciendo desde la actual "Ley Federal del Trabajo 

del l~ de Mayo de 1970 11
, y la que señala las siguientes dis-

posiciones respecto al trabajo de los menores: 11 sef'iala como-

edad mínima 14 aílos; introduce una protección más amplia, e~ 

tableciendo condiciones especiales de trabajo como son la 

exigencia del examen médico como requisito previo para la a~ 

misión del trabajo y ex&menes periódicos cuando lo ordene la 

inspección del trabajo educación obligatoria y un descanso -

intermedio de una hora en la jornada laboral que será de 6 -

horas. En cuanto al trabajo nocturno industrial aumenta la -

edad mínima a 18. se prohiben las horas extraordinarias y en 

domingo y días de descanso obligatorio para menores de 14 a-

16 y el trabajo fuera de la RepÚblica para menores de 18. se 

~Lic. oávalos M. José. obra citada. p,rg. S. 
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fijan 18 días laborales como periodo de vacaciones pagadas y 

adem's el 25% del salario como prima de vacaciones. 

se habla de obligaciones de los patrones como la de -

distribuir el trabajo a fin de que los menores puedan cum---

plir con sus programas escolares, y la de llevar un registro 

de ellos y proporcionar a la Inspección de Trabajo los infoE. 

mes que solicite; integra además un catálogo de prohibicio--

nea que atiende a su formación moral. se estipulan sanciones 

en caso de violación de las diversas prohibiciones consigna-

das". 
(41) 

Respecto a la prohibición del trabajo fuera de la Re-

pública para los menores de 18 aftas, comenta el maestro Ma--

ria de la cueva lo siguiente: "cuentan las cr6nicas que en -

el local donde se preparaba la ley nueva existe el cuadro de 

un nifio-bracero, contratado por nadie sabe quien, como tamP.2, 

co se sabe si regresó a su pueblo 11 • C42 > 

As! nació el art!culo 29 para los menores de 18 anos: 

"Queda prohibida la utilización de menores de 16 a!los 

para la prestación de servicios fuera de la RepÚblica, salvo 

~Prontuario de Legislación sobre Menores. obra citada.
Pág. 370. 

(42) De la cueva Mario. obra citada. Pág. 446. 

i1 

t 

;,¡·-. 
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que se trate de técnicos, profesionales, artistas, deportis

tas y, en general de trabajadores especializados". (
43

) 

Por lo que toca a las reformas hechas a la Ley Federal 

del Trabajo del 1~ de Mayo de 1970, encontramos las siguien--

tes: 

Re forma de 1 31 de Die iembre de 197 4: 11 la cua 1 incluye-

el t!tulo v bis, especial para menores ~nicamente. En cuanto

ª la edad m!nima, exigencia del certificado médico y prohibi

ciones, la regulación es la misma, pero enfatiza la vigilan-

cía y protección especiales a través de la Inspección de Tra-

bajo. 

Reforma del 28 de Abril de 1978; que en el cap!tulo -

III bis art!culo 153 A-X incluye la obligación por parte del-

patrón de proporcionar capacitación y adiestramiento para el-

trabajo, y en el art!culo 180 fracciones III y IV seftala la -

obligación de los patrones que tengan a su servicio menores -

de 16 aftas, de distribuir el trabajo a fin de que dispongan -

del tiempo necesario para cumplir sus programas escolares y -

de proporcionarles capacitación y adiestramiento. 

Reforma del l~ de Mayo de 1980; que en el art!culo 691 

(ii3) Ibidem, Pág. 446. 
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se refiere a la capacitación de los menores para comparecer-

a juicio sin necesidad de autorización alguna: en caso de no 

estar asesorados, la junta solicitará la intervención de la-

Procuraduría de la Defensa del Trabajo. En caso de menores -

de 16, esta Última les designará' un representante". C
44

l 

El artículo 988 11 establece que los trabajadores mayo-

res de 14 aftas, pero menores de 16 que no hayan terminado su 

educación obligatoria, podrán recabar de la Junta de concili~ 

ción competente autorizaci6n para trabajar, si existe compatJ:. 

bilidad entre los estudios y el trabajo". <45 l 

Por Último tenemos los siguientes reglamentos respecto 

al trabajo de los menores: 

Reglamento de trabajo de los empleados de las institu-

cienes de crédito y organizaciones auxiliares del 30 de Di---

ciembre de 1953, 11que establece la prohibicicSn de emplear los 

servicios de menores de 16 anos en tiempo extraordinario. En-

caso de violacicSn se pagará con un 200 por ciento más del sa-

~Prontuario de Legislación sobre menores. Obra citada. -
Págs. 370 y 371. 

(45) Ibidem. 
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lario que corresponde a las horas de la jornada ordinaria 11
.-

(46) 

Reglamento para los Trabajadores no Asalariados del -

Distrito Federal del 2 de Mayo de 1975, "que establece como-

edad mínima para obtener la licencia correspondiente, 14 - -

aftas. Para mayores de esta edad y menores de 16 se requiere-

autorización de los padres o de quien ejerza la patria pote!. 

tad. Corresponde a la Dirección General del Trabajo del Dis-

trito Federal otorgar la autorización de acuerdo con el est~ 

dio socioeconómico que se practique. si el solicitante es m~ 

nor de 18 afies se requiere que haya cumplido el ciclo de en-

senanza primario o en caso contrario, constancias de que asi!_ 

te a un centro escolar. Fija sanciones en caso de infracci~n

al reglamento". (
47

l 

Reglamento General de seguridad e Higiene en el Traba-

jo del 5 de Junio de 1978, "que prohibe el trabajo de los me-

nares de 16 años en ambientes sujetos a presiones anormales. 

consagra la obligaci6n de las comisiones de seguridad e higi.'!_ 

~ Ibidem, Pág. 371. 

(47) Ibioem. 
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ne de vigilar en forma especial el cumplimiento de las nor-

mas relativas al trabajo de menores". (
49 l 

{4ii)"" Ibidem, pág. 372. 



CAPITULO ll 

EL PROBLEMA DE LOS MENORES TRABAJADORES 
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2.1 Planteamiento. 

Desde el siglo XIX ha sido preocupación permanente de 

toda sociedad encontrar la fórmula adecuada para la protec-

ción de los menores, de manera especial de los que trabajan; 

sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de que se han 

expedido numerosas leyes tendientes a protegerlos, atin no se 

ha logrado la real y efectiva tutela de los mismos, sino que 

han quedado en meras fórmulas rom~ticas y metas por alean-

zar, pues en la práctica contindan desamparados y alineados

por una sociedad de consumo, la cual les niega el derecho h~ 

mano fundamental a desarrollarse fisica, emocional y social

mente. 

Es por eso que al abordar este problema, debemos ha-

cer acopio ge nuestros esfuerzos e integridad a fin de poder 

simple y llanamente reconocer la complejidad que representa

en nuestra sociedad el trabajo del menor y considerar que el 

ónice camino viable para resolver adecuadamente la problemá

tica del menor es penetrar en la esencia de ella con \Ula nu~ 

va actitud que rompa con los moldes clásicos y parte de la -

premisa de considerar al menor como persona y no como una P2 

sesi6n de sus padres o del Estado. 
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2.2 En las Ciudades. 

México, un país en v!as de desarrollo, tiene un gran

nÚrnero de menores de edad trabajadores. La situaci6n del su!?_ 

desarrollo obliga a las familias de escasos ingresos a man-

dar a sus hijos menores de edad a desempeftar alguna labor 

que rinda una remuneración para ayudar a los gastos de la e~ 

sa, tal es el caso de los menores que prestan sus servicios

como empacadores en las grandes tiendas de autoservicio y s~ 

permercado y a quienes se les conoce con el apodo ominoso de 

11cerillos 11 por ser los primeros que aparecieron, en una conQ_ 

cida cadena de tiendas, llevando uniforme blanco y boina ro

ja, además, la venta de diversos productos en la calle, el -

auxilio a operadores y despachadores en tortillerías y moli

nos de nixtamal, el aseo de calzado, los limpia parabrisas -

independiente y por encargo sin descontar la petición de li

mosna por presión o encargo de adultos, forman la larga lis

ta de los casos de explotaci6n incontrolada e ilegal del tr,!!_ 

bajo del menor. 

2.2.l Las "Cerillas". 

Menares cuyas servicios se sujetan al instructivo que 

rige el trabajo de los menores empacadores y que es como si-
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ºI.- Todo menor para poder trabajar necesita de la 

expedición de su permiso general de trabajo. 

Para obtener el permiso se requiere: 

a) Exhibir acta de nacimiento para constatar

que tiene la edad m!nima para trabajar, -

que conforme a la ley, debe ser de 14 aHos. 

b) Presentar constancia escolar a fin de com

probar que ha terminado su educación pri~ 

ria. 

e) Presentar por escrito la autorización de -

quienes ejercen la patria potestad o la t~ 

tela. 

d) Entregar dos fotograf!as de tamano infan-

til. 

e) Presentarse en esta Dependencia para que -

les sea practicado un examen médico a fin

de acreditar su aptitud para el trabajo. 

Reunidos los requisitos antes citados se procederá a

la expedición del permiso General del Trabajo. 

II.- El área de trabajo de los menores empacadores 

se circunscribe al espacio que ocupa la caja-
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y el necesario para realizar la actividad de

empacar y transportar la mercancía de la - -

clientela. 

III.-Por ningún motivo se permitirá el acceso del

menor empacador al interior de la tienda en -

horas de trabajo, evitando as!, la realiza--

ciÓn de actividades diferentes a las que les

corresponden. 

rv.- para mantener un control adecuado en el dese!!!. 

peño de sus labores, deberá nombrarse en cada 

tienda de autoservicio un coordinador del tr!!_ 

bajo de menores, quien debe ser empleado de -

la misma. 

v.- El coordinador de Menores se encargará de 11~ 

var el control de un archivo con loa permisos 

y demás documentos relativos a los empacado-

res y servirá como enlace entre los menores y 

las autoridades del Trabajo y de Previsión S.2_ 

cial. 

VI.- El coordinador deberá registrarse en la Ofic,! 

na de Trabajo de Menores y Mujeres, como res

ponsable del trabajo de loa menores empacado

res ante la Dirección General de Trabajo y --
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Previsión Social. 

VII.-Para la aplicaci6n de medidas disciplinarias, 

el Coordinador de Menores se sujetará al cri

terio de la Oficina de Trabajo de Menores y -

Mujeres. 

VIII.-son funciones del coordinador de Menores, -

coordinar el trabajo de los menores empacado

res dentro de la tienda, as! como mantener i!!_ 

formadas a las autoridades del trabajo a tra

vés de las visitas mensuales que lleve a cabo 

ante las mismas, respecto de sus labores rea

lizadas. 

IX.- Se prohibe que la empresa o cualquier otra -

persona, sea representante de la misma o no -

les cobre cuotas a los menores empacadores. 

x.- LOs delantales y gorros, o cualquier acceso-

ríos (uniforme de los menores), deben ser pr~ 

porcionados por la tienda sin costo alguno P!!_ 

ra los menores. 

XI.- Queda prohibido que los menores transporten -

mercanc!as voluminosas y pesadas en los bra-

zos, ya que esto constituye un trabajo supe-

rior a sus fuerzas, lo cual puede impedir o -
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retardar su desarrollo físico normal. 

XII.-Es necesario que la tienda tome las medidas -

necesarias de seguridad e higiene para la pr~ 

tección de los menores en aquellos casos en -

que alg~n menor sufriera alguna lesión o acc! 

dente que afecte su salud. 

XIII.-La empresa deberá designar un lugar para que-

los menores tomen su descanso. 

XIV.-La jornada de trabajo no excederá de 6 horas-

diarias, divididas en periodos de 3 horas, --

con descanso de una hora entre cada periodo. 

xv.- Por cada 6 días de trabajo existirá un d!a de 

descanso. 

XVI.-La empresa está obligada a efectuar la publi-

cidad necesaria para que el cliente sepa que-

el menor empacador trabaja a base de propinas. 

XVII.-se impondrá multa de $ 100,00 a $ s,000.00 -

al patrón que viole las normas que rigen el -

trabajo de los menores". (49 > 

~ cavazos, FloresBaltazar. 35 Lecciones de Derecho Labo
ral.Editorial Trillas. México, 1982. Págs. 236 y 237. 
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como se desprende de la lectura, nos podemos dar cuen 

ta que los servicios que prestan estos menores a las negoci~ 

cienes, son en forma gratuita, toda vez que trabajan a base

de propinas que reciben de los clientes que acuden a dichas

negociaciones y que la mayoría de las veces no llega ni al -

salario m!nimo legal. 

Ya que los duenos de estas negociaciones se niegan a

reconocer la relación laboral que existe entre estos y los -

menores, argumentando que no prestan sus servic~os directos

ª la negociaci5n sino que simplemente lo hacen en favor de -

los clientes que a ella acuden, en el exterior de cada esta

blecimiento. 

