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lN'l'ttODUCCION 

El Vistrito tederal., núcleo de la aglomera

ción urbrurn wÁa poblad" del ;:ilenet!l, concentra, entre 

otras, la problemática de menores en situación extraordi

naria oue viven o se desenvuelven en las calles de la C!.~ 

dad de M<fxico, son probablemente la exoresi6n sintetizada 

de agudas contradicciones socioeoonómioas, 

La problemática del menor se enfoca aouí so

bre todo como un proceso. ~ate 6ntasis entente captar a 

los menores en su devenir social, familiar y en sus acti

vidades e inserción laboral, ubicados en eu contexto urb~ 

no ambiental, en decir, la necesidad de captar la proble

matica de los menores en su dinrunica y evolución. 

Una característica a tener en cuenta en rela

ción a los menores, objeto de esta inveotignción es la di 

ficultad de acercamiento para entrevistarlos, oara obte

ner in!ormación fidedigna brindada por elloe miamos y pa

ra localizarlos. Su continua movilidad, su actitud inti

nerante y su característica, aunada a la naturaleza misma 

de ln investignción, determinó en buena medida dos pecul~ 

ridndes del presente estudio en cuanto a su temporalidad 

y a las zonne de estudio. 

Los resultados a~u! expueston ciertamente p~ 



eentan una serie de límitantee derivadas de lae caracte

r!eticae mismas del objeto de estudio, 

Bntre lae princioales podemos destacar. La 

intormaci6n existente sobre loe menores, es fragmentada y 

de difícil acceso o de plano se carece de ella. 

Algunos de loe involucrados en atenci6n a loe 

mencionados menores poseen versiones de eu problem,tica 

parcializada y, en ocasiones no con!rontadaa· con la real.!. 

dad. 

Kl. eatado del conocimiento de las condiciones 

de 101 Mnore1, en •ituaci6n extraordinaria ea adn embri.2, 

naria. Si bien existen doc1111entos, propuestas operatiyae 

testillonioa, hiatoriBB de Yidaa, incluso muy detalladaa, 

del subconjunto de lo~ menoreo, esta in!ormaci6n ea muy 

1.illitada, pol'Que, ae ret'iere a un grupo muy peauell.o- aun

oue auy U.portante - del univer.ao de menores en condi- 1 

oidn extradinaria. 



OAPitULO I 



CAJ.'ITULO I 

AlfTBCBDBNTBS DBL DERECHO AlllIHIS•rRATIVO DEL 

1'RABAJO 

l.l, P11111>naa Bi•drioo del Derecho 

AdaiDi•tratiTo 4el Trabajo 

l 

Se ti•n• OODOOiai•Dto 4• 111teoe4•nt•• •D •l 

orden pol:l.tioo, para la onaoicSn 4e ma orgmi1aao16n a4-

ain1•traUTa 481 trabajo 1 n L1&1• mano q11ien propl&Bo 

por TH priaera una iDioiatiTa para 1natit1&ir 1111 cSrgmio 

npeoial 4•1 trabajo q119 4enoaino • lini•t•rio 4e Progre-

ao 1 4el Trabajo " , en •l llfto 1848, 

oiaduente no paacS 4• Hr pro1•oto, 

•n Pr11r1ola, 4••&rB 
( l ) 

( l) CAllAll&LLAS, UUille:rm, Oo•RnDU.o 4• 
.Deno!IO LaboE!J., 1'oao II, 141ton•-
L1berv•, Blleno• Aire•, 1968, 
J>'c,' 149 
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A gnndea raagoa, porqae DO prodri-• •:d•!!. 

d•mo• en -a e:r:pn•t&n hie,drioa -pl•'ª• Hilal~• 

la toma en que t•ron 11urgien4o lu pria•ru otlo1- o 

a.pan-ka del 'rabajo, para la aplicao16n edainiñra

tiYa el• lu 1•7 .. 'I ngl••n'o• del 'ni-jo. 

Loa pai•ea europeo• t•ron 111• priMro• en 

onar otlot.Da8 o d•pañ•m,011 de trabajo. 

IllULAT&lllll 

Octntd con la priaen otioiDa de .1111tedí•Uoa 

del Trabajo, cnll4a en 1866¡ • 1886, ,.ad a Hr •l 

LABOUll BUllBAII , h&Bta allBortlerla • 1893, el UBOUll 

Dll'All!llBll'f, clepea41mte del •1nbter1o 4e Coll•roio. • 

la·eot9.l.lcl84 OOD8U'1qe - De~w llJ.nhter1111 Ala~ -· l 2 ) 

PIWICli 

ID1ol6 te.blla la hlloi6a • -t•ri• labonl 

OOD - otiotna 4el Trabajo' • bien OOD tlD .. ••t ... íet! 
oo•, q• ored el lllla 4e 1891, nborüJulila 111 •tnl•t•rlo 

de Ollllerolo. "" •ln ... a Dinoct&n lleMre.l n 1902 a 

ooDM-ci• clel Oct.,neo la'•naaoloD8l. q• H oelebrt -

Parí• el 811.o de 1900, del oul. lhU'gtl la uao1ao16D Iat•.E 

( 2 ) ~. lffllll.eZ91, Ob. oit. , 

"-·· 750, 
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nacional para la Proteooi6n J.egal de loe Trabajad.oree, Y 

a prinoipio• de 1906, ae tora6 uu Kini•terio de Comercio 

1 Trabajo 1 el 25 de octubre del miBmo afio H cre6 el 

Kiniaterio de Trabajo 7 Previai6n Social, agrupando las 

Direcciones del Trabajo del Seguro, 

de Proteoci6n del Trabajo de Menores, 

BllLGICA 

de la llutualidad 1 
( 3 ) 

J'und6 una Otioina del Trabajo por ley el ll 

de enero de 1894, que convirti6 en Ministerio de Indua

tria, Comercio 7 frabajo al eflo siguiente, ( 4 ) 

BSP.i!IA. 

Pund6 la Comiai6n de lletora•e SooialH en el 

llfto de 1883, de'P8nd1ente entonoea del Miniaterio de Agri

oul tura, Indutria 7 Oouroio, 1111 organil:aba 11n ftegocia4o 

de Trabajo, 

lllll 1906, la oomieidn anoiende a la jerarquía 

de loa organi••o• 1 •e convierte en el Inatituto de llBto.t 

aaa SooialH, Se le aeign6 collO objetivo preparar la 

le1i•laoi6n del trabajo, cuidar de •u ejecuci6n, organi-

l 3) OA.JWISLLAS, Uuillerao, Iatroduooi6n f1 
Dllreol!o Labo.-..1, Volumen II, lldUoree -
Libero•, a&enoe Airea, 1960, "'·, 410, 

Idea, 
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smido para ello loa necesario• ee?Tioioa de inapeooi6n 7 

utad!atica 1 tavcreoer la aoci6n aooiml. 1 gubernativa en 

blnetioio de la mejora del bien1atar de lu c1ues obre

raa. 

m. 28 de ...,.. de 1913, - gabinete liberal 

propueo l.a oreaoi6n del ll'!niBterio 491 trabajo pero tardo' 

1111.ll 1111.011 111 ooa.creta.r99 7 H 1.m. gobllDIO -88na4or, en 

d1cnlto del 8 de •&Jo ..., 1920., 7 lete qued6 tn:tegndo por 

los llnsti tutoa a.. Re!e:rsaa 5ocisl..es 7 lfacioual.ea de Prev.!, 

11Uln, por el. Ket11>t>imllo de Trabaje 7 •l OonHJo de Búcra
ofiiln 7 Patr.onate .. llnpniero• 7 Obrero• pen111oaadoa an 

el erlranJft'O. 

Sin aCeotar a •u 81lbet8Doia 7 4'llrtlllte la 

guerra oivU, por ll9onto-Le7 del. JO de enaro de 1936, H 

oral .el Mini..terio de Orcmiaao1'n 1 Acoi6n Sindical. Y 

l'IOllpeirtf la 111tigua 4-•inaoi6n, por l.a Le7 del 8 del 

qoato de 1939. l 5 ) 

I'?ALU. 

Se orea •n 1903 la Oficina de b'bajo, depen

diente del lliniaterio de Agrioul tllra, Indultrla 7 eoa.r-

( 5) CüWIKi.LAB, Guillermo, 
Dmreobo Laboral, Ob. 
411, 412 7 41). 

Intro4uoci6n !l 
oit, ~··• 
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cio., Ueg6 a ser m'8 a.delante llirecc16n üeneral del Trab~ 

jo del l.!inieterio de Industria, Comercio y Trabajo, crea

da en 1916, En 1920 ee eetabl.eci6 el Kinieterio de ~ra

bajo y Previsi6n Social, que pas6 por divereae vicisitu

dee durante el fJbino, prillaro como 11.inistario da Econo

a{a Racional y luego como lliDi•hrio de 'l'rabajo, ( 6 ) 

SUIZA 

En el ello de 1898, e11tabl.eci6 una Oficina In

ternacional del. 'l'rab&jo en BllBUea, para atender l.oa pri

aero• oonfl.ictce surgido• oon 1011 trabajadores migrwitee, 

POBTUUAL 

Organis6 el. ello de l.897, el Ministerio de 

Obras Pd.blicaa, Traba~o e Ind119tria, 

HOLUD1 

Orad por Decreto a..i del l.8 de julio de 

1887, al. Kini•terio de Trabajo. 

In el praeenb Biglo fueron crell4011 vario• 

Depan•ento11 1ut&no110• de Trabajo en l.o• qua figuran 

( 6) o.1BAJl.Ki.J,15, !h&Ul.ermo, 
Dereobo LalloraJ,, Ob, 
"'-· , 41.4. 

Introduooi&n al 
cu. 



los siguientes países: 

SUBCIA 

~ustria a partir de 1903: 

Hungría en 1904; 

lhwania y Rusia en 1905; 

Noruega en 1906¡ 

6 

Bn 1907, al Real Colegio de Comercio 11e le 

aeignsnin tuncionee l!liaile.rn y H le pemiti6 intervenir 

en loe contlictoe obrero11-11atronl!ll, 
( 7 ) 

Lo anterior. noe permite tener un panorama, l!ll. 

aenoe, da loe primeros eetablecillientoe toraal•a y el 

inioio da une adaini•traci&n del trabajo, 

1.1.2. Bn los Estados Unidos •exicanoe 

in estudio de los antecedentes del derecho 

adainiatratiyo •e illportante, porque penii te conocer el 

('J) CAllACHO RBRIQUKZ, Guille:r'llO, Derecbo del 
Trabajo, Toao I, Editorial T9aie 1 Bogotá 
1961. p6ge •• 
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origen inmediato de 6ste, nos coloca en la posibilidad de 

aorovechar la experiencia, para la consecuci6n de mejores 

y adecuados logros, respecto de la organizaci6n y atribu

ciones en beneficio de la colectividad y de la clase ob~ 

ra principalmente, 

La historia de le administración del trabajo 

en nuestro páis, surgió al igual oue en otros paísis. 

Cuando el ~eta.do dict6 las primeras leyes laboralee hubo 

de preocuparse 00 r eu vigilancia y cumplimiento, tarea 

principal Que se le asigna al derecho administrativo del 

trabajo. 

.i.a totalidad de loe historiadoree de nuestro 

país pienean aue con el triunfo de la Revolución llexicena 

obtenida por c • .tranoteco I. !ladero, es con quien surgid 

nue11tro .llerecho .ldaini11trativo del rrabajo, y 11ell.alan el 

día 21. de aqo de 1911, co•o fecha del primer intento por 

crear una de~ndencia encargada de los asuntos laborales, 

mú tue hasta el 22 de seotie•bre del •iBmo sJ'lo oue ae 

preaentó a la cMara de Uiputado11 un pro7ecto de decreto 

para orear 1U1 dep•rt•ento del traajo, no como dependen

cia IW.tÓno•a Bino incorpo~o a la Secretaría de l"omento. 

La iniciatiYa ae aprob6 hasta el ••B de noviembre y 11 d!, 

creto tul publicado en el Ulario Oticial de la federación 

• Q. Cona ti tuyente " con fecha lll de diciembre de 191:1. 

111 texto e11 el 11iguiente1 



~raricieco I. Maderc Presidente Constitu

cional de loe Katados Unidos •exicanos, a aus habitantes 

11abed: 

8 

Que el Uongreeo de loe .ISetadoe Unidos •:dca

no• no• decreta: 

Artículo l. Se eetabl•c• llDA ot'ioina deno-

•inada wpari••nto del trabaSo, oue de119nde de la Secre

taría de iomento, Colonhac16n e Ind\Ultria. 

AM;ículo 2. 

tará en ca.rp4o 1 

I.- .O. nunir, ordenar F publicar dato• • tn

toraeoione11 relaoionadu con •l trab&So en tocla la .. p4-

blic•1 

II.- S.nlr 4e tntemediarlo eo to4o• lo• ooa. 
trato• entn bl'llcero• F ••9l'••arioe, -do lo• intenea

do• lo 90lioit•nr 

III. - Pl'OO\&ftl' taoll1cla4•• en el traaeparte 

de lo• obnro• a lH looalldadee a donde t•ron oontrata

doa, F 

IV.- Prowrar el arnato eal&ltaUYo en lo• 

oHoa de oontUoto• entra eapreeario T trallaJ9dore• elr

Yiendo da úbUR en 11118 dlterenolu, deapn a• ad lo 
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soliciten loe intereeadoe, 

Artículo 3, Loe datos e informaciones rela-

oionedae con el trabajo se der6n a conocer periódicamente 

en una publicación consagrada a este objetivo, lo cual se 

distribuirá profusamente entre loe particulares, empresa

rios, negociaciones, cámaras de comercio, agricultura e 

industria, autoridades, etc, así como entre loe centros 

autorizados en estae noticias, tanto nacionales como ex

tranjeras. 

Artículo 4. Se autorize el Ejecutivo de la 

nación para expedir el reglaaento de la presente Le:r. 

Artículo 5, Se aaplia el presupuesto de 

egreaoe vigente, llaao VIII. 

Jos• ftatividad Macias, Diputado ~residente; 

Jos• Ya, Pino Su!re1, Presidente del Senado¡ 

Deniel García, Diputado Secretario; 

fruacisco ilf'aro, Senador Secretario. 

Por tanto, aando •• illprlaa, publloue, circu

la :r ae le de el debido cuapllaiento, 
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Dado en el Palacio del ~oder Ejecutivo ?ede

ral en M~xioo a 13 de diciembre de 1911. 

?rancisco I, !ladero. Rubrica 
( 8 ) 

En la geeti6n presidencial del usurpador Vic

toriano Huerta, y late con techa 17 de febrero de 1914, 

presenta una iniciativa de retor11ae de diversas Leyes, 

entre ella la del 13 de diciembre de 1911, por la cual •e 

crea la Secretar!a de Industria y Comercio y el Departa

mento del Trabajo y le correepondia conocer lea eigu1en

te11 materias: 

4) Trabajo coaercial; 

B) Trabajo •inero; 

C) Trabajo indu•trial o fabril; 

CH) Hlltad!etica general, y 

D) In•titacionee y congreaoe relativo• al 

aejoraaiento de la• oondicion•• de lo• 

obrero•. 

(8) GUZIL<N GUIRRBRO, Joaul, La11 Au\oridadH 
del !rabejo l •u Desarrollo Hiat6rico, 
Bditada por la 5 T J P s., llhico 1981 
p'41a., 8, 10. J ll. 
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Al inició de la gesti6n preeidencial de Don 

Venustiano Carranza, design6 con racha 11 de eeptiembre 

de 1914, a Don Antonio Valero jefe del uepartamento del 

Trabajo, 1 le otorgan las funciones de promover e inte

grar todo aquello que fuese conveniente para el bienestar 

1 progreso de la clase trabajadora. 

A partir de este momento se da especial impor, 

t1111cia a la materia laboral, el de septiembre de 1914 

el preeiden~e Venustiano carranza convoca a los gobernad.!!. 

rea 1 jefe& constitucionallatae a una convención 1 el 28 

de aeptiembre de 1914 se crea una saooi6n mAe en el Depe.r, 

tamento del Trabajo, la bolea de trabajo, 

El l' de octubre del mi••o al!o se inioia en 

la Ciudad de ~lxico la mencionada convención misma que 

fue trasladada sin el consentimiento del presidente, a la 

Cuidad de "4¡uaecalientes, por lo tanto Venuetiano Carran

za la desconoce 1 ea traslada al puerto de Veracrtu: para 

declarar establecido en late lugar la re•idencia de los 

tres poderes. 8n este lugar el 29 de enero de 1915 publ! 

oa un decreto que rerona el Artículo 72', traooión X, de 

la OoneUtuoión de 1857 '1 faculta al Congruo de la Unión 

para legialar en toda la llepdblioa en materia de •inería, 

ooaeroio, in•titucione• de o~dito '1 trabajo. 

Como resultado de lo• trabajos 1 estudios 

realizados, '1 de oonronidad con loe datoe reunidos por 
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el Departamento del Trabajo, el 23 de tebrero de 1915, el 

presidente Venuatiano carranza decreta el aumento de un 

35~, en los jornalee de loe trabajador.is de las tibricaa 

de hilados y tejidos y que a la letra dioe: 

Venustiano Carranza, primer Jete del Rjlrcito 

Conetituoionalieta, encargado del l'oder Ejecutivo de la 

Naci6n 7 Jete de la Revoluci6n, en uso de las !aoul.tades 

do qua me llal.lo inYeetido 7 

Considerando: 

Prilllero, Que de conto:naidad con lo di•puea

to en el artículo 5', do la Conetituoi6n lederal nadie 

puede ser obligado a preetar eervicioe pereonal.ee, etn eu 

pleno consentimiento y ein la jueta retribucidn; que tra

tmdoee de obreros que viven del produoto de su trabajo 

personal, no puede coneiderareo como justa una retr1bu

oi6n que no baeta para cubrir el coato medio de la vida, 

pueato que el primer derecho de todo hombre ea el de vi

vir, 

Seguodo. En 111 alza coneiderabl• qu han 

alcanzado loe artículos de prillera neceeidad en todas las 

poblaciones de la Repdblica y principal.Jtent• en loe cen

tros industriales y !abriles ha elevado conaiderabl.e .. nte 

el costo ••dio de la vida do loe obreros induetrial.•• de 

tal. aanera que no pueden obtener en cantidad euticiente 
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oon el jolTlal. de que hoy disfrutan, los artículos que 

tienen necesidad para preparar sus propias fuerzas y ate!!. 

der a sua familias. 

Tercero. Que esta eituaci6n de los obreros, 

se ha heobo m'8 aauda y dolorosa en los que trabajan en 

la industria textil, pue11 por lao condiciones especiales 

del lugar y de organizaoi6n de esa industria, el personal 

obrero de ella cuenta oon menos elementos para ayudares a 

sobrellevar las dificultades y exigencias de la eituaoi6n 

general; 

cuarta. Que eeg6n 1011 datos reunidos por el 

departWllento del trabajo, 1011 precio• de reali~aoi6n de 

lo• produotoe elaborado11 en uae tibrioas han venido 

aumentando oon•iderablemente, •in que 11• ha,J'& producido 

un auaento correlativo en loe jornales de loe obreros, 

auaento que hubiera aido no 1610 equitativo, 111no eetrio

tamente jueto, dadaa la11 oondioione11 que reviste la situ~ 

oi6n general del pa!e y loa eapeoiBlea de loe obreros que 

en eeaa tibrioae trabajan; 

Quinta, Que algunos empresarios, a quienes 

lea obreros que para ello• trabajan, ae h1111 dirigido 1101!. 

oitudo •-•nto en loa jomal.ea, han aanif'estado que no 

tendrían inconveniente •n conoederlc, dentro de loe l!mi

te11 equitativo11, ei la aedida 11e hiciera extensiva a to-

4u la11 tibrioaa d•ilare•, y 
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Sexto. Que eiendo justas las solicitudes de 

loe obreros de hilados y tejidos, y no siendo posible en 

lee actuales circunstancias, dada la urgencia del asunto, 

convocar a une conferencia de empresarios para llegar 

prontamente e un resultruio definitivo, ee hace indispene~ 

ble la intervención del U<>bierno pera establecer eiauiera 

con car&cter de provisional, una regla de comdn observan

cia sobre el particular, recurriendo para el efecto a las 

amplias facultades de oue e• encuentra investido, he ten1 

do a bien decretar lo siguiente: 

Artículo l. Se aumente en un 35;c; el jornal 

diario oue actue1mente se paga a los obreros de loa dep~ 

tamentoe y dem&o dependenciea de las t&bricae de hilados 

y tejid0e de e1godón, lana, yute y heneou,n, establecidas 

en la Hepdblica o oue ee ••tableciera en la sucesiva; y 

un 40~ loe pagos aue Be hagen en dichas f &bricae por lab!!, 

rea de de et ajo. 

Artículo 2. 1$8te aumento de retribución su~ 

eietir& hasta oue puedan establecerse lee bases sobre lee 

cue1ee ee fijar& el jorne1 o salario a!nimo aue para la 

retribución del trabajo persona1 ha de regir en la Repd

blica. 

Artículo 3. Loe awnentoe de retribución oue 

establece eeta Ley comenzar&n a surtir su efecto a contar 

deede el dial' de abril del presente afio. 
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articulo 4. Loe obreros oue trabajen en lae 

fábricas a aue ee refiere el artículo l '., tendrán derecho 

a reclamar a loe empreearios o encargados, da ellos el 

pego integro del jornal corriente con el aumento estipul~ 

do y ser indemnizados por dichos empresarios o encargados 

en oseo de oua algunos de ellos se rehusaran el pago. 

Publiaueeo pera eu cumplimiento, 

Veracruz, marzo 22 de 1915. Venuetiano Car-

ranze. 

Cspmeny, 

Rubrica, Al c. Lio, 
( 9 ) 

Rafael Zubar6n 

Kl. 31 de dioie•bre de 1917 ee publica une nu~ 

Ta Ley de Secretarías y llepart1111entos de ~stado, en el 

Diario Oficial de la l"ed.erecidn " JU Constituyente " ' 
por el cual ee eetablecen siete Secretarías y cinco lleP&L 

tllllentoe, Y le correspondía despachar los asuntos rela

cionado• con lee industries en general; con las cámaras y 

asociaciones industriales; con lee oompafties de seguros, 

prop11«enda; enseftanza industrial y comercio; cámaras 7 

asociaciones obreras y huelga, 7 estedíetioa industrial, 

(9) UUZllAN UU~HK!SHO, Jasu&, Ob. cit. págs, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25. 
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Durante el peri6do en que tue presidente el 

general Plutarco B. Call.es, H reestructura l.a DireccicSn 

del Trabajo, ee crearen las siguientes unidades adlllinie

tratiTae: 

l.. Industria minera; 

2. Industrias Tariae no Hpec!ticae 1 

prctesionea diversas; 

3. Inveatigacionea; 

4. Intoraea sociales; 

5. InapecoicSn; 

6. Agrepodo• obren• en •l enrmi;lero. 1 

7. OolocacicSn adainiatratiTa. 

Bn el trana01ll'80 de 1926 1 1927, la Secreta

ria de Ind1111tria, Coaercio 1 'l'rabajo, emite tres oiroula

ree que son las •iguientee1 

La circular del 23 de abril de 1926, hacia 

del conocimiento de lee gobema4orea de loa Batado• que 

la Secretaría de Industria, Co•rcio 1 Trabajo era coa~

tente para atender 1011 contlictol entre trabajadorea 1 

patrona• de terrocarril••· 
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La circular del 10 de marzo de 1927 faculta

ba a la Secretaría tte Industria, Comercio y Trabajo para 

intervenir en la resoluci6n ~e loa conflictos oue ae pre

sentaran entre trabajadores y patronee en las materias de 

minería y petr6leoe. 

La circular del 15 de marzo de 1927 faculta-: 

ba a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo para 

intervenir en los conflictos aue se suscitaren entre tra

bajadores y patronee en la industria textil, y ampliando 

facultades para intervenir en a~uellos conflictos aue su!: 

gieran y afectan a distintas entidades federativas, con 

el objeto de evitar el conflicto de competencia entre áe

tae. 

Lae anteriores circulares mencionadas sirven 

de base y antecedentes para la aprobaci6n y promulgaci6n 

de la primera Ley Pederal del Trabajo de 1931. ( lO) 

Promulgada la primera Ley ,ederal del Trabajo 

en 11&osto de 1931, por Decreto del 30 de noviembre de 

1932 y bajo la presidencia del ucneral Abelardo L. Rodrí

guez y eatableaío/ un Departaaento Aut6nomo de Trabajo, al 

que ee encargaron las siguientes funciones: 

(10) GUZMAl'I GUBRRERO, Josu4, Ob. cit. págs 

~.n.~. "·~· 



A) El estudio, inioiative 7 aplicaoi6n de 

la .Le7 hderal. del Trabajo; 
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B) Lo concemiente a laa aeociaoionee patl'2_ 

nalee 7 obreras da r&a1at6nu1•; 

C) La YigUancia 7 ouaplillliento de 1011 oon

tretoe de trabajo individual.ea 7 coleot!. 

vos; 

CH) l.a inepeoci6n del trabajo en todo eue 

upeotoe; 

D) Loe ••guro• eocial.ee establecidos por la 

Conetituci.Sn de 1917¡ 

.K) La repreeeo.taoi.Sn en oongreeoe 7 reunio

nes nacional•• • internacional.es del tr!, 

bajo; 

t) La conciliacid'n 7 la preveno16n de 1011 

oontliotoe laboral•• que eurgierea entre 

lo• factores de la produooi.Sn, capital 7 

trabajo, al igual que loe contlioto• 

int•qreilial••; 

ll) La orga:nisaoi.Sn 7 funoionaaiento de lu 

oo•i•ionH •inu que deb{an actuar en 

laa ••preeu. 
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11) La investigaci6n e informaciones socia

lee a trav~s de varias oficinas oue se 

encargaron de las funciones corresnondi

entes en materia de previsi6n social, de 

higiene, de seguridad, de medicina del 

trabajo de publicaciones y dos dependen

cias por su novedad en nuestro medio: la 

de mujeres y menores, pera atender asun

tos propios de unas y otros a tin da ev.!, 

tar oue las primeras tueran explotadas o 

discriminadas e impedir aue loe segundos 

fuesen oontratados en oontravenci6n de 

las Leyes y del reglamento promulgado P.!!. 

re su protecoi6n, otra para atender la 

procuración o defensa del trabajo, aue 

tue la base de la integraci6n ¡>0aterior 

de una Procuradur!a Pedera del !rebajo, 

I) l!n control administrativo de lae ~untas 

y Tribunalea de Conciliaol.6n y Arbitraje 

de juri•diooi6n federal; y 

J) La creación de las primeras bolsas de 

trabajo encargadas da atender loe probl! 

mas de empleo y desocupación de las tra

bajadcret'I, 
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Este Departamento rué de vide efímera, poroue 

ocho e.l'loe más tarde, el 13 de diciembre de 1940 el Presi

dente de le Repdblice, Ueneral llanuel Avila Crunecho, en

via a le Cámara de Diputados el proyecto de reformas a la 

Ley de Secretarías y Departamentos de Estados, mismo ~ue 

previa eu aprobación, ee publicó en el Diario Oficial de 

la tederación del 31 de diciembre del mismo afio, por el 

cual se convierte el DepartBlllento del Trebejo en Secreta

ría del Trabajo y Previsión Social, 

El primer ReglB!llento Interior da la Secreta

ría del Trabajo y Previsión Social, !u6 publicado en el 

Diario Oficial de la tederaoión de !ecba 9 de abril de 

1941. 

