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1 N T R o D u e e 1 o N 

El objeto de este trabajo, es simplemente h~ccr ¡111 

pequeño estudio como su título indica, de la mujer y el m('no: 

de edad como trabajadores y la seguridad social como protcc-

ción. Se anali:nn en los siguientes capitulas, las diferentes 

disposiciones legislativas y de seguridad social que s~ han -

tomado para proteger a lns mujeres y a los menores trahajaJo

rcs y que, en mi opinión, 11an sido poca~. 

El considerable aumento de 1¡1 pobla~ión en M~xi~o, 

presenta una gama de problemas 4uc ruquicrcn Lonstante atcn-

ci6n y que no se les presta. De entre todos estos problemas 

el m4s grande es el desempleo, principalmc11tc del mc11or que 

surge como consecuencia de la incnpacidad fisica o mental de

los padres, de su mala conducta o prisión )' la indiferencia o 

negligencia ante una responsahilid:1d <tuc conscic11tc o inco11s

cicntcmcntc eluden. 

Muchas veces nos laml•ntamos <ll• esa crc1.:ida pohla-

ci6n flotante Je jóvenes inaJ¡1pta<los o in~t1f icicntcmcntc g¡1n! 

dos para la socicda<l r con\•ivicn..:i.:i. humana; esto que es hoy -

casi irremediable, podria haber tomatlo ..:011 rcl;1ti\'a facilidad 

otra dirección muy contrari;.1 si esto:. mismos adultos <lL• hor -

hubieran recibido asistcn...:i.:i. rorri:1t1\·.:t en su ju\·entud. 

Si arl~m5s el Est:1Jo lograse a~:1<lir a la asistcnci¡1 



formativa, una ayuda práctica, una ayuda económica para la -

conveniente preparación de los hijos del pueblo, su obra aún

sería mds eficaz. 

La juventud es el cimiento de la sociedad. Prestar 

a ella esmerados cuidados y aún extremarlos en su bencficio,

debe ser preocupación de toda persona. 



CAPITULO 



"LA SEGURIDAD SOC !AL" 

1.1 Concepto de la Seguridad Social 

1.2 Seguridad Social o Previsión Social 

1.3 Seguridad Social en México 

1.4 Seguridad Social en América 
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1 • 1 CONCEPTO DE LA SEGUR !DAD SOC !AL 

La expresión ''seguridad social'' cmpc:ó a usarse c11 

los Estados Unidos durante la dlcada de los anos 30, fue ad0e 

tada al buscar una cxprcsi6n m5s amplia que la de ''seguro so

cial": sin embargo, el término no alcan:a resonancia munJLd

sino hasta la Carta del At!Antico se emplea en el Articl1lo -

So. ya que fija la seguridad social como lino de los objetivos 

sustanciales de las Naciones Unidas. 

Por lo que respecta a la definición Je seguridad -

social, tal parece que la humanidad fuera una Torre de Babel, 

en donde cada quien forma su concepto y lo escribe y lo dcja

ascntado como si fuese el verdadero; en numerosos libros, en

sayos y revistas, podemos conocer dircrsas opiniones cmitid~1s 

y resulta injustificado que a 11ucstros di;1s 110 se hayan pues

to de acuerdo sobre uno s6lo, tomando en cuenta que su tras-

ccndencia es grandiosa. 

El distinguido profesor Gustaro Arce Cano, co11sid~ 

ra que la seguridad social es el instrumento juridico y ccon~ 

mico que establece el Estado para abolir la necesidad g~ran 

ti:ar a cada ciudadano el ingreso para vivir y a 1~1 salud, a

trav~s del reparto e<¡11itativo de la re11ta nacional y por me-

dio de las prestaciones del Seguro Social, al que contribu)·cn 

los patrones, los trabajadores y el Estado, o alguno Je ellos 
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como subsidios, pensiones y atcnci6n facultativa y de servi--

cios sociales que otorgan de los impuestos de las dependen--

~ias de aquEI, quedando amparados de la falta o insuficiencia 

de ganancias para el sostenimiento de 11 y de su familia. (1) 

Asimismo, el Articulo Za. de la Ley del Seguro So

cial nos indica cual es realmente la finalidad de dicha mate-

riri: garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia -

médica, la protección y de los medios de subsistencia y de --

los servicios sociales necesarios para el bienestar indivi---

dual y colectivo. 