Independientemente de que se trata de menores o mayo

res de 14 a~os, la relación laboral aparece perfectamente d~ 

terminada entre estas negociaciones y los menores trabajado

res que operan para ellas. 

Toda vez, que los "cerillos" reciben de las cajeras -

de la negociaci~n o de algún otro empleado superior las bol

sas de papel o plástico, u otro material, que son indispens~ 

bles para empaquetar y transportar las mercancías adquiridas 

por el cliente y que utilizan los carritos que controla la -

empresa para llevar dichas mercanc!as hasta el automóvil o -

el domicilio de los clientes. 
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El empacado y embolsado de las mercancías aún en las

tiendas de autoservicio es obligación de la empresa; el 11ce

rillo11 desarrolla una labor responsabilidad de la empresa en 

la comercialización de las mercanc!as; en consecuencia, el -

11cerillo 11 es un empleado, un trabajador. 

Tomando en cuenta lo anterior, ¿puede alguien negar -

que estos menores no tienen la calidad de trabajadores, cua~ 

do colaboran con la empresa y desempe~an labores que se suj~ 

tan a un horario determinado?. 

No faltará quien respecto a los menores de 14 aftas y

con fundamento en lo dispuesto en la fracciSn III del artíc!! 

lo 123 constitucional, sef"l.ale que: 11 esta clase de menores no 

pueden ser considerados como trabajadores", ya que sin opo-

nerse a lo dispuesto por la constitución, resulta que la - -

"carta Magna 11 tan solo se limita a prohibir el trabajo de m~ 

nares de 14 afies, pero, en el presente caso, nos encontramos 

a una relación en la que está claramente determinado que ae

trata de personas físicas (los 11 cerillos 11
), que prestan a -

otra física o moral (la negociación), un servicio personal y 

subordinado, estamos frente a trabajadores, como lo apoya nf 

tidamente el art!culo 8~ de la Ley Federal del Trabajo. 

como también es cierto que estamos frente a un patrón, 

de acuerdo a lo previsto por el artículo 10 del citado orden~ 



93 

miento:. Persona f!sica o moral (negociación) que ocupa los -

servicios de uno o varios trabajadores (los "cerillos"). 

En apoyo de este argumento el art!culo a~ del citado-

ordenamiento, en el segundo párrafo, dice textualmente: 

" ••• se entiende por trabajo, toda actividad 

humana, intelectual o material, independieE 

temente del grado de preparación técnica r~ 

querido por cada profesión u oficio". (SO) 

En esta forma, nos encontramos con una de las frecue~ 

tes y notorias contradicciones qúe existen entre la legisla-

ción vigente y la realidad, que envuelve a esos ninos cuyas-

edades oscilan entre los a y 13 anos que laboran en las tieE 

das de autoservicio y que carecen de toda protección de !nd~ 

le legal, por no estar comprendidos entre las edades permiti 

das por la ley para trabajar y que son v!ctimas de injusti--

cias y arbitrariedades por parte del dueno del establecimieE 

to ya que, no obstante la prohibición constitucional, es in-

dudable que los menares trabajan, y, no par la prohibición -

de la norma suprema puede negarse a ellos la calidad de tra-

~ Ley Federal del Trabajo. 51 Edición, Editorial Porrúa. 
México, 1989. pág. 26. 
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bajadores, ya que los menores trabajan no por su gusto sino

por la necesidad de !ndole económico que los obligan a lle-

var un ingreso m~s para el sustento familiar: problema cuya

cruda realidad flota solamente en la mente de los grandes j.':! 

ristas que no pueden ni deben cerrar los ojos, sin aportar -

soluciones viables, consecuentes y reales. 

Por lo que respecta a los mayores de 14 anos encontr~ 

moa que en 1983, se arrojó un porcentaje alrededor de 6,000-

menorea entre las edades permitidas por la ley que solicita

ron la expedición del permiso General de Trabajo ante la ofi, 

cina de Trabajo de Menores y Mujeres de la Dirección General 

de Trabajo y Previsión social, para laborar como empacadores 

en las tiendas de autoservicio, menores que a pesar de que -

se desconoce su relación laboral directa con esas negociaci.2 

nea y que por lo mismo no pueden estar sujetos a un aalario

determinado cuentan mal que bien con cierta protección por -

parte de las autoridades correspondientes, que a pesar de -

ver el incremento que cada ano existe de menores que solici

tan permiso para trabajar no hacen nada, para abogar por los 

derechos que como trabajadores tienen esos menores. 

2.2.2 Otros casos. 

Después de describir uno de los ejemplos t!picos de -
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la clara explotaci5n de que es objeto el trabajo del menor -

en el Distrito Federal y en las principales ciudades del in

terior de la Rep~lica y para dar una más clara y amplia, -

aunque se reconoce incompleta imagen del problema, cuyo aná

lisis es objeto de este trabajo, se contemplan a continua--

ci5n otros que han sido propiciados por las propias condici.9_ 

nes en que se realizan las actividades productivas y por .la

excesiva ambici6n de lucro de los patrones. 

siendo el caso de los menores que prestan sus servi-

cios en las Tortiller!as y Molinos de Nixtamal, quienes a P!!_ 

sar de desarrollar trabajos superiores a sus fuerzas, sufren 

frecuentemente accidentes de trabajo consistentes en que las 

máquinas tortilladoras les prensan la mano y quedan inutili

zados de ellas de por vida, siendo este caso realmente dram! 

tico, pues aunque las autoridades tratan de evitar ese tipo

de labores a los menores 1 ellos mismos por su inexperiencia

y por lo que estiman facilidad y sencillez del trabajo, bus

can esas actividades, incluso son enganados vilmente y en -

las inspecciones se les hace declarar por los patrones que -

ºson sus hijos 11
, tomando en cuenta lo anterior y el número -

de tortiller!as y molinos de nixtamal que operan en el pa!s, 

podremos ver dentro de poco un ejército de lisiados de este

nocivo y peligroso trabajo. 
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otro ejemplo es el de los menores que prestan sus se!_ 

vi~ios en talleres mec~nicos, carpinterías y loncherías, do_!! 

de par la general se violan las disposiciones contenidas en

la Ley Federal del Trabajo, tanto en lo referente a los may2 

res de 14 aftas como a los menores de esa edad, sin que las -

autoridades correspondientes hagan algo en pro del menor y -

siga existiendo la explotaci~n inicua de que son objeto. 

Si este es el panorama que impera en torno al trabajo 

subordinado qué se puede esperar del trabajo desarrollado e~ 

forma independiente, en donde la lista de menores que desem

peftan este tipo de actividades se incrementa a diario. sien

do el caso de los llamados vendedores ambulantes, que se de

dican a la venta de objetos de poco valor, tales como dulces, 

chicles, juguetes, flores, paffuelos desechables, etc., en -

los lugares donde se concentra un público numeroso y en los

cruceros de intensa circulación de veh!culos, y quienes ad-

quieren las mercanc!as directamente o de individuos que ac-

túan como subdistribuidores, y en donde los m'rgenes de uti

lidad son variables, porque en estas pequefias transacciones

se acostumbra el regateo. 

otro caso caracter!stico es el de los llamados limpia 

·parabrisas,, que en los cruceros de las grandes avenidas, do!!. 

de la señal de 11altou es prolongada, se lanzan sobre los 
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cristales delanteros de los coches, provistos de una tela mo

jada, para limpiarlos, como no preguntan previamente si el -

conductor desea el servicio, con frecuencia sufren un rechazo 

malhumorado y otras veces no reciben ninguna gratificaci6n. 

Sin dejar de mencionar las actividades realmente peno

sas que desempei'i.an los 11 pepenadores", que en los grandes tir,!_ 

deros de basura se dedican a recuperar desperdicios que pue-

den ser comercializados o reprocesados, tales como trapos, p~ 

dacería metálica, envases de vidria y hojalata, etc., as! co

mo los que acarrean agua de las llaves pÚblicas a las vivien

das en las zonas donde no existe red de agua potable, siendo

el más triste de estos casos el de los "tragafuegos". 

Es menester hacer notar que los casos señalados ante-

riormente no son los Únicos que se viven en las grandes ciud!, 

des, donde la lucha por sobrevivir es cada vez más difícil, -

sino que existe una larga lista de trabajos que desempenan -

los menores como son los boleros, billeteros, lavacoches, vo

ceadores, cuidacoches, etc.ª 

como se puede observar todo este tipo de actividades,

son propicias por las condiciones en que se desarrollan, para 

que los menores sean objeto de explotación por gente sin es-

crúpulos, toda vez que al carecer de una vigilancia adecuada

por parte de las autoridades correspondientes, es lógico que-
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abunden este tipo de personas que además de que los obligan

ª trabajar y entregar parte de lo que ganan, y son golpeados 

y :nal tratados, 
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2.3 En el campo. 

Loe trabajadores menores del campo son objeto de mdlt1 

ples estudios realizados por la Organizaci6n Internacional 

del Trabajo, quien considera, eegdn estad!sticas obtenidas 

que la mayor parte de la juventud del mundo se encuentra pre

cisamente en el campo, de aqu! la importancia del problema r~ 

lativo a estos menores trabajadores. 

En loe pa!ses altamente industrializados es poca la -

gente que trabaja en el campo, consecuentemente el ndmero de

menores trabajadores es m1nimo también, pero en loe pa!ees -

llamados subdesarrollados o en v!ae de desarrollo como el 

nuestro, la poblaci6n campesina es mayoritaria y acontece que 

forman la gran masa de loe habitantes de la Repdblica, por lo 

cual, encontramos que tambi~n son numerosos los trabajadores

menores del campo. 

En nuestro pa!e, la participaci6n del trabajo infantil 

en el Agro, es uno de los más graves problemas que se enfren

ta la niñez mel::icana, problema que se complica porque su si-

tuaci6n los mantiene aislados y solos, sin que haya sindica-

tos u otro tipo de organizaciones que defiendan sus intereses 

y las acciones de las Direcciones de Trabajo y Previsi6n so-
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cial no pueden alcanzarlos, puesto que no tienen personal s~ 

ficiente para atender los problemas de los trabajadores de -

las ciudades y mucho menos pueden atender las necesidades de 

los del campo. 

Respecto a las formas en que se desarrolla el trabajo 

de los menores en el campo, básicamente podr!an señalarse 3-

tipos: 

1) Trabajo a cambio de salario. 

2) Trabajo a cambio de comida y alojamiento. 

3) Trabajo no remunerado en la parcela ejidal o pro-

piedad familiar. 

Por lo que se refiere al trabajo a cambio de salario

º trabajo remunerado; se puede observar en los diversos cam

pos agrícolas el fenómeno ya natural y aceptado aunque con -

repercusiones negativas para el menor, de que el padre, la 

madre y los hijos prestan sus servicios en la misma activi-

dad, siendo estos Últimos objetos de explotación patronal al 

cubr!rseles a menudo un salario inferior al mínimo y con jo!:_ 

nadas superiores no sólo a la de seis horas que para los me

nores debe regir, sino muy a menudo superiores a la de ocho

horas. 

Teniendo de tal modo un doble efecto de que si bien -
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contribuye al ingreso familiar, sumándose el ingreso del pa

dre al del menor, o a veces en el salario del padre se com-

prende el de la participación de los hijos, teniendo por - -

otra parte el efecto de reducir el costo salarial para el ªfil 

pleador al substituir éste el empleo de un adulto por un me-

nor. 

como se ve los dos ~ltimos trabajos son peligrosos ~ 

ra el menor, el segundo de ellos porque es ilegal y constit~ 

ye una explotación grave de la persona, es una especie de 

servidumbre, casi esclavitud o una especie de colonato al e~ 

tilo del Derecho Romano. 

Ejemplo claro de dicha explotaci6n es que en el campo, 

la minoría de edad de los trabajadores seftalada en la ley, -

es en nuestro pa!s, letra m11erta, toda vez que existen meno

res que a partir de los seis aftas, se dedican a las labores

agr!colas, sin que asistan a la escuela, sin salario, Única

mente se les da comida, habitación y ropa usada, siendo la -

explicación de los patrones respecto a esos menores es que -

ellos patrones son muy caritativos y han recogido a esos po

bres niños que no tienen ni qué comer. 

La tercera forma o sea el trabajo no remunerado en la 

parcela o propiedad familiar se presta a graves abusos del -

parentesco no solamente ya de Derecho civil, sino de los 11~ 
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rnados parentescos "religiosos 11 nacidos de los Sacramentos de 

la religión. Hemos visto casos de menores llamados ºahijados 11 

que por ese nombre son explotados por el "padrino" no por -

ano hasta que llega a la mayoría de edad, sino aún después -

de esa mayoría de edad, a veces toda la vida del 11 ahijado 11 • 

En estas condiciones, el trabajo del menor en las - -

~reas rurales es una prolongación del trabajo del jefe de la 

familia, por tanto no existe como tal un mercado de trabajo

aut~nomo para el niño-adolescente, más bien éstos se ven - -

obligados a trabajar como una forma de contribuir al escaso

ingreso monetario de la familia o a participar en la fuerza

de trabajo familiar sin remuneración. 