El 9 de abril de 1957 ee expide un nuevo re-

glamento, que reestructura e le anterior orgeniseción in

terna de la Secretaría, desde entonces podríamoe decir 

que a bebido une reestructuración por cada uno de 1011 dl 

timo11 11iete reg!menes presidenoillles, ( ll) 

(ll) BARAJAS MONTJ$3 DE OCA, Santiago, 
•anual de Derecho Adaini11trativo del 
'rrebflJo, Bditorial Porrda,, S.A. 
•'xico 1985. p4gB,, 90, 91, 92, 93. 
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l.2. Natural.eza del Derecho Administrativo 

del Trabajo 

La teoría oli!.eica o romana se basa en la cla

eificaoi6n y definici6n del derecho oue dio Ulpiano: 

Publicum jue et "uod ad etatum rei 

romanea epectat, privatum ouod ad 

eingulorm utilitatem. 

Derecho l'Úblico es el oue atafle 

a la ooneervaci6n de la cosa 

romana, priYada el oue concierne 

a la volúntad de loe particularee. 
( l? 

La ciencia jurídica se ha dividido tradicio

nalmente en doe grandes ramas, el Derecho Pliblico y al 

.Derecho Privado, ambos vocablos provienen del latín 

publio1111 jue 1 privatua jue. 

(12) UAROIA MAYNBZ, BcSuardo, Introducci6n al 
Estudio del J.lereoho, 33' Bdicidn, Bdit.!!, 
riel. Porrda, S.A. Mfxico. 1982. p«ge., 
131, 132,133,134,135. 
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El Derecho Pdblico ee el conjunto de nor

mas que regulan el ejercicio de la autoridad estatal., de

terminando y creando al 6rgeno competente para ejercitar

la, el contenido posible de sus sotos de autoridad esta-

tal. y el procedimiento mediante el cual. dichos actos deb!!, 

rán reali~arse. • ( 13) 

Se entiende por Derecho Privado el conjun

to de•normee oue regulan las relaciones jurídicas entre 

personas oue se encuentran legalmente consideradas en una 

eituaci6n de igualdad, en virtud de aue ninguna de ellas 

aotáa, en dichas relaciones, investidas de autoridad eet.!!. 

tal.. " 
( 14 ) 

Hasta nuestros días Be presentan las pol,mi

oes, aue adn no tenaine de aclarar la diatinoión entre 

Derecho Pdblico y Derecho Privado. Muchas son las teo

rías a este respecto, •'ª de un centenar, pero ae pueden 

dividir en dos grupos1 lee oue admiten le separaci6n en

tre el derecho pdblioo 1 el derecho privado, y las aue 

desechen esta olaeiticeción, tundadee en aue no es admie! 

ble le diviai6n port1ue el derecho es unitario. 

ll3) Diccionario Jurídico ~exicano, Tomo III 
" D •, Editorial Porr11a. S.A. M'xico. 
1985. págs., 197 y 198. 

(14) Idem. 
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Surge una nueve disciplina jurídica frente el 

Derecho Público y el Derecho Privado, oue ea el Derecho 

Social. 

Le expreei6n " Derecho Social " noe pere

ced hasta cierto punto pleonhtice, por la rez6n nue to

do derecho ea social, en tanto ea da en le sociedad y es 

un instrumento pare hacer poeible le convivencia humane 

en la sociedad, en este ceso, derecho social aer!e todo 

el. derecho habido y por haber. 

M!e al. referinioe al. derecho social, tomemos 

l.a expresión en eu significado ade estricto, aueremos 

al.udir a la corriente jurídica 'fle hace eu aparición en 

el aoaento en 'f&e la• aaeas empiesan a ser reguladas, ee

peoialaente, por el derecho. 

Bl t'mino social oue cal.U'ioa a eete rema 

del Derecho, deriva del reconocilliento que se hace de la 

significación jurídica de los grupos aociales como tal.es, 

T oon un car!cter proteccioni~ta T de tutela hac!a ellos, 

OO•ien111111 a figurar coao unidadH jurldic•enh, tomando 

parte de l•• legielacionee de loe pa{sas. 

La atenoi6n primordial de •ate derecho son 

loe grupos social.es y el hoabre mi••o considerado coao 

miembro de le sociedad 7 coao jete de teailia del cual 
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depende econ6micemente una serie de personas y es tambi'n 

un orden jurídico verdaderamente hU111ano en que la 1181!!!, 

ridad se convierte en el nervio principal de este nuevo 

derecho, 

De todo lo anterior, s6lo reata transcri~ir 

la de!inici6n, oue por su parte expresa el Doctor Trueba 

Orbina, del Derecho Social y que Be el conjunto de 

principios, instituciones y nor11ae que en !unoi6n de int~ 

graci6n, protegen, tutelan y reivindican a loe que viven 

de eu trabajo y a loe econ6micB111ente d'bilee. ( 15 ) 

Bl. Doctor Andrtle Serra Rojas, analiir.ando al 

Derecho 4dain1etrativo del Trabajo eetiaa que es una 

disciplina que gradualmente extiende el ceapo de eu ac

oi6n, no e6lo en lo au• •• retiere a lea relacione• del 

Kstedo con eue servidores, sino aún en aquellos caeos en 

loe que el Ketado intervieae en •et.ria laboral tijando 

principio• y loa prooedi•i•ntoe, oue eetoe no quedan al 

arbitrio de trabajadora• y patronee. Y noe dice oue la 

aateria •• presenta en torea pollaica, pues alguno• auto

res reolum ••ta •ahria para •1 derecho del trabajo y 

parte integrante del derecbo •octal. 

(15) TRUKBA URBIR•, Alb8rto, Nueve lleFfcbo 
del Trabafo, 6 Bdici&n, .llditorial 
Por1'la. ~.•. •lxioo 1981. P'c•., 
155 7 156. 
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Mlle sin embargo el citado JJoctor no comparte 

esta idea y ee orienta principeJ.mente en la doctrina fre.n 

ceea de actualidad, que en los tratados del derecho admi

nistrativo incl~e le materiR del derecho administrativo 

del trebejo en el campo del derecho ;n1blico, ( 16 ) 

Opinión contrarie a la del Doctor Serra Rojee 

es la que considera en le actualidad el Derecho Adminis

trativo del Trabajo, junto oon el Derecho del Trebejo son 

contemplados como parte eustllncial no del Derecho Pdblico 

aucho aenos del Derecho Privado, sino del Derecho Social, 

por el cer'cter de su contenido jurídico-eocielr 

Dentro de la doctrina del Derecho Social se 

obeena una tuerta corriente de opini6n en tomo a sus oe

racteríeticae de nivelador de lee de~igueldades que exie

ten en la sociedad, Uuatar lladbruch eoetiene que " La 

idea central en que el Derecho 5ooial se inspire no es la 

idea de la igualdad de las per•onae, •ino la de la nivel,! 

oi6n de las desigualdades que entre elle• existen." ( 17 ) 

(16) SBllli BOJAS, .Andrfe, Dertcho Haipbtra 
!1!a,, 13' ldioidn, Toao I, B41torial 
Porrde. 5,A, .,neo 1985. pq., 155 

(17) liDBRUCH, Guetar, tntroducci11n a lp Pi-
101ot{a del Dertcbo, ( '1'raducoi6n de 
lencelao Rooee ) , Pondo de Cultura 
Boon6111ioo, Uxioo 1976. pllge., 161 y 
162. 



IQ. doctor Trueba Urbina opina, qua podría P81!. 

sar oon ligeresa que el derecho ad111.nietratiYo del traba

jo es una rama del tradioional derecho 11411iniatratiYo T 

por consiguiente aateria del derecho pdblico; IÚll ne 811 

así, porque el derecho administrativo del trabajo ea raea 

del derecho del trabajo T disciplina integrente del dere

cho social, habiendo nacido •bo• con el ar\{oul.o 123' de 

la Con•ti tuci&n de 1917, de donde se deriYa la nueYa run
c16n social del ietado aodel'llo para interYenir en lo• COI!, 

tlicto• entre lo• factores de la producci6n. 

Sl cUa4o doctor ueYera qu. el dereoilo lldlli

nietratiYo del trabaJo, ooao parte del derecho del traba-

Jo H, por ooneipiente, derecho social ti• H -it'iesta· 

en la ConetUucicfn, en lae .a.e-re• de la -teria T en lo• 
l 18 

Y ede ... no• dice al doctor !ruaba Urbina, en 

la Tecrí~ Integral., "qu el derecho del trabaJo 811 indepel!. 

diente del derecho pdblico T del derecho priY.SO, porqu 

considera que el derecbo mooial ee colo- en el &111140 Ju

rídico ooao ronae t-4-tal•• 4• alta JeftoS'q1da, por

qu recodo lo• anhelo• de la olas• obr.ra ., q• PftOl-.i 

(18) ftl1184 URBIU, Alberto, Ob. cit. 
INIÍB•t 136, 137 1 l3U T 139. 
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que.el Kstado interviniera, en funci6n de protecci6n y 

nivindicaci6n de todos los econ6micemente débiles''. ll9l 

Estimemos nue el nuevo derecho administrativo 

del trebejo nade tiene oue ver con la funci6n públice, ni 

trata de regular ningdn servicio pdblico. Aun cuando se 

vincula intimEUDente con une eutoridsd oue emane del dere

cho público adminietrativo, pero eu funcidn ee exclusiva

mente social, esto es, de ejecucidn de Leyes de cerácter 

social, conforme a los principios y textos del artículo 

123 de nuestra Carta llagne • 

.ádem4s las no:rmee de derecho edminietrativo 

del trabejo no est«n destinadas a todo• los hombres ni e 

la sociedad en general, sino ee aplican exclusivamente e 

la clase obrera y su objetivo es de asistencia, tutela y 

ninvindicacidn e loe oue viven de su trebejo aeterislmen 

te • intelectualmente. 

Consideremos oue el derecho administrativo 

del trabajo es parte integrante del derecho social y se 

origino en el art!culo 123 de le conetitucidn de 1917, 

desechando la idea de oue tora• parte del derecho público 

y ••nos ailn del derecho privado. 

(19) TRUEBA UllBIJli<, ilberto, 
pAgs., 155 y 156 

Ob, cit. 
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l,3, t>uentee del Derecho Administrativo del 

trabajo 

'!'?'adicional.mente se habla en la terminología 

jurídica cue la palabra tuente tiene tres acepoione• ou• 

es necesario distinguir con ouidado, Se habla, en eteoto 

de tuentee tormales, relllee e hietdricae. 

Por tuentee toralllee •ntendeaos loe proo!. 

sos 4e oreaoidn 4• las aoraae jur{dioae, 

Llaa•o• tuent•• nal•• a lo• taobres 1 

•l•Mntoe 11u• d.t•rminan el contenido 4• 

tal•• nora••· 

IL Uraino tu•nte hi•tdrica, por dltiao, 

apl!o .. • a lo• 40BU11•nto• ( inecripcioa•e 

papiroe, libro•, •to, ), aue encierran el 

texto de una 1•1 o conj1mto de le1es, 
( 20 ) 

Respecto al derecho adaini•trati•o del traba

jo •• eetiaa aue •• 'PO•ible apro••char la 41•i•idn de l .. 

l ro ) ~4ROIA llAY1'1lZ' lduardo' 
pq.,' 51 1 5:.>. 

Ob, oli. 
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tuentee dal derecho administrativo, por coneiguienta bar!. 

mos menci6n de algunas opiniones de destacados estudiosos 

del derechos 

Bl Dr. Andr's Serra Hojas seffala oue lee tuea 

tes del derecho administrativo son las eiguientee1 

A) Lee constituciones en general en cuB11to 

estructuren la torm~ de gobierno; 

B) La• Leyee: 

C) Lo• tratados y convenciones interneciOD!, 

leB; 

CH) La jurieprudencia y 4octrine cientitiaa; 

D) La coet1.111bre: 

B) Principio• generales del derecho admini~ 

traUvo1 

l') l n > 

En otra orden de ideas el Dr. loliguel .Acoeta 

Romera dice oue'11J1te1 de hacer 1111a clae1ticaai6n de las 

l:>l) SERRA ROJAS: .t\ndrh, Ob. cit. P'cti •• 
l~. 155,, 1,6, 



fuentes del derecho edministrativo general, ee convenien

te di~tinguir doe eituacione•; la creaci6n de la norma y 

la eupletoridad de la propia norma en su interpretacidn, 

ejecuci6n o eplicaci6n en loe casos donde se observan la

gunas o en loe nue no se encuentran previstas determina

das situaciones, ~ la primera lo importante es el ori

gen de le norma o sea en la aente del legislador o en la 

conciencia social; en la segunda lo ~ue interesa son lee 

ceracteríeticse de generalidad 1 abetraccidn oue se reco

nocen a la ley, JB eea para su interoretaci6n e integra

cidn o para lo• caeos en oue se reouiera resolver contli~ 

tos no preTi•toa en ella o oue Tan m&e allá de eu alcanca 

Tomando en cuenta lo anterior el citado doctor eetiaa oue 

puede coneiderarae ooao ruentes1 

A) La conetituci6n; 

B) Las l•J•B federales o locales ); 

C) La oost1111br• y el ueo; 

CH) La doctrina de lo• tratados de derecho 

adainietratiTo; 

D) La juri•prudencia de 1011 'l'ribunalH P•d!. 

ralu, Locales 1 de loe Tribllnalee Adai

nietrstiTos; 

B) gJ. derecho inteniacional; 
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lf) El derecho común; 

G) Los reglamentos administrativos; 

H) Las circu1ares y oficios administrativos 

I) Las ideas pol!ticao - socia1ea de loa g.2_ 

bemantes, l 22 ) 

Para el profoaor Barajas Montea de Oca, cona.!, 

dera Que en materia administrativa ea difícil atender a 

la diviei6n cl!eica de las fuentes, ya eea foraalee y ma

teriales, 

Kxpreaa oue las fuentes del derecho adminis

trativo del trabajo en eepecia1 pueden ooneidera9ae a las 

aiguientes1 

A) Las consti tucionea politicas de la mayor 

parte de lae naciones, muchas de las 

cuales han consagrado como garantía so

cial el derecho del trabajo; 

l22) AC0l:i1'i< HOJ.lkli!O, Miguel, 'i'eoría ueneraj. 
de llerecho M&iniatrntivo, 6• Bdici6n, 
Jo:ditoria1 Porl'lia, s,¿, ••xico. 1984 
p'4fe., 24, 25, 26, 27, 28 y 29. 
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B) La legisleci6n pronie de l.o edministra

ci6n pública del trebejo, deetinodo con 

exclueividod o resolver problemas de 

necesidad e intereees colectivos del se~ 

tor productivo. 

C) Los convenios internacionales aprobados 

por l.o Conferencio de lo Orgnnizeci6n 

Internacional del. Trebejo; 

CH) Loe reglamentos, decretoa y circulares 

releoionedoo con la edministreci6n le

borel. l 23 ) 

gstBJ11os de acuerdo con el eetudio nue hace el 

Ur, l'ruebe Urbina al. referirse a lae !11entee del. derecho 

administrativo del trabajo, estimando olle debe aceptarse 

como fuentes de esta disciplina loe actoe y hechos cread~ 

ree de principios o inetitucionee, las leyes y regleJ1en

toe, el derecho proletario, la costumbre y ao{ como la 

juriapr11dencia, Kieaa oue aenitieeten a su vez el oar&c

ter intel"t'ensionista del gstado moderno no e6lo en ectiv! 

dad.es pliblicaa sino eocialee, 

l 23) BA!t.AJA.5 llOllT8S DB OCA, Santi6€0, 
Ob, cit. pAge,, 6?,63 164. 
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~xpreea oue en el derecho administrativo del 

trebejo deben conjugarse tanto lee fuentes formales como 

lee material.ea, puás e6lo así reeultería posible la cree

ci6n de un sistema jurídico positivo laboral y para eu 

epliceci6n práctica, a !in de aue eete nuevo derecho cum

ple no e6lo eu funci6n proteccionista de loe trabajadores 

sino redentor y reivindicatorio, en le administración pú-

blice, privada y social. ~ discutible por supuesto -

Y clasifica dichas fuentes en siete grupos: 

l. l"uentes jurídicas, aue pare este autor 

aon lee normas o principios creados por el poder público 

oon imperio o mando oue lea hagan obligatorias pera trab~ 

jadoree, patronos y pare lee propias autoridades. 

2, ?uente• eapontlÚleae, no emanen de la au

toridad pública, ni de le autoridad social, sino de le 

orgenizeci6n aindicel obrera, pero cumple y ejercen la 

miame función de le ley en les relaciones entre trebejad~ 

rae y repercuten en le empresa y frente a loe patrones. 

3. Le oonetitucidn y le legialeción adaini! 

trative del trebejo y de le preYenaión social, Bato ae 

refiera a loa preceptos a nue se hace aluei6n sobre tre~ 

Jo y preyieión social, en el artículo 123 conatitucionel 

de nueatra legislación mexicana, 
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4. Loe reglamentos edministr&tivoe del tre

bejo y de le previai6n social. Para proveer a la observ"!!. 

cie de lee leyes del trabajo y la previei6n social. 

5. La costumbre y le jurisprudencia labcrel 

Le primera surge en los centros de trebejo y en la vida 

social y le segunde son originados de lea ejecutorias p~o 

nunciedes por le Suprema Corte de Justicie de la Neci6n. 

6. fil. derecho proletario, pare el Dr, True

ba Urbina aeftala oue ea bese y esencia de le adminietra

ci6n sindical obrera y constituye un derecho edminiatra

tiTo sindical del trabajo, oue emana de les asociaciones 

proresionales y da sentido, ideología, aovimiento, ·norma 

y ecci6n al proletariado. 

7. Le interpretaci6n de las normas de trabJ!. 

jo. Pare 61 miemo autor, dice nue siempre deberá aplica~ 

se lo oue tutela mejor o rei7indioue los derechos del tr~ 

bajador, aplicando lo consignado en el artículo 18' de la 

Ley "•derel del Trabajo, oue a la letra dice: En la 

interpretación de las normas de trabajo ee tomara en con

sideraci6n su Cinalidades eeftlll.adae en los ert{culoa ?' y 

3'. &i caso de dude prevalecerá le interpretación más 

". ( 24 ) 

(24) TRUBB~ URSINA, Alberto, Ob. cit, 
p'41s., 141, 14?, 143, 144. 
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l.4. Concepto de .uereoho Administrativo del 

·rrabajo ~ 

~os tratadistas extranjeros tienen ideas dis

.ntas oada uno de ellos al referirse al derecho adminie

rativo del trabajo, loe alemanes lo consideren como un 

lpÍtulo del derecho del trabajo de amparo al trabajador 

por lo oue respecta a los italianos pretenden identifi

.rlo con toda la legiclaci6n social laboral. Pero en 

1alidad es oue todas eetae coneideraoiones obedecen a 

"' muy particulares legialacionee de ellos. 

Se considera que el concepto de JJerecho Admi-

strativo del Trabajo obedece hietdricamente a un con

•icto eocial; la necesidad de resolver loa problemas 

riginado11 con motivo de la ruptura de loe cuadros corpo

~tivo11 T• establecidos y el nacimiento de la gran indu11-

·ia, con ello, el proletariado. 

Son muy variado11 los conceptos aue ae han 

ado del uerecho "411ini•trativo del 'L'rabajo. 

Allí en primer .l.l14!•r "'ene1110e eJ. concep"'o deJ. 

ltor Mario ~. lleveal! nos dice: Se da el nombre de .lle

echo Adainietrativo del ·trabajo " Al conjunto de nor-
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loe 

oue se refieren a la tormacidn y tunoionamiento de 

6rganoe estatales oue fiscalizan el cumplimiento de 
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las prescripciones legales en materia de trabajo," 
( :?5) 

Y para el autor Ernesto Krctoechin eeftala "ue 

debe entenderse por Derecho Administrativo del l'rabajo 

E• el oue impone, en ooneecuencia, tanto a loe empleado

res como a loe trabajadores, sobre todo a aou,lloe, oier

toe deberos esencialmente sociales, en el sentido de oue 

su cumplimiento se exige en inter4e de la sociedad entera 

organittruia como Eetndo. lle ah! oue estos debe re e ed"uie

ren el. c~cter de deberes de derecho pdblioo ( no sdlo 

de orden pdblico ), Exieten trente al Betado, 7 no en l.a 

relao16n mutua, si bien indlrectuente surten a Teces tll!!. 

bi'n eteotoa sobra 'ata. ( 26 ) 

llotteohelk, citado por el tratadista uuiller

mo Cabenell.ae en eu texto1 Introducci6n al Derecho Labo

ral nos dioe1 Que el Derecho Administrativo del Trabajo 

lle un conjunto de in•tituoionee 7 nonaaa ~u• dieoi-

(25) DBVB.U.I, llario L., Uneamhntoe de Dt
rach9 del t'rabaJo, 2' Bdioidn, Bdito
rial Tipogrl.tioa, Buenos Airee. 1953. 
pf«•·. 67 7 68. 

(:?6) lBOTOSCHill, llneeto, IneUtuoionH de 
Derecho del TrabaJo, Tomo II, B41torial 
lle11al.aa, lllleno• Airee, 1948, pq,, 
234. 
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plinan la aooi6n del Estado en el ejercicio de su funoi6n 

de garantizar y hacer efectivo el cumplimiento de los pr! 

ceptoe legal.ea que con oarAoter imperativo y por tanto, 

ideroga.blee por la voluntad de laa partee del contrato o 

de la mera relaci6n del trabajo, h~Andoee dirigida a re! 

guardar y real.izar, con a~or o menor grado de intensidad 

el 1nter&e de la colectividad en la prcteooi6n del traba

jador en cuanto a su persona, a eu capacidad de trabajo 1 

a lae condioionee vitales del bieneatar eocial.• 
( 27 ) 

Bl tratadista Rugo L' Itala, citado por el 

prcteeor Barajas Montee de Oca Santiago, en eu libre, nos 

dice: • B1 Derecho A411in1etratiyo del trabajo ae oon•ide

ra que ea la parte de la legielaci6n eocial que prcp114!Sla 

por la organ1~aoi6n eoondmioa-jur!dioa del trabajo buaano 

aubor41na4o, la cual regula el poder di•ciplinario que 

debe nconocerH al empleador como aedio in&tl'llllental. de 

la adainiatraoi6n pdblica. • ( 28 l 

Por au parte el proteaor Barajaa llontea de 

Oca, estilla que al Denchc A4ain1nratbo del Trabaje ea 

el • Oonj1111to de tacuUll4u de eob1arno 7 loa dabene 

(27) OOHSCllALlt, o1tll4o por CABAltELLAS, 
G11111armo, lptroducc16n al. Dereol!o Labg, 
m_, Ob, oU, p'c,, 406 

(28) HUUO L ITALa oUll4o por IWUJAS lllONTBS 
DI OCA, S-.t111p, Ob. o1t. P'«a. 41! 749 
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el " Conjunto de faéul tades de gobierno y los deberes del 

ciudadano oue imiden se atente contra loe deberes de lae 

personas, en cuanto trabajador o patrono, para evitar den. 

tro de la esfera de acción de este Últiao la violación de 

los derechos del primero, proveyendo al respecto de tfstos 

para permitir al individuo acudir a los recursos legales 

oue impidan tal violación y la corrijan cuando h~a exce-

110 de poder o ee adopten atribuciones oue no competen ". 
( 29 ). 

in doctor :rrueba Urbina det'inió al Derecho 

Admini11trativo del trabajo y oue en su rexto sobre la ma

teria dejo escrito: 

Bl. .uere cho A.dainistrativo del :trabajo ee 

compone de principio•, in11titucione11, nol'llall protectoras 

y reivindioatoriae de loe trabajadores, estatuto• sindic~ 

lea, as! como de leyes y reg1aaentos oue regulan las 

actividades 11ooiale11 de la 4dainistración Pública y de la 

Admini11tracUn :locial del :trabajo, " ( 30 ) 

Deepuje de hacer mención de laa detinioionee 

de .loe distintos mutorea, pademoe concluir qu. el Derecho 

( 29) BARA.laS llONTISS Uil OCA, Santiago, Ob. 
cit. p6ga., 111, 19 7 l.'O. 

\)0) TRU&BA URBIH.l, Alberto, Ob. cit. 
p~ •• 136. 



39 

...dmµiistrativo del Trabajo tienen como objetivo: 

l. La direcci6n y vigilancia de lae leyes Y 

reglamentos de trabajo; 

?. La creación de programas y sistemas ten

dientes a elevar la preparaci6n y super~ 

ci6n de loe trabajadores; 

3. ~e el Estado intervenga como coordina

dor da !unciones eooielee y a la vez de 

armonizar los intereses de loe trabaja

dorea 1 patronas con el prop6si to de · 

evitar el planteamiento de con!lictoe 

oue puedan a!ectar a la sociedad an gen~ 

rel; y 

4. Mediante sus eetatutoa sindicales y tam

bi'n las leyes, reglamentos da trabajo 

aaa siempre en bene!icio de la clase trA 

bajadora. 



CAPITULO II 
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CAPITULO II 

AUTOIUDAD~S DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES 

2,l, Concepto de autoridades del Trabajo 

En primer lugar nos referimos a la definición 

de " Autoridad ", para despu6s llegar a un concepto que 

nos pe1111ita saber ou& se debe entender específicamente 

por autoridades del trabajo. 

Rntre las varias versiones oue da el Diccion~ 

rio de la Real Academia de la Lengua ~spai'lola, las más 

pr6:daae al derecho 11on1 

1) 

2) 

3) 

(31) 

potestad, facultad; 

poder que tien1 una persona eobre otra 

oue le está 11ubordinada, y 

persona revestida de algÚn poder, m1111do 

o aagiatratura, l 31 ) 

Diccionario Juridioo, Tomo I, A-B, 
Kditorial ~orrúa, S.A. W'xioo 1985 
p~.. 246 



41 

g1 diccionario de derecho define la palabra 

" Autoridad como la protestad legalmente conferida y rec.!, 

bida para ejercer una función pdblica, para dictar al 

efecto resoluciones cuya obediencia es indeclinable bajo 

la.amenaza de una sanci6n y la posibilidad lega.l de su 

ejecuci6n forzosa en caso necesario. " l 32 ) 

Por su parte, el Licenciado ~rancisco Breffa 

Uardul'lo define a la " Autoridad como todo órgano del gs

rado dotado de facultada~ decisorias o ejecutivas cuyo 

ejercicio crea, modifica o extingue derechos u obligacio

nea de manera imperativa para loe ciudadanos, " l33 ) 

De conformidad con los anilisis efectuados 

por el egregio maestro Ignacio Burgo a O. , la palabra 

Autoridad eouivale a poder, potestad o actividad oue es 

susceptible de imponerse a algo, y, referida al ~atado, 

como organización jurídica y política de la sociedad hum~ 

na, implica el poder con que 'ate está investido, supe

rior a todos loe oue en &l existan o puedan existir, y 

que se despliega imperativ&111ente, en tal forma, oue a 

l321 Uiccionario de .uerecho, 7' ddición, 
Mditorial Porn1a, S.A. M'xico. l97H. 
p4ga., 96 7 99. 

lJ3J Blt&Jjll uARDUliO, lranciaco, .!l!!.!!!1~ 
del :trabajo l 11ua Atribucionea, ISdito
rial 11. Poro, Khico. 1965. pq<., 55 
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nada ni a nadie le es dable desobedecerlo o desacatarlo, 

en una oalabra es el poder de imperio, emanado de la aob!!_ 

ranía, cuyo titular real ea el pueblo. El concepto de 

autoridad, en atenci6n en este sentido, constituye uno de 

loa elementos que integran la naturaleza del Estado, 

garantía de la eficacia y observanoia del orden jurídico. 
( 34 ) 

Con base en lo expuesto el tratadista llega 

al siguiente concepto: " Autoridad es aquel 6rgepo esta

tal, investido de facultades de decisi6n o ejecuci6n, cu

yo deaempefto, conjunto o separado, produce la creaci6n, 

modificaci6n o la extinai6n de situaciones generales o 

especiales, jurídicas o tácticas, dadas dentro del Estado 

o,•u al.teraci6n o arectaci6n, todo ello en torma impera

ti va. ( 35 ) 

El doctor Mario de la Cueva, por su lado, 

aeftala que el derecho del trabajo ea el estatuto que re

presenta mejor el inter'a de la colectividad de ah! el 

inter~s pdblico en su justa oreac16n y en su exacto oum

pliaiento 1 y todavía ha_y que agregar que el cumplimiento 

del derecho del trebejo no eat' ilimitadamente subordina-

(34) BURUOA. o., Ignacio, ~ Juoio de ,.,.paro 
19' Edici6n, Editorial Porrúa. S,A, 
M&xico. 1983. págs,, 186 y 187, 

(35) Idem, pág,' 190. 
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do a la voluntad de trebajadoree y patronos, pues dada su 

alta finalidad, le sociedad urge su cumplimiento, aun sin 

contar con la voluntad de los trPbajadores. 