La Organización Internacional del Trabajo conside

ra a la seguridad social como el conjunto que forman el scgu-

ro y la asistencia social y le reconocen como fin, el de ga-

rantizar una existencia econ6mica a las personas que hayan --

perdido su capacidad del trabajo, total o parcialmente. (2) 

Para el maestro Mario de la Cueva, la seguridad --

social consiste en proporcionar a cada persona a lo largo de

su existencia los elementos necesarios para conducir una cxis 

(1) ARCE CANO, Gustavo, "De los Se~uros Sociales a la Seguri
dad Social", Porrúa, S.A., México 972, pag. 46. 
(2) ctr. OE LA CUEVA, Mario, "El Nuevo Derecho Mexicano del -
Trabajo", Porrúa, S.A., México 1972, Za. ed., pt'ig. 28. 



tencia que corresponda a la dignidad humana•. (3) 

La seguridad social seria consideración del hcncf_!. 

cío y el progreso como deber moral del orden espiritual y no

puede ser otra cosa sino seguridad en la sociedad y con la s~ 

ciedad, en la cual la vida natural del hombre r la formaci6n

y desarrollo natural del matrimonio y de la familia constit11-

ye el fundamento sobre el cual se apoye la misma sociedad pa

ra realizar sus funciones con orden y con seguridad. Scg11ri-

dad en la sociedad por el apoyo b~sico de la familia, para 

que ella pueda realizar su natural cometido, imposible sin or 

den y •eguridad; seguridad que dentro del orden se consigue -

en tres formas, mediante el equilibrio r desarrollo de insti

tuciones, incluso al margen del Estado y que sean instrumcn-

tos compensatorios para las clases humildes de los males que

ocasiona el desorden monetario r económico )' la injusta rctr,!. 

bución de la riqueza. 

Por lo que respecta al plano internacional es im-

portantc lo que nos dice el Articulo 2Z de la Declaración lJn! 

versal de Derechos del hombre, proclamada en la Asamblea GenE_ 

ral de las Naciones Unidas el die: <le diciembre de mil nove-

cientos cuarenta y ocl10, que nos menciona: ''Toda personu, co-

(3) cfr. lbidem. págs. 117-118. 
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mo miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad so--

cial y a la organización y los derechos econó•icos, sociales

y culturales, indispensables a su dignidad y libre desarrollo 

de su personalidad". (4) 

(4) cfr. Ob. cit. págs. 32·33 
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1.2 SEGURIDAD SOCIAL O PREVISION SOCIAL 

Podemos decir que la seguridad social es el co11jt1!!_ 

to de medidas que tienden a asegurar un minirno de créditos a

todo hombre, cuando la interrupción o pérdida de la capacidad 

de trabajo, le impiden conseguirlo con sus propios medios. Y

la previsión social es la acci6n de disponer lo conveniente -

para atender a contingencias o necesidades previsibles socia.!. 

mente. 

De a4ui que la simple lectura de estas palabras --

que integran estos conceptos, nos da una idea precisa del CD!!, 

tenido del tema que se desarrollará. Tenemos que las contin--

gencias y necesidades de las que hemos hablado y que han de -

ser previstas, son aquellas que conciernen al interés social

y no necesariamente a particulares. 

Estos conceptos son poco similares, ya que la seg!!_ 
.-

ridad social quiere decir fianza u obligación de indemnidad a 

favor de uno, regularmente en materia de intereses, mientras-

que la indemnidad es un estado o situación que está libre de-

padecer <laño o prejuicio, habremos obtenido una concepción •• 

bastante clara de lo que es la seguridad y la previsión so--

cial. 

Según aparece en el libro, "Nuevo Derecho del Tra· 
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bajo", del cual es autor el doctor Alberto Trueba Urbina, po

demos saber que "El derecho Je seguridad social nació basado

en el Articulo 123 Constitucional, pero es tan solo el punto· 

de partida para lleg•r a la seguridad social de todos los se

res humanos; asi quedarían protegidos y tutelados no &nica--

mente los trabajadores sino los econ6micamente d~biles". (5) 

(5) cfr. TRUEBA URBINA, Alberto, "Derecho Social Mexicano", -
Porrúa, S.A., México 1978, pág. 19ó. 
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1.3 SEGURIDAD SOCIAL EN MEXJCO 

Las leyes de Burgos, dictadas por ini~iativa del -

padre Montesinos a su regreso de las Indias, fl1cron la~ prime 

ras Ordenanzas promulgadas en la metrópoli que protegia11 a 

los nativos de la NL1cva Espana con disposiciones como: Jos 

períodos de trabajo al afio con duraci6n de cinco meses y cn-

tre istos, cuarenta dias de licencia al indi&cna, para que Jll 

rantc ellos pudiera cuidar d~ sus propios bienes; sólo podria 

enviarse un tercio de los indios encomendados a las mismas, -

evitarles largas caminatas desde su pueblo hasta los Iabo---

rios, alimentación proporcional al trabajo realizado. Evitar

trabajos pesados a niílos y mujeres embara:adas, supcrvisorcs

quc vigilen el cumplimiento de las leyes. 