En cualquiera de estos casos, la forma en que se des~ 

rrolla el trabajo de los menores en el campo es un ejemplo -

claro y preciso de la explotación a que están sujetos y es -

por eso que se diga que los trabajadores menores del campo -

sean los trabajadores más abandonados de la República y qui~ 

nea viven en peores condiciones en todo el país, siendo tal

su situación que Únicamente satisfacen medianamente las mGs

elementales necesidades orgánicas, vioten casi harapos y co

men una o dos veces al d!a, compensandb en algunos lugares -

la falta de energ!as, por la deficiente alimentación con be

bidas alcohólicas. 



Triste realidad pero cierta, es que a pesar de la gra 

vedad del problema, los menores que trabajan en el campo han 

visto como las leyes del trabajo los han ignorado y en Últi

mas fechas la ausencia de instituciones dedicadas a promover 

su desarrollo son notorias. 



CAP I TUL O III 

MARCO LEGAL DEL TRABAJO DEL MENOR EN MEXICO 
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3.l La Constituci6n pol!tica de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Diversos preceptos del ordenamiento jur!dico mexicano 

se ocupan del trabajo de menores, as! encontramos que nues-

tra Carta Magna de las bases fundamentales para la protec--

ci6n en el Articulo 123, apartado A, fracci6n II, III y XI.

que a la letra dicen: 

"II. - La jornada m!xima de trabajo nocturno serll de -

siete horas. Quedan prohibidas: las labores in

salubres o peligrosas, el trabajo nocturno in-

dustrial y todo otro trabajo despu~s de las - -

diez de la noche, de los menores de diecis~is -

ai'los: 

III.- Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de -

los menores de catorce anos. Los mayores de es

ta edad y menores de diecis~is, tendrán como -

jornada m~ima la de seis horas: 

XI.- cuando por circunstancias extraordinarias, de-

ban aumentarse las horas de jornada, se abonará 

como salario por el tiempo excedente un 100% 

más de lo fijado para las horas normales. En 
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ningGn caso el trabajo extraordinario podrá ex-

ceder de tres horas diarias ni de tres veces --

consecutivas. Los menores de diecis~is años no

serán admitidos en esta clase de trabajos". (
5
ll 

(51) Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos. 
Editorial Porrtl.a, S.A., Mlb:ico 1989. Págs. 104, 106 y-
107, 
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3.2 La Ley Federal del Trabajo. 

Esta nueva ley beneficia relativamente a los menores-

aprendices, pues suprime el t!tulo tercero de la anterior --

ley relativo al contrato de aprendizaje, por virtud del cual 

el trabajador en el periodo de aprendizaje se le pagaba sal.l!. 

rios muy bajos y en ocasiones s6lo recibia la instrucci6n 

del oficio, siendo victimas de vejaciones, malos tratos y e~ 

plotaci6n. Ahora la nueva ley suprime el contrato de aprendi 

zaje y les da a los trabajadores menores de edad aprendices-

la categoria de trabajador comdn con todos sus derechos y --

obligaciones que la ley misma establece. 

La Ley Federal del Trabajo ha venido a reglamentar di 

chas preceptos constitucionales en los art!culos 22, 23, y -

del 173 al 180 y que para darle continuidad a este trabajo -

transcribimos: 

"Articulo 22.- Queda prohibida la utilizaci6n del tr.l!. 

bajo de los menores de catorce años y-

de los mayores de esta edad y menores-

de diecis~is que no hayan terminado su 

educaci6n obligatoria salvo los casos

de excepci6n que apruebe la autoridad

correspondien te que a su juicio haya -

compatibilidad entre los estudios y el 

trabajo. 
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Artículo 23.- Les mayores de dieciséis anos pueden -

prestar libremente sus servicios, con -

las limitaciones establecidas en esta -

ley. r.os mayores de catorce y menores -

de diecis~is necesitan autorizaci~n de

sus padres o tutores y a falta de ellos, 

del sindicato a que pertenezcan, de la

Junta de conciliación y Arbitraje, del

Inspector del trabajo o de la Autoridad 

pol!tica, 

Les menores trabajadores pueden perci-

bir el pago de sus salarios y ejercitar 

las acciones que les correspondan. 

Artículo 173.-El trabajo de los mayores de catorce 

anos y menores de dieciséis queda suje

to a la vigilancia y protección especi~ 

les de la Inspección del Trabajo. 

Art!culo 174.-LOs mayores de catorce y menores de di~ 

ciséis anos, deberán obtener un certifi 

cado médico que acredite su aptitud pa

ra el trabajo y someterse a los exáme-

nes médicos que peri6dicamente ordena -
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la Inspección del Trabajo. Sin el requi 

sito del certificado ningún patr~n po-

dr& utilizar sus servicios. 

Art!culo 175.-Queda prohibida la utilización del tra

bajo de los menores: 

I. De oiecis~is aftas, en: 

a) &xpendios de bebidas embriagantes de consumo inme

diato. 

b) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o -

sus buenas costumbres. 

e) Trabajos ambulantes, salvo autorización especial -

de la Inspección de Trabajo. 

d) Trabajos subterráneos o submarinos. 

e) r.abores peligrosas o insalubres. 

f) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan 

impedir o retardar su desarrollo físico normal. 

g) Establecimientos no industriales después de las 

diez de la noche. 

h) LOS demás que determinen las leyes. 

II. De dieciocho años, en: 

Trabajos nocturnos industriales. 
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Artículo 176.- Las labores peligrosas e insalubres a

que se refiere el artículo anterior, -

son aquellas que, por la naturaleza -

del trabajo, por las condiciones físi

cas, químicas o biológicas del medio -

en que se prestan, o por la composi--

ción de la materia prima que se utili

za, son capaces de actuar sobre la vi

da, el desarrollo y la salud física y

mental de los menores. 

LOs reglamentos que se expidan determ!, 

narán los trabajos que queden compren

didos en la anterior definición. 

Artículo 177.- La jornada de trabajo de los menores -

de dieciséis aftas no podrá exceder de

seis horas diarias y deberá dividirse

en periodos máximos de tres horas. En

tre los distintos períodos de la jorn~ 

da, disfrutarán de reposos de una hora 

por lo menos. 

Art!culo 178.- Queda prohibida la utilizaci6n del tr~ 

bajo de los menores de dieciséis aBos-
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en horas extraordinarias y en los d!as 

domingos y de descanso obligatorio. En 

caso de violación de esta prohibición, 

las horas extraordinarias se pagar'n -

con un doscientos por ciento más del -

salario que corresponde a las horas de 

jornada, y el salario de los d!as do-

mingos y de descanso obligatorio, de -

conformidad con lo dispuesto en los a~ 

tÍCulos 73 y 75. 

Artículo 179.- Les menores de dieciséis años disfrut!. 

rán de un periodo anual de vacaciones

pagadas de dieciocho días laborales, -

por lo menos. 

Artículo 180.- LOS patrones que tengan a su servicio

menores de dieciséis años están oblig!, 

dos a: 

I. Exigir que se les exhiban los certificados m&di

cos que acrediten que est~n aptos para el traba-

jo: 

II. Llevar un registro de inspección especial, con -

indicación de la fecha de su nacimiento, clase -
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de trabajo, horario, salario y demás condiciones 

generales de trabajo: 

III. Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del 

tiempo necesario para cumplir sus programas ese~ 

lares; 

IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en 

los términos de esta ley¡ y, 

v. Proporcionar a las autoridades del trabajo los -

informes que solicitan". (
52 l 

por otra parte, el citado ordenamiento regula la pres 

tación de servicios de los trabajadores mexicanos fuera de -

la República, en relación con los menores, en el art!culo 29 

que a la letra dice: 

"Queda prohibida la utilizaci5n de menores de 

dieciocho aftas para la prestación de servi---

cios fuera de la República, salvo que se tra-

te de técnicos profesionales, artistas, depoi 

(52)"" Ley Federal del Trabajo. Alberto Trueba urbina y Jorge 
Trueba Barrera. 60 edición. Editorial Porrúa, S.A. Mé
xico, 1989. Págs. 35, 36, 112, 113, 114. 
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tistas, y, en general, de trabajadores espe-

cializados". <53 > 

As! como la de los trabajadores de los buques y la --

del trabajo de maniobras de servicio pGblico en zonas bajo -

jurisdicci6n federal en los art!culos l9l y 267 que a conti-

nuaci6n transcril>imos: 

"Articulo l9l.- Queda prohibido el trabajo a que se -

refiere este capitulo a los menores -

de quince anos y el de los menores de 

dieciocho en calidad de paftoleros o -

fogoneros. 

Articulo 267.- No podrá utilizarse el trabajo de los 

menores de diecis~is años 11 • <
54

} 

~ Ley Federal del Trabajo. Obra citada. Pág. 38. 

(54) Idem, PSgs. llB, 142. 
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3.3 Disposiciones complementarias. 

Por lo que respecta a la Ley Federal de los Trabajad_g 

res al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del 

Articulo 123 Constitucional, (publicada en el Diario Oficial 

del 28 de Diciembre de 1963), encontramos los siguientes pr~ 

ceptos que se refieren al trabajo del menor: 

11 Art!culo 13 .- Los menores de edad que tengan más de

diecis~is aBos tendr§n capacidad legal 

para prestar servicios, percibir el -

sueldo correspondiente y ejercitar las

acciones derivadas de la presente ley. 

Articulo 14.- Ser~n condiciones nulas y no obligar§n 

a los trabajadores, aun cuando las ad

mitieren expresamente, las que estipu

len: 

1 ••• 

II. Las labores peligrosas, insalubres o nocturnas -

para menores de diecis~is afias: 

III. una jornada inhumana por lo notoriamente excesi

va o peligrosa para el trabajador, o para la sa

lud de la trabajadora embarazada o el producto -
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de la concepciÓnt 

IV y V ••• 

Artículo BB.- Las condiciones generales de trabajo -

establecerán: 

I a IV ••• 

v. Las labores insalubres y peligrosas que no deben 

desempenar los menores de edad y la protección -

que se dará a las trabajadoras embarazadas: y 

VI. Las demás reglas que fueren convenientes para oE, 

tener mayor seguridad y eficacia en el trabajo". 

(55) 

Por Último tenemos los siguientes reglamentos respec-

to al trabajo de los menores: 

Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instit~ 

ciones de crédito y Organizaciones Auxiliares, (publicado en 

el Diario Oficial del 30 de Diciembre de 1953) que establece 

en el artículo 15. Párrafo 3 lo siguiente: 

"Queda prohibido a las instituciones y organi-

<Ssr- Prontuario de Legislación sobre Menores. Obra citada.
Págs. 399·, 389 y 390 • 
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zaciones emplear los servicios de las mujeres 

y menores de 16 a~os en tiempo extraordinario. 

En caso de violación a esta prohibición, el -

tiempo extraordinario se pagar~ con un 200%,-

más del salario que corresponda a las horas -

d 
. d' . (56) 

e la Jornada ar inar ia 11
• 

Reglamento para los trabajadores no Asalariados del 

Distrito Federal, (publicada en el Diario Oficial del 2 de M,!!. 

yo de 1975), encontramos los siguientes preceptos referentes-

al trabajo de menores: 

"Artículo 2o.- para los efectos de este Reglamento, --

trabajador no asalariado es la persona-

física que presta a otra f!sica o moral, 

un servicio personal en forma acciden--

tal u ocasional mediante una remunera--

cicSn sin que exista entre este trabaja-

dar y quien requiera de sus servicios,-

la relación obrero patronal que regula-

~ Ibidem. pág. 3~1. 
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la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 3o.- Quedan sujetos a las normas de este Re

glamento: 

I. Aseadoree de calzado; 

II. Estibadores, maniobristas y clasificadores de fr~ 

tas y legumbres; 

III. Mariachis; 

IV. Músicos, trovadores y cantantes; 

v. organilleros, 

VI. Artistas de la v!a pública, 

VII. Promeros, hojalateros, afiladores y reparadores -

de carrocer!as: 

VIII. Fotógrafos, mecanógrafos y peluqueros; 

IX. Albaniles, 

x. Reparadores de calzado; 

XI. Pintores; 

XII. Trabajadores auxiliares de los panteones: 

XIII. cuidadores y lavadores de vehículos; 

XIV. compradores de objetos varios, ayateros; y 

XV. Vendedores de billetes de loter!a, de publicacio

nes y revistas atrasadas. 
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Asimismo, los individuos que desarrollen cualquier a~ 

tividad similar a las anteriores se someterán al pre

sente ordenamiento, de no existir normas especiales -

que los rijan. 