De lo anterior el doctor noe da su concepto 

de autoridades del trabajo, y nos dice; tomando en cuenta 

los particulares cara'cteres y exigencias del derecho del 

trabajo, han producido la creación de un grupo de autori

dades, distintas de las restantes autoridades del Estado 

y dotadas de una fisonomía y una función enpecialas. (36 ) 

Las Autoridades del Trabajo pueden carect~ 

rizarse diciendo nue son un grupo de autoridades distin

tas e les restantes autoridades del Estado y tienen por 

misión crear, vigilar y hacer cumnlir el derecho del tra-

bajo " ( 37 ) 

Por lo oue entiende el Licenciado Breña Gard~ 

no por autoridades y el anÁlisis de los razonamientos y 

consideraciones de lo oue el ¡\octor Ignacio Burgos O., 

apunte como autoridad y lo nue el doctor ~:ario de la 

Cueva señala como autoridades del trebejo, nos permite 

(36) Di'l LA CUEVi<, Mario, Derecho del 'rrabajo 
Edición, ·ro"lo II, Editorial Porrús. 

5.,... h!éxico 1961 pág. , 867 

(37) Idem. pÁg. , 868 
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llegar a un concepto pue se estima aolicable en lo especi 

fico para el derecho del trebejo; en tel virtud e conti

nuación expresamos lo "ue en nuestro opinión se debe en

tender por autoridades del trabajo. 

autoridades del Trabajo son ª"uellas "ue, de 

conformidad con las disposiciones jur!dicas, tienen la 

facultad de vigilar y procurar el cumplimiento y observll!). 

cia de las normas laborales, dentro de sus respectivos 

ámbitos de competencia y de acuerdo con las funciones ~ue 

las propias leyes les atribuyeron. 

Las autoridades del trabajo tienen una hermo

sa función en la vida contemporánea, pues constituyen el 

tiel de la balanza y sus platillos son el capital y el 

trabajo y además deben entender plenamente las necesida

des de los trabajadores y tener el fiI11le propósito de 

procurar al bienestar de la colectividad, es decir, el 

bienestar da los trabajadores, cuyo trabejo forma los 

cimientos de la vida social, en sus propósitos radican la 

posibilidad de alcanzar el bien común, y en consecuencia 

procurar el mejor nivel de vida para los obreros. 

Referente a lee cualidades imprescindibles de 

las autoridades dol trabajo, debe ser ráoida y eficiente, 

por"ue le tramitación lenta de un conflicto de trabajo 

dafla a loe factores de producción. 
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2.2. Autoridades del Trabajo y Servicios 

Sociales en la Ley Federal del Trabajo 

De conformidad con lo oue dispone la Ley Fed~ 

ral del Trabajo en vigor en el Título Once, Autoridades 

del Trabajo y Servicios Sociales, Capítulo I, Disposicio

nes Generales, en su artículo 523, aue a la letra dice: 

La anlicación de lae normas de trabaja co~ 

pete, en sus respectivas jurisdicciones: 

I. A la ~ecretaría del Trabajo y Previsión 

Social; 

II. A las Secretarías de Hacienda y Cr~di to 

Público y de r;ducaoión Pública; 

III. A las Autoridades de las ~tidades tede

rativas, y a sus "irecoiones o Departa

mentos de Trabajo; 

r.v. A la Procuraduría de la DefenEa del Tra

baja; 

V. Al Servicio NRciomu del Empleo, Capaci

tación y Adiestre.miento; 
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VI. A le Insuección del Trabajo; 

VII. A le Comisión lfacione.l de loe Salnrioe 

14!nimoe; 

VIII, A le Comiei6n Nacional para la Partic.!. 

pación de los Trabajadores en las Uti

lidades de las Empresas; 

IX, A las Juntas Federales y Localeo de 

Conciliación; 

X. A la Junta !federal de Conciliación y 

Arbitraje; 

XI. A las Juntas Locales de Conciliación y 

Arbitraje; y 

XII. Al. Jurado de Responsabilidades. " 

Bn párrafos sucesivos vamos a referirnos bre

vemente a las distintas autoridades mencionadas por el 

artículo 5?3'de la Ley !ederel del Trebejo. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Tiene como !unciones, estudio, preparación y 

vigilancia en el cumplimiento de la legislación laboral. 

Adem~e orgenizerá un Instituto del Trebejo, para la prep.!!. 

ración y •levaoión del nivel cultural del personal t&cni-



47 

co y administrativo. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 

.o:ducación Pública. 

La primera de ellas tiene importante injeren

cia en lo oue concierne al reparto de utilidades de las 

empresas a los trabajadores, en tanto se trata de un org~ 

niemo fiscalizador y de control en dicha participación, 

facultades nue realiza conforme a los artículos 121' y 

122' de la Ley lederal del Trabajo, 

~'n cuanto a la Secretaría de 6ducación Públi

ca, le corresponde intervenir en la vigilancia del cumpli 

miento de las obligaciones de loe patrones en mateJ:"ia 

educativa y, Últimamente en lo ~ue toca a capacitación y 

adiestramiento, 

Autoridades de las Entidades ~ederativae 

Lee Direcciones ~etatalee del Trabajo tienen 

como encomienda vigilar el cumplimiento de los postulados 

constitucionales en materia de previsión social, así como 

de establecer, en general, lae políticae laboral.es oue 

deban observaree dentro de esa entidad, Claro aue esto 

Último, se hará de manera acorde con la política laboral 

aue en términos generales establezca la Secretaría del 

Trabajo y Previsión ~ocial como máximo organismo adminis

trativo laboral, 
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Procuraduría de la Def enea del Trebejo 

~s un organismo oue tiene como función, repl"!!. 

sentar o aeesorsr e loe trsbsjsdoree y sindicatos, cuando 

'atoa lo soliciten, en cuestiones relacionadas con la 

alllicsción de lee nonnae de trebejo ante cualouier autor! 

dad; para interponer los recursos ordinarios y extraordi

narios procedentes y, siguiendo le tendencia conciliato

ria de le ley, proponer e lee partee interesadas eolucio

nee amietoene para el arreglo de eue conflictos. 

Cabe aclarar oue todos loe se?Vicioe oue preJ!. 

ta le Procuraduría de la llef enas del Trabajo serán enter!!. 

mente gratuitos. 

Inapecci6n del Trabajo 

Diremos oue le finalidad de eetn autoridad 

del trabajo, consiate en le accidn eatstal nua tiende e 

fortalecer le proteccidn oua le ley garantiza al trabaja

dor, Meto a través de tres tuncionea esenci11lea 1 

l. Control del c1111plimiento de la ley labo

ral. 

2. kebor de aeeac?'Nlliento a loe trsbsjndo

rea interesados, en c\lllJlto a sus obliga

ciones 1 dereohoa. 



3. Tarea de información. 

Comisión Nacional de los :Jalerios Mínimos 

.Bst11 G'l"lliR!Ón t~n~.r!! e a•i cP.rgo fijer loe e~.

larios mínimos generales y profesionales, para lo cual 

deberÁ formular todos los estudios "ue sean necesarios, 

allegarse los detos indispensables para el desempeffo de 

su·rünción y recibir los estudios oue los trabajadores y 

los patronos le presenten, analizándolos entes de dictar 

eu reeolución. 

Dicha Comisión tiene por sede a la ciudad de 

M'xico. Se integra de fo:nna tripartita; esto es, con 

representRción del ~atado, de loe trabajadores y de loe 

patrones. 

Comieión Nacional pe.re la Participación de 

loa Trabajadores en las Utilidades de lee 

Kmpreael!I 

Pues bien, esta Comisión ea otra autoridad a! 

ministrativa en materia laboral, 11ue reconoce la Ley Ped!. 

ral del trabajo. ~ste organismo tiene la finalidad de fj. 

jar el porcentaje de utilidades nue debe ser repartido a 

los trabajadores, de loe beneficio• netos de la empreea. 

además está facultado pare practicar estudios 



a tí.n de oonooer l .. oon4ioionea de la eoonom!a naoional 

1 laa neoeeidll4ee de to•ento 1 de•arrollo de la induetria 

del pab, 

Juntaa le4ersle• de Oonoiliaoidn 

fendr6 oomo tuncidn l .. 1i¡uiente•1 actuar 

ooao in1hnoia oonoiliatoria protHtatiYa para lo• traba.

~114orH 1 1011 patronHJ aotwar OOllO .Junta de Oonoiliacidn 

1 Arbitraje ouando •• trate de contlicto• que hag1111 por 

objeto el cobro 4e pl'91taoioa•• CUJO •onto no ezoede del 

importe de tre• ••••• de •alario, ( artioulo '91' 1 600' 
traccida IV, d• la Le7 lederal del frabajo, 

.Jaataa Looal•• 4• Coaoiliaoidn 

luaoionarm 'ª laa entidad•• tederatiYa• 1 •e 
in•talar"1 en 101 •aaioipioa 1 son .. eoon6•1c .. que dete¡: 

•ln• al gobemll4or, llo tunoionarm lH Junta• de Oonoi

liaoi6n ea lo• •unicipio• 1 sonaa eoon6•ioaa en que ••tia 

1n•talll4u ohmtaa de Oonoiliaoidn 1 Arbitraje. art!cu

lo• 601' 1 602', de 1• L•J Pederal 4•1 Trabajo; ) 

S.ta ~unta 1' oorre1ponde el conocimiento 1 

re1oluoi6n de lo• conflicto• de trab•3o que •e •u•oiten 

entre traba~ll4cre11 1 patronee, Bdlc entre aqulllo• o •dlo 

entre l1to1, t1riYll401 de laa relaoioae11 de trabaje o de 



51 

hechos íntimamente relacionados con ellos, se1vo cuando 

se trate de conflictos PUe ten~an por objeto el cobro de 

prestaciones cuyo monto no excede del importe de tres 

meses de s&lario, ( ru:tfculo 604 y 600 fracción IV U.e 

la Ley 1edere1 del Trabajo ) 

Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje 

~cionerán en cada une de las entidades f•d!, 

retivee, Les corresponde el conocimiento y resolución de 

los conflictos de trebejo oue no sean de le competencia 

de le Junte 1ederal de Conciliación y Arbitraje, 

( artículo 621 de la Ley 1ederal del Trebejo ) 

( 38 ) 

(38) BERllUDKZ CISNEROS, lliguel, Derecho Pro 
cestl del 'l'rt!befo, 2' lldio16n, .Edito-
riel Trille e, S.A. de c. V. 1:4xico 
1989 pÁge., ?13, ?14, 215, 216, 
217, 218, ?19, 220, ?21, 222, ?23, 2?4, 
225, 226. 
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~~ ténnino competencia se encuentra íntimamen. 

te vincul~do al estudio de la jurisdicción. De ahí oue 

bemoF optodo fijar previamente el concento de éste, a fin 

de oue puede entenderse oué es competencia. 

l'1. vocablo jurisdicción ee deriva de los ter

minoe jus - derecho, recto :r dicere - proclamar, decla-

rar, decir, significa proclamar el derecho, lo anterior 

desde el punto de vista etimológico. l 39 ) 

Para el dootor HU80 Italo Morales s., y Hafa

el ~uck, la jurisdicción • ~e la facultad estatal pare 

resolver, con base en su soberanía :r por conducto de sus 

&rganoa idóneo3, las controversias surgidas en su terri

torio. " 
l 40 , 

l39) Uiecionario Jurí•ico, Tomo V, I-J, 
~itado por la U N A M, lil&xico. 1964 
pág.' 256. 

(40) lilOIL\LJSS s., Hugo Italo y Otro, ~ 
Procesal del TrabJo, 2' ~ición, ISdito
rial 'trillas. S.A. de c.v. lt'.éxico. 1967 
pág •• 54. 
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La Licenciada C&l'lllen Olivera Rodr!guez, por 

su lado, detine a la jurisdicci6n: " Como la tacul. tad 

propia del. Estado, atenta a eu eoberen!a, para resol.ver, 

por conducto de 1111e 6rganos id6n•o•, l.aa c~ntro•nrsias 
(41) 

que sobre derecho• eurgan dentro de su territorio. " 

Por lo que respecta a la competencia es vista 

de do• nunto111 

Bt1 Hntido lato que 11e define ooao el 4111-

bi to, estera o CMl>O, dentro del oual. 1111 6rgano de autor!, 

dad '{llled• deBHlpeltar v4l.iduente BUll atribucionee '1' t\Ul

cione11, 

lln Hntillo Htricto M puelle atinar que H, 

en realidad la ••4i4a 4•1 pocl•r o taouUall otol'g9do a uo 

6r1ano jurteclicoional. para entender ele 1111 detenina4o 

uunto, ell decir, e• •l .. bito, Hfara o c•¡io 4entro 4e 

lo• cual•• 1111 4etanina4o &rgaio jurl841coional. -puede 

ejercer •ue t1111oion••· 
( 42 ) 

(41) OLIVBRA llODRillUKZ, Oaraan, 'hMrio 4e 
Depcl!g PropH!.l d!l Trapio, 14liDrlal. 
.hmta le4eral. 4• Oono1liaci6n '1' Arbitra 
je, .. zioo. 1985. ~ .... , 53, 55 r 56, -

(42) OOllU LAllA, Clprlmo, 'l'eor(a IJtparal 
4!l Proo!Bo, 6 • B41ci&D, Bditorial. 
u. •· "· 11., .,neo. 1983. 11'«•·, 
155 .,. 156. 
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Por su parte la licenciada Olivera Rodríguez, 

aaaala que la competencia es la capacidad de un tribunal. 

o de un juer. para conocer de una controversia legal. y de

cidir v'1.idaaenta sobre el tondo de la misma, La compe

i•noia Cija los límites dentro de loe cuales el 6rgano 

juri1diccional. puede ejercer su tunci6n de decir derecho, 

cuatros 

rio, 

Loe elementos que tijan la competencia son 

la materia, la cuantía,' el grado 7 el territ2. 
( 43 ) 

loe dice el doctor lfu&o Itlllo Morales s., 1 

liatul 'l'ena Suolc, que la juri8dico16n denota unidll4, pero 

·en virt114 de la diviai&n del trabajo, aerfa bwaanamente 

lapoaible que un juer. oonooi•ra de toda olas• de negooice 

Por tal activo se ba dividi4o a la juri•diooi6n por raz&n 

de territorio, de oumi.tfa 1 de la aateria, 

B8to• criterio• el• olaaiticaci&n aon ocnooi-

do• ocadnMnte ocn la denoa1naoidn de 0011petenoia. , lle 

decir, la ocapetencia es la juri•diooi&n limita4a para el 

oonooiaiento de cierta olaa• de negocio•. ( 44 ) 

(43) OLIV81iA llODKIGUBt., Oalllen, Ob, oit, 

"'-"·· 57 1 56 

(44) I'l'ALO llOIALBS s. ' RV«O 1 otro'. Ob. 
cit. ÑB•, 55 1 56, 
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Ue acuerdo con la Constitución y la Ley l'ede

ral del Trabajo, existen diversas normas de competencia 

en materia de trabajo, rue sintetizaremos a continuación: 

La competencia laboral por materia 

La competencia rederlll por rezón de la mate

ria es de excepción y se encuentra determinada en los té~ 

minos de la tracción XXXI del apartado " " " del Art:Íc,!! 

lo 123' Constitucione1 y en el Artículo 527' de la Ley re

glamentaria, oue en párrafos posteriores transcribiremos. 

Las materias oue no se encuentrBn reguladas en dichas di~ 

posiciones ee entienden reserYadas a loe Kste.dos para 

conocer 1 resolver sobre los contliotoe oue so susciten 

sobre las minas. 

Loe artículos arriba mencionados a la letra 

dicen: 

" La aplicación de laa normas de trabajo 

corresponde a las autoridades federales, cuando ee trate 

de 1 

I. Ramas industriales: 

l. Te:rlU; 

2. IU.'ctrica; 



3, Cineaatogr6!1ca; 

4. Huolera; 

5, Uuoanra; 

6. linera; 
; 

7. llotal.drgica J eidordrgica, abarcando la 

explotaoidn do loa aineralea b&aiaoa, 

el beneficio 1 111 fundioidn de loa mia

raoa, u! coma la obtanaidn de hierro 

11et6lica 1 acero a todllll aun formas 7 

11gaa J 101 producto• 1 .. inado• de loe 

•b110•1 

8, De hiclraoarblaro•; 

9. Petraqufaiaa1 

10, 0.Mn.tera; 

12, mtoaotri11, inoluredo autopartea Ma'

ni ... o •l•ctric .. ; 

13. Qufaiaa, illolurmdo la quf•iaa far11aal1 

tica 1 11edic ... ntoe; 
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14, Ue celu1osa y papel¡ 

15. De aceites y grasas vegetales¡ 

16, rroduotor& de &limentos, r..\JaL"c&11-

do exclUl!ivamente la tabricaci6n 

de loa oue sean empacados, enlat~ 

dos o envasados o que ee dostinon 

a ello¡ 

17, Slaboradora de bebidas oue eean 

envasadae o enlatadas o que se 

destinen a ello¡ 

18, Perrocarrilee¡ 

19. !ladera bÚica, que comprende la 

producci6n de 611erradero y la ta

brioaci6n de tripl~ o aglutina

doe de aadera¡ 

20, Vidriera, exclusivamente por lo 

que toca a la tabricaci6n de vi

drio pl&110, liso o labrado, o de 

envases de vidrio¡ y, 

21, 'ra-aealera, que comprende el ben!, 

ticio o tabricaci6n de productos 

de tabaco, 
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ll. hmpreeae 

l. Aquéllas que eeen administradas 

en forma directa o descentraliz~ 

da por el Gobierno !ederRl; 

2, Aqullllas que actúen en virtud de 

un contrato o conceei6n federal 

y lea industrias nue les sean 

conexas; y, 

J, Aqu4llae que ejecuten trabajos 

en &onas federales o que se en

cuentren bajo jurisdicc16n fede

ral, en las agua11 territoriales 

o en laa comprendida• en la &ona 

econ6mica exclusiYa de la Hac16n. 

Tambi4n corresponderá a lee autoridades fede

rales la aplicaci6n de 1611 normas de trebejo en loe asun

tos relatiYoe a conflictos que 11te cten a doe o más .8ntid~ 

des rederativae; contratos colectivos que hayan sido de

clarado11 obligatorios en ah de una Bntided .l'ederativa; 

1, obligaciones patronales en lan meter111e de capacita

oi6n 1 adieatra11iento de al&ll trabajadores y de seguridad 

e higiene en los centros de trabajo " 
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La competencia laboral por razón del territo

rio. 

La Ley ~ederal del Trabajo, en su artículo 

700", señala la competencia por territorio, expresando: 

I. Si se treta de Juntas de Conciliación, 

conocerá la del lugar de prestación de servicios; 

II. Si ae trata de Junta de Conciliación y 

JU"bitraJe, el actor puede escoger entre: 

a) La Junta del lUf!ar de prestación de loe 

eenicioe; ai &atoe se prestaron en va-

rios l114tarea, eertl la Junta de oualquie-

ra de ellos. 

b) loa Junta del lugar de celebración del 

contrato. 

c) La Junta del domicilio del demandado. 

IlI. &l loe contliotoa colectivos de juris

dicción federal, la Junta l'ederal de Conciliación y Ubi

traj1, en loa t'l'llinoe del artícul.o 606'de esta Ley¡ en 

los cor.t'lictoe colectivos de jurisdicción local, la del 

l114tar en que eet& ubicada la empresa o establecimiento; 



IV, Cuando ee trate de la cancelaci&n del 

registro de un sindicato, la Junta del lugar donde se 

hizo; 
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V, En loe contlictos entre patrones o trab~ 

jadores entre ei, la Junta del domicilio del demandado; Y 

VI. Cuando el demandado sea un sindicato, 

la Junta del domicilio del mismo. 

Competencia por razdn de la cuantía 

Se eetablece tor.ialllente en el art{olll.o 600', 

traccidn IV, de la Ley de la aateria, taolll.ta a las Jun

taa hderlll.ee de Conoiliacidn a actuar coao de Oonoilia

oi6n y Arbitraje, ixclusivaaente en aquellos asuntos oue 

tengmn por objeto el cobro de prestaciones cu.yo monto no 

excede del importe de tres mesee de salario, Adem4e, el 

art{clll.o 60) 1
1 de dicha Ley se~ala que lae dispoeoiones 

reteridao a lae Juntas federales de Conoiliaoi6n, son 

aplicables a las Juntas Locales de Conoiliacidn. 

lill suma, las ~untas de Conoiliacidn y ArbitrA 

je de las Entidades lederativas, conocerAn loa contliotoe 

di trabajo r1M no ••mi de la competencia de la Junta led~ 

rml de Conciliao16n, advirti,ndose oue dicha competencia 

el !ijada por excluaidn, •• decir, laa taolll.tades ~u• no 

eetln expreeoaente concedidas a la federaoi6n, se entend~ 

2'n '(IOr 1xoluei6n reaervadae a 1011 Betados, 
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CnPI'füLO III 

LA INSPKCCION DEL TRABAJO 

3.1. Antecedentes Hiet6ricoe en loe Botados 

Unidoe Mexicanos 

Realmente no es haeta doe dácadaa deepuáe del 

inicio de la ooupaoi&n eepal\ola cuando encontramos anteC,!!. 

dentee acad4•icoe eerioe de lo aue más tarde sería la 

inapecci&n del trabajo. 

Antonio Sarscho Zape.ta e8 el tratadista merl-

011110 de teme.e laborales oue de manera máe informada 8e he, 

ocupado de la inepecci6n, en una de eue colaboraciones, 

dice ae{, el origen 1 desenvolvimiento de la inepecci&n 

del trabajo en M'xico, hebra de límitarse a eeaalar loe 

aep1ctoe eobreee.lientee, que concurrieron a producirlos 

en la.e ápocae; de la Colonia 1 M'x1co Independiente, 

Coneidera el autor, dietinci6n átil puesto aue cada una 

d1 aetas etapas ee muestren caraoter!sticas 0011plet11111ente 

dit1r1ntee en la estructura social, política 1 econ&mica 

del pah. 
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La Colonia 

h'n loa comienzos de la colonización, princi

pian los llamados repartimientos, oomo recurso necesario 

para fincar la conouista y compensar a los aventureros, 

calmando su deseo de poder y rioueza. Posteriormente muy 

lejos en ~spafta, la Reina Isabel condenó esta costumbre, 

ordenando cue se ponga en libertad a los indios reparti

dos oue, de acuerdo con los cacirues, les sea seffalado un 

tributo, como corresponde a vasallos libros. 

~ sano intento de los monarcas españoles, 

derrumbase, por la Carta do 20 de diciembre de 1503, oue 

autorizan nuevamente los repartimientos, temporales, aun

oue ahora disfrazados de encomiendas. 

~a indudable oue s! la encomienda hubiese 

conservado los lineamientos generaJ.ea oue tal institución 

tuvo en ~ropa, habría sido en esencia sistemática protes_ 

cionista. Pero, al pasar a llm6rica, se reglamento co

mo el derecho concedido por merced real a los benem6ritos 

de las Indias para peroibir y cobrar para sí los tributos 

de los indios. La realidad es oue sólo fue pretexto para 

reducir a la esclavitud a los indios y la encomienda no 

oculta oue en el fondo fuere un simple repartimiento. 

Loe indios, en consecuencia, realizaron los 

trabajos más duros; se les aprovechó en el cultivo de la 
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tierra en el mejor de los casos, pero la base del enriqu~ 

cimiento consisti& en la explotaci&n de la minería, y ahí 

sirvi& el nativo en las condiciones más ruines que el ser 

huaano puede imaginar; ee le ut111&6 tsmbi&n en la cons

trucción como bestia de carga en el transporte; en las 

salinas; en les plantaciones de ceña, etc. 

Semejante abuso y explotacidá en perjucio de 

loa indios, no podía pesar inadvertida, Surgen loo do~o!l 

aoree de los indios, entre loe oue destacan, el Padre 

Bartolom& de las CaeaB y el Prelado Juan Zum&rrage, 

Batlaa el citado autor ouo, el priller intento 

para mejorar la eituacidn del indio, lo constituyeron las 

Ordenan&ee de diciembre de 151?, conocidas con el nombre 

d1 Leyes de a&rgoe, oue prescribían lo siguientes 

l) ~e el trabajo hab!e de limitarse a 

dos períodos de cinco meses anuales, separados por un 

deecanso de cuarenta días 1n el oue los indios atenderían 

a laboras de sua bienes propios. 

2) ~e a laa minas solo irían un tercio de 

loe 1.Jldloe encomendados. 

3) Qle pare evitar laa caminatas "ue eran 

obligadae para tranaledar a los indio• deede sus poblados 

a loe lugares de trabajo, ae hicieren cho&ae cercana• 
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para habitación, iglesias pare los rezos y cetecionee en 

lee posesiones del encomendero para oue las cultivaren 

para e! loe indios, 

4) C.Ue se dieran alimento e proporcionados 

el trabajo, más pare el de lee minas oue pare el del cam

po, 

5) Q.le a lee mujeres embara1:ad11s solo ea 

les dieren trabajos pe"uefioe, como a loe nifios. 

6) <Me a los caciouu 11e lee seiial.aren 

ocupaciones sanos servile11, 

7) Qla se de11igneran Yi&itadores para vigi

lar el 01111plimiento de e11tas ordenan&as, especialmente en 

lo tocante al. trato y pago de sal.arios. • " 

TBJ11b1'n menciona nue en las Le1es de ~gos, 

se establecía un sistema de inepecci6n de trabajo, "ue ea 

de poder considel'&?'BB m111 anticipado a 1011 nue nacieran 

en Suropa con motivo de le• primeras reglaaentaciones del 

Derecho del Trebejo. 

tray Dartolom• de lno Ce11ae, en 1539, encon

tr&tdoee en Rspafta, insistió •n el mal. trato nue recib{an 

los indio11, cor parte de 1011 encomenderos, estos &r8'9•n-
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toe .convencieron al Hey de la necesidad de prohibir las 

encomiendas, y oue a coneecuencia de ello, se emitieron 

las Leyes Nuevas, en el año de 1542, con eeveríeimas res

tricciones en cuanto al empleo de loe indioe. Tuvieron 

vida corta, finalmente fueron derogadas en 1545, con lo 

nue lamentablemente fracasaron loe intentos por dar a loe 

indios mejor vida. 

Concomitentemente con las 1eyee de Indias aue 

regularon el sistema gubernamental de la Nueva España, se 

dictaron diversas ordennneae referentes a la regulaci6n 

de las relaciones entre loe espal'lolee e indios, con el 

fin de proteger a loe naturales; normas eetae oue lleva

ban un contenido de buena voluntad y de misericordia • 

.asi, la vigilancia del cumplimiento de lee 

ordeneneae tu6 encargado e un cuerpo de tuncionerioe de 

alta jerarouia, entre ellos Jl()r eu orden, el Virrey, los 

veedores, visitadores, oidores, etc. El Virrey fue el 

ejecutor en la Nueva España de las Ordenanzas Reales, y 

tenia para au servicio a loe Jueces Repartidores, Gobern~ 

dores de Provincia, Al.caldee Mayores, etc., para oue 

per•onalmente Bi cerciorasen, en loe eaaoa en oue lee 

instruía, sobre la aplicaci6n de lae Leyes de Indias. 
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Oonsidera el citado tratadista, prudente ha

cer referencia a lo expresado en la l!eal cédula de repar

timiento, emitida al l 7 de enero d1 1632, u{ inicia¡• ' 

••• el ju1s vtaitador que deba acudir a todas laa laboree 

7 minae, a las de ganados donde sirven los indio• del di,! 

trito de su repartimiento para ver 11i les pagan au jomal. 