En mil seiscientos treinta )'dos por cédula rcal,

se estipul6 ql1e los duenos de obrajes tenian la obligación de 

atender a sus operarios que estu\'icsen enfermos r si dicha e!!. 

fermcdad durara más de tres dias, dcbia llevarlo a que lo --

atendieran bajo los cuidados de un médico, si la enfermedad -

continuaba debía proporcio11ar alg6r1 aposento separado de los· 

dem5s sirvientes, y brindarle alimentaci6n y curnci6n, y de 

no hacerlo asi, se le castigaba con dos anos de presidio al 

mayordomo y al dt1c~o que lo permitía cor1 $100.00 de multa. 

El campo de la scguridJd social dt1rante la tormen-
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tosa ~tapa del M6xico indepcn<licnte sufrió un tremendo retro

ceso ya que <lcsapar~cieron instituciones existentes durante -

la época colonial como las cajas de comunidades indígenas, -

las cofradías, montepios, etc. En efecto, la clase trabajado

ra fu6 totalmente aban<lo11ada dcsct1i<lAndose toda ayuda que pu

diera facilit;1rlcs un mínimo de bienestar y seguridad. En ta

les condiciones la seguridad social no despertó de ese letar

go hasta que 1;1 Rcvoluci6n de mil novecientos diez impulsó a

clevar los niveles de vida de toda la población mediante los 

cauces <le una sociedad capitalista con ciertos aspectos soci,!!_ 

listas en la que se observa la seguridad física y econ6mica -

procurando el bienestar de la clase trabajadora. 

Pasada la Rcvol11ci6n Mexicana fuó, durante los go

biernos del General Alvaro Obregón y General Plutarco Ellas -

Calles, cua11do se orga11izaro11 estudios y formularon antcpro-

yuctos con la mira a crenr el Seguro Social en M6xico, pero -

el Articulo 123 Constitucional, fracción XXIX, limitaba toda

acci6n fcder¡Ll o estatal, para fomentar la organización de ca 

jas de seguros populares. 

Para superar esta limitació11, el Presidente de la

Rcpfiblica, Licenciado Emilio Portes Gil, solicitó y obtuvo de 

la CAmara de Diputados, el seis de diciembre de mil novecien

tos vei11tinucvc, u11a reforma a la citada fracci6n, que qucd6-

dc la siguiente manera: 11 Se considera de utilidad, la cxpedi-
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ción de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguro <l<' 

invalidez, vejez, de vida, de cesación involuntaria del trab2 

jo, de enfermedades, accidentes y otros fines a11filogos''. 

Durante el gobierno del General L5:aro C5r<lc11as, -

hubo intentos de crear el Scgt1ro Social, pero los aconteci--

micntos políticos y econ6micos no lo permitieron. 

El Presidente Avila Camacho, para implantar rl Se

guro Social, se tuvo que e11frcnt:1r <ll1rantc los ano) siguicn-

tcs al inicio de su gobierno, a mfiltiples i11t~rescs reacciona 

rios que se oponían sistcm5ticame11tc al m3ndato constitt1cio·

nal por afectar sus intereses, pero, pese a todo, el vcinti-

uno de julio de mil novecientos cuarenta y uno, el Poder Eje

cutivo Federal creó la Comisión T6cnica que elaboró la Ley -· 

del Seguro Social; el antcprorccto ,1 é-sta ley fué prC'scnt.1do

antc el Comit6 Interamericano d~l Seguro Social, en el congr! 

so celebrado en Santiago de Chile en mil no\ccic11tos ct1arcnta 

y dos; dicho proy~cto fuó aprobado por el Presidente y cnvia· 

<lo al Congreso llUC tambié11 lo r;1tific6, el treinta y u110 de -

diciembre de mil novecientos ~11arcnt;1 1· dos r p11hlica<lo c11 el 

Uiario Oficial, el diecinueve de enero de mil novecientos ct1;1 

renta y tres. ~unca se pensó qUt' una in~titución creada para

cl pueblo, fuera tan reciamente con1batiJa, t:1nto en su perio

do de t.~stu<lio, cerno cuando fué promulg:1d:1, prro esto es com-

µrcnsiblc ya que hubo minorías 1jlh.' sintieron que ·ib.an a :iCr .. 