Art!culo 10.- Para obtener licencia de trabajador no

asalariado, el solicitante deberá sati.!, 

facer los siguientes requisitos: 

I. ser mayor de catorce afias. Para que los mayores

de catorce y menores de diecis~is puedan laborar 

se requiere autorización de los padres o de la -

persona que ejerza la patria potestad. En caso -

de que el menor no tuviera padres ni persona que 

ejerza la patria potestad, la Dirección General

de Trabajo y Previsión social hará el estudio ª2 

cio-económico del caso y otorgará o negará la ªE. 

torización correspondiente. 

tos mayores de dieciocho afias deberán presentar

los documentos que acrediten haber cumplido o e~ 

tar cumpliendo con el servicio Militar Nacional, 

salvo las excepciones que establece la Ley de la 

Materia. 

II. Saber leer y escribir. si el solicitante es menor 
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de dieciocho aftas, debe haber conclu!do el ciclo 

de enseftanza primaria o presentar~ constancia de 

que asiste a un centro escolar. 

III. poseer buenos antecedentes de conducta. 

IV. Tener domicilio. Los cambios de domicilio debe-

rán ser comunicados a la oirecci6n General de -

Trabajo y Previsi6n social, dentro de los diez -

días siguientes a la fecha en que el traslado se 

hubiese efectuado. 

cuando un trabajador no asalariado no reúna alg~ 

no de los requisitos a que se refiere este art!

culo, dicha dependencia queda facultada para di~ 

pensarlo, previo el análisis socio-económico que 

al efecto se realice. 

Artículo ll.- Para comprobar los requisitos del art!

culo anterior los trabajadores no asal~ 

riadas deberán presentar la siguiente -

documentación: 

I. Acta de nacimiento o, en su defecto, alguna otra 

prueba fehaciente que demuestre su edad y nacio

nalidad: 

II. certificado de instrucción primaria o constancia 
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de las autoridades escolares, en el caso de es--

tarla cursando: y 

III. LOs mayores de catorce años y menores de dieci--

séis deberán presentar dos cartas que acrediten-

su buena conductar a falta de ~stas. será sufi--

ciente el estudio socio-económico que practique-

la Dirección General de Trabajo y Previsión So--

cial. 

Artículo 55.- cuando la infracción sea cometida por -

un menor de dieciséis aBos y se deba e11 

clusívamente a su ignorancia, a su notg_ 

ria inexperiencia o a su extrema pobre-

za, la Dirección General de Trabajo y -

Previsión social está facultada para --

conmutar la sanción correspondiente por 

la de simple amonestación, exhortándolo 

a que desempeñe su actividad con apego-

a las normas que establece este Regla-

mento". (S?) 

~ Ibidem., págs. 391, 392, 393, 394 y 395. 
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Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Traba

jo, (publicado en el Diario Oficial del 5 de Junio de 1978),

estal:>lece los siguientes preceptos sobre el trabajo de meno--

res: 

"Articulo 150.- Las mujeres y los menores de 16 aí'ios -

no deberán laborar en ambientes suje-

tos a presiones anormales. 

Articulo 207.- Las comisiones de seguridad e higiene

deberán vigilar en forma especial el -

cumplimiento de las normas de seguri-

dad e higiene relativas al trabajo de

mujeres y menores.<58 l 

~ Ibidem, Pág. 396. 



122 

3.4 Normas Internacionales. 

Para comprender la obra de la organizaci6n Internaci~ 

nal del Trabajo es necesario hacer unas breves referencias a 

sus caracter!sticas esenciales y a su historia. 

La explotación de que eran objeto los trabajadores de 

los grandes Estados industriales rnotiv6, en los inicios del

siglo pasado el surgimiento de las primeras propuestas ten-

dientes a crear compromisos internacionales de legislaci6n 

laboral que protegieran a la clase trabajadora. 

Fue as! que, como resultado de las gestiones que rea

lizaron Roberto owen y Adolfo Blaquie, se iniciaron los pri

meros contratos entre los gobiernos de Francia y Reino Unido, 

para examinar dicha problemática. Posteriormente entre 1840-

y 1853, el industrial frances Daniel Le Grand se dirigió a -

los gobiernos de Reino Unido Francia, Alemania y suiza ins-

tándoles a que elaboraran una Ley Internacional que protegig 

ra a los trabajadores contra el trabajo excesivo a una edad

demasiado temprana, causa primera y principal de su decaden

cia f!sica y moral, y de su privación de las satisfacciones

de la vida familiar. 

En 1890, el gobierno suizo convbc6 a una conferencia

que se llevó a cabo en Berll'.n, en la que participaron los -

principales países industrializados de Europa. En esa oca---
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si6n fueron adoptadas recomendaciones para reglamentar o pr2 

h!bir el trabajo de los ni~os y el empleo de los j6venes y -

de las mujeres. Aunque esta reuni6n no adoptó compromisos in 

ternacianales formales, si tuvo una gran importancia hist6r_! 

ca ya que congreg6 por primera vez, a representantes gubern~ 

mentales para discutir normas laborales. 

En 1900 se constituy6 la Asociaci6n Internacional de

Legislaci6n del Trabajo que tuvo su sede en Basilea Suiza. -

Esta asociaci6n cre6 una Oficina Internacional del Trabajo -

encargada de recopilar, traducir y publicar los textos de -

leyes laborales de distintos pa!ses del mundo. 

posteriormente, la Asociaci6n convoc6 a dos conferen

cias que se llevaron a cabo en la ciudad de Berna en 1905 y-

1906. como resultado de las deliberaciones de la conferencia 

de 1906 se adoptaron dos convenios, uno que reglamentaba el

trabajo nocturno de las mujeres en la industria, y otro que

prohibia el uso del f6sforo blanco en la fabricaci6n de ceri 

llos. En septiembre de 1913 la Asociaci6n convoca la tercera 

conferencia que se celebró en Berna Suiza en la que se elab~ 

raron dos convenios, uno para regular la jornada de trabajo

de las mujeres y de los menores, otro para prohibir el trab~ 

jo nocturno de los niños. 

Al t~rmino de la Primera Guerra Mundial, se reunieron 



124 

en Leeds Bretaña, sindicalistas de varias partes del mundo -

bajo los auspicios de movimientos obreros de Francia y Gran

Bretaña. En esta reuni6n se propuso que en el Tratado de Paz 

se incluyeran ciertas garant!as a los trabajadores en rela-

ción a la jornada de trabajo, la seguridad social en el tra

bajo. 

La Organización Internacional del Trabajo nace como

consecuencia de lo acordado por la parte XIII del Tratado de 

Versalles y especialmente en el articulo 23 cuyo texto es el 

siguiente¡ "Con la reserva y de conformidad con las disposi

ciones de los convenios Internacionales existentes en la ac

tualidad, o que se celebren en lo sucesivo, los miembros de

la Sociedad: a) Se esforzar!\n a asegurar y mantener condi-

ciones de trabajo equitativos y humanitarios para el hombre, 

la mujer y el niño en sus propios territorios, as! como to-

dos los paises a que se extiendan sus relaciones de comercio 

y de industria y para este fin fundar!\n y conservarán las n~ 

cesarias organizaciones internacionales 11
• Fue creada dentro

del seno de la Sociedad de Naciones, en el afio de 1919, cuau 

do desde un principio se suscitaron dudas y controversias a

propósito de su relación, problema que.desapareció en 1946,

después de la Segunda Guerra Mundial, al desintegrarse la S2 

ciedad de Naciones, que fue sustituida por las Naciones uni-



das con las que la OIT se asocio • 

su constitución que originalmente se integraba con las 

normas de la parte XIII del Tratado de Versalles, fue en su

mamente un texto altamente novedoso, pleno de ideas renovad..Q. 

ras e in6ditas para el Derecho Internacional de la 6poca. -

Elaborada en un proceso de caracter1sticas particular1simas

en el que intervinieron personalidades del mundo politice, -

pero tambi~n lideres sindicales, dicha constitución ha sido

objeto de una larga serie de enmiendas que han ido adaptando, 

en medio de dificultades que no pueden desconcertarse a las

siempre cambiantes de la vida internacional. 

La gran obra cumplida por la organización Internacio

nal del Trabajo desde 1919 hasta 1939, permitió el verdadero 

nacimiento y desarrollo del Derecho Internacional del Traba

jo y el progreso universal de la legislaci6n laboral y so--

cial. 

La Organización Internacional del trabajo fue trasla

dada durante la guerra, al Canada, su actividad jur!dica con 

tinu6 sin pausa, aunque limitada por los acontecimientos ca

racteristicos del momento. En 1944 en medio del proceso ini

ciado por la organizaci6n Internacional del Trabajo para pro 

gramar su acci6n futura en el mundo de la postguerra, se 

aprob6 la Declaraci6n de Filadelfia, documento de trascenden 
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tal importancia que reitera, actualiza y amplía los princi-

pios y objetivos de la organizaci6n tal como hab!a sido defj, 

nido en el pre~mbula de su constituci6n de 1919, en funci6n

de las nuevas realidades del mundo que habr!a de surgir de -

la tragedia bélica. 

La Organizaci6n Internacional del Trabajo después de

haber adoptada en 1945 las enmiendas a su constituci6n requg 

ridas para encarar su participaci6n en el nuevo sistema in-

ternacional se integr6 a la familia de las Naciones Unidas,

como ya habíamos dicho anteriormente en el afto de 1946, como 

un organismo especializado, al que se le reconoci6 especial

responsabilidad por las cuestiones sociales y laborales. In

mediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, integra-

han la Organizaci6n Internacional del Trabajo con 58 Estados 

miembros. 

11 Una de las caracter!sticas de la Organizaci6n Inter

nacional del Trabajo es el tripartirismo, es decir, el prin

cipio de acuerdo con el que éstos 6rganos deben estar inte-

grados por representantes de los gobiernos, de los empleado

res y de los trabajadores, elegidos libremente e independien 

temente entre s1. Aunque la Organizaci6n Internacional del -

Trabajo es un organismo intergubernamental en el sentido de

que ha sido creado por un acuerdo entre Estados, y los Esta-
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dos son los Gnicos miembros de la organizaciiSn". <
59

) 

El futuro de la Organización Internacional del Traba-

jo y en especial su capacidad para seguir siendo un instru--

mento eficaz para la defensa y proteccilSn de los derechos h~ 

manos, radica en gran parte en su aptitud para conciliar la-

afirmación de sus principios universales y su defensa de la-

libertad y de la dignidad del hombre, con el ineludible aca-

tamiento de las consecuencias que se derivan de un mWldo en-

vuelto en sistemas econ6micos, sociales y pol!ticos totalmeu 

te diversas. 

La estructura de la Organización Internacional del --

trabajo comprende una Asamblea General, denominada conferen-

cia Inter11acional del Trabajo, un órgano ejecutivo que es el 

consejo de Administración el cual dirige las tareas de la sg 

cretar!a Permanente conocida como Oficina Internacional del-

Trabajo. 11 La conferencia de los miembros se ret'.íne cada año,-

y la junta de gobierno cada trimestre, tiene una representa-

ción singular, ya que es tripartita. Las decisiones se toman 

-a diferencia de los dem~s organismos- por el voto de las --

dos terceras partes. La sede de la organizaci6n Internacio--

(59)"" Gros, Spiell Héctor. La Organización Internacional del 
Trabajo y los Derechos Humanos en la América Latina, -
Pfig. 19. 
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nal del Trabajo esta en Ginebra en donde funciona, que es a

mado de secretaria permanente". (50) 

En la canstituci6n de la Organización Internacional -

del Trabajo se preci6 la posibilidad de celebrar acuerdos·--

con las Naciones Unidas, y con base en ello, entre ambos ar-

ganismos se suscribi6 un convenio el d!a 30 de mayo de 1946-

mediante el cual la organizaci6n de las Naciones Unidas recg 

noci6 a la OIT como un organismo especializado dotado de co.m 

petencia para emprender la acci6n que considere apropiada, -

de conformidad con su instrumento constitutivo básico, para-

el cumplimiento de los prop6sitos expuestos en él. En el mi.!!_ 

mo convenio se precisaron los t~rminos de sus relaciones mu-

tuas. 

"La Constituci6n de la Qrganizaci6n Internacional del 

Trabajo, es un texto de cuarenta artículos, dividido en cua

tro cap!tulos, en que se determina la estructura de la orga

nizaci6n y se enumeran las competencias de sus 6rganos (Cap,! 

tulo I), se dan las reglas para el funcionamiento de la Con-

ferencia General y se establece el sistema de adopci6n de -

los convenios y Recomendaciones, y el r~gimen para el contr.s, 

lor de su aplicaci6n (Capitulo II), co~tiene asimismo normas 

(60)"'" Sepulveda, cesar Derecho Internacional, pág. 315. 



129 

respecto a las enmiendas y a la interpretaci6n constitucio--

nal y las conferencias regionales (Capitulo III) y disposi-

ciones diversas sobre la personalidad jur!dica y privilegios 

e inmunidades de la organizaci6n (Capitulo IV). Incluye tam

bién un pre~mbulo destinado desde 1919 a determinar los prin 

cipios en que la organizaci6n se funda y los objetivos que -

ésta busca obtener. 