7 si loe tratan bien y dejan ir a 11ua pueblos deepu4e de 

la 11emana, o no lo hacen ••• Ob8IJ:T1se en prilller 

t':nnino como casi a mitad del siglo XVIII, no 11a ocultaba 

el heoho de que había repartimiento de indios; en segundo 

lugar, hay la oonteeión paladina d1 que 1011 tunciona:rioe 

1nc1U•gadoa d1 la vigilancia sobre la1 condiciones de tra

bajo de los indio11, se reducía al trato que reoibienn de 

loa esp&ftoles, p11410 del jo mal 7 d1ao1111110 11eaanario, paro 

alguna t1acal.illac16n, no H nalisaba a pe11ar 41 que la 

hnian aeignada. 

El citado autor eatiaa, con 1011 datoa allega.. 

do11, es po11ible concluir que el trabajo en w•xioo, en loa 

Ueurpo11 de la Colonia eabba regulado por laa leyH de 

Indiall en cuanto tocaba a 1011 natural.el! del pa!a. La 

aplicaoi6n de 1ata11 Ley111 de Indiae, qu1 protegían a 1011 

naturales, para qui fueran tratados como 111re11 hua1111011, 

no fu& 1n general 1tici1nte, por el contrario, 11 1x .. en 

de los docua1nto• oticiale11 emitidos en aquella •poca, 

hace creer que a pesar 41 1011 de111oe 41 loe l117ea, •• 

'fivicS un clima de servidumbre 1 de 1eolavitu4. !lo obet&!!_ 

te, podemo11 calificar que los anteoed1nte11 priaarioa de 
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la inspección del trabajo aparecen en esta época, ya oue 

se encomendó la vigilancia de las Leyes de Indias a dive~ 

eas autoridades. Cue estas tentativas de aplicar una 

legislación, fracasara, poroue ee encomend6 ten delicada 

!unción a personal o denendencia no calificadas convenien 

tem~nte para ello. 

M6xioo Independiente 

La indopendencia de México, del 15 de eeptie!!!_ 

bre de 1610, tué una coneeouoncia derivada del trato int~ 

me oue recib16 el aborigen. 

Hidalgo es el símbolo de la libertad, orden;' 

publicar en el Bando Solemoe del 6 de diciembre de 1810, 

la siguiente declaraci6n1 " ~e todos lee dueíl.os de escl!! 

voa deberán'darles libertad dentro del ténnino de diez 

días, so pena de muerte, la que se les aplicará por la 

transgresión de este art!ct.tl.o "· 

Koreloa, ea el Que intenta estructur:tr al Mé

xico Nuevo, dentro del m6a estricto apago y respeto a la 

per~ona humana 7 toaando en cuenta una mejor distribución 

de la riqueza, y consiguiente, una mayor justicia sociai. 

Be así como en el Congreso de Chilpancingo, dicta loe 23 

puntos, y reprodur.oamos el punto 12' de este documentos" 

oue como la. buena ley ea superior a todo hombre, las oue 
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dicte nuestro Congreso deben ser tales ~ue obliguen e 

constancia y patriotismo, moderen la opulencia y le indi

gencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, 

que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiffa 

y el hurto "• 

Ni en loe Elementos de Rayón, ni en le Consti 

tución de 1814, o la federalista do 1824, la Centralista 

de Santa-1<11ne de 18)6, ni en loe diversos instrumentos 

org&nicos elaborados en el pe!s en circunstancias espeoi~ 

lee se dictaron medidas pera tratar do establecer las ba

ses generales por las oue pudieran reg1amentaree jur!dio~ 

mente las relaciones de trabajo, o dictar normas tendien

tes a proteger a le clase trabajadora. 

Por primera vez se trató el problema en el 

seno del Constituyente de 1856 - 1857, al pasar a discu

sión el artículo 4' del proyecto, relativo a la libertad 

de industria y de trabajos " ' ••• suscitó Vallarte el 

debate; en un brillante discurso puso de manifiesto loe 

malee del tiempo y habló de le necesidad de acudir en 

auxilio de las clases laborantes; con profundo oonooi.mien 

to, expuso los principios del sooialiemo 1 cuando todo 

hac!a pensar que iba a concluir en la necesidad de .un 

derecho del trabajo, semejante al oue se preparaba en 

>ll.emania, contundió el problema de la libertad de indus

trie con el de la proteooión al trebejo, • " 
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Sin embargo, en los alboree de la Revolución 

de 1910, el Estado interviene en la regulación de la mat~ 

ria laboral. Se dictan medidas orientadas a proteger a 

los trabajadores en relación con loe accidentes de traba

jo y enfermedades profesionales. No obstante, se trata 

de leyes de loe Estados y disposioiones de carácter admi

nistrativo emitidaa por loe Gobernadores. En materia 

federal no revelan ningún precedente de importancia en la 

materia oue nos ocupa, en loe años anteriores a la Conet! 

tuoión de 1917. 

La Ley de Jos' Villada, ücbernedor del Retado 

de U&xico, emitida el 30 de abril de 1904, y la del üene

ral Bernardo Reyes, üobernador del Estado de Hu.evo León, 

promulgada el 9 de noviembre de 1906, constituyen el 

origen de la reglamentación jurídica del trabajo con el 

fin de proteger a los asalariados; embae leyes tienden a 

sustituir la teoría civil de la culpa por la del riesgo 

profesional; sin embargo, la segunda ley mencionada, en 

le práctica puede no beber eidc tan eficaz como lo quiso 

su autor, tod~ vez nue consideraba factor exculpante de 

la responsabilidad patronal, la negligencia enexculpante 

o culpa del obrero. 

El Estado de Jelieco tuvo une intensa activi

dad legislativa en materia de trabajo. Le ley del 2 de 

septiembre de 1914, conocida como Ley de Manuel M. Die

guez se adentra en el dominio del descanso dominical, de~ 
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ca.neo obligo.torio (die.e festivos) , ve.ce.ciones, joma.de. 

de trabe.jo, y establece sanciones por le. inobservancia. de 

las disposiciones rele.tiTae. Pare su vigilancia institu

ye el eieteme. de denuncie. póblica. 

Bl. 7 de octubre de 1914 se emit16, en Jalisco 

la ley conocida como Ley del Trabajo de Manuel Aguirre 

Berlanga, oue se eubtituy6 poeterioI'D!ente por la Ley de 

28 de diciembre de 1915. aou! se legiel6 sobre los prin

cipales aspectos del contrato individual del trabajo, y 

de la previei6n social. Se establecid el sistema de 

queja ente los ·rribunalee, al crearse les Juntas de Con

ciliaci6n y Arbitre.je, es decir, el de denuncia y el de 

queje ante tribunales especializados. 

lU sistema. de inspección del trabajo aparece 

por vez primera en la legielaci6n mexicana, con la promuJ. 

gación de le. Ley de Trabajo del Estado de Veracrus, cono

cida como Ley de CÑldido Aguilar, del 19 de octubre de 

1914, dicha ley en loe artículos 10 y 11, faoultaba al 

Gobernador pare nombrar el nómero de inspectores nue fue

ra indispensable para la vigilancia del cU111plimiento de 

las disposiciones protectoras que el texto de la ley com

prendía. 

Re interesante, trunbi&n la parte correspon

diente e. sanciones, estipule.da en el articulo 16, oue ri

jaba une. multe. de cincuenta a auinientoe peeos1 eo arresto, 



de ocho a treinta días, para los infractores, pena que 

resultaba duplicada para los casos de reincidencia. 
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Aún con la insuficiencia de documentación oue 

nos info:nne respecto de la organización, funcionamiento y 

m'todos emoleados por la inspección del trabajo de Vera

cruz creado por la Ley de Cddido Aguilar, podemos decir 

que, independientemente del aspecto ooerativo, nue esa 

legislación constituyó en forma concreta el punto de par

tida para la historia de la inspección del trabajo en 

M&xioo. 

Kn el lsiado de Coahuila, emi~e cu Ley del 

Trabajo, el 27 de octubre de 1916, en la cual eatablec!a 

la existencia de inspectores, quienes en unión de loe 

preoidentee municipalea debían vigilar el cumplimiento de 

laa leyes, y ejercitar adicionalmente, la !unción conci

liatoria, 

&n lo tocante a la actividad federal, reenec

to de la regl.ementación del trabajo, tanto legislativo 

como administrativo, !ue prllctioaniente nula, a excepción 

del proyecto del eeKor Prancieco I, Madero, elevado a la 

categoría de Ley, promulgada el 18 de diciembre de 1911, 

ordenando la creación de un Departamento de Trabajo, 

dependiente de lB Secretaria de ~omento. Es precisamente 

en el artículo 5' de dicha ley en nue se hace referencia 

a dos inspectores, 
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Lo anterior es, en síntesis, la actividad 

desarrollada tanto por las autoridades locales como por 

la federal sobre regulación jurídica de lee relaciones de 

trabajo, con anterioridad a la promulgación de la Consti

tución de 1917, la que en su artículo 123 establece las 

beses generales para la reglamentación del trabajo. 

El artículo 123 constitucional fue aprobado 

por el constituyente de Q..ierétaro y en él no ee incluyó 

la institución de la inspección del ·trabajo, no obstante 

nadie ha discutido la legitimidad de su existencia y 

además en su parte introductiva expreeabas " El 6ongreao 

de la Unión y las Legislaturas de loe Estados deberán 

expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesida

des de cada región • • • ". 

No se federalizó la legislación del trabajo, 

por virtud de las luchas sociales, ee desconocía complot~ 

mente la situación no:n11al de la República, y en especial 

la de loe lugares apartados; ee creyó oue tratándose de 

una República compuesta de ~atados libres y soberanos, 

dicha federalizaci6n de la Ley del Trabajo significaría 

una intromieión en las facultades legislativas de loe 

Estados posteriormente se sintió la necesidad de unifor

mar la legislación laboral en toda la República, y en el 

aílo de 1919, se refcnnó la Constitución en loe artículos 

73, ~racción X, y 123, primer pilrr&ro; eetableci,ndoee 

entonces oue el Congreso de la Unión facultado pera legi! 
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lar.en todo el país en teoría de trabajo, expediendo la 

Ley Reglamentaria del artículo 123 Constitucional, en 

cuanto a la aplicación de la ley so advirti6 en dos esfe

ras: una correspondiente a las Autoridades ~ederales, y 

otra, relativa a lae Autoridades Looalee, 

La actividad legislativa de loe Estados, so

bre inspecoi6n del trabajo, a ~artir del año de 1917 en 

que se promulg6 le constituci6n, hasta el all.o de 1929, en 

que se eetablec16 le exclusividad de la legislaci6n labo

ral para el legislador federal, disposiciones oue mantu

vieron su vigencia heeta el all.o de 1931 en nue ee dictó 

la Ley Pederal del Trabajo, puede enumerarse de la sigui

ente manera: 

l) 20 de m~o de 1916, en el Estado de 

Hidalgo; 

2) 16 de diciembre de 1916, en el Estado de 

Yucatiln; 

3) 31 de diciembre de 1919, en el Distrito 

Pederal; 

4) 13 de octubre de 1920, en el Estado de 

Coahuila; 
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5) l de septiembre de 1921, en el Estado de 

llichoaclln; 

6) 14 de noviembre de 1921, en el Estado de 

Puebla; 

7) 5 de julio de 1922, en el Betado de 

Chihuahua; 

8) 24 de octubre de 1922, en el Estado de 

Dllrango; 

9) 13 de f180Bto de 1923 1 en el Estado de 

lluanajuato; 

10) 3 de agosto de 1923 1 en el Estado de 

JaliBco; 

11) 10 de julio de 1924, nuevemente en 

Durango; 

12) l de septiembre de 1924, nuevsaente en 

Guanajuato; 

13) 30 de noviembre de 1924, en el Estado de 

C!llllpeche; 



14) 21 de abril de 1925, nuevamente en 

Hidalgo; 

15) 12 de junio de 1925, en el Betado de 

Teaa.ulipas¡ 

16) 10 de octubre de 1925, en el Estado de 

Colimar 

17) 21 de marzo de 1926, en el Esta.do de 

Oaxaoa; 

18) 14 de ootubre de 1926, nuevemente en 

TuoatlÍn; 

19) 18 de ootubre de 1926, en el Betado de 

Ta.baeoo; 
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20) 31 de dloiembre de 1926, en el Beta.do de 

San Lui• Potoei¡ 

21) 5 de aarao da 1927, en el Betado de 

Chiapae; 

22) l da ~unio da 1927, an el Eetado da 

:t.aoahou; 



23) 6 de marzo de 1928, en el Estado de 

A«uaacalientes; 

24) B de enero de 1929, en el Retado de 

Nqarit. 
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Laa diapo•ioionea de loa Katadoe en lo tocan

te a la inapeocidn~d•l trabajo, no tu1ron boaog,neas, en 

algunaa •e eatablecen aiateaa• para la eeleooi6n de loa 

in•peotorea da trabajo, Rn 11ucha11 la tunoi6n aeignada a 

lo• inepeotoree, tue la de vigilar al cuapliaiento de laa 

1•1•• de trabajo¡ en otrae, lo• legi•ladoraa •• apartaron 

del concepto expree-40, 1• que en alguno• Betadoe lle lee 

dieron .. pliaa atriblloion•• 1 en otro• prf.cticaaente •• 

lu redujo a la iapotenoia ooao tieoaliemllorea de la Le)'. 

Uuaa le1i•laoion•• fueron lo eutioient•••nt• 

preoieaa ooao para a•tableoer para lo• patrono•, entre 

laa obli .. oion•• 1•n•ral••• la de per11itir la in•peooi6n 

Clll8 lu &11.toridadee de trabajo llavarm a oabo en 111&11 

eapre•aa con objeto de verificar al cuaplimianto de laa 

le7u de trabajo 1 la de acatar lu 6rdenn HllllM&a de 

diohaa autoridad•• en lo que tu• de 1u juri1diooi6n, aiaa. 



trae oue en otras entidades se guerd6 absoluto silencio 

sobre el particular. 
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No !ue sino basta 1931, como es sabido, oue 

se expidi6 la 1ey Pederal del Trabajo, cuando se legisl6 

sobre trabajo en el aumento !ederal. 

Bn la éooca del Presidente C!ll.les, !ue rees

tructurado el DepartB111ento de Trabajo y se estableci6 le 

Inapecci6n del llaiao. Psre la atenci6n de las labores de 

inspecci6n, en general, •e dispuso de dos categoríes de 

inapectores1 a) Inspectores Técnicos, y b) Inspectores 

del Trabajo. 

Poaterio:niiente se emitieron el Reglllll!ento de 

la Inepecci6n Pederal, el de la 1!1llpeooi6n del Distrito 

Pederal, 1 algunos otros de oart\cter local oue constitu

yen el t11nd .. 1nto legislativo vigente de la Inapecoi6n 

del Trabajo, ( 4 5 ) 

(4 5) 5ARACHO ZAPATA, Antonio. Pt•amllo de 
la ln•peootón del Trabajo ep •égioo, 
1'ditorial ~ecretar!R del Trabajo y Pre
visión Social, México. 1959. p&ge., 
115 a 162. 
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3.2. <klncepto de la Inspecci6n del Trebejo 

Por una mejor comprensi6n de 1.a ps1abra ins

peoci6n1 empezaremos a definir etimol6gicamente eu eigni

ticado. .ilBÍ tenemos rue inepecci6n proviene del lat!n 

lnepectio-onie. Aoci6n y efecto de inspeccionar. CUi 
) -

dado y cargo de val.ar sobre una cosa. l 46 

Otra detinici6n no11 la da el Diccionario 

Enoiclop&dico de Derecho Usual, pu'e nos dice oue1 Bx8111en 

revisar o reconocimiento minucioso. Cargo para valar por 

al.go. " l 47 ) 

Como podemos apreciar de lee detinicionee an

tes transcritas, el eilniticado e11 exaotB111ente el aieao 

implicando uboe el. cargo y cuidado de velar 11obr• alguna 

cosa. Por lo que podeaoe abordar m6e eepecític11111nte el 

ooncepto de in11peccidn del trabajo. 

l46) Dicoiopario para Juríetas, 
llllJ'o, S, de R. L., lllxico, 
pq., 727. 

KdiciODlll 
1981. 

(4 '1) Diccionario Bncioloeldico d.e Derecho 
U•ual, Toao III, 14' Bdioidn, .Kditorial 
l!elia11ta, s. de R. L., Bueno• airea. 
1979. P'«•, 749. 
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La inspecoi6n del trabajo ha sido estudiada y 

detinida por los grandes tratadistas del Derecho del Tra

bajo. 

El estudioso Cabanellas Guillermo, en el Dic

cionario Enoiclopédioo de Derecho Usual, de!ine a la ins

pecoi6n del trabajo, de la siguiente manera: " Servicio 

oticial administrativo encargado de velar por el cabal 

cumplimiento y proponer la mejora de las leyes y reglamen 

taciones laborales, con la tinalidad de prestaciones más 

seguras, 

derechos 

pdblioo 

higi,nicas, establos, adecuadae a los deberes y 

recíprocos de las partes y ajustadas al intens) 
" \ 4 8 

de la producoi6n y del equilibro eooial. 

Bn el diccionario para jur!stae, se de!ine a 

la inepecci6n del trabajo, como1 • El organismo adminis-

trativo o~, dependiente de la autoridad de aplioaoidn, 

ae encarga de !iscali&ar el cumplimiento de la legisla

oi6n laboral y de imponer eanoionee en loe casos de in

!racoi6n de la misma. ( 49 ) 

(48) Diccionario ll:nciclop•dico de Derecho 
!!!l!!!i• Tomo III, Ob. cit. 'P'4!:., 
750. 

(49) Diccionario !!ara Jurht~e_, Ob. cit. 
¡iq.' 728. 
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81 maestro Mario de la Cueva, eeffala aue la 

inspección del trabajo, puede definirse Coma aotivi-

dad y como órgano del &atados En el primer sentido, la 

inspección del trabajo ea la actividad del Retado deetin~ 

da a vigilar el cumolimiento del derecho protector del 

trabajo y en el segundo, ea el órgano estatal a ouien 

compete anuella actividad ( 5 o ) 

Bl tratadista Ernesto Krotosobin, entiende 

por inspección del trabajo, " JU conjunto de las instit~ 

oiones, Órganos y medidas previstas por el Retado para 

procurar la aplicación de le legislación del trabajo. " 
( 51 ) 

Bl estudioso Luis Rnrioue de la Villa Gill y 

otros eeffalan oue la inspeooi6n del trabajo " Como un 

órgano t4cnico de la administración pública, encargado 

gen4ricaaente de velar por el eu11plimiento de la legiala-

oión de trabajo y seguridad social ( 5 2 l 

( 50) DB .l.A CUO.'VA, llario, Derecho del Trabajo 
tomo II, Ob, cit, ~Ag., 878. 

l 5 l) ICRo·roscHilf, Bmeeto, Ob. cit. p&g, , 597 

(5 2) DE l.A VI.i.U UILL, Enrique Luis '1 Otros, 
Ineti tuoione11 de Derecho del 'l'rabajo, 
Editorial Ct:UHA, Madrid, 1983, plg,, 
396. 
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Por eu parte el estudioso y tratedista •anual 

Alonso Uarcía, noe dice, nue la inspección del trabajo 

" Be el organiemo encargado de vigilar el cumplimiento y 

y hacer cumplir las disposiciones dictadas en materia de 

trabajo " ( 5 3 ) 

Bl doctor Trueba Urbina seftala nue la iepec

ción del trabajo es la 1 " Institución encargada de tiec~ 

li&ar o inspecoionar el cumplimiento de las leyee proteo-

toras del trabajo, originalmente en lee tábricae y en el 

trabajo de menores y mujeres " • ( 5 4 ) 

Be notorio oue las detinicionee anteriores 

son euatancialmente semejantes en cuanto a nue por inspe~ 

ción del trabajo, ae entiende la inetituaidn del Bstado 

en cargado de Yigilar el 01.111plimiento de las leyes laboX'!! 

lea por lo oue nos adherimos a ella•, por eer bastante 

aoapletae y claras. 

ALONSO G4ROIA, llanuel, Oureo de Derecho 
del Trabajo, 4' 84iaión, lldioionea 
Ariel, Barcelona 1973. pilg., 761 

(54) ~RUBBA URBIRA, Alberto, 
pilg,' 676 

Ob, cit. 



),), Naturaleza Jurídica de la Inapecci&n 

del trabajo 
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Rl licenciado Luie San Kuiel Arriba•, eeftala 

nue ee di!{cil de precisar la naturaleza jur!dica de la 

inepeooi6n del trabajo, indudablemente por su diversidad 

de tinee, 

Dice aue es una instituci6n al servicio inae

diato de la ley, y bajo tal aspecto at'inia oue ea eminen

temente jurídica, ea decir, al cumplimiento del de1'41cho 

laboral, Por otro lado, tonaa parte tambi'n de la adlli

nietraoi6n eocial, en cuanto realiaa actos de naturaleaa 

material nue ven enc1111inadoe a pro•over el bieneetar gen!. 

ral, desarrollando una actividad eociel coao el de aaeeo

ra.miento, de Índole tlcnica, en materia de ••guridad, hi

giene, etc, 

Taabi4n, tiene car,cter inouieitivo, por CWl!l 

to trata de averiguar la realidad de una 1ituaci6n para 

intoraar al oraeni .. o oue correapondt re•olver el proble

ma. Ad••'• tiene un aapecto tutelar, de protecoi&n al 

trabajador en el uao de •u derecho. 

Por lo tanto, eetima el citado autor oue !a 

natureJ.eza ~urÍ41oa de La 1n•peco16n áel trabajo, ea aui 
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géneris, ya oue en ella, at.Ín el aspecto de P,ol!cia-admi

niatrativo, está matizada de tonos educativos que hacen 

de ella una runci6n de naturaleza tan es?ecial que cae 

dentro de los campos del derecho y de la ool!tica, de la 

técnica, de la sociología y de la economía. l 
55 

) 

El maestro Mario de la Cueva señala, oue la 

inspecoi6n del trabRjo es una de las instituciones que 

revelan la naturaleza del derecho del trabajo, pues signi 

!ica oue las normas oue integran este estatuto ouedan ce~ 

riadas a la vigilancia del Estado o bien, la efectividad 

del derecho del trabajo deviene de la actividad del Esta

do. 

Por lo tanto sostiene, oue la inapecci6n del 

trabajo no ee compone de dos t6rminos; trabajador y pa

trdn, sino de tres y este tercer término es la sociedad 

o el interés social, representado por el Estado, esta 

nueva eituaoi6n de relaci6n del trabajo aparta el estatu

to laboral del derecho privado y al transformarlo en obj!, 

to de la actividad del Ested~ le otorgo el carácter de 

(55) SAJI UGU.lilo ARRIBAS, Luil!, La Inepecci6n 
dtl TrablJo, iditorial Instituto de 
Estudios Pol!ticos, Madrid 1952, pége 
181, 182, 183, 184, 184, 185 y 186 
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derecho pdblico, e igualmente, lo condici6n tripartito de 

·10 reloci6n de trabajo lo eepera de loe contratos del 

derecho oivil y le otorgo le categoría de une inetituci6n 

aut6nomo, 
( 56 ) 

Por lo anterior, eetimamoe oue eon muchas las 

razones de diversa índole oue juetifice lo existencia de 

le inepecci6n del trebejos unae son puramente individua

les, basados en le protecci6n de los elementos pereone1ee 

oue interviene en la reloci6n de trebejo; sociales y poli 

tiene como lo eeftolo Luis San Miguel Arribos, en cuanto 

es de inter&e del Estado el hacer "ue lee leyes sociales 

y laborales, dictadas con miras al interle general, sean 

eficazmente cumplidas. 

Es importante taabi,n, hacer menci6n nue la 

inepecci6n del trabajo en nuestro peía tiene su origen en 

al artículo 1~3 de la Conetituci6n Político de loe Reta

dos Unidos Mexicenoe, pu'e si bien es cierto oue no la 

mencione ei nueda imolicita dentro de las normas protecto 

rae previstas en dicho artículo, y ee en la Ley .i!'ederal 

del Trabajo donde ya ee reglamento o lo inspecci6n coao 

una autoridad adainietrstiva, nue ee porte integrante del 

(56) DR LA CU!>V.;, Mario, Derecho del 1'rabajo 
Tol'llO II, Ob, cit. p4g., 879. 
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derecho administrativo del trabajo, y que se encarga de 

Yigilar el cumplimiento de las normas laborales, 

Podemos oonoluir que la in11pecci6n del traba

jo es una in11tituci6n de car,oter eminentemente social y 

de orden pdblico que mediante la aplicaoi6n de las normas 

laborales busca el re11peto reo{proco de loa derechos para 

garantizar la11 buenas relacionee obrero-patronales y por 

lo tanto, a11 un 6rgano a quien compete realizar la vigi

lancia de no1'11&11 relativas a la protecoi6n de la11 mujeres 

'I lo• •enorea, la seguridad e higiene y la prevanci6n da 

1011 riesgos de trabajo, 

3.4. Objeto 'I 1in111 que perdgue la 

In•peoci6n del frabajo 

Mucho• eatadio•o• en la materia coinciden en 

opinar, que la in11peooi6n del trabajo, ee le puede oonte!. 

plar oo•o una in•ti tuoi6n por ••dio de la cual el B•te4o 

interden• para Yigilar el CW11plilliento de lu nol'llaa l~ 

boralea, 
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Max Louie Díaz, dice que el objeto de la ins

pección del trabajo puede definirse como " Un interven-

cionismo estatal. que tiende a f'ortal.ecer la protección 

del trabajador \ 57 ) 

Por su parte ltiguel Hernaínz Marouez, nos se-

Rala oue tiene como objeto velar por el mejor CWllDlimien

to de la legislación sobre trabajo, seguridad social, 

empleo 7 migración y promoción aocial. r. 58 

·La Oficina Internacional del Trabajo, estima 

~ue el objeto de le inspección del trebejo, consiete, de.!!, 

pu•s de todo, en ser la unidad del Bstado oue se encarga 

globalmente de proteg~r loe intereses del hombre oue tra-

baje, para bien de la paz laboral y de la juaticia eoci-

al. ( 59 ) 

l 59) 

Kevista Mexicana del TrabAjo, 7' Jtpoca, 
Tomo III, número 3, julio-septiembre, 
1973, ~itnda por la Secretaria ·rrabajo 
y Previsión Social., lil. Objeto de la In.it 
pección del '.Crabajo, págs., ll a 12 

lllSll!fAINZ llAR\IUl!:Z, lliguel, :J.'ratado IQ.e
mental de Derecho del Trabajo, Tomo I, 
12' Sdición, Editorial I.8.P. lladrid 
1977. pág&, 223. 

Oficina Intemacional del ·rrabnjo, Mi
eion - ~6todos, Le Inspección del ~ 
bajo, Ginebra, 1973. pág., 3. 
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Nosotros estimemos, nue el objeto principal 

de la 1nepeooi6n del trabajo, es garantizar el estricto y 

unifonne cumplimiento de las disposiciones legales ref e

rentee a las condiciones de trabajo p a la protección de 

loe trabajadores en ocaei6n de su trabajo. Y nos adheri

mos por su puesto a la postura aue establece el reglemen

to de inepeooi6n del trabajo, del cual, ae desprende su 

objeto al establecer en su artículo 4 •, aue a la letra 

dice: 

" La 1nspecci6n del trabajo tendrá a su cargo 

la vigilancia del c1111plimiento de las dispoaioionee cons

titucional.es en materia de trabajo, de la Ley Federal. del 

Trabajo, de eue regluientoe y dea'8 disposiciones aplic.!! 

bles " . 