reemplazadas por el manto protector del Seguro Social. El --

veintisiete de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve 

el Congreso de la Unión expidió la Ley del Instituto de Segu

ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, -

cumpliendo un postulado m5s de la Revoluci6n Mexicana; tampo

co dejaremos de mencionar la Ley del Instituto de Seguridad -

Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, de diciembre de mil

novecicntos sesenta y uno y por otra parte, en mil novccicn-

t·os sesenta y siete se expidió el Reglamento de Seguridad de

los Trabajadores de las Minas, con antecedentes y fundamentos 

en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional. 

La ideología de la seguridad social como institu-

ción económico-social, ha influido for¡osamcnte en el scguro

d5ndole un contenido de integridad en cuanto a generalidad de 

co11tingcncias cubiertas, nOmcro total de personas amparadas,

y protección s11ficicntc y oportuna en sus prestaciones mEdi-

cas y ccon6micns. 

La seguridad social como derecho de todo ser huma

no, sin distinción de crc<los, política o razas, adquiere un -

contenido de t1niver~ali:ación y deja de ser privilegio de de

terminados pt1cblos. 

Rcunio11cs internacionales para el desarrollo de la 

seguridad social, que fueron necesarias: 
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La primera reunión internacional se celebró en Pa

ris en mil ochocientos ochenta y nueve, en donde se 11ornbró el 

Comité Internacional Permanente de Seguros Sociales, Cl1ya mi

sión principal fu6 divulgar la naturaleza de sus principios -

teóricos. Los temas se discutieron cientificamente con calar

en los posteriores congresos de Berna en mil ochocicnto5 no-

venta y uno, Milán en mil ochocientos noventa 'l cuatro, Brus_!. 

las en mil ochocientos noventa y siete, París en mil novecie~ 

tos, Dusselloni en r.til novecientos dos, Vic>na en mi 1 novecic_!! 

tos cinco y Roma en mil novecientos ocho. 

En mil novecientos die:, se celebró en la ltaya, la 

primera Gran Conferencia, la segunda fué en Desdrcn en mil n~ 

vccientos once, después en Zurich y la Guerra de mil novccic! 

tos catorce las interrumpió, pero siete años más tarde, el -

Tratado de Vcrsallcs creó la Organi:ación Internacional Jcl -

Tr~hajo, fincada con bases eminentemente sociales y que dcs-

puas seria el órgano regulado en materia de seguridad social. 

Fu~ fu11dada con el objeto de fomentar la pa: y la justicia s~ 

cial, buscar la forma de mejorar las condiciones de vida del

obrcro )'promover la estabilidad ocon6mica y social. 

En mil novecientos cincuenta y dos, en Ginebra, --

fu~ firmado uii convenio sobre ~cgt1ri<l:1d ~ücial ratificado -

por M~xico en mil novecientos ses~nta y 11no, q11c establece 

las prestacionc~ ninimas que dcb~ compre11Jcr u11 r~gimcn Je S! 
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guridad social, que son las siguientes: Asistencia aédica, -

prestaciones monetarias en c3sos de accidentes de trabajo o -

en fcrmcdadcs genera 1 es, veje:, in\·a I idc;:, maternidad y prest! 

c.: iones a faroil i:tre! r sobrevi\·icntes. 

Las dos grandes guerras tuvieron cnor•es efectos -

contra los sistemas de seguridad social, pues el destrozo de

las cconomias repercutía gravemente en los fondos de reserva

dc los paises y el Gnico aspecto positivo que tuvieron fu~ -

que, con la presencia que suponen las guerras, se despertara

la nccc5idad de la seguridad social, a lo que tuvieron que ha 

ccr frente los gobiernos para resistir las inquietudes de sus 

pueblos. 

En mil novecientos diecinueve, en El Tratado de la 

Pa: de Vcrsalles, se cre6 In Sociedad de Naciones y su filial 

fue Ja Organi:ación Internacional del Trabajo. 