La Constituci6n de la Organizaci6n del Trabajo es f~ 

damentalmente un tratado multilateral, pero es también en -

cuanto constituci6n de un organismo internacional un texto -

complejo que establece derecho sy deberes de los Estados - -

miembros y que regula, asimismo el funcionamiento del orga-

nismo internacional que por ella as creado y las relaciones

de los Estados con este sujeto de Derecho Internacional". (Gl) 

En cuanto a la constituci6n, establece para ser enme11 

dada un procedimiento de reforma que exige la aprobaci6n por 

la conferencia General por mayoría de dos terCios de los. vo

tos emitidos por los delegados presentes y la ratificaci6n -

por dos tercios de los miembros de la organizaci6n, inclui-

dos cinco de los miembros de mayor importancia industrial. 

"La OIT se propone mejorar las condiciones de trabajo 

(6i"}"" Gros, Spiell Héctor. Op. cit. pág. 17. 
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en todo el mundo a travás de una acción concertada interna--

cional, la regulaci6n de los horarios de trabajo, prevenci6n 

del desempleo y lesiones, protección de niBos, mujeres y j6-

venes, pensi6n etc.". (G2 ) 

La OIT como hemos visto se ha preocupado por la pro-

tecci6n de los menores trabajadores y lo ha prohibido a tra-

vés de diversas convenciones y su logro práctico principal -

ha sido la creación de un cuerpo de disposiciones jur!dicas-

para la protecci6n de los trabajadores en general y de los -

menores trabajadores que es nuestro tema de estudio. 

As! en su primera reuni6n, en 1919 la conferencia In

ternacional del Trabajo adopt6 el primero de once convenios-

sobre las condiciones de trabajo de los nifios y los j6venes

trabajadores. Estos convenios y sus recomendaciones comple-

mentarias han constituido la base de buena parte de la legi,!! 

laci6n en materia de trabajo de los menores, promulgada par

la mayor parte de los Estados miembros de la OIT durante es

te periodo. casi todos ellos han ratificado uno o m1is conve

nios sobre el tema, y los procedimientos de supervisión de -

la OIT garantizan que se adopte la legislación necesaria pa

ra la aplicación de los mismos convenios. 

(62) Sepulveda, Cesar. Op. cit. Piig. 325. 
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Los cuatro primeros convenios sobre la edad mínima p~ 

ra los sectores econ6micos importantes establecieron un mínJ: 

me básico de 14 años para la admisión al empleo o al trabajo. 

"El primero de ellos a travi:ís de una convención, prohibió el 

empleo a los menores de 14 años en los trabajos industriales. 

Posteriormente en 1920, una convenci6n de la Organizaci~n I!!. 

ternacional del Trabajo fijó en 14 años la edad mínima de ag 

misión en el empleo mar!timo, en 1921 otra convención de di-

cho organismo internacional permitió el trabajo de los meno-

res de 14 años en las labores agricolas, pero siempre que no 

infirieran en las actividades escolares. Después en 1934 se-

celebró en Washington una conferencia donde se extendieron -

las ideas protectoras de dicha conferencia y se prohibió el-

trabajo nocturno industrial para los menores de 18 a~os, tal 

prohibición comprend1a el lapso entre las 22 y las 5 Hrs.". -

(63) 

La Organización Internacional del Trabajo ha realiza-

do actividades para combatir el trabajo de los niños impi---

diéndolo y protegiéndolo (principios fundamentales de la - -

OIT), se han adoptado tambii:ín instrumentos para la reglamen-

(63)"" Márquez, Valerio Uriel. Primer Congreso Sobre el Ri:ígi
men Jur!dico del Menor, Pág. ll. 
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taci6n de las condiciones de trabajo de los menores, y cier

to número de convenios y recomendaciones que se ocupa princi 

palmente de otros temas, contiene cláusulas relativas a la -

edad m1nima, en particular en trabajos peligrosos e insalu-

bres. 

Nos parece necesario nacer referencia a dos tipos de

resoluciones que la conferencia se aboca para su estudio, y

son: Los convenios y las recomendaciones, los convenios equi 

valen a un tratado celebrado entre Estados; las recomendaci~ 

nes son simples sugerencias que se dirigen a los Estados pa

ra que de ser aceptados, se formule un proyecto de ley. 

México ingreso a la Organizaci6n Internacional del 

Trabajo el 12 de septiembre de 1931, adquirJendo con ello 

las obligaciones y derechos de los demás miembros. 

En plena congruencia con los principios surgidos de -

la Revoluci6n Mexicana de 1910, plasmada en el articulo 123-

de la constituci6n de 1917 y Reglamentados por la Ley Fede-

ral del Trabajo, México, ha ratificado 61 de los 158 conve-

nios adoptados hasta ahora por la OIT, de los cuales 6 se r~ 

fieren al trabajo de los ~enores. 

Los instrumentos ratificados po~ nuestro pais abarcan 

importantes aspectos de la esfera del trabajo, como son: de

recl1os humanos, empleo, condiciones de trabajo, trabajo de -
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mujeres, trabajos de menores, etc •• 

Los convenios suscritos por México forman parte de -

nuestro Derecho del Trabajo como dispone la Ley, en virtud -

de que los ha adoptado y ratificado, algunos de ellos enume

rados a continuaci6n y son los que se refieren al trabajo de 

los menores: 

1.- convenio No. 16, relativo al examen médico obligato-

rio de los menores empleados a bordo de los buques -

del 25 de octubre de 1931, entro en vigor en México -

el 9 de marzo de 1938. 

2.- convenio No. 58, se fija la edad minima de admisi6n -

de los niños de trabajo maritimo en 18 años. Del 22 -

de octubre de 1936, entro en vigor en México el 18 de 

julio de 1953. 

3.- convenio No. 90, relativo al trabajo de los menores -

en la industria, del 17 de junio de 1948, y entr6 en

vigor para México el 19 de julio de 1957. 

4.- convenio No. 112 relativo a la edad minima de admi--

sión al trabajo de los pescadores, celebrado el 3 de

junio de 1959, y entr6 en vigor en México el 9 de 

agosto de 1962. 

5.- convenio No. 123 relativo a la edad minima de admi---
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si6n al trabajo subterráneo en los niños del 2 de ju

nio de 1965 y adoptado por México el 29 de agosto de-

1969. 

6.- convenio No. 124 relativo al examen médico de aptitud 

de los menores para el empleo en trabajos subterrá--

neos en minas del 2 de junio de 1965 y entro en vigor 

para México el 29 de agosto de 1969. 

La Organizaci6n Internacional del Trabajo ha aprobado

recomendaciones en el sentido de que la niñez debe recibir la 

preparación necesaria que le capacite oportunamente para ase

gurar su subsistencia y ser defendida contra toda clase de e~ 

plotaci6n, y en las recomendaciones de la OIT se ha fijado la 

edad de 14 años para que la niñez y la juventud, que constit~ 

ye la mejor riqueza y el mayor tesoro de todo el país, sea -

preservado de todos los riesgos que puedan sufrir. 

una de las cuestiones que aparece como constante en la 

actividad normativa de la OIT es la que se refiere a la pro-

tecci6n de los menores trabajadores, a fin de que se desempe

nen en condiciones que no lesionen su desarrollo f!sico e in

telectual y que, además sean compatibles con la formación pr.Q. 

fesional que requieren para afrontar l~ vida dentro de una SQ 

ciedad sujeta a cona tan tes cambios. 
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La persistencia de la OIT en su propósito protector -

de los menores esta evidenciada por el hecho de que a partir 

de su fundaci6n, ha adoptado convenios que van ampliando Pª!! 

latinamente o bién actualizando las medidas tutelares ya 

existentes. El convenio más reciente es el del año de 1973,

el No. 136, se refiere a la edad m1nima; tiene como finali-

dad reemplazar a varios de los que precedieron y que ya no -

son aplicados, es pues un instrumento moderno, que confiere

ª cada pa!s la potestad de determinar que edad debe conside

rarse como m1nima para el ingreso al trabajo (que no será in 

feriar a 15 años, salvo tratándose de paises insuficientemen 

te desarrollados); en todo caso se requiere de 18 años para

que el trabajador pueda acceder a labores peligrosa. 

Los convenios relativos a los menores son: Edad mini

ma, (7 convenios y dos recomendaciones), trabajo nocturno -

(3 convenios), examen médico (3 convenios y 1 recomendaci6n), 

trabajos subterráneos (l recomendaci6n). 

Dentro del marco legislativo y reglamentario, casi en 

todos los paises, incluyendo al nuestro existen disposicio-

nes legislativas o reglamentarias sobre el trabajo de los m~ 

nares de edad. 

En nuestra legislaci6n en el articulo 123 fracci6n -

III de la constituci6n establece las bases para la protec---
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ci6n de los menores trabajadores, las cuales son desarrolla-

das de manera amplia y adecuada a nuestro medio por el Titu-

lo Quinto bis de la Ley Federal del Trabajo (articulo 123 --

180). Las coincidencias entre las disposiciones nacionales y 

las internacionales, demuestran que se hallan animadas por -

un esp1ritu común, que es la preservaci6n de la salud física, 

mental de los menores y, al mismo tiempo, posibilitar su asi~ 

tencia de la escuela, las legislaciones sobre la escolaridad-

en vigor, pr~cticamente son obligatorias en todos los paises-

del mundo, y complementan muy bi~n las disposiciones sobre el 

trabajo de los niños. 

"Lamentablemente con respecto al trabajo en la agricu.J:. 

tura, en las empresas familiares o en el servicio doméstico -

la protecci6n legal no suele ser aplicada en la industria ya-

que, seg6n los países, de esos sectores dos de ellos o a ve--

ces los tres estSn excluidos del campo de su aplicaci6n o en-

ellos la edad mínima de admisi6n al empleo es inferior a la -

aplicada en la industria o bién rigen las disposiciones muy -

limitadas, parciales o no reglamentadas". (64 l 

como mencionamos anteriormente las legislaciones nací~ 

(6"4)"' Mendelievich, Elias. Revista Internacional del Trabajo, 
vol. 99, No. 4. p§g. 469. 
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nales en la materia se inspiran en buena medida en los ins-

trumentos que la Organización Internacional del Trabajo vie

ne elaborando al respecto desde su fundación. En particular

el convenio No. 138 del affo de 1973, que se refiere a la 

edad mínima de admisión al empleo, establece entre otras co

sas que se deberá elevar progresivamente la edad m!nima de -

admisión al empleo hasta un nivel m~s completo para su desa

rrollo fisico y mental de los menores, y que esa edad no de

berá ser inferior a la de terminación de la obligación esco

lar. La recomendación 146 tambi~n se refiere a la protección 

de que deben ser objeto y las condiciones de trabajo de los

niffos y de los adolescentes cuyo trabajo esta permitido. 

como podemos observar que la legislación por s! sola

no es suficiente para abolir el trabajo de los niños la ra-

z6n por la que los menores van a trabajar a una edad infe--

rior a la legal es, normalmente la pobreza de sus familiares, 

existe también una relaci6n directa por la escasa disponibi

lidad de instituciones educativas de asistencia obligatoria, 

las carencias de la legislación protectora y la dificultad -

de supervisar su aplicaci6n por no haber sistemas de inspec

ci6n adecuados. 

Al examinar las edades mínimas que se fijan en los -

instrumentos de la OIT, para la admisión al empleo, son muy-• 
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diversas en los distintos países del mundo. "En primer lugar, 

los paises que han ratificado el convenio No. 138, tienen que 

establecer la edad m1nima a la que se han obligado. De los 26 

paises que lo han ratificado 14 manifestaron que la edad m1nj, 

ma aplicada es de 15 a~os, 8 indican que su compromiso es de-

fijar una edad mínima más elevada, en tanto que solamente 4 -

han aprovechado la oportunidad que ofrece el articulo 20. de-

fijar una edad minima de 14 años. Analizando la situaci6n de-

todos los paises que proporcionan informaci6n para la encues-

ta, la comisi6n de expertos encontr6 que la gran mayoria ha--

bia adoptado una edad minima de 14 años o superior, tal como-

exige el convenio. La mayor parte de ellos han adoptado la --

edad de 14 años (treinta paises) o 15 años (veinte paises). -

Por debajo del m1nimo permitido por el convenio solamente 7 -

paises fijan una edad m1nima de 13 años, y 18 paises de 12 

años. NingGn pais ha comunicado una edad m1nima bSsica por d!!_ 

bajo de .fata Gltima".( 65 ) 

Hay sin embargo, algunos paises que no han fijado una-

edad minima efectiva para la totalidad o parte de los j6venes 

trabajadores, no es tan sencillo como podr!a suponerse fijar-

{65)" Swepston, Lee. Revista Internacional del Trabajo, Vol.
!01, NO. 3. PSg. 352. 
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una edad m1nima de admisi6n al empleo o al trabajo, en razón 

de los diversos factores que deben de tomarse en considera-

ci6n. 