De lo anterior de inmediato se denota, aue la 

inepecoi6n tiene por objeto hacer realidad las div•r•as 

diepoeioionee laborales en favor de loe trabaJador.1, 

Loa Fineo de la Inepecci6n del 'trabajo 

Be tal vez, uno de loe problemas oue 11'8 se 

ha discutido, pero •e esta de acuerdo en absoluto •n uno 
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de ellos oue es hacer etectivo el espíritu protecionista 

de la ley, sin ccn ello •• ouiera decir, oue ea el mi.e '-!! 

portante. Otro !in as el de velar oua al trabajo se rea

lice en las mejora3 condicionas de a&gurid&d a higi•n& 7 

se apliouen loa ••dios ª'ª e!icacea para la prevenci6n de 

accidentes de trabajo y otro oua consideramos relevante 

es el da vigilar el cumplimiento de atiliaoi6n, ootiga

oi6n, dar cuenta de las aodi!ioacionea habida.a en las ai

tuacionea da ~rebajo, 

Por J.o tanto 4eta ea una de las tareaa 11'8 

notables aue existen en materia laboral, puea nada a'8 

justo que dar parte a ouien, con derecho le corro1eponde, 

1, a auien todo lo produce 1 nada tienen, oue no sea au 

dnica tuersa de trabajo. 

Por eataa raaonH es blportante la necesidad 

de !oaentar sieteaaa e!eotivoe de inapeoci6n del trabajo 

para. a••gul'IU' oue la• no:rau te6ricaa comprendidas en las 

leJH del trabajo tencan aplioaoicSn real 1 oue de uta 

aanera ae traneto:raen an no:raaa efectivas para oue ae lee 

garantice un aaror grado de bienestar social 1 prctecci6n 

para. loa trabajadora•. 
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Trabajo 
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De acuerdo con el artículo 545 de la Ley ~ed,! 

ral del Trabajo, la inspección del trabajo está organiza

da de la eiguianto manera: 

" La Inepección del Trabajo se integrará con 

un Director Genara1 y con el número de Inspectoras, hom

bree y mujeres, que ee juzgue neceeario para el cumpli

miento de lae !unciones que ea mencionan en el artículo 

540. Loe nombramientoe se har4n por la Secretaría del 

Trebejo y Previei6n Socia1 y por loa Gobiernos de las 

Entidades federativas • , 

De la leotura de 'ate artículo ea deeprende 

la :llllportencia de aue exista un Director General, puéa ea 

ouien va a coordinar las actividades de la inepección. 

Por otro lado deja abierta la posibilidad de 

contar con el nW.ero de inspectores de acuerdo a las neC,! 

eidadee de la inetituci6n a tin de cumplir aue tuncionee. 

•rambi'n hace referencia al art!oulo antes me!! 

cionado, da oue los nombramientoe van a Bar hachee por la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Sooilll. 1 por loe gobie,t 
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nos de las &ttidades ~ederativae, haciendo ia primera loe 

nombramientos de los inspectores federales y la segunda 

de los inspectores loca.lee esto se debe a oue existen dos 

competencias en materia de inspección. El artícul.o 527 

de la Ley !edere.l del 1'rabajo, determina la competencia 

de la autoridad federal y todo anuello oue no sea federal, 

es decir, que no esté comprendido en dicho artícul.o sera 

de competencia local. 

3.6. !'unciones de la Inspección del trabajo 

Las funcionee de la Inapeoción del trabajo 

las enoontraaoe establecidas en el artículo 540, Capítulo 

V del •dtulo Xl de la Ley tederal del trabajo, dicho 

artículo estipula&. 

" La inapeoción del trabajo tiene !ns funcio

nes aigu1ente111 
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I. Vigilar el cumplimiento de las normas de 

trabaJo; 

II. ,ao111tar intormación técnica y aeeaorar 

a los trabajadores y a loe patronea sobre la manera más 

efectiva de cumplir las normas de trabajo; 

III. Poner en conocimiento de la autoridad 

las deficiencias y las violaciones a las normas de traba

jo que observe en las empresas y eetableoimientos; 

IV. Beali1:ar los estudios y acopiar loe da

tos aue le soliciten las autoridades y loe oue jumgue cou 

Yeniente para procurar la armonía de las relaciones entre 

trabajadores '1 patronee; y 

V. Las demás aue le confieran las leyes, 

Al anali1:ar cada una de las funciones nue es

tablece el artículo referido, nos damos cuenta del alcan

ce y contenido de cada fracción, Así tenemoa oue la fra~ 

ción " I ", al establecer la Yigibncia de las normu 

constitucionales eetablecidaa en el artículo 123, como a 

la propia ley federal del trabajo, a loe regl&11entoa, a 

loe contratos colectiyoe y a loe contratos ley, aue en 

ocasionas resultan demasiados técnicos y complicados y es 
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Con la traocicfo " IV " , se trata de lograr 

que exista arJDon{a entre trabajadores y patronea ya qua 

mediante una serie de estudio• y con la obtenoi6n de da

tos se permitirá elaborar disposiciones más acordes a la 

realidad laboral, 

Por dl. timo en la traoo16n v " , se deja 

amplio margen para qua la 1netituoi6n realice diversas 

tunoionos quo la propia le;r le confiaran. 

J, 7, Ragluanto da In1peoci6n laderal del 

Trabajo 

,,.,_. publicado en al .l.liario Oficial de la hd!. 

rao16n al 10 da noviaabre da 19tl2, 11urgi6 oo•o lo Hll! 

la al propio regl•1nto, oo•o 1111a neoa•14ad •'- acorde 

oon la• necaeidade• ;r circ111111tano1 .. de la IPOoa, que 

regula con preoi•icfn y en toma integral la in11peocicfn 

del trabajo, •obre todo a nivel federal. 

aeta nuevo regluanto, qua vino a 111111t1 tuir 
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aquí donde enoontramoe una función muy importante del in.!!, 

pector, ya oue debe interpretar con un criterio jurídico 

lae diepoeiciones laborales. 

La fracción " II " , aue establece nue debe 

facilitar informaci6n t6onica, con eeta disposición, pen

samos oue las partee interesadas están en aptitud de dar 

cabal cumplimiento a eue obligaciones, es decir, tanto a 

loe trabajadores como a loe patronee, Por otro lado la 

experiencia demueetra aue ee obtienen resultados satiefa~ 

torioe en el campo del acatamiento de loe preceptos lega

les y de la prevensión de accidentes, cuando loe inspec

toree explican el alcance de ley, eu propóeito, el modo 

de cumplir y cuanto instruyen a empleadores y trabajado

ree en aspectos relativos a la seguridad y a la protec

cicfo de la eal11d. 

Bn la rracci6n " III ", del mencionado artÍc.!! 

lo ea eetabiece aue ee debe poner en conocimiento de la 

autoridad las def icienciae y violaciones a lee normas de 

trabajo, esto ee muy importante dado aue ei existe alglin 

defecto en lae disposiciones da la legielaci6n en vigor o 

en loe casos de laguna legal o de pr&ctica abusivas, al 

denunciar taJ.ee caeoe a la autoridad competente, la ine

peaoión del trabajo proporciona 1a int'ormaaión básica nue 
p1raite formular una nueva política y 1egie1aoión encami

nada a oorr•gir la aituaci6n. 
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el de 1934 y oue actualmente se encuentra vigente, de 

limita más las funciones del inspector federal sobre todo 

en las de vigilancia oonforme con la nueva instrumenta

ci6n jurídica como son: El Reglamento General de Seguri

dad e Higiene en el Trabajo y los manuales e instructivos 

correspondientes, se regulan las actividades a otras de

pendencias de la misma.Secretaria del Trabajo como son: 

Direcci6n General de Asuntos Jurídicos, de Registro de 

Aeociaoionea, inclusive a la misma Junta Pederal de Cono! 

liaci6n y Arbitraje, 

Como se ael\ala en el artículo 10' , frac

ci6n " 1 " , del Reglamento de InapeccicSn del Trabajo 

vigente, oue nos dices 

" Seri!n funciones y atribuciones de loa ins

pectores federal del trabajo las aiguientee1 

I, Vigilar el cumplimiento de las normae 

del trabajo, especialmente de lae oue establecen loe de

rechoo y obligaciones de loe trabajadores y patrones, las 

oue reglamentan el trabajo de las mujeres y de loe meno

res, las oue determinan las medidas preventivas de ries

gos de trabajo, de la seguridad • higiene 1 aouellae cue 

regulan la oapaoitaoicSn y adiestraaiento • , 
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~n ~1 .11endonado artículo, en forma eecue-ca, 

señala lae actividades de loa inspectores federales del 

trabajo, es la de ViBilar el cumplimiento de las normas 

laborales, especialmente, las oue reglamentan el trabajo 

de les mujeres y de loe menores. 

Lo anterior nos demuestra oue el trabajo de 

loe menores, es objeto de protecci6n, no solo por lo oue 

ee refiere a aspectos de salud y formaci6n, sino en inte

rés de la eooiedad, oue puede resentir el crecimiento de 

una niaaz debil, caneada y muchas veces enferme, pero 

aún atendiendo estos aspectos, el propiciar el trabajo a 

tierna edad, lo expone a realizar actividades pare las 

oue ee requiere gran esfuerzo físico, no adecuado a au 

resistencia y prepareci6n. 



C.t1.PITULO IV 



4.1. Concepto de Trabajo 

• este caphul.o abordan-e el estudio de 

l.oo ei-we rwtdlm-tal.es del derecho del trabajo. 

Por lo t-to. ea ia'!lllñmte Mnclonar a• 
entend-• por trabajo 'J'• .tew. a Q- cal.ae de trabajo 

-• :ret'erlm• camdo l.o aencl-• - objeto de lm& ~ 

- del derecho. 

Todo• tename - idea aproxta.aa de lo ou. 

••el trabajo. 81 •barao. aed prudente deaoont'lar de 

1• aparente eTidencla del concepto. "- e11 1U1cenar10 ac1Jl 

nr. poro. en.aten dtacaa1-• doctrl-1.H acerca del 

orta- atmollgtoo de ia pal.abra trabajo. 

8'atenoa - ll&bllr º• al.Cano• -wre• aceo
t-. º• la pal.abra trallajo ,Pl'IWl- del latín• Tla!l8. 
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TllABIS; Toda Y•• que el trabajo ea la traba de.I. hombre, 

poroue Biupre llna illlpl!ci to el despliegue ue determin,! 

do esf'uerso. 

Y otros ubican al tél"!llino trabajo dentro del 

griego TllLIBO; aue ouiere decir apretar, oprimir, afli

gir. •1ic. 

Por otro .1.auo se encuentran los autoree aue 

aeilal.an nu pl"OYiene de .l.ABORARE a LABRARB, oue equivale 

a .labrar. relatiYo a la labrenita de la tierra • 

.t.al teabién el Uiccionario de la Heal Acade

aia sapai'lo.l.a en - de sue acepciones define al trabajo 

coao • el ellf'aerm hU111ano aplicado a la producci6n de la 

rique-. • l6o) 

lle lo anterior podemoa obtener loe siguientes 

dato• illport.ltea: e.1. trabajo supone wia actiYidad huma

na 'T lf1lll 1iien4e • la obtenai6n de un provecho o hacer un 

udio para aat~acer necesidadee. l'or lo tanto no ser4 

trabaJo el Cl99 raaJ.ice un aniaal o una máquina. 

CD) APlccioJ!!!rio ue .l.a .i.enpa BllJl!flola, 
19• Bdic16n, ISditorial Bapaaa-Oalpe, S.A. 
lladricl, J.970. °'«·. 1282. 
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En la Ley ~eaeraJ. del Trabajo en su articulo 

octavo, segundo párrafo describe al trabajo, ae la sigui

ente manera: 

" Para los efectos de esta diapoaici6n, se 

entiende por trabajo toda actividad numana, intelectual o 

material,' independientemente del grado de preparación t6,g_ 

nica reauerido por cada profesión u oficio, 

~e; 

!Je lo anterior se puede desprender lo siguie!!. 

Todo trabajo requiere de un e~fuerzo de quien 

lo eJecuta y tiene 'PQr finalidaa la creación 

de aatistactores, 

El trabajo ea una de las caraoteríaticas que 

distinguen al hombre del reato de los seres 

vivientes, ea decir que el trabajo eet~ adhe

rido a la propia naturaleza humana, es como 

la extensión o reflejo del hombre. 

En efecto la acepción nos parece correcta 

pues entral'la la existencia en todo trnbaJo, de un esfuer

zo humano encaminado aJ. logro de un tin, aue oaai siempre 

es la creación de satiatac~orea, lo oue ae traduce en la 

consideración de que el único capacitado para trabajar, 

ea el Be•· bumano y tiene BU fondo en laa profundidades de 
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la raz6n, pues a la actividad de loa otros seres vivos o 

una máquina no se le puede llamar trabajo ya que 1Ssto ea 

solamente característica propia del hombre, 

4.2. Concepto de Trabajador 

La cueet16n del nombre con oue debe conocerse 

a quienes trabajan o prestan un servicio a otra, ee le ha 

denominado de diversas maneras: obrero, ooerario, asala

riado, jornalero, trabajador, etc. En realidad, la expr~ 

ei6n " trabajador " es la que tiene mayor aceptaci6n t~ 

to en la doctrina como en la legielaci6n actual. 

Y de acuerdo con loa lineamientos de nuestra 

constituci6n, no admite dietinci6n entre trabajadores, 

as! se ha reconocido en rorma exorase en nuestra Ley ~ed~ 

ral del '!'rebajo en el articulo 3 •, segundo pl1rraro, que 

recoge princioio de igualdad al eetatuir1 

No ¡>odrlln establecerse distinciones entre 

loa trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo 

religioso, doctrina política o condici6n social.. " 
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Por su parte Manuel •Üonso (;arcía, señala oue 

trabajador sería aouel: " sujeto del contrato de traba-

jo que se obliga a prestar un servicio por cuenta de uno 

o varios empresarios o de una persona jurídica de tal 

carácter, bajo la dependencia de &atoa, mediante una re

numeración. 
l 61 ) 

La definición que antecede, estimnmos oue re

sulta erronea, poroue nos obliga a considerar sólo traba

jador al oue celebra un contrato de trabajo. 

&l. doctor !iario JJe La cueva, no da un concep

to de trabajador, sólo nos dice aue no todas las personas 

físicas son trabajadores, poroue hay ciertos roouisitos 

que deben satisfacerse para que se edauiere eouelle cate

·gor!a y se encuentran establecidos conforme lo dispone el 

art!oul.o 8 1 de la Ley B'ederal del Trabajo, l 
62 

) 

El doctor Nllstor de Buen no de ningún concep

to de trabajador, sólo seaale oue en la Ley de 1931 en su 

artículo 3' , dofinia el trabajador " es toda persona oue 

presta a otra un servicio material, intelectual o de am-

l61) ALONSO GJ\RCI.-, llanuel, Ob, cit. págs 
322. 

l62) D& LA CUIWA, Mario, Rl. Nuevo uerecho 
lle xi cano del Traba o, Tomo I, Ob. 
cit, p e., 152, 153, 154. 
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boa g4neroe, en virtud de un contrato de trabajo. • esta 

detinicidn adolecía del detecto de hablar, en general, de 

persona, sin precisar ai era tísica o moral, y exigía que 

la preetacidn de servicios se efectuara en virtud de un 

contrato de trabajo. 

Y por lo que ae retiere a la detinicidn de la 

Ley vigente en su artículo ootavo, con mejor tlcnica, lo 

define como la " persona tísica oue presta a otra, tísica 

o moral, un trabajo personal subordinado. • , esta es mú 

preciaa, e&lo tiene el detecto aecundario de hablar de 

persona moral, conoepto arcaico que debe ser eu•tituido 

por ab tlonico de persona jurídioa, ( 63 l 

Be la propia Ley actual la que nos otrece el 

concepto de trabajador, al aeftalar en au artículo 6' , 

• ~rabajador ea la persona tíeica que presta 

a otra, tísica o •oral, un trabajo personal aubordinado, • 

Del texto del artículo tran•crito •e despren

de loa lliguientes elementoe que •on indi•pen•able• para 

que tal preatacidn de eenicio Ha regulada y •our 

(6 3) DE BU&H L,, Nfator, Uerecbo del ~bajo 
1'oao I, 6' .1Sdioi6n, B4itorial Porr4a, 
S.A • .114xico, 1966. p'41a., 465 y 466. 
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l. Bl. eujeto obligado, ee el trabajedor y 

4ste siempre ser' una persona tísica, esto significa que 

nunca podrúi intervenir lae personas jurídicas o aoralee 

en una relac16n de trabajo, en calidad de trabajadores. 

2. Bl. objeto de la obligac16n, es la prest~ 

c16n de servicio•, que hace una persona tísica a otra per. 

lona tí11ca o moral. 

3. IQ. servicio ha de ser en toraa personal. 

Beto implica que para atribuir la ca1ida4 de trabajador a 

un determinado individuo HI neceeario que la preetaoidn 

del eervioio aea deseapel!ldo por 41 aismo 1 no por condu.!l. 

to 4e otra persona, 

4. Debe ser el Hrvicio de aanera eubordin~ 

da, ¡¡¿.tenoe decir en este punto, que por eubordinaoidn 

debe entenderse como la reali•aoidn del trabajo que debe 

hacer el trabajador en virtud 4e las instrucciones dadae 

por el patrdn, en ra11:6n de que hablareaoe sobre este teaa 

•'s aapliaaente en puntos posteriores. 

5. Y como '41.timo elemento son loe sujetos 

!Doreoido• 1 que eon una per•ona tísica o •oral. ( jur! 

dioa ) 
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4. 3. C<Jncepto de Patrón 

La amplísima gama de nombres utilizados para 

identitioar al qua recibe loo ser:icice ~el t::-ab!ljedor se 

le conoce con diversas denominaciones como sons acreedor 

del trabajo, empleador, dador del trabajo, dador del em

pleo, empresario, locatario, patrón, oatrono, etc. 

ne exige tomar partido de algunas de les ant~ 

riores terminologías, tomando en c~nsideración la que m4s 

se ha venido usando tradicionalmente y presente menor ob

jeciones t&cnicas y se eligió el t6rmino patrón. 

La palabra oatrón deriva del lat!n PATRONUS, 

que quiere decir carga o cargo del padre, (
64

) 

Por ou parte el doctor De la Cueva s&lo nos 

remite al concepto legal que nos da la Ley !ederal del 

Trabajo en su articulo d'cimo, Primer nárrato, 

Y N6stor de Buen ~e limita a dar un ligero 

esbozo del concepto de patr&n, al indicar que ~es quien 

puede dirigir la actividad laboral de un tercero, que tr~ 

(6~ Diccionario de la Lengua &snaffola, 
Ob. cit. ií48., 991. 
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baja en au ben1ticio, 1Hdi11Dte retribuci6n. " 
65 

La ley vigente noa da una detinici6n simple, 

pero rasonable del concepto patr6n, en el articulo 10' , 

primer piirrato, oue no• eel'lala: 

Patr6n ea la persona tisica o moral oue 

utili•a loe eel'l'ioioe de uno Yarioe traba~adoraa. 

Del conoepto legal ae desprende loe eiguien

te• 1lementoa1 

1, El patr6n puede eer una pereona tísica o 

•oral, 1 

2, Be Quien recibe lo• eervicioe 1 beneti

oioe del trabajo de loa trabajadoras, 

A la detinici6n anterior, •• objeta por a1r 

deaa•iada reducida, puaa en ella no ae conteaplllD lo• 

eleaentoe de aubordinaoi6n y ntribuci<fn. Sin, eab&rgo, 

por lo qu hace a la aubordinaci6n, ea inecuario inalui,t 

la 1a qu u un dato l!UI va reterido al trabajador 1 no 

(65) D~ BUBII L,, Nletor, 
477 

Ob, cit, P'«• 
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al patrón y, por lo aue hace al segundo elemento, o sea 

la renumeración es una consecuencia natural. de la rela

ción de trabajo. 

4.4. Concento de Subordinación 

ántes de analizar el concento subordinación 

como elemento relevante e indispensable de la relación de 

trabajo, explicaremos muy brevemente este tármino desde 

el punto de vista etimolog{co y aue ee el sigutente1 De

riva del lat!n1 SUBOllDINÁ1~0NIS, acción de subordinar de 

sub1 bajo, y ordino, avi atum, are1 ordenar, disponer. 
( 66 ) 

~'n nuestro ordenamiento laboral positivo, el 

elemento subordinación, es resultado de una larga y fuer

te controversia doctrinal y juriearudencial. 

La Ley !ederal del Trabajo de 1931, para re

ferirse a la subordinación utilizó loa tlrminoe de direc-

(66 ) Diccionario Jurídico •exicano, Tomo 
P-Z, 2' 1$dición, .tlditorial Porl"\\e, S,A 
y UN...it, 114xico. 1988. págs. ,3001 1' 3002 
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ción y dependencia, mismos oue la doctrina mexicana sost~ 

vo, durante varios años, de los cuales, el primero servía 

para designar la relación técnica, en cuanto el trabaja

dor estaba obligado a seguir los lineamientos oue le señ~ 

lara el patrón para la ejecución del trabajo; en tanto el 

segundo se refería a la relación económica del trabajador 
• (67) 

al patron, es decir depende del salario oue percibe. 

La distinción y los significados 0ue se le 

dieron a los términos antes mencionados no fueron los 

correctos, poroue repercutieron dolorosamente sobre los 

trabajadores y además rompían con los principios de los 

derechos sociales de nuestra constitución y de la ley 

reglamentaria, y nos remontaba a los siglos del feudalis

mo, ah! donde el siervo era un auténtico dependiente 

econ6mioo del señor feudal. 

La doctrina y jurisprudencia, a partir del 

año 1944, cambiaron ·de criterio y se unificaron en el sea 

tido de considerar como sin6nimo los términos de direc

ción y dependencia con el significado uniforme de " subo~ 

dinación jurídica • del trabajador al patrón. 

(67¡ DB LA CU~VA, Mario, Rl. Nuevo llerecho 
Mexicano del Trabajo, Tomo I, Ob. 
cit. págs,, 200 y 201. 
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La af'irmación a nue se hace en el piirrafo 

anterior, ea respaldada por las siguientes ejecutorias: 

La ejecutoria de 20 de octubre de 1944, 

Amparo directo 1690/43/2a. Ignacio Reynoso. 

La ejecutoria de 24 de noviembre de 1944, 

.unparo directo 5527/44/la • .1ntonio G6ngora Pardenilla, 

La ejecutoria dictada el 16 de agosto de 1944 

nmparo directo 2054/44/2a. Juan Villanueva. 

La Suprema Corte de Justicia de la nación, a 

partir del ailo 1944 1 rati!icÓ eu nueva jurisprudencia y 

empezó a emplear el término subordinación, a cuyo erecto 

dijo aue 1 " la ley no establece como uno de loa reauie.!, 

tos esenciales del contrato de trabajo, la dependencia 

económica, sino que ee re!iere a la dependencia, eubordi

nación, aue en el caso e! la había. l 66 ) 

Tomando en consideración las conclueionee de 

la doctrina 7 de la jurisprudencia, la oomeeión redactora 

de la Ley .l!'ederel del Trabajo de 1970 se vio en la necea,! 

(66) DE LA CUEVA, llario, Nuevo .Derecho llexi-
cnno del Trabajo, 'l'omo I, Ob. cit. 
202 7 203. 
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dad de aeleccidn de una pe.labra que convendria emplear en 

la Ley y ae decidio por el t&rmino subordinaci6n, para 

hacer a un lado loe que !iguraban en la Ley de 1931. 

Subordinacidn eigni!ice, por parte del patrdn 

un poder jurídico de mando, correlativo a un deber de ob,!!_ 

dienc1a por parte de quien presta el servicio. Beto tie

ne eu apoyo en el art!oulo 134, !raccidn III de la Ley 

Pederel del '!'rebajo vigente, que obliga a deeempef\ar el 

servicio bajo la direccidn del patrdn o de su repreeentll!!. 

te, cl.l,lla autoridad eet4n subordinados loe trabajadores en 

todo lo conceniiente al trabajo. 

Lo anterior detinicidn ae encuentra !irmemen

te respalda por las siguientes tesis: 

A.lllparo directo 2621/77., Jorge Lomel1 Almeida 

unamidad 4 votoe, del ?2 de septiembre 4e 1977. Ponente. 

•aria Cristina Salmor4n de Tamayo, 

Amvaro directo 6ij6/79., Salvador Medina Solo!. 

che y otros, unamidad 4 votos, del 13 de junio de 1979. 

Ponente, •aria Cristina Salmor6n de Tamayo. 

Amparo direoto 7061/77., Kettal{ de loe ~an

toe RBlllÍrez, 5 votos, de 12 de marzo de 1979. Ponente. 

11.ada Urietina Salmor4n de Tam910. 
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Amparo directo 744/79. üregorio !4artínez 

Spiro, unamidad 4 votos, de 25 de junio de 1979, Ponente. 

Maria Cristina :la1morán de Tal!layo. 

Amparo directo 46ll/78. Kemigio Jim,nez Már

nuez, unamidad 4 votos, de 2 de agosto de 1979. Ponente. 

Juan Yoie6e calleja& García. (G9 ) 

Bn conclusidn, podemos decir, que la eubordi

nacidn contempla dos asoeotos: 

Kl derecho eujetivo de zaando eue tiene el su

jeto que recibe el servicio, de iml)llrtir drdenee en rela

ción con la materia, eticienoia, lugar y tie~po en que la 

actividad laboral debe presentaree. 

Y la obediencia consiste en la obligación que 

tiene el sujeto que cresta el eerYicio, de desarrollar la 

actividad laboral conto:rwe a lae Órdenes recibidas siem

pre y cuando sean relativas al trabajo contratado. 

(~ Poder Judicial de la ~ederaoidn. Tesie de 
Ejecutorias 1917 - 1985. &pendice al 
Sea~rio Judicial de la Pederaaidn. 
Quinta Parte. OU.rta Sal.a. Septi .. Epoca. 
VolunHtnee. 103-108. ¡Mlc,, 97., 121-126. 
pitg., 87,, 7 127-132. p4g,, 73. 
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4. 5. Concepto de !!elación de '!'rabajo 

Uno de loe temas mRe discutibles y discutidos 

en el derecho del trabajo, es el oue se refiere al víncu

lo oue se eetablece, de manera general, entre ouien pres

ta un servicio y ouien lo recibe. 