La mayor parte de los paises han adoptado la soluci6n 

más simple, fijando una edad m1nima, aplicable con carácter

general para la admisión al empleo o al trabajo, es posible

que esta edad m!nima no sea aplicable a todos los menores -

del pa!s, pero es la 6nica existente, excepto en algunos ca

sos cuando se trata de trabajos ligeros a peligrosos, otros

paises han adoptado edades m1nimas diferentes para las ramas 

de la actividad econ6mica o tipos de trabajos diferentes. 

En cuanto a las condiciones de trabajo de los menores, 

estan comprendidas por la recomandaci6n No. 146. por ahora -

hay tres convenios y una recomendaci6n relativas al trabajo

nocturno de los j6venes, ºcuatro convenios y una recomenda-

ci6n que reclaman para los mismos exámenes m~dicos antes de

empezar el trabajo a intervalos regulares, y una recomend_a-

ci6n relativa al trabajo subterráneo de los j6venes. El pS-

rrafo 12 de la recomendaci6n No. 146, indica que deber!a es

pecificarse y vigilarse las condiciones en que estan emplea

dos o en que trabajan los adolescentes menores de 18 a~os, y 

en el párrafo 13 se pide que se preste especial atenci6n a -

varias categor1as de condiciones de trabajo y en los per1o--
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dos de descanso, las vacaciones anuales, la seguridad social 

y las condiciones relativas a la seguridad e higiene. 

El trato que reciben los niBos, así como sus condicig 

nes de trabajo, suelen ser determinadas, arbitrarias y unil~ 

terales por el empleador. Adem§s en la mayoría de los casos

no existe un contrato formal de trabajo. 

Las condiciones de labor suelen poner a prueba las e~ 

pacidades f1sicas y psíquicas de los menores trabajadores 

por los tipos de empleos y la forma de desarrollarlos, por -

ejemplo el calor sofocante, el ambiente húmedo y poco higié-

nico, etc •• 

Los que trabajan en forma independiente suelen disfr_!! 

tar de mejores condiciones de trabajo, pero en muchos casos

las condiciones y el medio ambiente de trabajo son desagradj! 

bles y antihigiénicas. De condiciones algo mejores gozan los 

niBos ocupados a empresas familiares puesto que el esfuerzo, 

la fatiga y los peligros a que suelen estar expuestos son -

compensados en parte por los cuidados familiares. 

La duración diaria del trabajo de los ninos asalaria

dos se presta a muchos abusos, algunos realizan jornadas que 

puede variar de diez a trece horas. En cuanto a la duraci6n

semanal del trabajo, en diversos sectores de actividad se 

han seftalado semanas laborales de séis e incluso de siete 
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d!as. 

La indignidad del trabajo infantil es un aspecto de -

los fen6menos socioecon6micos y culturales, cuyo denominador 

comdn es la miseria, el atraso y las actitudes retr6gadas t.! 

picas del subdesarrollo, por lo que es dificil establecer 

normas que regulen el trabajo de los ninos y es mucho más di 

f!cil aplicarlas. A pesar de todo las medidas de aplicación

son necesarias y pueden ser eficaces, por lo menos en algu-

nas situaciones. 

De las medidas de aplicaci6n utilizadas, la más dif"!!. 

dida es la que los empleadores deben tener un regitro de to

dos los j6venes que trabajan para ell.os, Aunque la comisión

de Expertos comprobo que en algunos paises no se exig!an es

tas medidas, la mayoría tenían alguna diaposici6n en ese se.!! 

tido, sin embargo, al igual que en todos los demás aspectos

de la protección de los jóvenes hay gran ndmero de deficien

cias e inconsistencias. 

"segdn estad is tic as de la OIT, el níimero de ninos que 

trabajan, en todo el mundo es de 55 millones. se admite que

esa cifra esta subestimada, pero al menos se basa en informA 

ciones oficiales o fiables, En un estudio reciente de las N~ 

cienes Unidas, la cifra real es de 145 millones. Ambas orga

nizaciones coinciden en que la intensa mayor!a de los ninos-
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que trabajan se encuentra en los paises en v!as de desarro-

llo, y que la causa fundamental de este fen6meno es la pobr.§. 

za de sus familias y de sus paises. 

nunca se sabra el ndmero real de los nifios que traba

jan en el mundo, pero sin duda es muy elevado. Los gobiernos 

de otros paises, as! como el nuestro han tomado medidas para 

determinar la incidencia efectiva del trabajo infantil. 

En todos los paises deberan organizarse campa~as des

tinadas a hacer conocer mejor los efectos nefastos del trab-ª 

jo infantil y, a informar acerca de las posibilidades de sub& 

tituirlo, e intensificar los esfuerzos ya iniciados para aca

bar con la práctica que universalmente se conoce corno inacep

table, 



CAPITULO IV 

LA PROTECCION SOCIAL AL MENOR 
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4.l La Legislaci6n Social. 

El individuo es y seguirá siendo dentro de los vale-

res de la comunidad el suj~to por excelencia, sin embargo, -

cuando nace se encuentra atado a un mundo ya hecho que tal -

vez no corresponda a su carácter. 

Por eso cada vez que se trate la cuesti6n social no es 

posible omitir la elemental verdad que caracteriza los tiem-

pos que nos toca vivir. 

La vida es una eterna lucha por el equilibrio entre -

las cosas ya creadas y la aportaci6n de las nuevas generacio

nes es ah!, en la lucha entre ambas situaciones en que se ge

nera primordialmente el problema social. siendo el punto de -· 

conflicto entre una y otra opini6n, el origen de la legisla-

ci6n social que tratará de proteger al individuo. 

El hombre naci6 para trabajar, de una u otra manera 

tendrá que trabajar hasta que muera. ltientras vive, se une PS 

ra formar la sociedad entregando la capacidad de su trabajo,

su inseparable capacidad de trabajo que ahora beneficiará a -

los demás. Ofreciéndole a cambio el basto campo de la comuni 

dad para el desarrollo integro de su ser y la oportunidad pa-
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ra poder alcanzar la culminación de su personalidad# es cie,;: 

to, pero el precio es su labor y si el individuo lo paga, la 

sociedad está obligada a proporcionarle los medios para al-

canzarla en toda su plenitud. Ello implica incluso que la S.!?_ 

ciedad desvanezca las injusticias de una desigualdad que pu~ 

dan dañar su ser. 

La sociedad as! lo ha entendido, lo ha tenido que en

tender la legislación es ahora social y su meta primordial -

la protección, la protección del ente que trabaja y que ade

más ~nicamente cuenta con las fuerzas de su ser, una protec

ción real, efectiva, que no impide de ninguna manera su rea

lización. 

Es importante no dejar pasar desapercibido el hecho -

de que un exceso en la protección, nos lleve a permitir que

ae haga ilusoria; una protección así resulta enganosa pues -

se colocaría al sujeto protegido en una posición realmente -

desventajosa, puesto que se le llevaría de una situación en

la que encontrándose desvalido se le haría aparecer de repe!!. 

te en un lugar de privilegio, que pudiera enfrentarle al gr~ 

po y es que un privilegio llevado hacia el extremo, traería

consigo la aniquilación de la protección en la medida de que 

la nueva situación fuera haciendo aparecer ahora como despr.e_ 

tegidos, a los antes opresores. 
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La función social de la protección es en principio, -

integrar debidamente la sociedad sobre la base de ciertos -

equilibrios naturales, permiti~ndole al individuo la solida-

ridad con sus semejantes. 

Es por eso que no es posible aceptar el exceso de la-

protección, ni cualquier elemento dentro de ella que la pue-

da desvirtuar1 si lo que puede pretender la legislación so--

cial es borrar injusticias sociales, un elemento conceptual

de dicha legislación deberá obligadamente tender al mismo -

fin y no por el contrario agudizar la problemática social. 

No es posible entenderlo de otra manera dentro de los 

lineamientos de la norma jurídica, sería olvidar que el der~ 

cho es el elemento regulador de la relación intersocial. 

Hemos estado hablando de la protección al hombre que

trabaja, o mejor dicho, de la protección a la aptitud innata 

en el hombre para trabajar; protección que hay que localizar 

en el justo medio entre la oportunidad y la medida en que se 

respete el derecho de los demás. 

Hemos hecho referencia a lo anteriormente seffalado P.e_ 

ra tener así una idea más clara y precisa de lo que es la 1~ 

gislación social y as! podamos entender la grave problemáti:, 

ca de lo que en nuestra sociedad representa el trabajo de -

los menores. y para efecto del presente estudio se entiende-
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por menor desde el punto de vista rigurosamente literal, a -

la persona de menor edad y jurídicamente "a la persona que -

no ha cumplido todav!a los 18 afies de edad. 

La mayorra de edad se adquiere a los 18.aftos, de -

acuerdo a los ajustes que en los C6digos Civiles se vayan 

formulando en su articulado, de conformidad con la Reforma -

Constitucional que le di6 la ciudadan!a y con ello implÍci~ 

mente, la mayoría de edad a los mexicanos. 

Lo anterior nos permite, considerar que en nuestro m~ 

dio estar en presencia de un menor de 18 anos, nos lleva a -

concluir, que sea una persona menor de edad. 

y siendo el Derecho civil de la competencia de las e.11 

tidades que forman la Federaci6n, la materia relativa a la -

mayoría de edad debe remitirnos a laS disposiciones de carácter-

civil. 

En el c6digo civil en su libro relativo a las Personas 

se haya una disposici6n expresa que al efecto dice: 

"Art!culo 24. - El mayor de edad tiene la facultad de -

disponer libremente de su persona y de

sus bienes ..... (661 

{66¡- código civil. Editorial Porrúa, s.11., M~xico. 1989. Ptg. 
45. 



148 

LO anterior entendido en sentido contrario nos permite 

interpretar que siendo menor de edad el individuo no es libre 

de disponer de su persona, porque no ha conseguido aún la ad-

quisiciÓn del estatuto jurídico perfecto, todo esto, siempre

y cuando no haya operado la emancipación que le haría salir -

de la patria potestad. 

sin embargo, cuestión importante es, la que en legisl!_ 

cienes diferentes, el menor recibe tratamientos diferentes; -

lo anterior es porque de acuerdo con la Ley Federal del Trab~ 

jo, el menor de 18 ai'ios puede disponer libremente de su persa 

na, como tal cosa se desprende del artículo 23 del citado ar-

denamiento que en su primer parte expresa: 

11Art!culo 23 .- LOS mayores de dieciséis ai'ios pueden -

prestar libremente sus servicios ••• 11 (G
7

) 

Les adolescentes que a esa edad comienzan a trabajar, 

hacen evidente de que pueden disponer de su persona puesto que -

ejercen libremente los derechos que les permite dicha legisla

ción, y aunque se dijese que aún se encuentran dentro de la P!!. 

tria potestad, la verdad es que a la luz del Derecho del Trab!!_ 

~Ley Federal del Trabajo. Obra citada. pág. 35. 
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jo, ya no resultan menores, porque se les faculta intentar -

por si solos el ejercicio de las acciones que derivan de la -

ley, es decir, les dan la titularidad de ejercicio de los de

rechos y obligaciones que .e m a na n de la capacidad de ejercJ: 

cio para un mayor de edad, en la r.egislación civil. 

No podemos dejar de hacer esta observación, ya que el

tratamiento que le damos a este estudio es el problema del e.!l 

te que trabaja. 

sin dejar de importarnos que lo fundamental en esta e~ 

posición es el menor que trabaja, no solo el que presta sus -

servicios, sino el que generalmenté trabaja que no es lo mis

mo, debemos entonces con base en lo anterior tratar básicame.!! 

te el problema de aquellos que tienen menos de 16 anos y ex-

cepcionalmente los que aún no llegan a la mayor!a de edad, pero 

que en todo caso pudiera ser la gran mayor!a. 

Debemos aclarar, que si hacemos una división por la -

edad de los menores, es para una mejor explicación del apart~ 

do que sigue, pero queremos reiterar, dejar establecido, que

lo fundamental en esta tesis es el caso del menor que trabaja1 

ninguna legislación cuya esencia sea eminentemente social pU!_ 

de dejar pasar por alto la defensa de los sujetos que protege, 

sobre todo como este caso en que se trata del apoyo legislat!, 

va para los menores. 
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Hemos dejado establecido, que la clasificación estruc

turada acerca de los menores es en función de motivos de exp~ 

siciÓn: lo que pretendemos con ello es localizar en cada ren

glón de la citada clasificación las situaciones en la cual queda al 

descubierto la falta de protección de quienes aún no llegando a la 

mayoría de edad, son miembros activos en la sociedad porque traba

jan y po~ esa simple, pero indubitable razón merecen m~s que

nadie un derecho de apoyo proyectado en su defensa. 

Hemos hecho alusión a la diferenciaci~n que debemos el!_ 

centrar entre el menor que presta sus servicios y el menor 

que trabaja, y hemos se~alado que no es lo mismo que son si-

tuaciones diferentes; los primeros presumen la existencia 

frente a ellos de un patrón a quien prestan ese servicio, es

la afluencia del concepto de subordinaci~n que emana de la --

Ley Federal del Trabajo y que por ella produce un tipo de pr_2 

tecci~n que ya se encuentra regulado: en cambio, los segundos 

serán por exclusión todos aquellos que carecen de patr6n, - -

aquellos cuya regulaci5n queda fuera de dicha ley y que no -

pueden hacer efectiva la pretensi6n de protección en términos 

de la misma, aunque a veces aparezcan prestando un servicio -

personal como es el libre ejercicio de un oficio en el que, -

el individuo presta el servicio al p~blico en general y que -

por lo mismo no hace aparecer la subordinación y por ende la-
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protecci6n anhelada, 

CLASIFICACION DE LOS DIVERSOS TIPOS DE ME-

NORES QUE TRABAJAN, 

A) CON PATRON a) Mayores de 16 af'ios. 

b) Menores de 16 afias y mayores de 14 afias. 

B) SIN PATRON a) Menores a quienes la ley no les re cono-

ce su relaci6n con el patr6n, 

b) Menores que trabajan libremente. (68) 

con base en esta clasificaci6n vamos a localizar la -

falta de protecci6n que deberá aparecer en cada caso de los-

menores que trabajan. 

Debernos advertir que la falta de protecci6n es una --

cuesti6n de grado, que var!a segtln los diversos tipos de me-

nor. ACÍil en loa casos en que la situaci6n del menor es regu-

lada por la Ley Federal del Trabajo, o sea en la situaci6n -

prevista dentro de los dos primeros tipos, hayamos cobertura 

por donde aparece la falta de ese derecho de apoyo. 

~ Primer congreso Nacional sobre el Régimen Jur!dico del 
Menor. México 1973. Vol. I. Legislaci6n Social. La Pro 
tecci6n. Instituto de Investigaciones Jur!dicas de l~ 
Universidad Veracruzana. p:ig. 6. 
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A) MENORES CON PATRON: 

a) ¡>ar lo que respecta al grupo de los menores con pa

trón, podríamos decir que los mayores de 16 anos, son eviden

temente el grupo de menores que están verdaderamente protegi

dos, la sociedad con su legislación positiva en el campo labE_ 

ral ha expedido una serie de medidas que tienden a ese fin. 

b) IPs menores de 16 a~os y mayores de 14: por lo que

se refiere a este grupo, se podría senalar que es válido lo -

dicho en el grupo anterior para este otro tipa de menares, -

tanto uno como otro son los que hemos clasificado con patrón

y por lo mismo sujetos a un contrato de trabajo que se rige -

por una ley proteccionista; la protección en este caso es do~ 

de logra su mayor acentuación; sobre todo porque de acuerdo -

con la Ley Federal del Trabajo el grupo formado por ese tipo

de trabajadores es el que se considera como el de los menores 

de edad, como lo sef\alamos oportunamente. El contrato de este 

tipo de menores exige para su celebración, la satisfacción de 

condiciones previas como el de haber terminado su instrucción 

primaria y en su caso una aprobación por parte de la autori-

dad correspondiente, donde se indique que a su juicio haya -

compatibilidad entre el trabajo y el estudio. Además, la aut2 

rización del padre o tutor y de no ser posible de un grupo de 

personas que sefiala el artículo 23 de la Ley Federal del Tra-
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bajo, para poder prestar sus servicios. La protecci6n llega 

al extremo de obligar al menor a obtener un certificado m~

dico, para probar ante su patr6n la aptitud que tiene para

trabajar. 

La protecci6n se hace extensiva, para cuando se de el 

hecho de que ese menor celebre su contrato y pase a prestar

sue servicios pues tiene una jornada de Gnicamente seis he-

ras, no debe laborar tiempos extras, sus vacaciones son mayg 

res a las de los demás trabajadores y no pueden trabajar los 

d1as domingos ni los que se consideren de descanso obligato

rio conforme a la ley. 

Todav1a más protecci6n existe, cuando se prohibe en -

forma absoluta el trabajo del menor en una serie de labores

que expresamente se seftalan en el articulo 175 del ordena--

miento citado: prohibiciones que tienden a proteger el desa

rrollo f1sico, intelectual y social del menor, aunque no nos 

mostramos muy conformes con el caso especial de los trabaja

dores ambulantes, porque una de las ocupaciones más propi--

cias para este tipo de menores es precisamente ese y es el -

que ha proliferado en sus realizaciones sobre todos los men.Q 

res que no tienen patr6n. Realmente creemos que aqu1 la ley

se aparta de la realidad que es lo que nos puede interesas -

en cuanto a la protecci6n del menor. 
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Decíamos que existe una diferencia de grado por cuan

to a los diversos tipos de menores; los dos que acabamos de

examinar son los que se han beneficiado con el aporte de una 

ley de carácter social donde la protección asoma con intens,i 

dad y la falta de un derecho de defensa es excepcional. 

Es fácil entender entonces que si en esa situación 

existe preocupación para quienes no han llegado a la mayoría 

edad, más debe preocuparnos por quien estando en esas mismas 

condiciones tienen que trabajar y sin embargo no encuentra -

quien les haga efectiva las ventajas de la protección. 

La fórmula de la legislación social ha encontrado la

espléndida vía de materializar la protección de los trabaja

dores por conducto de un patrón. A trav&s de ese sujeto de -

la relación laboral la sociedad cristaliza el anhelo de pro

porcionar al trabajador y en ello se incluye al menor por s~ 

puesto, los elementos de integración personal que ayuden a -

de finir su personalidad y su papel en la sociedad. 

Hay menores no obstante que no reciben la bondad de -

la sociedad, de ellos hablaremos a continuación: 

B)" MENORES SIN PATRON. El análisis reflexivo de-

esta situación nos induce a pensar, que la reglamentación -

del artículo 123 constitucional en El sentido q u e conoce

mos perjudicó seriamente a la legislación social ya que para 
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hacer aparecer la figura del trabajador exigió primero la --

configuración de una dirección y la de la dependeilcia después, 

por concepto de subordinación, limitando con ello el sentido 

de la protección que la sociedad debe al individuo, a que la 
,,-. {(;•f '"· '' 

prestacicSn del servicio personal nos Conlleva a su condicion"l' 

olvidando con ello que el individuo antes de ser trabajador, -

es un ente social que merece la oportunidad para lograr las-

metas de su desarrolloe 

si todo ello, lo llevamos al menor podemos sentir que 

hubiese sido preferible que el Congreso aprovechando la fa--

cultad exclusiva que tiene de legislar en materia de trabajo, 

hubiera expedido leyes que rigieran a todo contrato de trab!!_ 

jo y no la fórmula reglamentaria que restringió la protec---

cié)n de los individuos trabajadores a la mencionada subordi-

nacicSn. 

Esta idea funciona bajo la acepe i Ó n de que 11si -

el hombre nació para trabajar, todos somos trabajadores y es-

prímotdial que lleguemos a considerar que en ese caso todos so

mos trabajadores de todos" _l69 l 

~ Primer congreso Nacional sobre el Régimen Jurídico del
Menor. México 1973. Vol. I Legislacié>n Social.- La Pro
tección. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la -
Universidad veracruzana. PGg. 10. 
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a) De los menores a quienes la ley no les reconoce su r~ 

lación con el patrón.- El juicio crítico que se formula a la 

reglamentación constitucional mencionada, se manifiesta 

abiertamente en el desamparo que dejó a los menores de 14 

aftas salidos de su segunda infancia, los cuales aun laboran

do bajo la forma real y efectiva de cualquier otro trabaja-

dar, sin embargo, no es trabajador precisamente porque la r~ 

glamentación de la disposición constitucional lo ignore. 

La protección del menor debió aparecer cuando en el -

siglo anterior y tal vez antes, comenzó a concurrir con las

mujeres y los mayores dentro de un marco de explotación: el

inicio incluso del derecho del trabajo, tuvo en la protec--

ción del menor un punto de partida, pero la renovación de -

los conceptos todo lo cambió, ciertamente, emanó de las con

diciones sociales del grupo trabajador como una victoria y -

el derecho del Estado fue entonces interventor por su fun--

ción de protección y la explotación se desdibujó, pero en 

ese afán de cambiar las situaciones existentes, se olvidó de 

que la protección como concepto también evolucionó. 

creemos, que si sigue protegiendo al menor como en una 

etapa anterior; si el menor mostró que a pesar de su corta -

edad tiene capacidad para trabajar y sobre todo, el suficien

te aliento para soportar el mundo real que le orilla a comba-
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tir sus propias necesidades, debe la legislación ser audaz,

definitivamente. 

Debe entenderse que en ese medio hostil el menor ya -

encontró su lugar y hay que reconocérselo, es más estamos -

obligados a regul~rselo legalmente; nuestra ley desconoció -

esa realidad y en su afán cayó en un exceso de la defensa -

del menor que desvirtúa su situación. 

La realidad es que, el menor si reconoce un patrón, -

es más, lo acepta, el error está en prohibÍrsele trabajar 

cuando sabemos que es parte de su funcionalidad natural. 

Hay que brindarle esa oportunidad, porque convencidos 

estamos de que fue en ese aspecto donde la ley se apartó de

la realidad y el extremo de su consecuencia fue haberle dej!!_ 

do en la soledad. 

El grado en la falta de protección en este tipo de m.!!_ 

nares esa diferencia de los anteriores notable, la ley expr~ 

samente los marginó en un exceso de protecci6n y la conse--

cuencia result6 demasiado severa. 

b} Las menores que trabajan libremente.- Este es el grupo 

de menores al que hemos llamado libres por carecer de patr6n, 

en &1 encontramos trabajando desde quien está cerca de la ma

yor edad, está los que están saliendo de la segunda infancia, 
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e incluso antes: nuestra preocupación está sobre todo en los 

menores de esta etapa por semejar su situación a l?s que es

tán seftalados en el grupo anterior, con la gravedad de que -

en ellos las normas que dictan el ejercicio de su trabajo e~ 

ttn muy lejos de encontrar eco en una real protección. 

Quienes trabajan sin tener la seguridad de un ingreso 

necesario, quien realiza su labor ininterrumpida fuera de -

una jornada i!mite, quien se encuentra luchando a veces en -

contra de la indiferencia obstinada de los demás, es quien -

mts merece y sin embargo es el que menos tiene. 

No basta ser libre, si el ser libre lleva consigo la

enajenacign a la nueva forma de explotación, que es la expl,2 

taciÓn de s! mismo. 

En los tipos anteriores de menores a los cuales se -

les encontró un patrón, hemos dicho, fue esta figura a tra-

v~s de quien se les materializó la protección: pero en el C!, 

so concreto, la sociedad misma no ha logrado crear el eleme~ 

to adecuado para esa indefensión. El grado de la falta de -

protecci6n alcanza ahora su m~ximo nivel. 

Hay que ayudarle; si trabajar es su necesidad, vamos

ayudar a que esa tarea que empezó el menor en el campo de 

las necesidades se vea estimulada, después de todo, es él 

mismo, el que se aporta los satisfactores de su propia nece

sidad. 
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4.2 Regimen Laboral del Menor y sus Repercusiones sociales. 

como ya se mencion~ anteriormente es insoslayable la -

necesidad que existe para dar una pronta solución a la prote,E_ 

ci~n de los menores en cuanto a sus funciones de trabajo: - -

siendo innegable que esto es sólo uno de los aspectos protec

cionistas que debe tener la sociedad respecto a estos sujetos 

carentes de una seguridad jurídica adecuada. 

El futuro de nuestro país dependerá en gran parte del

cuidado que tengamos en ellas en cuanto a su desarrollo físi

co, mental y moral. 

par otra parte cabe se~alar que el tipo de trabajo que 

realiza el menor determina graves repercusiones sobre su sa-

lud y sobre sus posibilidades de lograr un desarrollo f Ísico

y mental adecuado. 

Tal es el caso de los llamados trabajos no industria-

les 1 encuadrándose dentro de tales, los diversos trabajos am

bulantes, los llamados callejeros, como la venta de periódico, 

venta de golosinas, etc., en los cuales los ninos trabajan en 

edades tan tempranas y en los que se encuentran más que en 

ningún otro expuestos a tantos peligros, mutilando de esta m.!, 

nera la riqueza humana de nuestra patria, pues aunque sin es-
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tadÍsticas vemos como la sociedad pierde por esta clase de -

trabajos un gran n~mero de miembros, debido a que los dejan-

lisiados para toda la vida, convirtiéndolos en un lastre so-

cial: esto refiriéndonos Únicamente a lo físico, pero en lo-

moral, estos oficios o trabajos callejeros, originan un alto 

!ndice de delincuencia infantil, degeneración sexual, prostJ:. 

tución y alcoholismo. 

un caso característico es el de los llamados "Traga--

fuegos 11
; menores cuyas edades oscilan entre los 6 y 16 af'ios

que en ias principales avenidas de nuestra ciudad y en el Í,!! 

terior de la República se dedican a dar espectáculos a los -

transeúntes vomitando llamaradas: encontrándose expuestos --

11a sufrir graves quemaduras e infecciones bucales, as! como-

agudos daños cerebrales causados por la ingestión e inhala-

ci6n de la gasolina 11 • (?O) 

Y si fuera poco son a la vez objeto de una clara ex--

plotación ya que en lugar de trabajar en forma. independiente, 

son explotados por gente sin escrúPulos, que los obligan a -

trabajar y entregar parte de lo que ganan. 