Al hablar sobre este tema, reeu.l.ta ineludible 

considerar al doctor Mario De ~a Cueva, ouian ha definido 

a la relación de trabajo como1 

Una situación jurídica objeto que ee rrea 

entre un trabajador y un patrono por la preetaci&n de un 

trabajo subordinado, cualouiera que eea •l acto o la cau

sa QUI le diÓ origen, en virtud de la cual 88 aplica al. 

trabajador un estatuto objetivo, integrado por loe prino! 

pioe, instituciones y normas de la declaración de dere

chos sociales, de la ~Y del frabajo, de loe convenios 

internacionales, de loe contratos oolectivoo y contratoe 

ley y de su normas supletorias, • l 70 ) 

De esta oue ee m6e une descripción, oua una 

definición, se desprende como consecuencias• 

l70) DB LA OUSVA, llario, aJ. Muevo Derecho 
.. xicano del Trabajo, Tomo I, 
Ob, cit. pllg., 187. 
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l. La pn1etación del trabajo subordinado e11 

el hecho constitutivo de la relación; 

2. La prestación de trabajo. por el hecho 

de su iniciación. ee desprende del acto o cauaa oue le 

dió origen; 

3. La prestación del trabajo dete:niiJla o 

produce la aplicación del estatuto laboral 7 

4. Se crea una situación jurídica objativa 

provaniente de la voluntad del trabajador. pero lo• efec

toa 11on detemina4011 principal.aente por la le7. 
l 71 ) 

La Le7 Pederal. del Trabajo. en au artículo 

20' , contempla la relación de trabajo, deterain6ndola de 

la 11iguiente aanera1 

• Se entiende por nlaoión de trabajo, au.;!,, 

quiera oue H• el acto que le di origen, la preetación de 

un trabajo pereonal subordinado a una persona, -di-te 

el Pll«O de un •al.ario, 

( 7 ]) '* "''" wi« ... •ario. !Q, lfuno Dltrecho 
Mexicano del Trabajo, Toao I, 
Ob, cit. P'«•• 188. 
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Contrato individual de trabajo, cualquiera 

que aea Bu forma o denominaci6n, ea acuel por virtud del 

OWll una persona se obliga a prestar a otra un trabajo 

personal subordinado, mediante el pago de un salario. 

La prestac16n de un trabajo a oue se refiere 

el p!rrato primero y el contrato celebrado producen loe 

abaos efectos, 

Del concepto de la relaoidn de trabajo que 

••noiona nuestra Ley, •on requi•itoa, •in los cual•• no 

puede •xt.tir1 

l. Bl trabajador como sujeto activo de la 

relaoi6n de trabajo, 

Bn toda relaci6n de trabajo •eria imposible 

sin la YOluntad del trabajador ya que en el articulo 5' 

d• nueatra conetituci6n, se aeaala como una garantía ind! 

Yidual, " l'ladie puede ser obligado a prestar trabajos P9!: 

•onal•• sin la justa retribuci6n 1 ain su pleno consenti

•i•nto ,,, " , •in que •e niege la concurrencia de yolun

b4 patronal, pero en todo caso no va • eer ella la aue 

rija la relac16n, ainc lo preetacidn mie•a del servicio 

ooao relacidn de trabajo, 



2. 81 patrón co~o segunds peroona integran-

te. 

~i nor cualouier circunstancia no existen o 

dejan de existir el trabajo o patrón, no puede darse la 

relación laboral. 

3, La prestación del trabajo, 

~a nrestación como elemento esencial de la 

relación de trabajo debe entenderse, como anuella oue se 

realiza en to1111a efectiva y permanente, es así como se da 

la relación de trebAjo, 

4, La subordinación. 

~e tambi'n otro elemento esencial de la rela

ción de trabajo, sirve para diferenciar de otras presta

ciones de servicios, es aouella situación creada entre 

trabajador y patrón, en virtud del cual el primero esta 

obligado, en la prestación del servicio, a cumplir sus 

instrucciones dadas por el segundo. 

5. Bl salario. 

~ate Último, es una consecuencia de la prest~ 

ción del trabajo y es prácticamente el pago o retribución 

que hace el patrón al trabajador por loa servicios prest~. 



114 

dos., y oue en ningdn caso debe ser int'erior el eelario 

mínimo vigente t'ijado por la comiei6n respectiva • 

.i!la1 concluai6n eetimamoe, que an toda relaci6n 

de trabajo lo importllnte para que ae de la aplicaci6n de 

loe principioe, normae a in•tituciones del derecho del 

trabajo, es la prestaci6n real 7 et'ectiva da loe ee:rvi

cioa eubordinadoe, independientemente del acto que le di 

origen. 

4.6. Concepto de Jornada de ~rebajo 

Be importante lo que eellala el doctor llario 

de la <llleva, que loa temaa del derecho del trabajo 1et4n 

lleno• de paai6n, pol'llue en cada 11110 de ellos eat4 la 

biatoria de la ola•• trabajadora de loe dltimo• doe ai

glo• 7 porou• conetit~en loa eleaentoa que han peraitido 

al hombre mejorar eue condioionee de vida 7 compartir el 

bogar con la tamilia, dos ideaa-t'uerza, eepecialmente la 

••cunda, que aovi•ron a la Coahi6n a procurar el •a.ror 
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tiempo libre para loe trabajadores. l 72 

Existen diversas definiciones de jornada de 

trabajo, as! como investigaciones hiet6ricae de eue oril!!_ 

nea, pero nosotros tomaremos como punto de partida el 

concepto que da nuestra .i.ey, para entrar directamente al 

tema. 

La Ley ,ederal del 'rrabajo vigente, en su 

artículo 58 • , que a la letra dice 1 

Jornada de trabajo ea el tiempo durante 

el cual el trabajador eet& a dieposici6n del patrón para 

preetar su trabajo. 

Bl. doctor .ue La Cueva, estima el hacer una 

breve exolicaci6n del concepto que noe da la ley, en el 

art !culo , ya mencionado 1 

Primeramente, el deber único del trabajador 

ee oonsietente en poner su energía de trabajo a diepoei

oi6n del patrón por el número de horas que se hubiese de

tenninado y por lo tanto, la no utilizaoi6n de la energía 

de trabajo es un riesgo del patrón. ( 73 ) 

l 72) il& LA CUJNA, llario, Bl Nuevo Derecho 
llexicano del Trabajo, 1'omo I, Ob. cit 
p&g., 2n. 

l 7.) Idem, P'4>., 2n. 
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La dootrina y la legislaoi6n labora1 eetdn 

aoordee en ouanto, que la jornada de trabajo debe ser 

limitada a un máximo de dureci6n. 

Las razones de fondo para la limiteci6n de la 

jornada de trabajo atiende a diversos aspectos; oomo son 

loe principios de vitalidad oue consiste en la conserva

ci&n y deearrollo de la personalidad integral del trabaj~ 

dor 7 de productividad, que es el rendimiento del trebejo, 

como lo eefta1a el catednlotico Roberto Kul'!o& , ( 74 ) 

Deade el punto de viata, a&dico, una jornada 

de trabajo prolongada, deeminuye la capacidad del trabaj! 

dor, produce caneanoio y 9«0tamiento owi oueden reperou

tir en eituacionee gravee coao eon loe accidentee de tra

bajo, 

In torno al aepecto peicol6gico, ee evidente 

que la prolo114raci6n de la jornada acumula fatiga que pue

den, a la postre, causar dieturbioe emocionales al traba

jador, con la oon•eouent• di•ainucidn de la productividad 

(7 4) KUIOZ llAi"tOll, Bobino, Derecho del 'l'r•b,! 
.t.2.t TollO II, Bditorial Porrda,, S,.t. 
Kh:ioo, 198), pq., 112. 
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Econ6micsmente unn jornada de trabajo excesi

va, repercute en la dieminuci6n de la productividad al no 

laborar el trabajador en plenitud de eua facultades. 

Socialmente, la jornada de trabajo exll8erada 

impide al trabajador desenvolverse, convivir con eu fami-

lia 1 el medio 11ocial qu. lo rodea. l 75 l 

lo ooncemien'e al Ueapo que el. tra'ba;Jador 

Ya b poner n energía de trabajo, cada llfa, a Uapoai

oidll 4el patr6n, H tncll81ltra 18'ableoi40 • el arUO\llo 

59', de la Ler lederal 4•1 fraba;Jo, 11111 a la letra 4iau 

Bl trabajador 1 el. patr6n tijar«n l.a 4~ 

ci6n de la jornada 4e trabajo, •in oue pueda exceder de 

lee m&xlmoe legales. 

Loe trabaj11doree 1 el patr6n podr&n repartir 

lae horas de trabajo, a fin de permitir a loe primero• el 

reposo del 11&bado en la 'arel• o cualouier modalidad equi

Yalente, 

l75) DJ.VALOS ll.OR4LBS, Jo•I, Derecho del Tra
~ , 2' Bdici6n, Editorial Porrda 
S.A. 11.lxico 1988. p&ga., 183 1 164, 
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Estimamos que el mandato que se desorende del 

precepto legal antes referido es que, el trabajador y el· 

~tr6n deben fijar la duraci6n de la jornada, sin que PU.!!. 

da exceder de los máximos legales, que es el de ocho ho

ras. 

Conforme a las disposiciones legales sobre la 

jornada de trabajo se puede e!Oltablecer una clasificaci6n: 

Jornada diurna. Es la correspondiente entre 

las seis y las veinte horas, con una duraci6n máxima de 

ocho horas. (artículos 601 y 6i de la Ley lederal del Tr.!!:, 

bajo.) 

Jornada nocturna. Comprende de las veinte a 

las seis horas, con una duracidn m4xima de siete horas. 

( artículos 60' y 61' de la Ley l"ederal del Trabajo.) 

Jornada mixta. Ea la que comprende periodo 

nocturno sea menor de tres horas y media, pues ei compren. 

de tres y media o más, se reputará jornada nocturna, tie

ne una duraci6n máxima de siete horas y media. ( art!ou

los 60 y 61 de la Ley Pederal del Trabajo.) 

Jornada reducida, La aplicable al trabajo de 

loe menores de dieoie4ie afloe, que tienen como jornada 

-'xima las de seis horas, distribuidas en periodos de 
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tres horas; con un reposo intermedio de una hora. En 

algunas actividadee,,la de las tripulaciones aeronáuticas 

también, se limita la jornada máxima por debajo de los 

límites legales. ( artículos 177' y 224' de la Ley l!'ederal 

del Trabajo.) 

Jornada Especial. La ley permite una jornada 

diaria mayor si con ello se consigue el reposo del sábado 

en la tarde o cualquier otra modalidad equivalente. Es 

dudosa la constitucionalidad del precepto pero indiscuti-

ble la bondad de la eolucidn. articulo 5'3 de la Ley 

lederal del Trabajo. ) 

Jornada ilimitada. Parece poco congruente 

con loe principios constitucionales al aceptar que pueda 

haber una jornada ilimitada. Sin embargo reeoecto de loe 

trabajadores domésticos la ley sólo exige que disfruten 

de reposos suficientes para tomar eue alimentos y descan

sos dur11.nte la noche. ( artículo 333 de la Ley !ederal 

del Trabajo. ) 

Jornada extraordinaria. Re la que Be prolon

ga m's all4 de sus límites legales por circunstancias 

excepcionales. Kc pcdr4 exceder de tres horas diarias ni 

de tres veces en una semana. ( artículo 66 de la Ley led!. 

ral del Trabajo. 
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Jornada emergente. Calificamos así a la oue 

01111ple el trabajador, máe allá del limite ordinario, en 

loe caeos de siniestro o riesgo inminente en oue peligre 

la vida del trabaJador, de sus compai'lercs o del patr6n, o 

la existencia misma de la empresa, l artículo 65•, de la 

Ley federal del Trabajo. 

Jornada Continua. La ley no la detine, s6lo 

menciona la idea de oue desde la hora en nue se inicia la 

jornada 1 acuella en oue concluye, el trabajador ee encu

entra a diepoeici6n del patr6n. Continuo no ei¡¡nitioa 

aouí ininterrumpido, 1a aua el trabajador tendría derecho 

a un deeoaneo de media hora, por lo lffnoe. ( artículo 

63• , da la LeJ Pedaral del Trabajo. 

Jornada dieoontin\l8, Ba la jamada aue ae 

intarr1111pe durante las horas de raposo o oomidae y por lo 

tanto la aaraoter!etioa principal ae la 1nterrupci6n de 

tal manera que el trabajador puede libremente, disponer 

del tiempo inteniedio. Reto implica o supone doe semen

toe diferentes de 1niciaai6n da la jornada de trabajo, 

l artículo 64 • , de la i.a1 federal del 'l'rabaJo. ) l 76 

(76) DB BUdn L., n•1tor, J!!raoho del Trabajo 
To., II, 7' B4ioi6n, B4itorial Porrda, 
5.A. llhioo. 1987. p4g1,, 150, 151 
1 152. 
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4.7. Concepto de Asalariado 

Como principio y definici6n amplia, asalaria

do es el individuo que recibe salario en cQmpensaci6n na 

una actividad personal prestada a quien se le paga, 

Esta amplitud concentual comnrende tanto a 

aquel que se desempe~a en dedicaci6n propiamente laboral 

por cuenta de quien le retribuye, como a la persona que 

supedita indecorosamente au voluntad a dádiva ajena. 

Nos ocuparemos tan s6lo del primer aspecto, 

ea decir, del vinculado al de la preataci6n de trabajo. 

Limitado as! el concepto a lo específico labQ_ 

ral, asalariado es quien recibe salario como retribuci6n 

de su preataci6n de trabajo, cualquiera que aea la forma 

de su pago, siempre que se deeempe~e en actitud de subor

dinacidn o sometimiento personal. 

Para que medie la modalidad del asalarariado, 

ae hace menester: 

a) Preataci6n de trabajo personal; 

b) Por cuenta de terceros; y 

o) ••41ant• paca retrlbuti••· 
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No se hace diferencia, en caunto al tino de 

trabajo realizado. 'J:ampooo respecto a la claso de retri

buci6n~ efectivo, especie, distribuci&n de beneficios, 

etc. Lo propio sucede en cuanto a la forma de su califi

caci6n: mensual, por hora, por rendimiento, etc. 

De esta manera, mediando trabajo por cuenta 

propia, no aparece la figura del asalariado, cualouiera 

nue fuere la importancia de este auto·-empresario. 
( 77 ) 

Por eu parte el Diccionario Jurídico Mexicano 

nos da un concepto de asalariado, el cual algunos elemen

tos de la de!inici6n de trabajador son incluidos en la 

siguiente oonoeptualizaci6n. 

Aaalariado se aplica a quien recibe une 

renumaraai6n llBllada salario, por loe servicios aue pres-
( 78 ) 

ta e una persona, tísica a moral. 

(77) Bnoiolopedia Juridioa Omeba, ·i:omo I. A. 
.Bditorinl Bibliogrdtice, Duenas A.iras, 
1968. p&«s., 797, 798 Y 799. 

(78) Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo I, 
A-B, &ditorial Porrda, S.A. M4xico. 

'1985. Pite., 200. 
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4.8. Concepto Doctrinal de ldenor 

La palabra menor deriva del latín natus, ref!!_ 

rido al menor de edad, al joven de nccoa aftoa, &l pupilo 

no necesariamente huérfano, 8ino digno de protecci6n, 

pues esta dltima voz nroviene a su vez de pupus que sign,!. 

fioa niño y que se confunde con amplia aceptaci6n romana 

del hijo de familia sujeto a patria ootestad o tutela. 

Deede el nunto de vista biol6gico se llama 

menor a la Persona que por efecto del desarrollo gradual 

de su organi5mo no ha alcanzado una madurez plena, y des

de el punto de vista jurídico ea la persona que por la 

carencia de plenitud biol6gica, que oor lo general com

nrende desde el momento del nacimiento viable hasta la 

mayoría de edad, la Ley le restringe su capacidad dando 

lugar al establecimiento de jurisdicciones esnecialea que 

lo salvaguarden. <79 l 

Se observa una tendencia general en la doctr.!. 

na y en la concepoi&n jurídica positiva, a aceptar el lí

mite de loa 16 años cumplidos Para alcanzar la mayoría de 

á9) Diccionario Jurídico lle xi cano, Tomo.¡ I..-0 
2' Edici6n, Editorial l'orrda, S.A., UllAJI. 
M&xico, 1966. p4ge., 2111 y 2112. 
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edad, Bi esto lo interpretamos a contrario sensu, el me

nor de edad sera aquállos que no han cumplido los diecio

cho ados, pero con la salvedad que al menor se le otorga 

a oierta edad determinado ámbito de capacidad y de respon. 

sabilidad, que atiende a razones de los distintos enfo

ques en la materia: civil, penal, laboral, etcétera. 

4.9. Concepto Legislativo de Menor 

En Urminos generales, todo sistema jur:{dl.co 

resoonde a una filosofía unitaria, Esto significa que no 

puede haber diferencias esenciales entre las diferentes 

dieciplinaa que integran el orden jur!dico nacional. 

No obstante aeta regla esencial, en ocasiones 

ee producen conflictos normativos derivadoa de la distin

ta perspectiva en que se observan loa problemas sociales, 

Aai ocurre de manera especial con loe menores, concepto 

que necesariamente ha do vincularse a una disciplina con

creta, As{ una cosa es el menor, desde el punto de vista 

del derecho civil y ahora del constitucional y otra dife-
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rente desde el ángulo laboral. 

Estas diferencias obedecen, como ee 16gico, a 

que loe valoree protegidoe son distintos en cada caso. 

En el derecha civil se tiene en consideraci6n la capaci

dad de discernimiento, de manera que deba concideraree, 

como orincipio de la plena capacidad, una etaoa de cierta 

madurez. En el derecho oolítico, adn cuando la conclu-' 

ei6n sea la misma, oor cuanto aml>os sistemas señalan la 

edad de dieciocho años como requisito para acceder a la 

plena capacidad de ejercicio y a la ciudadanía, el eupue!!_ 

to ea diferente. La política resnonde máe a la emoci6n 

en tanto que al derecho civil le preocupa la inteligencia 

Ee claro que he:r políticos que ponen en juego la inteli

gencia sobre la emooi6n. 

En el derecho del trabajo el menor interesa, 

no tanto por su desarrollo intelectual -que no se deja de 

lado-, sin embargo, ni Por su sensibilidad aocial, sino 

por su capacidad fíeioa, de manera que alcanzándose ésta 

en una edad m4e temprana, la mayoría de edad laboral se 

logra desde loe dieciséis años. Lo curioso del caso ea 

aue la Ley atribuye a eso desarrollo físico: aptitud mee! 

nica para trabajar, un efecto secundario ¡l6.ralelo al que 

produce la mayoría de edad civil. Ae! el mayor trabaja

dor que e6lo tiene diecieéie años, puede establecer por 

sí mismo una relaci6n laboral y ser miembro de la direc-

•. 
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tiva de un eindicato. 
( 8 o 

La Ley ?ederel del Trabajo, omite eetable

cer un concepto legielativo del menor, tratando de eubea

nar ta1 omiei.Sn el reglamentar el trabajo de loe mismoe 

en BU 'r!tulo <;\.tinto Bie, aetableoiendo especialmente 

en eue art!ouloe 173' y 174', oue el trabajo de loe may~ 

ree de catorce y menoree de diocie~iB affos, 0ueda sujeto 

a la vigilancia y protecoi.Sn especial de la inopecci.Sn 

del trabajo. 

4,10. Concepto de Menor Trabajador 

JU menor trabajador lo podemos considerar 

ao•o todo aauel individuo que no habiendo alcanzado la 

{Sol Oonoepto Jurídico del Menor, Revista 
del Menor y la familia, afio l,, 
n.S.e:ro, l. Primer 11e11e11tre de 1980. 
D.I.f. p~e. 69 7 70. 
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mayoría de edad desde el rutgulo laboral, oue ee la de 

diaoieeie afioe, presta un ser.ricio personal y subordinado 

a una persona fisioa o persona moral ( jurídica ), encon

trándose a diaposici6n del patr6n, en una jornada reduci

da de Beis horas. 

Con respecto a la jornada de trabajo, eQta 

deberá dividirse en periodos de tres horas como máximo, 

contando con una hora intermedia por lo menos de reposo. 



CAPITULO V 
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CAPITULO V 

ANALISIS DEL 'J:HABAJO AidBULH.N'.1:6 gN LO::i MENOKrfü 

1'1!ilBAJA.JJ0tt;;S 

5.1. Concepto de 'l'rabajo Ambulante 

Antes de dar un concepto del trabajo ambulan

te, ea preciso mencionar cue entendemos por trabajo y sa

ber el significado de la palabra ambulante. 

AoeglÚldonoa a lo oue estnblece la Ley ~ede

ral del •rrabajo, en au artículo B•, segundo párrafo, dil'!. 

moa oue trabajo ea: Toda actividad humana, intelectu

al o material, idependientemente del grado de pronación 

técnica re~uerida por cada profesión u oficio. " 

Referente a la palabra ambulante, cata deriva 

del latín ambulana - antia, de ambulare - andar, ~'ue 

ruierc decir, oue va de un lugar a otro sin tener asiento 

fijo 

Ambul.ar deriva del latín •bul.are; peaear, 
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andar, ir de una parte a otra. 

l\mbulante: Del nue anda de acá para allá ein 

tener sitio ó morada fija. 

Ambular: Pasear, llevar une cosa de una par-

te a otrá, ó hacerla ver acá y allá. 
( 81 ) 

l!:n el diccionario enciclop6dico hispano, nos 

define o la palabra ambulante como: Sin residencie, 

asiento o lugar fijo. // Que cambia con frecuencia de B.!, 

tio // Que deoempeaa su actividad con traslados conti

nuos dentro de una ciudad. 

Y ambular: Moverse frecuentemente del lugar 

de residencia o actuación // Actuar en puntos muy diver
( 82 ) 

sos, de acuerdo con ordenes o conveniencias. 

El maestro Uuerrero lfuouerio, considera por 

" trabajo ambulante, aouel oue principalmente se realiza 

traalad'1ldose la persona de un lugar a otro, como se des-

(81) Diccionario Enciclop,dico Esperas, Tomo 
II, 8' Edición, l$ditorial daparsa - Ca!. 
pe, S.A. Madrid, 1979. pág., 587, 

(82) Diccionario Enciclop,dico Hispano - 1<111e 
riceno, Tomo II, Editorial Montarer, 
Barcelona, a/t'. pág., 36 
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( tl3 ) 
prende del sentido etimoldgico de la palabra embular. " 

Por otra parte, en el reglamento para loe tr~ 

bajadoree nn eeRl.AriP.dt>e del. \)jf'i;!"itt- ;l''lo:l"r!!l 1 P., l!Pll" 

un~ olaeitioacidn de eetoe trabajadores, d&ndolee lae si

guientes denominacionee: tijo, semifijos 1 ambulantes. De 

acuerdo al artículo 4' , iltimo -p&rrato, del reglamento 

antes mencionado, debemos entender por trabajador ambu

lante " a loe autoril:adoe para prestar sue servicios en 

todo el Distrito il'edera1, sin 0ue puedan eetablecerBB en 

un 11itio deteminado. 

Por 41.tiao eeboaaremo11 una definioidn de tra

bajador no asalariado o autdnomo 1 eu11 caracteriaticae. 

u:( podemos decir, oue son aouelloe oue reali11en una act!_ 

vidad independiente no subordinada, en benetioio de otra 

persona a cambio de una renuaeraoi6n. Su• oaraoter!eti

oae •on1 11olaaente pueden eer trabajadores no asa1aria

do• o aut6noaoe la• pereonae t!sioe1; el objeto ea el tr~ 

bajo, teniendo oue toaar en cuenta la eticscia del reaul.

tado; no existe 11ubordinaoi6n hacia otra persona, es de

cir el trabajo no eeti dirigido; e11 independiente en tor

aa per11onal. -pero dependiente econ6aioaaente; el eerJioio 

11e da en tol'lla oca11iona1 o aooidental., ein oue neceearia-

(83) UUBl!RBl!O, !Suquerio, llmual de Denoho 
del Trabajo, 11''4ioi6n, Bditorial 
Porrú, 5.A. lihico. 1900. P'c·, 36 
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mente tenga oue repetirse la actividad hacia la misma pe~ 

aona; el servicio oue ee realiza ee por obra, siendo t!eta 

una forma para el ajuste de la renwneraoi6n, y no es nec~ 

serio oue el trabajo se ejecute en un lugar o estableci

miento determinado. 

5. 2. Problomi!.tica de loe llenoree de .!$dad en 

Trabajos Ambulantes 

Las normas constitucionales protectoras del 

trabajo de loe menores han sido reglamentadas con mayor 

amplitud en la Ley Pederal del Trabajo. Kete ordenamien

to dedica un titulo especial para regular el trabajo de 

loa menores, oue se encuentren plasmados en .loe artículos 

173' a 180'. 

Loa preceptos jurídicoe de proteoci6n del tr~ 

bajo de los menores son: 

I, Toda preetaoi6n de ·servicios personales 

'1 subordinados, cualouiera oue sea el acto oue le d& 

origen, constituye una relaci6n. artícu.Lo ~ • de la 
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:Ley l'ederal del Trabajo.) 

II. :La prohibici6n del trabajo de loa meno

res de catorce años y menores de diecis~is oue no hayan 

terminado la educaci6n obligatoria, salvo ouo la autori

dad correspondiente lo apruebe, por considerar oue existe 

compatibilidad entre loe estudios y el trabajo. 

culo 22' de la Ley /ederal del Trabajo. ) 

art!-

~e necesario oreciser oue le prohibici6n 

impuesta para la no utilizaci6n del trabajo de loe meno

res de catorce añoe no plantea una cueeti6n de incapaci

dad sino oue es una medida de protecci6n a la nidez a 

efecti de ••• aeegurar a loa trebejadoree la plenitud del 

desarrollo de eue facultades fíeicae y mentel.ee y la 'POº!. 
bilidad de la concluei6n normal de loe estudios prilllarioe 

y tampoco lo ea lincapacidad), y por lee miemae raz~ 

nea, le prohibici6n aue ee imoone a loe menores de dieci

e~is ei'loe oue no han terminado la educeci6n obligatoria. " 
( 84 ) 

:Le minoría de edad pare efectos de le rele

c16n de trebejo trae como coneecuenoie le d1aoluci6n de 

(84) DI!: LA CU~A, llario, d nuevo Derecho 
llexicano del 'trabejg, Tomo I, 
Ob, cit, "~ª·, 210 y 211, 



la miema, y el patr6n oue conozca de la minoría de edad 

de eu trabajador debe separarlo del trabajo, ya oue ee 

está en contra de lo dispuesto por la constituci6n y la 

ley, Aun cuando habrá de pagarle por concepto de salario 

y demáe prestaciones las cantidades oue le correepondan, 

puee independientemente de la prohibici6n constitucional 

y legal, ei se da le prestaci6n de un servicio personal 

subordinado existe la relaci6n de trabajo y todas lae con. 

eecuenciae legales correspondientes, Si el patr6n no lo 

hace, incumple el mandato laboral e incurre en reeponsabJ:. 

lidad penal y laboral. 

~l establecimiento en la ley de loe catorce 

ai'loe como edad mínima de admiei6n al trabajo tiene modali 

dadas en algunos trabajos especiales: está prohibida la 

ocupaci6n del trabajo de loe menores de ouince ru1os, y de 

dieciocho tratándose de pañoleros o fogoneros, en el tra

bajo de loe buouee; y de loe menores de diecis~is en el 

trabajo de maniobras de servicios públicos en zona bajo 

jurisdioci6n federal. ( artículos l9l'y 267' de la Ley 

!ederal del Trabajo.) 

III. A partir de loe diecie&is al'loe se pue

den prestar servicios libremente, con las exceooionoe aue 

establece la misma ley, Loe mayores de catorce y menoree 

de diecie&ie aí'ioe para poder prestar sus servicios reaui.!!. 

ren de la autorizaci6n, en orden de prelaci6n, de sus pa

dres o tutores y a Cal.ta de ellos, del sindicato al oue 
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pertenezcan, de la Junta de Conoiliaci6n y Arbitraje, del 

inspector del trabajo o de ln autoridad política. ( art,! 

culo 23', primer oárrafo, de la Ley !ederal del Trabajo.) 

IV. Jil trabajo de los meyorea de catorce y 

menores de diecia6io nños se sujetara a la vigilancia y 

protecci6n especial de la Insoecci6n del Trabajo. art.! 

culo 173', de la Ley ~ederal del Trabajo.) 