(70)""" Garmendia, Alvaro.Los mil y un Ofi~io de los Desocupa
dos de la ciudad. Editores Mexicanos Unidos, S.A. Méxi 
ca 1982. Págs. 136 y 136. 
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Menores que de acuerdo con estudios realizados por la-

secretaría del Trabajo y Previsión social, "representan un --

cuadro de desnutrición, farmacodependencia y danos sicofÍsi--

cos, siendo la pauta de una situación más que dramática ya --

que la mayoría, son víctimas del subdesarrollo físico y men--

tal quedando imposibilitados para ocuparse en tareas manua--

les". (?l) 

Otro punto de gran importancia en el desarrollo del --

presente tema es el referente a los llamados trabajos indus--

tríales¡ comprendiéndose dentro de tales los desarrollados en 

talleres mecánicos, carpinterías, tortiller!as y molinos de -

nixtamal, etc.: donde el ejemplo de la clara explotación de -

que son objeto los menores, se refleja en la serie de reperc.!:!_ 

sienes físicas y mentales que producen estos tipos de traba--

jos, cabe se~alar al respecto'que estos tipos de estableci---

mientes, por lo general se sustraen de la vigilancia y c~n---

trol de las autoridades del trabajo: por lo que no se emplean 

en ellos ni las m&s elementales normas de higiene y seguridad, 

aunada esta situación a la absoluta falta de capacitación pa-

ra desempeffar el trabajo determinado a la vez un alto índice-

(7l)" Ibidem., pág. 137. 
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de accidentes. 

Ahora bien; si nuestra legislación tiende a considerar 

que las normas protectoras de los menores deben tender a ase

gurar la educación, el desarrollo f{sico y mental, la salud y 

la moralidad de estos, siendo objetivos ~ltimos que se persi

guen, toda vez que la falta de aplicación de las disposício-

nes legales en el mundo del trabajo del menor, día a día se -

están haciendo más constantes, por carecer desgraciadamente -

nuestras instituciones de personal adecuado que vigile la - -

aplicación de nuestras normas1 siendo el caso de lo sefialado

en los art!culos 173 y 174 de la Ley Federal del Trabajo, que 

a la letra dicen: 

"Artículo 173.- El trabajo de los mayores de catorce -

a~os y menores de dieciséis queda suj.!_ 

to a la vigilancia y protección espe-

ciales de la Inspección de~ Trabajo. 

Artículo 174.- Los mayores de catorce y menores de -

dieciséis años deberán obtener un cer

tificado m~dico que acredite su apti-

tud para el trabajo y someterse a los

exámenes médicos que periódicamente o.;: 

dene la Inspección del Trabajo. Sin el 

requisito del certificado~ ningún p;l-



163 

trón podrá utilizar sus servicios". -

(72) 

Donde vemos que el papel que desempefia la Inspección -

de Trabajo es inoperante en relación a las constantes viola--

cienes que sobre esos preceptos se hacen. 

POr lo que respecta a lo seBalado en los artículos 175 

y 178 del citado ordenamiento y que se transcriben: 

"Art!culo 175.- Queda prohibida la utilización del tr!, 

bajo de los menores: 

I. oe dieciséis afias en: 

a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inme--

diato. 

b) Trabajos auaceptiblea de afectar au moralidad o aus 

buenas costumbres. 

e) Trabajos ambulantes, salvo autorización especi~l de 

la Inspección de trabajo. 

d) Trabajos subterráneos o submarinos. 

e) Labores peligrosas o insalubres. 

f) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan-

~ r.ey Federal del Trabajo. Obra citada. P~g. 112. 
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'impedir o retardar su desarrollo f!sico normal. 

g) Establecimientos no industriales, después de las 

diez de la noche. 

h) r..os derols gue determinen las leyes. 

II. De Dieciocho aBos, en: 

Trabajos nocturnos industriales. 

~rt!culo 178.- Queda prohibida la utilización del tr~ 

bajo de los menores de dieciséis anos-

en horas extraordinarias y en los d!as 

domingos y de descanso obligatorio ••. u 

(73) 

Pademos observar que estos preceptos tienden a la pro-

tección de la salud corporal y a la protección de la salud m.2_ 

ral del menor, y sin embargo vemos con tristeza como los men2 

res de dieciséis affos, trabajan en negocios que son de dudosa 

moralidad como bares, cantinas, cabarets, as! como en los 11,!_ 

mados hoteles de paso es notorio ver también a menores de dí~ 

ciocho aBos prestando sus servicios tanto como recamareras, -

veladores, mozos y vigilantesr sin que las autoridades corre!!_ 

('i3) Ib idem. , Págs . 1'13 y 114 . 
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pondientes hagan algo, en pro del menor, toda vez que este ti 

po de trabajos a la larga le va a causar al menor un relaja-

miento moral y que a la postre repercutirá en perjuicio de -

nuestra sociedad. 

Para preservar a la juventud trabajadora de esas peli

gros es urgente que las autoridades laborales y de previsi~n

social se preocupen por llevar un estricto control de todos -

los negocios y establecimientos industriales para hacer que -

los preceptos contenidos en la Ley Federal del Trabajo, que -

representa el espíritu del artículo 123 constitucional, se -

cumplan. 

Si este es el panorama que impera en relación al trab~ 

jo de los menores tutelados por la ley, qu~ se puede esperar

de nuestra Legislación con respecto a aquellos menores que no 

se encuentran tutelados; sin embargo vemos con tristeza como

nuestra Legislación da la espalda a la cruda realidad que re

presentan, haciendo caso omiso a todas las exigencias que es

tos menores piden a gritos, exigencias que a la larga se van

a tornar en reproches ya que el menor dará la espalda a la fe 

que todos debemos tener en el derecho¡ ya que la obligación -

del Legislador es de ordenar las nuevas disposiciones al mun

do cambiante que forma la solidaridad humana en su convivir,

ir contra ella, es seguir desconociendo nuestra realidad y --
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desconocer la realidad es no entender el mundo en que vivi-

mos. 



CONCLUSIONES 
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l.- En el devenir de la historia hemos visto como ha sido 

preocupaci6n permanente de toda sociedad el encontrar 

la f6rmula adecuada para la protecci6n de los menores 

trabajadores; sin embargo, a pesar del tiempo transe~ 

rrido y de que se han expedido numerosas leyes ten--

dientes a protegerlos, a<ín no se ha logrado la real y 

efectiva tutela de los mismos. 

2.- si bien es cierto que nuestra legislaci6n no cnmarca

las situaciones reales en la relaci6n obrero patrona

les cuyos sujetos que laboran son menores, pues las -

prohibiciones y normas que establece en sus preceptos 

son constantemente violadas, por la necesidad del tl.·A 

bajo que tienen los nifios y j6venes por la ignorancia 

y pobreza que nos afecta, por el incipiente desarro-

llo que tenemos, por un lado y por el otro, la negli

gencia y abuso de patrones. 

3.- Raz6n por la cual consideramos que la Legislaci6n se

desvirtda por completo de la realidad que impera en -

torno al menor trabajador, ya que al prohibir el tra

bajo de los menores de 14 años, hace que caigan cons

tantemente fuera de la ley, y por lo tanto sean obje

to de una explotaci6n inicua por parte de la clase p~ 
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tronal ya que la apremiante necesidad de llevarse un

pan a la boca, es más fuerte que la prohibici6n misma. 

Por lo tanto consideramos, que la soluci6n más viable 

a este problema seria, la de brindarles por parte de

nuestra Le9islaci6n, la protecci6n adecuada a estos -

menores, a través de un régimen de prevenci6n y Se9U

ridad social de tipo inte9ral. As! como la creaci6n -

de fuentes de trabajo exclusivamente para menores de

esa edad, esto no con el fin de permitir el trabajo -

de éstos, ni tampoco prohibirlo, sino solamente protg 

9er a estos menores que tienen la imprescindible necg 

sidad de trabajar. 

4.- consideramos que la funci6n que desempefta la Inspec-

ci6n del Trabajo, es inoperante toda vez que constan

temente se violan los preceptos contenidos en nuestra 

Le9islaci6n, por lo que proponemos se tomen las medi

das adecuadas para que la rnspecci6n del Trabajo cum

pla efectivamente con las obli9aciones que la Ley Fe

deral del Trabajo le impone tendientes a la protec--

cí6n y vi9ílancia del menor trabajador. 

5.- Por otra parte creernos necesario se incremente el mon 

to de la multa que seftala el articulo 995 de la Ley -
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Federal del Trabajo a los patrones por las infraccio

nes a las normas sobre el trabajo de menores y a la -

vez se impongan sanciones penales, esto con el fin de 

evitar en parte, la constante violaci6n a los precep

tos legales. As! como regular la aplicación de las -

multas en beneficio de los menores, a fin de que sean 

destinados esos recursos precisamente a ellos, en la

medida en que sean violados sus derechos. 

6.- E><igir el cumplimiento de la obligación patronal de -

organizar cursos de capacitaci6n para el trabajo, en

ferma especial para los menores trabajadores, soste-

niendo la reforma a la fracción x:-¡ del ru:t!culo 132 -

de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de esta

blecer como obligación patronal y del estado, la de -

contribuir a la formación de un fondo especial para el 

establecimiento de cursos de capacitaci6n profesional

º de adiestramiento para los trabajadores, de manera -

especial para los menores trabajadores, e incluso para 

aquellos menores que as! lo deseen y que quieran adqui 

rir conocimientos en algWi oficio o trabajo. 

7.- Del análisis de las disposiciones aplicables a los me

nores de 18 años, se llega a la conclusi6n de que a e..§. 
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tos se les considera por la ley como adultos, y no C.Q 

mo menores como en realidad lo son, cuesti6n que ese! 

mo indebido, por lo que sugerimos se reforme el arti

culo 175 de la Ley Federal del Trabajo, haci~ndose e~ 

tensivas las prohibiciones de los menores de 16 aftos

a los menores de 18 anos. 

B.- consideramos necesaria una más efectiva protecci6n de 

los menores que laboran en el Agro-mexicano, con el -

fin de evitar la explotaci6n de que son objeto y emi

gren a las grandes urbes en busca de mejores condici.Q 

nes de vida, acrecentandose as!, el problema del. de-

sempleo. 

9.- Asimismo, se deben establecer medidas de seguridad SQ 

cial, a trav&s de las cuales se otorgue protección a

las menores trabajadores aut6nomos o independientes,

y no asalariado, en las distintas contingencias a que 

est4n expuestos con motivo de su trabajo. As! como, -

imponer sanciones penales a las personas que de algGn 

modo ejerzan presi6n sobre estos menores. 

10.- Reconsiderar la situaci~n de los menores empacadores

de las tiendas de autoservicio, "cerillosº quienes en 
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realidad prestan un servicio complementario a las mi.§. 

mas, dando utilidad con su trabajo, aunque los repre

sentantes de esas empresas se nieguen a reconocerlo,

obligando a tales negociaciones, a reconocerlos como

lo que son, trabajadores. 

ll.- La soluci6n al problema s6lo se logrará a través de -

una transformaci6n fundamental de las condiciones ec~ 

n6micas y sociales que prevalecen en el pa!s, pero a_! 

gunas medidas inmediatas pueden contribuir a mejorar

la situaci6n, por ejemplo la ampliaci6n de los servi

cios de asistencia y salubridad para todos los niHos

beneficiarios al sector de los que trabajan y no es-

tán protegidos por la ley. Puede hacerse una amplia -

labor de servicio social para evitar que los niftos -

sean maltratados y explotados. 

12.- Conjuntando sus esfuerzos los organismos internacion-ª 

les, los gobiernos y los reforzadores sociales tratan 

de impedir el trabajo del menor pero no lo han logra

do. Se han dado convenios y recomendaciones para eli

minar dicho trabajo, estos convenios y recomendacio-

nes proporcionan una base para que los paises que in

tegran la Organizaci6n Internacional del Trabajo las-
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ratifiquen y las apliquen, aWlque es necesario que -

los paises en particular produzcan sistemas adecuados 

para una mejor regulaci6n del trabajo de los menores. 

Loa gobiernos deberian empezar a adoptar medidas cuan 

to antes y aumentar los esfuerzos ya iniciados para -

acabar con una práctica universalmente inaceptable. 

13.- Puede decirse que las normas internacionales de la o~ 

ganizaci6n Internacional del Trabajo han servido y 

servirán para colaborar con la legislaci6n y las nor

mas nacionales de protecci6n al menor trabajador y en 

general a toda legialaci6n laboral y social del pais. 
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