~ntre las normas cuyo cumplimiento se eomete 

a la vigilancia especial de la Inapecci6n del Trabajo ne 

encuentra las concernientes a los derechos y obligaciones 

de los trabajadores y patrones, al trabajo do las mujeres 

y loe menores, y a las medidas preventivas de riesgos de 

trabajo, seguridad e higiene. (artículo 541', rracción 

I, de la Ley !ederal del Trabajo.) 

v. 8610 pcdrá utili~aree el trabajo de los 

menores oue presenten certificado m6dico aue acredite su 

aptitud pare el trabajo; ademñs, peri6dicamonte dsber4n 

someterse a los exámenes m&dicoa oue determine le Inspec

ción del Trabajo. ( artículo 174', de la Ley federal del 

Trabajo.) 

VI. Está prohibido el trabajo de loe menores 

de diecieáie años en 1 expendios de bebidas embriapantes 

de consumo inmediato; trabajos euecentiblea de arectar eu 

moralidad o eue buenas costumbren; trabajos embulantee, 
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salvo autorización especial de le Inspección del Trabajo: 

la prohibición de trabajos subterráneos o submarinos; el 

trabajo en labores peligrosas o inealubre8 y tambi~n se 

prohibe el servicio en trabajos superiores a sus fuerzas, 

los aue pueden impedir o retardar su desarrollo físico 

normal y en establecimientos no industriales despu6s de 

las diez de la noche. l artículo 175' , fracción I, de 

la Ley federal del Trabajo, ) 

VII, Se prohibe a los menoreF de dieciocho 

añoe1 lil. trabajo nocturno industrial, \ artículo 175' , 
fracción II, de la Ley lederal del Trabajo, ) 

Y tambián el trabajo en el extranjero, a no 

eer oue se trate de tácnico profesional, artista, depor

tistas y, en general, de trabajadores especializados. 

l artículo 29' , de la Ley Pederal del Trabajo. ) 

VIII, Los menores trabajadoree tienen una 

jornada m'xima especial de eeie horas diarias de acuerdo 

oomo establece el artículo 123', fracción III Conetituci.!2, 

nal. Oon respecto a la jornada el artículo 177', de la 

Ley lederal del Trabajo, agrega nue dicha jornada deber' 

dividirse en períodos máximos de tres horas, .isntre loe 

distintos períodos de la jornada, disfrutarán de repoaoe 

de una hora por lo meneo, 

IX, ~• prohibe la utilización de menores de 
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diecis6is afloa en jornada extraordinaria, en loe díae 

domingos y en los días de descanso obligatorio. ( artícu

lo 178 •, de la Ley i!'ederal del Trabajo. ) 

Si contraviniendo lo anteriormente die"!llleeto, 

ee le pagará la hora extraordinaria con un doacientoe po!: 

cientos m&e del salario oue corresponde a las horas de la 

jornada. Y respecto al salario de loe dÍaB domingos y 

deeoanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en 

loa art!cu.1011 73' y 75', de la Ley i!'ederal del Trabajo. 

La prohibici&n a nue se baoe menoi&n en el 

artículo antes mencionado, ea con el fin de nue el aenor 

pueda convivir con eu familia, amigos, prácticar algdn 

deporte, conmemorar lae tie11tae nacionales, etc. 

X. LoB menore11 de dieoi•lia afio• tienen 

derecho a un período anual de vacaoioneo pagadae d11 dieci 

ocho d{ae laborables, por lo menos, ( artículo 179', de 

la Lay i!'ederal del Trabajo. ) 

n. Loa patrones oua ocupen loa Hrvicice 

de loe trabajadores menores de diecialie afio• tendrtn leo 

obligaciones aiguientee1 Rzigir oua le• e:xhibtm loe o•rt1 

ticadoa m•dicoe qua acrediten QUa eetiln aptos para traba

jar; llevar 1111 registro de 1napecoi6n eapeoial, con 1ndi

cac16n de la teoba da naoiaianto, olaaa da trabajo, hora

rio,· •alario 1 de•'• oondioion•• de trabajo; dietribllir 
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el .trabajo a tin de nua los menores dispongan del tiempo 

necesario para cumplir sus programas escolares; proporciQ. 

narlaa oapaoitaoi6n y adiestramiento en los t'rminos de 

la ley; proporcionar a las autoridades del trabajo los 

intonnea aue solioi ten. 

ral del frabajo. ) 

art!oulo 180' , de la Ley l"ede-

En cuanto a la protecci6n legal de los meno

res en el aspecto procesal. Ba preciso hacer sólo men

o16n del art!culo 691' , de la .L.ey l"ederal del Trabajo, 

oue nos dices " Loa menores trabajadores tienen capaci

dad para coapareoer a juoio sin necesidad de autoriEaci6n 

alguna, pero en el caso de no estar asesorados en juoio, 

la Junta solicitar' la intervenci6n de la Procuraduría de 

la Deten•a del Trabajo para tal etecto. Trat&idose de 

menores de 16 af!oa la Procuradur!a de la .Defensa del Tra

bajo lee deaignarA un representante. 

IlI. Por lo que hace a laü· sanciones oue ae 

iapondr4n a todo aouel que transgreda loa derechos de loa 

menores trabajadores, le sera aplicable lo oue ae establ~ 

oe en el Título ilieois,ia, Rllaponsabilidade• 1 Sanciones, 

del artículo 995' 1 oon relaoicfn con el Hgundo pArrato 

del artículo 992' , de la Ley lederml del trabajo, oue a 

la letra dicens 

. Al patrcfn que Yiole lma normaa oue ripn 

el trabajo de las mujere• 1 de loa aenoreR, ae lea iapon-
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drá multa oor el eouivalente de 3 a 155 vecee, el salario 

mínimo general, calculado en los t6rminoe del artículo 

992' " 

La cuantificación de las sanciones pecu

niarias oue en el presente Título se establecen, ee hará 

tomando como base de cálculo la cuota diaria de salario 

mínimo general vigente, en el lugar y tiemoo en que ee 

cometa la violación. 

Como puede verse, esta protección que en lae 

leyes ee proporciona a los menores trabajadores es de 

elevada importancia, pero la realidad esta muy lejos de 

la observancia do dichas dienoeicionee. Como la oue pre

sentan loe menores oue prestan eue servicios por cuenta 

propia en trabajos generalmente ambulante. 

8l problema de loe niffoe oue trabajan presen

ta en M4xico muy variados aspectos en todo el ámbito na

cional. t:ri consecuencia, resulta necesario determinar la 

extensión territorial y seleccionar loe sectores de acti

vidad aue abarcaría este estudio, ~o deseable habría si

do una inveetigacidn oue cubriera a todo el páie y a to

das las actividades eccndmicae en oue ee presenta el tra

bajo de loe niffoe, Sin embargo, teniendo en cuenta la 

int'ormación básica disponible, ae! como loe recursos y el 

tiempo con el que ae contaba, tue necesario acotar un C8!!, 

oo de estudio aua tuera posible cubrir y tambi&n con la 
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1'i:nne intención de ot~e se teng& W1 mejor conocimiento del 

grobleme. 

J::ote estudio se límite solo a las ~reas urba

nao del Distrito ?ederel y adem6s dentro de dichas áreas 

hubo necesidad de hacer une selección de lr.s natividades 

oue desarrollan los menores. 

La localización y recooileción de material 

bibliográfico relacionados directr.mente con el tema de la 

investige.ción fue muy pobre. Por lo 11ue, solo se encon

tró dos obras oue tratan en forma general sobre el traba

jo de los niHos oue son objeto de nuestro interés. 

Una de ellas fue elaborada oor el Instituto 

Nacional de t:otudios del ·!'rebajo, oue publican el resul t.!!. 

do de un " J::studio de ifil casos de NiHoo <rue Trabajen en 

la Ciudad de México en el Comercio Ambulante y los Servi

cios ", bajo la cordinación del investigador Alfonso So

ldrzano, en el afio de 1979. 

Y por lo oue respecte a la otra obre, la Se

cretaria de Deaarrollo Social del Distrito ?ederal, deci

dio', al inicio de le actual adminietracidn, atender de 

manera inmediata y prioritaria la situacidn da estos ni

Hos. Pare eata preocuoacidn encarga a Altexna, s.c. Con

oul torea, la elaboración de une " Tripología de !.lenorea 

de le Calle en tres Uelegecionea del Distrito il'edersl " 
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( Iztapalapa, Miguel Hidalgo y ~'Uauht•moc ), que rua rea

lizada en loe masas da mayo a agoeto de 1989. 

Betas invastigaoionas ruaron de gren utilidad 

ya que, sirvieron de parllmetro, o tracen una aproJCimaoión 

del problema en la Ciudad de M4J:ioo, 

Nuestras callee están llenas de niftos, en 

nuestra vida cotidiana loe encontramos a cada paao, somos 

un pa{s da niftoe y jovenes, demográricnmente nomos identi 

!icados como un paíe joven, 

Luego entonces, la poblaci6n m6e deellllparada 

son todos loe infantes oue dadas sus necesidades econ6~i

oae ee volean en lea callee para convertirlas en el gran 

almac&n de ventas de loa a6e dia!mboloe y, a veces, ile~ 

le• artículos, y ademiie eé'eí"1ugar adecuado para ejercer. 

11111 mdltiplae formas de mendicidad abierta y di•!raaada, 

Lo anterior va dar como coneeouanoia la eJCol'!_ 

cencia moetruoea e inhuaana a ese peouefto ser oue enoania 

en roraa viviente la denuncia eilencioea de la injusticia 

sooial1 El nifto en la calle, 

Retrocediendo en el pasado, la calle fue un 

eapacio de integraci6n, convivencia, cordialidad y juego 

para loe niftos, S6lo eJCcepcionlllllente, las callee de 

nuestra ciudad •e convertían para lo• niftos en ejemplo de 



141 

mal\l conducta. 

Ahora nuestras calles por desgracia se han 

transfonnado en jungla en las nue todo puede suceder, E.!!. 

te es el ámbito en oue se desenvuelven nuestros niños, 

Y sin embargo, el problema más grAve de la ni 

nez en la calle lo representa, no aquellos que tienen o 

&eta como temporal campo de juego, sino loe oue la tienen 

como 6mbi to de trabajo nor necesidad, pornue, sue a port.!!: 

ciones econ6micas, como miembros de la familia constitu

yen un factor decisivo de subsistencia. 

Los menores habrán de dedicarse a cualouier 

cosa, y si el mercado de trabajo impide lograr un salario 

la dnica posibilidad se encontrad en el trabajo no aSol,! 

rindo. Cualnuiera oue viva en el Distrito federal - y no 

somos nocoe - habrá advertido esa dramática realidad, 

Los dnicoc caminos serán o la delincuencia, o el trabajo 

de bolero, de vendedor de periddicoe, lotería, chiclee, o 

de aeeador de parabrisas de loe vehículos. &n loe merca

deo de la ciudad proliferan, sdem~s, loe cargedoree de 

bultos y los cuidadores eenontáneos de coches, por menci~ 

nar edlo alguna de lee actividades posibles, 

tln conclusi6n direillOB oue la poblaci6n objeto 

del análisis oued6 definido en la forma siguiente: niños 

entre eeie ei\os cumplidos y menores de diecis,is alloe, 
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que en fonna independiente trabajan en las callea, merca

dos y otros sitios públicos de la Ciudad de M6xico, para 

obtener una ganancia en el peoueño comercio ambulante o 

para recibir una renumeraci6n o gratificaci6n por loe ae~ 

vicios que prestan, 

JJe acuerdo con las diversas actividades aue 

desarrollan los niños en la calle, siendo las más comu

nes, se realiz6 la siguiente clasificación: 

Eetribadoree1 Son niños que en loe grandes 

mercados oúblicoe o zonas donde exiten bodegas de produc

tos alimenticios, como en la l!erced, Central de Abastos, 

ayudan en la carga de camiones, JJebido a oue utilizan 

una carretilla llamados diablos, son conocidos tambi&n 

como " diableros " • Los estibadores reciben de los bodJ!. 

geroe o transportistas un pago que no esta bien determin,! 

do, pero que en cierta medida se acerca a la tarifa esta

blecida para los estribadores adultos. Casi todos tienen 

que cibrir el alquiler ne las carretillas, que son propiJ!. 

dad de un reducido número de personas que viven de este 

negocio. 

Canaeteroe1 Niños oue en los mercados pÚbli

cos 11e ofrecen para cargar las canaetu o bol11aa en oue 

las 11111&11 de casaa o las sirvientas van poniendo loe artí

culos que compran en diversos pueeto11 del mercedo. Oo

bran por 11u11 11ervicios una cantidad no eetablecida, oue 
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varía eegdn el tiempo empleado y el peeo de la canasta. 

En estos doe grupos ee donde encontramos lee 

condici?nes de trabajo más inadecuados, jornadas de trab!! 

jo de muchas horas y una explotaci6n m~o directa, 

Por lo oue reenecta a los cerilloe: Estos 

son los oue en las grandes tiendas de autoservicio empa

can y llovan hasta loe autom6viles lae mercenciae edauir! 

das ¡>0r los clientes. 

El pago de los servicios que prestan estos n! 

ftoe no es convenido previamente y la gratificaci6n que r.!!. 

oiben depende de lo voluntad del oliente, 

Rn loe ni~os llamados cerillos de tiendas de 

autoservicio, encontramos niveles educativos altos, un 

porcentaje importante, esta estudiando el nivel secunda

ria, y algunos el nivel de pre 0aratoris y todos asisten a 

la escuela. lil porcentaje de tiempo de trabajo de estos 

niaoe ea entro cuatro y eeis horas diarias y fines de se

mana, lo oue les permite continuar con sus tareas escola-

res, 

Batos nil\os tienen permiso pare trebejar, loo 

cuales lee fueron extendidos por la Direcc16n General del 

Trebejo y Previsidn Social del Distrito lederal, en el 

llepnrtBJ11ento de Menores, en rs&6n oue cumplieron con loe 
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reouisitos nue sedal.a la Ley ledere.l del Trabajo. 

Boleros: Estos niños, su problema consiste 

en nue son perseguidos por los boleros adultos, ouienes 

tienen permiso oficial y puestos de trabajo establecidos 

en los mejores puntos. Y en consecuencia loa niños tienen 

oue buscar lugares y oportunidades marginal.es. 

Billeteros: Se trata de loe niños oue ofre

cen billetes de la Lotería Nacional, como no pueden adqui 

rirloe directrunente loe billetes, oor !alta de dinero y 

de registro, ee ven obligados a actuar como subagentee de 

los vendedores autorizados, Le comisi6n oue reciben es 

muy variable y depende del vínculo familiar o amistrd 

auien lee proporciona loe billetes, 

CUidacochee: Niños oue se dedican a cuidar 

loe eutom6vilee contra robos o daños, ~orman el sector 

oue m&s tienen nue luchar para oue eue servicios seen uti 

lizados, ooroue en todas las cal.lee y estacionamientos 

abiertos hay POlicías auxiliares oue prestan ese servicio 

y ooroue la corta edad de loa niños, no aseguran IDlB vigt 

lancia ef icez. Ante tanta insistencia de loa niños algu

nos dueños de los cochea aceotan dnrles una propina. 

Voceadores: Reciben este nombre loe niños 

aue recorren lae calles vendiendo peri6dicoe, eeoecial

mente loe vespertinos. Casi siempre gritan o vocean loe 
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periódico. 
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Los niffoa voceadores tienen una organización 

gremial oue facilita a sus miembros la asistencia escolar 

ya sea para niffos voceadores o para hijos de voceadores, 

teniendo escuelas, entre otras, las siguientes prestacio

nes1 un autobua que los transporta diariamente desde su 

colonia hasta la escuela y viceversa; un servicio de com~ 

dor, que lea permite una dieta más o menos balanceada y 

un eouipo de profesores que conocen la dualidad de funoi.Q. 

nee oue tienen estos niftoe. 

Vendedores Ambulantee1 Niños que se dedican 

a la venta de objetos de poco valor, tales como dulces, 

chiclea, juguetes, flores, paffuelos desechables, etc., en 

los 11J4¡aree donde ee concentran un público numeroso y en 

los cruceros de intensa circulación de vehículoe1 estos 

niños adnuieren las mercancías directamente o de indivi

duos que actúan como eubdistribuidores. Rn el primer ca

so eu margen de utilidad es mayor, pero tienen que hacer 

una peoueffa inversión. Los márgenes de utilidad son va

riables, porque en estas peoueffas transacciones ee acos

tumbra el regateo. 

Tambi6n ee encuentra otro grupo que desempa

que recorren las callea vendiendo periódicos, especial

mente loe vespertinos. Casi siempre gritan o vocean loe 
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en l.oe grandes tiraderos de basura ee dedican a recuperer 

desperdicios oue pueden ser comercial.izados o rep:roceea

doe, teles como trapos, pedacería metálica, envacee de v! 

drio, hojal.atería, cart6n, huesos, etc. Además l.a mayo

ría de estos menores viven al.rededor de estos grandes de

p6eitoe de basura, dando como coneecuencia enfermedades 

in!ectocontagiosas y l.a deenutrici6n ccnstit~e terribl.ee 

tl.ageloe. !.:eta eituaci6n, oue se refleja en miseria 

en1'ermedadee y muerte para muchos niños, se traduce tam

bi'n en bril.l.sntee negocios pera unos pocos. 

Y por dl. timo estos niño e pe¡IOnadoree en 11u 

IDBS'OrÍB no asisten a la instrucci6n obl.igatoria, en ra116n 

de oue iodo el. die ee la pasan buscando l.011 desperdicios, 

oue l.es van a dar para comer y cooperar con el. gasto dia

rio de la fBlllilia. 

Bl m'8 triste de loe caeos es el. de loe nifloe 

cue escupen l.lamas, para lo cual. tienen aue ineeneibil.i

sarse previamente l.a boca, con al.guna droga. \ 85 ) 

l85} Revista Mexicana del Trabajo, octava 
lpoca, ·romo III, ndmero l., enero-aarso, 
l.980. &ditada por l.a ~ecretar!a del rr.! 
bajo y Previsi6n Social, atrav•s de eu 
Instituto Nacional de llstudios del 'tra
bajo y de su Uirecci6n liitneral. de Into~ 
aaci6n y Dituei6n. Klltudio~ de Mil Oll
eoe de Niftoe Dedicado~ al. Co••rcio .U.bu 
l.ant• l l.o• Servioioe ep la Ciudad de 
~ págs., l.Ol. a ll.3. 
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Las caracteríeticae generales del trabajo de 

loe menores 8lllbulantee son lee siguientes: 

En cuanto a loe 111&eres oue •'B atraen a los 

ni!los, destacan los siguientes: 

Boaoue de Chapultepeo; principalmente la •ona 

del aool6gico y sus áreas de influencia; las mediaciones 

de las estaciones Tacube,ya, Chapultepeo, Tacuba, Normal, 

Ineurpntee, Pino Suarez, Chabacano y ~aaowifla, del Siat.t 

•• Colectivo Metro, 

Al1111r10• crucero• vial.H importantH como llar! 

na Racional, Legaria, Paseo de la Retoraa - PeriUrico, 

Con•titlQ'entes - Perit•rioo; Palmas - Peritlrico, Perif4-

rico - San Jer6nillo, el Bje Central Ltzaro Cardenaa, Ica-

1qa, In•urgentH, Bje l 1 2 l'lorh, Correo Ma,yor y Ciroun 

valaci6n y otras m6a, 

.A4am'8, tambiln en· callee, eaquinae, mercados 

ubulantee l tian8«iB ) , mar~ue•inae, v9«0ne11 del metro y 

portales ocnourridoe mulUtudinariuente, van a consti

tuir el &abito de desenvolvimiento cotidiano de gran oan

Uda41 de lo• menorea trabajadores ubulantee, 

La presencia de eouip .. ientos comerciales 1 

productivo• de nivel metropolitano, representan poloe de 

atncci6n de prillera importancia, Ali{, loe mercado• de 
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la Merced, lilixcalco, Central de Abastos, .i.a Plaza de liari 

bald!, .i.a Zona Rosa, .i.a .L.agunilla, las inmediacionee de 

la Alameda Central y del propio Zócalo. Tembi&n las tien 

dae de autoeervicioa como eon 1 Cemercial Mexicana, aJ. 

Sardinero, üigante y Aurrera • 

.l$l !lujo más importante de menores ee preeen

ta desde las colonias llOpul.area de las distintas delega

ciones que conf'o:nnan el Uietrito ~ederal, hacia loa pun

tos antee mencionados y hacia las zonas residencial.es. 

Referente a el lugar donde duermen, coaen y 

con quien viven. 

La m~oría de loe ni~os duermen en aua caeas, 

ubicadas 4stae en vecindades de nuestra gran metropoli, 

pero hq algunos oue duennen en la interperie comos en la 

Plaza de üaribal.d!, en loe parques y en las centrales ca

mioneras; poniente, norte y eur. Se reporta que la mqo

r!a de eatoe ni~oe viven con ambos o uno de loe pad"s• 

Re intereeante resaltar que estos ni~os QUe due.nien en la 

cal.le tienen edades entre eeiB ai'loe y catorce al'los. 

Reopecto al lu,¡nr donde comen estos ni~os que 

trabajan en su mayoría lo hacen en paroues, plazas y lu

gares abiertos, siendo s6lo una minoría, lo "al.han en 

BU casa. 
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Bn cuanto a la antig\Iedad en el trabajo aue 

tienen estos menores ou. deambulan en nuestras cal.les a 

diario, oecilan entre eei• ••eee y doce aeess, Bi ell QU8 

•Ú. 

lln drmino• general•• H ob•erra aue a ·~or 
edad lo• nillo• trabaJ1n aú horas, 1111nnue 1u Jomada de

¡11nde aú bien del lugar donde laborm, i.u jomadaa eu

perioru a ooho horas lu reportmn loa oue trabajan en la 

Central de Abaetoa, el pequefto coaero10 y ea el tranapor

te pdblioo, .l.ae joma4u de eei• o Mno• correeponden a 

loa centro• ooaeroiales, aercadoa, tiangui• y estaoiona

aiento•. 

Blltn acti't'idadea y edad; indica que lo• e•P.! 

oadore• lcerillo1), •e concentran entre doce a diecisiete 

alloa, Lo• aenore11 <!Ue ae emplean en la Central de Abaa

to• reportan e dada a entre nueve y quince allos, •n ten to 

loe acomodador•• y vendedores de productos en la v!a pú

blica ea encuentran predominantemente entre eeie y ocho 

alloa, Loa p~aaitoe reportan la• edades mb baJae que es 

entre la• edadee de oinoo a nueve 11110•. Bn tanto loe de

dicados a limpiar parabri•a• de lo• vehículos se dietrib~ 

y•n en torma •"' bomoa:'n•a entre loe diverso• ndcleoa de 

edadea ante• ••ncionadu, 

Con respeoto al dinero oue g1111mi, esto• ••no

ree trabaJadoree, aportan •ue ingreeo• al cuto tuiliar 
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aún encontrandose vincul.adoe con ambos padres, contribuye 

Al. mantenimiento del hogar y junto con el padre son loe 

orincipales sostenes econ6micos, C•so contrario a lo oue 

sucede cuando solo se vive con uno de los padres, donde 

el ingreso del menor es b~sico¡ cuando loe menores viven 

exclusivB!llente con la madre estos mantienen pr~cticamente 

el hogar y, en el ceso de vivir con el padre, la reapone~ 

bilidad es compartida, 

Pensando un poco respecto a aue mantiene al 

niño en la calle y la psrticipaci6n en el mercado de tra

bajo ambulante¡ l~e respuestas son mdltiples dada la com

plejidad del !en6meno, s6lo mencionaremos algunas de es

tas: 

A) familia numerosa 

B) aedres solteras y viudas con promedio de 

tres a cuatro hijos 

C) niños huérfanos oue vive~ con temilieree 

D) invalidez del jefs de familia 

~) tradici6n familiar 

~) inmigrec16n a la ciudad de gente prove

niente del medie rural. 

Ueneralmente trebejan loe siete d!as de la ª!. 

mana, dedicando un nromedio de tres a siete horas diaria~ 
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in ingreso promedio que perciben por día varía entre 1 

15, 000, 00 a 1 40, 000,00 mil peos moneda nacional, 

dependiendo de !os siguientes ractores1 

A) experiencia aue tanga dasempei'lando una 

actividad determinada 

B) a 1191or edad, ma:ror ingreso 

O) tiempo que dedican al duempei'lo de la 

actividad, l 86 ) 

Se puede mencionar oue tienen un ingreso eco

n6mico 11uticiente lo cual hace suponer oue su nivel debe 

ser aceptable pero 11e presenta la 11ituaci6n por una parta 

de oue ellos conservan un porcentaje de lee ventas mal 

gastándolo, en la compra de alimentos chatarra oue perju

dica 11u salud y aue no son nada nutritivos, así como tam

biln utili&ándolo en diversiones aue no contribuyen de 

ningána manera a ou formaci6n de eu personalidad, 

Otra de las causas oue impide el disfrute ec2 

n6mico por parte de loe menores de su ingreso, es oue al 

(86) Tipología de Menores en Tres Delegacio
nes del Dietrito lederal, ll&tapalapa, 
Miguel Hidelgo y C:Uauht•moc) Secretaría 
de .Llllearrollo Social • .Llllpart1111ento del 
Distrito tederel, inveetigaci6n reali&.!!, 
da por Alterna, s.c. Consultores. 11•xi
co, 1989. p&gs,, ll a 56. 
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resto de sus ganancias debe ser aportado al ingreso !ami

liar y en mÚltiples ocasiones no retienen oara eí un solo 

centavo, 

Pero lo oue surge de manera inmediata ocuoen

do el punto central, es aue el nifto aue trabaja, es un 

recurso de y oara la !Blllilia. Si un nifto proveniente 4e 

una !11111ilin en extremo pobre, numerosa y no trabaja, 4i

cha t11111ilin pierde lo oue se podría lluar una entrada 

crucial; es así como loe niftos oue no tienen la edad mín! 

mn para trabajar y no están capacitados laboralmente, se 

empiezan a ejercitar de mil ueoe, ee decir, a i;rabajar en 

lo " oue caiga " con tal de cumolir con la cuota impuesta 

por sus propios padree, Niftoe limniaoarnbrieas, traga!u.!. 

goe, canta-camiones, oayaeitos, etc,, viven parcialmente 

en la calle, 

Pero es importante el hacer notar aue, estos 

niftos ocupados en o!icioe callejeros son frecuentemente 

muy peoueftoe y son terriblemente exolotadoe por los adul

tos, oue en eu gran mayoría son los propios padres de loe 

niftos, ouienee obligan n trabajar en lee diversas nativi

dades nue a diario vemos en las calles de esta gran ciu

dad; como es ln de boleros, vendedores de chiclee y art!

cu1oe novedosos y haeta loe han obligado a pedir limosna. 

AdemP.s, muchos de estos niftos no auieren ser 

qudados, porque gan1111 mito dinero en las calles, haoien-
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dol!I de " mil usos • y por sí fuera poco, tienen ingre-

11oa mayores a la de cual.nuier obrero cali!icado o t.lcnico 

de una i'nbrica, ya oue &atoa tienen (IUll cumolir con un 

horario do entrruia 1 de 11alida"y trabajan ocho horas dia

rias de luneR a s&bndo, mientra11 oue e11tos menores traba

jadores a-nbul!Ultes no tienen oue cumolir con un horario 

de entrado ni de salida de su trabajo, no tienen ouien 

lea de.ordenes, 'es decir un patrdn, t .. poco tienen oue 

trabajar las ocho horas diaria11 de lunes a ª'bado, ya oue 

ello• determinan oue días da la 11emann Yan a trabajar y 

cwinta11 horas van a laborar. .uauai'ortunad1111ante tildo al 

dinero oua ganan y 01111 no ea poco lo ga11tan •n divaraio

nes 7 drogas pra!arentemanta el inhalante, por la !acili

dad da a4ouirirlo. 

~uago antonce11, podemos decir oue eato11 meno

res trabajadores ambulantes, 11on adultos prematuros, con 

aarcaa re!arenoialea de valoracidn sumamente deterioradas 

Son extranjeros y extraflos en su propia tierra, Solo PU.!!. 

den identi!icarse con auienes, como ellos, padecen la mi!!, 

aa inclemencia • 

...:ate tipo de nil'loa no raouiera caridad, por-

0118 la caridad prom1111va y mantiene la miseria, asto11 ni

floa ouiaren ooortunida4a11. Renuieren forma11 altematiYaa 

da organizacidn productiYa y de educaoidn. Para ello ou.!, 

1aa ea necuario incentivar la creatividad y la particip~ 

cidn da loa aieaoa niHoa. 
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Hasta aou!, la presentaci6n de este estudio 

sobre la realidad del nii'lo trabajlld.or ambulante, pero se 

abre tambi4n una invitaci6n pare e111pr9nder m&s, mejores, 

T protundoa estudios sobre esta realidad del menor traba

jador a11bulante, 

5,3, J.as autoriaaciones para el 'rrabajo de 

los Menores Ambulantes, •n el Uistrito 

Federal, sin bases legales 

ftuestro derecho del trabajo estima oue al me

nor, es preciso proteger su desarrollo t!eico, en primer 

lugar J adem'8, su tormaci6n moral • intelectual, Con 

resoecto a lo primero•• prohibe que trabajen en ·torma 

asalariada loa menores de cator~ eftos, J en tanto alcan

&an la edad antes aencionada T loa diecis4ie alloe, s6lo 

podr4n laborar en una joniada de aeie horas, necesariamen 

te divididas en dos periodo~ igualea, ~•parados por una 

hora intermedia de descanao, ISl. "P&tr6n deberA cuidar ori 

aordialmente de au salud Tª oue ae la lapide realizar al 

aenor trabajos ciue 11u1dan atectarlo T ade111'8 procurar' 

concederle el tieapo naceaario -para •ua eatudios. 
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Por otra parte, se cuida de eu formación mo

ral, social e intelectual y buenas costumbres de los men.Q. 

rea, 11ara prevenir lo anterior, la lley Pederal del Traba

jo en eu artículo 175', tracci6n I, inciso: A, By e, se 

•at~bl~c•n o se tijaron las siguientes prohibiciones: no 

se podr' utili&ar el trabajo de menores¡ de diaciséio 

afloe, en expendidos de bebidas embriagantes de consumo 1.!!. 

mediato; en trabajos susceptibles de atectar su moralidad 

o sus buenas costumbres¡ y en trabajos ambulantes, salvo 

autori&aci6n especial de la Inspección del Trabajo, 

~as inspecciones de trabajo , tederal y loca

les, son loe'o•ganiamoe administrativos especial.mente en

cargados de la aplicación y vigilancia del rl"gimen prote.Q. 

tor del trabajo de menores, esto tiene su tundamento en 

el artículo 173' y 541', tracci6n I, de la Ley PederRl 

del Trabajo. 

Son !unciones propias de loe inspectores evi

tar el empleo de menores de catorce ai'los, oue se aeí'lala 

en el artículo 123', "A"• fracción III, Constitucional. 

y el artículo 5', fracción I, de la Ley Pederal del Trab~ 

jo¡ determinar la compatibilidad entre el trabajo y loa 

estudios de loe menores de dieciséis años, como lo deter

mina el artículo 22' de la Ley antes ,mencionada; autori

&ar, en loe casoa previstos por la Ley, la ocunación de 

los trabajadores mayores de catorce aí'loe y menores de 

dieciséis, como se aeí'lala en el artículo 23', de la ley 
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ca de exámenes mádicos oue acrediten la aptitud para el 

em?leo, ··así lo determina el articulo 174' , de la ley re

glmnentarin de la materia y por .U.timo otorgar la autori

zación es0ecial de los menores de diecis~ia ai'los, para 

desempeñnr trabajos ambulantes, as! lo seil.ala el artículo 

175 • , fracción 1, inciso "C", de la ley anteriormente m•!!. 

cionads, 

Se con!ió a los reglamentos la determinación 

de lao atribucione~ y deberes de la inspección del traba

jo con el propósito de permitir, su rápida integración y 

facil reforma, eoto tiene su fundamento en el articulo 

55C', de la .Ley i.l'ederal del •rrabejo, 

Por lo oue resnecta e los menores trabajado

res ambulantes, de ouienee se hece referencia en el inci

so " C " , fracción I, del articulo 175', de le Ley Regl_! 

menteria del Trabajo, n estos niños no se les contempla 

como sujetos de una relación de trabajo, por lo consi

guiente se les clasifica dentro de los grupoo no esalari_! 

dos, 

~ die viernes dos de mayo de 1975, rué publi 

cado en el Diario Oficial, el llegle..'llento para lol' Trabaj_! 

dore o no .i.oaleriados del Distrito federfll.. 

Conforme e. este reglamento se engloben, a los. 
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jadores y diversos prestadores de servicios, lor. cuales 

astan determinados en el artículo 3', de dicho ordenemie!!. 

to y son los aiguientees aseadoree de calzado; estribndo

ree, maniobristas y clasificadores de frutas y legrumbres 

mariaohis; mdeiooa, trovadores y cantantes; organilleros; 

artistas de vía ?dblica; plomeros, hojalateros, afilado

res y reparadores de carrocerías; fot6graf os, mecan6gra

fos y peluoueros; alb~ilea; trabajadores auxiliares de 

los panteones; cuidadores y lavadores de vehicu1os; com

pradores de objetos varios, ayateros; y vendedores de 

billetes de lotería, de publicaciones y revistas atrasa

dao. 

Asimismo, los individuos oue desarrollen cual 

ouier actividad similar a las anteriores se sometertin al 

presente ordenamiento, de no existir noTIDas especiales 

aue loe rijan. Llenando entre otros el re0uisito de ser 

mayor de 14 años y deberán obtener una licencia. 

Para le obtenoi6n de dicha autorización, deb!!, 

rán solicitarla por escrito al Departamento de No Asala

riados, 9erteneciente a la Subdirecci6n del Trabajo, de 

la Direoci6n Ueneral del Trabajo y Previai6n Social del 

Distrito lederal, debido a que no fue posible nue nos Pr.2. 

norcionarAn un machote de la solicitud y de ln licencia, 

no se tuvo otra 09ci6n más aue copiar las redacciones de 

ambna 



ASUNT: Solicitud de 

Licencia. 

C. Lic. AgUBt!n "1enis roentes 

Director Uensral del rrebajo 7 

Previsi6n Social del ilistrito 

ledero. 

P l! & S t: N 'f R. 
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Por este medio comparezco ante usted para enca

recerle me otorge credencial ~ue me identif ioue como 

trabajador no nsalariedo 7 para ejercitar la actividad: 

cum9limiento a lo dis9uesto en los art1culoe 10' y ll' 

del Reglamento para 'l'r!\bajadores no Asnlarü1doe a agre

go lo eiguiente: 

l. Acta de nacimiento 

?. Constancia de estudio 

3. uos fotogrnf!oll 

4. Comnro bRn te de domi e ilio 
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Dep, Uirección Ueneral del 
Trabajo y Previsión Social 
del Distrito ~ederal, 
Secc: Sub. del 'l'rabfljo. 
NWll: de Licencia, 
NWll: de Oficio, 
Expediente: 

Licencin de •rrabajo 

Mlxico,, iJ,i',, a 14 de enero de 1990. 

c. Juan Hernández Martínez 
Calles Taj!n, nW!lero 235 1 interior 13 1 Colonia 
Portales, Delegación llenito Jiierez,. M'xico,, u.l 

Por acuerdo del e, Uirector Ueneral y en vir

tud de haber cumplido con loe renuieitoe establecidos en 

loe artículos 9', 10' y ll', del lteglrunento para loe ·rra

bajadores no Asalariados del u.~., esta Dirección General 

del Trabajo y ?revisión Social del Deportsmento del Die-

tri to ~edere.l, exnide a usted licencia para deoempeñar la 

actividad del 

Debiendo en su funoionamiento acatar las disposi

ciones de la subdirección jurídica y del gobierno, de la 

delegación política nue corresponde. 

Atentrunente 
El Subdirector de 'l'rnbejo 

Lic. Mauricio Rodríguez Hodríguez 
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l.o anterior significa qua loa nil'los menores 

d• eea edad no puedan ejercer ninguna da lu actiYi4a4H 

anW1Bradu. Sin aabargo, al ragl-nh conU•n• UD• 

Hcapoión contozwe • l• cnaa1, 1!1li•u• no nW.1t alpno 4• 

lo• l'BOlliaito• •sicillo• par- l• ob,anoión 4• la licenoia, 

pM4•• ob'81t.rla •i l• »inool&D U.Mrsl 4•1 'frabajo J 

fl'B•iai&n Sooilll, 4eoi4e diapeuar al Nll'ti•Uo, pNYio 

11111.li•i• aooioeoonlaioo - al eteño .. l'Balioe, lo •'!. 
'•rior 'i•M 8" tllll4-•'º en •l articulo 11" , 41,imo 
Pinato, ul oUll4o l'Bgl_n,o. 

apoJ'a408 n .. ,. taOl&l,ad, loa tunoioaario• J' 

'ratiajadona eooialH ele 4ioba 4epen4•aoia, hma ejercido 

ea ••'ºª 41.'iaoa ailo• 1111& proteooión patarnali•'• •• ta

Yor 48 lo• nilloa Maona 4• ºª'ºrea afio• J' !HJ'OftB de la

ta edad, enaadilnc!olH licanoiu proYillionalH. lato 

oouiona un ••bno•i•nto •n •l Mnor, i>ule ele aoaanto 1'!. 

•11•1•• pracari••nt• •u n•c••ic!ad, •in ••bargo, pierda l• 

090rtunidad da prepararH para al futuro 1 •alair da la 

aiearia, con lo Oll8l •• ••tablee• un c{rcu1o •icioeo don

e!• aatoe nil'loe no pu.den movili&arB• •ocialmante, aa{ ••

tar4n condenado• • 1111a Yida marginada J mieerabla. 

Y adeda, argumentando 011e con la expedición 

de licencias, tratan de evitar loe ecto• da pereeC11oióa 1 

enonión C1M llnan acabo algwio• qantH iatarion• 4• 

•'orida4. •ú ain •bargo, lejo• da ••Uarlo, l'B•lll.'• 

todo lo 001t,rario, poro1M lo• inepeotol'B• ele Y{a p4blioa 
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y de mercados, de las distintas delegaciones politices 

del Distrito federal, los extorsionan y les ouitan sus 

utensilios de trabajo y se ha dado el caso aue en ocasio

nes al subirlos a lee camionetas, loe han llegado· a gol

pear, ocscionandolee lesiones oue ouizae podr!an clseiti

caree dentro de las lo. y oor si fuera poco lee rompen 

eue licencias, que lee expidi6 el llepartamento de No Aea

lariadoe y que loe acredita como trabajadoree embul.antee, 

dici,ndolee que ne ei:rven eet&e y oue loe únicos oue pue

den otorgarles el permiso, para trabajar en la vía públi

ca son ellos. 

i..o anterior mencionado, da como resultado oue 

estos menores trabajadores ambul.antee, tienen que obtener 

primeramente de la Direcci6n Uenerel. del Trabajo y l'revi

ei6n Social, eu licencia para trabajar, para después in

vestigar ouienee son loe inspectores de vía pública de 

las distintas delegaciones oue conformen el Distrito led.!!, 

ral. Para que estas autoridades administrativas de las 

delegaciones políticas, les otorgen el permiso, el cual 

les permitirá trabajar ein que sean molestados, indudabl.!!, 

mente que tendrán que dar ~a cuota ya preetablecida por 

estos inspectores de lae vías públicas. La extorsi6n de 

estos menores se da más frecuentemente, en las delegacio

nes que conforman el centro de nuestra gran ciudad y que 

eon1 Venuetiano Carranza, Cuauhtémoc, lliguel lligalgo y 

htaoalco. 
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.11. pesar de oue estos menores han salvado loa 

obstáculos, como es la obtención de la licencia y permiso 

por parte de loa inspectores de vía pública, enfrentan 

otro gran problema, oue eon loa trabajadores ambulantes 

adultos, ouienea tambi~n los persiguen y no loa dejan tr_! 

bajar, como es, el de los boleros, loa cuidadores de co

chea, solo por mencionar algunos de los caeos. 

Bn conclusión puede decirse, oue las licen

cias oue se lee dan a loe ni~os trabajadores, oue tienen 

menos de catorce años y mayores de está edad, fundandoae 

en la excepción que determina el Raglamento para Trabaja

dores No Asalariados, en su artículo 11', párrafo Último, 

no cuenta con un respaldo legal, primero poroue, la única 

autoridad para dar autorizaciones de este tipo, os la 111!!. 

pección del 1'rabajo y no el departamento de n.o asalaria

dos y además poroue, va encontra de nuestra Coantitución 

política de loa Estados Unidos Kexioanoa, oue prohibe en 

forma tajante y absoluta, el trabajo de estos menores, en 

su artículo 123', .11.oartado " .11. " , .Praoción III, oue a la 

letra dice1 

1'oda persona tiene derecho al trabajo di~ 

no y socialmente Útil; al efecto, se promoverán la crea

ción de em0leoe y la organización social para el trabajo, 

conforme a la ley. 
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El Congreso de la Uni6n, sin contravenir a 

las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabQ 

jo, las cuales regir~: 

A, Entre los obreros, jornaleros, empleados 

domésticos, artesanos,y de una manera genera1, todo con

trato de trabajo. 

I. 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno 

será de siete horas. Quedan prohibidas: las labores inSQ 

lubres o peligrosas; el trabajo nocturno industrial y to

do otro trabajo después de las diez de la noche, de los 

menores de dieciséis al'los; 

III. Queda prohibida la utilizaci6n del tr~ 

bajo de loe menores de catorce al'los, Los mayores de esta 

edad y menores de dieciséis tendr~ como jornada máxima 

la de seis horas; 

Y por igual la Ley ,ederal del Trabajo, los 

prohibe al reglamentar dichos preceptos constitucionales, 

en los artículos 22', 23' y del 173' al 180', Solo tran~ 

cribiremos el articulo 22', de dicho ordenamiento, oue 

esta Íntimamente relacionado con el teme en cuesti6n, y 

que a la letra dice: 
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Queda prohibida la utilización del traba

jo de loe menores de catorce aflos y de loe me.yores de 

esta edad y menores de dieciséis oue no hayan terminado 

su educación obligatoria, salvo loe oasos de excepoi6n 

aue apruebe la autoridad correspondiente en nue a su ju

cio he.ya compartibilidad entre loe eetudioe y el trabajo:' 

La excepci6n a oue se refiere el precepto an

terior es, referente a oue hayan terminado la educación 

obligatoria, en cumplimiento de lo dispuesto por las tra~ 

ciones VI y VII, del artículo 3', Constitucional y respe~ 

to a la utilización de los menores de 14 e.i'los, la prohib! 

ción es absoluta, referente a los menores de 16 saos, el 

linioo órgano administrativo del trebejo oue debe dar su 

apro'baci6n y autorización, en estos casos, es la inspec

ción del trabajo, local o federal, sagdn el caso, Y no 

otras autoridades, como lo es, el DepartB111ento do No Asa

lariados, 

La adopción de estos cr~terio11, tanto en la 

Carta Magna y la Ley ~ederal del Trabajo, se tundsr6n en 

los principios de la primera reunión de la Organización 

Internacional del ·rrabajo, en Wssh11l8ton de 1919, en loe 

estudios m&dico - pedagógico m~s avanzados, as! como la 

Declaración do Derechos del Nifto, aprobados el 20 de no

viembre de 1959, por la Asamblea General de le Naciones 

Unidas, formada por diez princi?ioe, por lo consiguiente 

solo seftalaremos lo que exprese el noveno principio, en 
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raz6n oue es de gran relevancia, por el tema oue se esta 

tratandos 

El nU!o debe ser protegido contra toda 

forma de abandono, orueldad y axplotaci6n. No ser& obje

to de ningdn tipo de maltrato. No deber& permitirse al 

nifto trabajar entes de una edad mínima adecuada; en nin

g6n caso ee le dedicartl ni ee le permitir& oue se dedique 

a ocupaoi6n o empleo alguno oue puada perjudicar su salud 

o su educaci6n, o impedir eu desarrollo tísico, mental o 
moral. ( 67 ) 

Y en la exposicidn da motivos de la reforma 

de 1962, de la Le;r Federal del Trabajo, con referente a 

trabajos deambulentee, 7 que es importante recordar uno 

de loo p&rratoe, oue dioe asís 

Ee conveniente eeftalar la imoortancia de 

estas prohibiciones: La familia, la sociedad 7 el Estado 

están interesados en evitar cualauier actividad oue pueda 

perjudicar la moralidad o las buenas costumbres de loe 

(67) Anuario Jurídico V, Editada por UN A K 
M':d.co. 1976. KI. Trabajo de Menores en 
11.hico. p&ge,, 90,91 y 9P. 
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menores, pu•s por estar en periodo de to:nnaci6n, necesi

ten de un me,yor cuidado a fin de lograr buenos jetes de 

familia y ciudadanos capacee de CIDplir sus deberes en la 

vida social. Loe trabajos deambulentee están uni•eraal

mente considerados como peligrosos para la moralidad 7 

las buenas costumbres de los aenores y se encuentran in-

oluidos como teles en el artículo 383', del C6digo Inter

nacional del Trabajo, aprobado por le 0, 1. T. 
( 88) 

Sin embargo, aal har!11111os en contoraarnos con 

realizar un sellal.aaiento nue, por otro lado, no tiene na

da de novedoeo, 

Adea&s, este fen6meno no debe resultarnoo ex

tralio, ya aue a pesar de oue las leyes prohiben el empleo 

de niflos de pocos alioe y eel:\olan las condiciones bajo las 

cuales se deben eaplear al menor, oue se encuentre en po

sibilidades de trabajar, la transgreei6n de 'etas, es 

comdn en nuestro. sociedad ya aue en ella trabajan deceno.a 

de miles de niflos y adolescentes con edades oue yar!an ea 

tre los seis y los Quince al1oe, qua realizan una activi

dad autdnoma, aue podríamos ubicarlos como casos .Se de••!! 

(88) DI$ J.A CU!SVA, llario, Jlueyo Derecho del 
trabajo, ~omo I, Ob, cit. 
pAgs., 444 y 445. 
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ple.o; como es el vendedor, los cerillos, loa boleros, etc. 

garantía, so pretexto de nue dicha aituaci6n laboral no 

está reconocida por la ley. 

Y además, como lo señala el doctor Davalos 

Morales, muy acertadamente nos dice aue: 

Debemos tener presente oue estos menores 

no trabajan por placer, lo hacen para poder cubrir sus 

necesidades vitales; por esto, la aulicaci6n estricta de 

la norma sería en perjucio de aauellos de ouien se preten 

"de proteger, 

Alguien uodría sugerir oue la soluci6n consi~ 

tería en hacer el zapato al tamaño del pie y no preten

der ajuotar al pie a la medida del znpnto, Es decir, si 

la realidad diaria demuestra oue no se respeta la prohib.!, 

ci6n del trabajo de los menores de 14 años, consecuente

mente habría necesidad de reducir la edad mínima de admi

si6n al trabajo a ocho o diez años, por ejemplo, 

Sin embargo, con una medida como la anterior, 

.~éxico estaría incumuliendo grandes compromisos morales y 

sociales; además, en el orden internacional, incurrirían 

en la violaci6n de los convenioo aue sobre la materia 

tiene suscritos, Pero uor encima de todo, significarín 
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un grave retroceso social, sería el retorno hacia etapas 

hist6ricao ya superadao. ( 89 ) 

Sin embargo, lo anterior no debe llevar a la 

falsa aupooición de oue todo este finiouitado en lo aue 

al aspecto jurídico se refiere, No, indudablemente aue 

todavía resta mucho por hacer en este terreno, y esto es 

determinado en buena medida por el carácter relativamente 

estático del derecho frente a la dinámica de la sociedad 

nue pretende regular. Consecuentemente, no nada más deb!. 

mos preocuparnos en incrementar la lista de derechos sus

tantivos del menor sino, básicamente, evitar oue se vuel

van letra muerta. 

Hoy se nos plantea la disyuntiva de seguir 

enmascnrando el fenómeno o reconocerlo y analiznrlo críti 

camente pa.rn aue, a partir de esto se comience a trabajar 

más seriamente en la defensa de estos menores buscando 

loa mecanismos aue permitan responder a esto problemática. 

Pornue en realidad, se debe tener conciencia 

de que aW. dentro de las condiciones actuales ea factible 

(69) DAVALOS MORALES, José, Derecho del Tra
bajo, 2' &lición, editorial Porrúa, 
S.A. Máxico, 1969, oág,, 310 
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encontrar soluciones, 

Una posible alternativa de soluci6n, sería 

crear una inetituci6n de proteooi6n social, oue se encar

gora do local.izar 1 recibir a los niffos para practicarles 

la eval.uaoi6n a travás de un eouipo multidisciplinario 

constituido por psicólogos, m4dicos, abogados, pedagogos, 

trabajadores social.ea 1 eooi6logos. 

En el centro de protecci6n social ee lee pro

porcionará lo necesario para eu desarrollo y eduoaci6n, 

adecuados comos as la alimentaci6n, el hospedaje, la ro

pa, al calzado, loe seIYicics m~dicoe, al material esco

lar para oue aeietsn a las eeouelae pdblicae y una capee! 

taci6n para oue aprendan un o!icio. 

El personal nue atienda estos centros debe 

eer al mínimo indispensable, con una amplia preparaoi6n¡ 

estar ampliamente capacitado para desempeffar cada !unoi6n, 

tener un grán eapíritu de servicio para los niBos y para 

entrar a trabajar a estos centros deben de aprobar un ex! 

men de aptitudes. 

El problema por au gran magnitud, deben part!. 

oipar la oiudndanin, especialmente, en el sostenimiento 

de los servicios, no tanto poroue, el. gobierno no pu~da 

autragar loa gastos de operaci6n, sino poroua, este pro

blema nos concierna a todos, ee debe involucrar a loa gJ:'!! 
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de voluntarios, a loe patronatos, a lee !emiliae de loe 

niffos; a los empresarios, a loe sindicatos, a loe coaer

ciantee y a todos loe oue por medio de recursoe financie

ros o materiales y humenoe, puedan cooperar. 

De ser neceeario, recortar de loe eventoe po

líticos, oivicoe y culturalee del gobierno¡ por<!ue la 

atenci6n a los niaoe desprotegidos, ee máe importante por 

principio de elemental justicia. Además este gasto in1b1! 
co debe considerarse como una inversión, como la do oual

ouier programa educativo, con la ventaja de oua en eete 

rengl6n no eolo tendremos menoe analfabetas, eino menoe 

niaoe, adoleecentes y adultoe desadaptadoe de oui'n ee 

tenga oue ouidar la sociedad y menos delincuentee aue sa

turen los centroe de redaptaoi6n social, 

Por otra parte, debe de legislarse para oue 

estoe servicios no te:nninen con el cambio da las autorid~ 

dos, sino se contináen con mayor vigor cada día, illpri

miendo lo• ajustes que eo reauieren. 

8n tín, ten e6lo intentamos esbozar oabre la 

!arma en auo oreemos debería do proteger a eetoa aenorea 

trabajadoree deembulantos, 

Bstemoe concientoe de que esta breve exposi

ción no aetá excenta de do!ioiencilUI, pero nos eentireaoa 



satisfechos si llegara nuestras inouietudes, a ser reco

gida por ouienes tengan la capacidad y loe medios para di 

seffar loa mecanismos oue hagan viable su oocretización. 

Para darles una respuesta favorable a estos 

niffos aue deambulan trabajando en las calles hoy, y para 

ellos puedan decir en el futuro& 

existía 

Hace muchos affoa 



OONC:LUSIONBS 

l. &l. derecho administrativo del trabajo 

tiene una misión predominantemente tutelar, puesto oue 

orienta las instituciones, normas, leyes y reglamentos, 

hacia la preservación de los derechos básicos de loa tra

bajadores. 

Z. La inspección del trabajo tiene como fun 

ción principal la de vigilar el cumplimiento de las nor

mas labora.les contenidas en la Constitución ~olítics de 

los .1$etados Unidos llexicanoa, en la .Ley l."ederaJ. del •rrab.!! 

jo y en los reglamentos, convenios, acuerdos y contratos, 

así como en todas aouellas disposiciones dictadas por la 

S-Ocretaría de ·rrabajo y l:'revisión Social, con base en sus 

facultades, facilitar información técnica y asesorar a 

loe trabajadores y a los patrones sobre la manera más 

efectiva de cwnplir las normas de trabajo. 

3. Kl. dencho social es el conjunto de nor

mas jurídicas oue establecen y desarrollan diferentes 

principios y procedimientos protectores en favor de las 

personas, grupos y aectoren de la sociedad integrados por 

individuos econ6micamente débiles, para lograr su convi

vencia con ias otras claaes socialea, dentro de un orden 

jurídico. 



4, Para los menores oue se acercan a la 

edad laboral legal, convendría constituir por delegacio

nes o, de preferencia, por zonas, bolsas de trabajo, lig~ 

das a programas de adiestramiento rápido para adecuar sus 

aptitudes a los reouirimientos del mercado laboral local. 

5. Todo menor aue deambula en la calle, 

transita por una etapa en la que desempeña un doble papel. 

ha de niño y la de niño adulto. 

La anterior a!irmación se debe a, sí su inoo!: 

poración a la calle es motivada no solamente por la falta 

de condiciones psico-af'ectivas en la familia para retener_ 

lo, sino también por una obligada aportación a la econo-

.. mía familiar, el menor experimenta una tensión semilar a 

la de loa adultos cuando estos son responsables de la 

manuntención de la familia. 

6. Jleade el punto de vista económico, estos 

niños trabajadores ambulantes pertenecen a la población 

eoon6micamente activa, parcialmente ocupada o subocupada. 

Puede decirse que son parte de la población econ6mioamen

te activa poraue sea en forma limitada y secundaria part.!_ 

cipnn en el sistema de dintribución y en el servicio, 

7, úos niños oue trabajan se lea ubica como 

miembro especial dentro de la familia, pues pasa a 



ser, de un sujeto dependiente y demandante, a un sujeto 

independiente o con tendencia y aportante; esta eituaci6n 

aunada a otros fen6menoe cue va viviendo simu1té.neamente, 

al de ser apoyo econ6mico, lo van estructurando como un 

nii'!o con características particu1aree, que en algunos 

aspectos diteriré.n en mucho, de aauelloe nidos oue creci!, 

r6n en condiciones más amables, 

8. Bl trabajo de los niftos oue tue objeto 

del estudio puede eer calificado como un ten6mono de ano~ 

malidad eooial oue refleja una deformada e injusta organ!, 

zaci6n de la sociedad, ya cue lo normal sería nue, duran

te 1odo el período de la infancia, la vida de loe nidoe 

ee desarrollara en tunci6n de sus necesidades formativas. 

Re indudable que el trabajo oue realizan loe nidos produ

ce efectoe perjudiciales para su ealud, eu aproveohamien

to eacolar, eu desarrollo psicol6gico y su futura actitud 

trente a la sociedad, 

9, El problema de los niftos que trabajan, 

e6lo se logrará a través de una tranetormac16n tundB11en

tal. de las condiciones econ6micas y sociales oue prevale

cen en el país, pero algunas medidas inmediataa pueden 

contribuir a mejorar la situaci6n, Por ejemplo, la sm

pliaci6n de los servicios de asistencia y salubridad para 

todos los nidos, beneticiar!a al eector de loa nue traba

jan, 



10. ~o cierto es oue en el momento actual, 

el derecho mP.xicano del trabajo, regula exclusivamente el 

traba.jo subordine.do y no así el trabP.jo no asalariado de 

"los menores de edad trabaja.dores ambulantes, a pesar oue 

estos prestan un servicio y son utiles para. la sociedad. 
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