Otro organismo especializado de seguridad social.-

lo constituye Ja Conferencia Interamcricana de Seguridad So-

cial, creada en Santi3go de Chile, en mil novecientos cuaren

ta y dos, bajo la supervisión de la Organizaci6n lntcrnacio-

nal del Trabdjo y de los paises americanos, con la meta pri-

mordial de solucionar los problemas de miseria, ignorancia, -

insalubridad, enfermedad, inestabilidad en el trabajo, insuf_!. 

ciencia de empleo o ÍJ1e4uitativa distribuci6n del ingreso na-
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cional de los países de América, 

La seguridad soci31 tiende ;1 garanti:ar que cada -

ser humano cuente con las medios st1ficic11tes para satisfacer· 

sus necesidades en un nivel adecuado a su dignidad, permitir· 

el djsfrutc de los bienes materiales, morales, culturales y • 

sociales que la cíviJazación ha crcndo p;:1ra beneficio del ho_!!! 

brc; establecer condiciones, para que cada persona y cada ptl! 

blo pueda actuar sin temor, sin amcna:as sin recelos y cns~ 

rl;1r tfUC nada se 'onsigue s111 el esfucr:o propio y ljllc es an·· 

tisocial, la falta de cumplimiento de los deberes y obligaci~ 

ncs, que justifican el goce de las garantías y de los dcrc--

chos fundamentales. 

Se debe permitir que cada l1ombrc pueda pcrfcccio·-

11ar su propia capacidad, el rendimiento <le su csf11or?o y la -

utíJi<lad de sus tareas, a fin de obtener ur1 sano bienestar en 

beneficio de su familia, de su comuni<l:1<l y <le su nación, for

talecer el ejercicio real de las lihcrt;1dcs mediante un comb! 

te sistemático contra 1;1 miseria, la ignorancia, la insalubr..!. 

dad, el abandono y el desamparo, Jar facilidades para 4uc las 

grandes mayorías disfruten de 11nl sanJ alimc11taci6n, de una -

J1abitaci6n digna, de una induracntaria ¡1propiada; crear las ·

condiciones indispens~hles para estimular la solidaridad en-· 

trc los hombres )"entre los pl1cblos, ;1 J"in de combatir ~on el 

recurso más cfica:, y lograr la seguridad social, admitir qt1e 
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la prosperidad debe ser compartida como el •edio de vigorizar 

la democracia politica, la democracia econó•ica, y el disfru

te de la seguridad social; contribuir para que la distribu--

ción y el ingreso nacional, sea cada vez aás equítativo. sc-

g6n la capacidad de la persona, su responsabilidad individual 

y social y su aportaci6n al bienestar colectivo; para que su

úistribución se realice inspirada en el bienestar general, -

promover el constante ascenso de los medios de vida de la po

blac i6n, consolidar el patrimonio econ6•ico, cultural y sa--

cial de cada pueblo, asegurar a cada persona a la posibilidad 

de un sitio en el campo de la producción con retribución ade

cuada a las necesidades individuales y faailiares; contribuir 

a un amparo eficaz contra los riesgos previniéndolo en la me

dida de lo posible y luchar por los mejores recursos contra -

la enfermedad, la invalidez, el desempleo y el subemplco; pr~ 

teger la enfermedad y el estado familiar, el seguro de la ve

jez y las necesidades creadas por la muerte; iniciar, desarr~ 

llar r emplear las prestaciones familiares sociales, en favor 

del progreso individual y familiar, de la co•unidad de que se 

forma parte, estimular la conciencia de cooperación de ayuda

mutua, de solidaridad, para las tareas que exige el desarro-

llo de las comunidades y de los pueblos; enfatizar la acción

para transformar la vida del campo, hacer el trabajo del cam

pesino más remunerado, atenderlo en las contingencias de su -

trabajo, en las enfermedades y en los riesgos de la subocupa

ci6n, de la vejez, de la muerte y en consecuencia, ampliar, -
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en la medida que lo permitan las circunstancias politicas, -

económicas y jurídicas, el radio <le acción de los seguros so

ciales, hacia una conccpci6n integral de la seguridad social, 

alentando los nuevos factores de bienestar, que sea d<lhlc re~ 

litar, en un ambiente de paz social que permita avances cons

tantes en el fortalecimiento de la justicia social. 

Todo lo anterior manifiesta, pese a los grandes -

obst5culos de carActer económico, cultural, político y so---

cial, que a cada pais latinoamericano se le presenta, un ade

lanto enorme en cuanto a materia legal, que ha sido proyecta

do de las conferencias regionales e internacionales de los -

pueblos del mundo y sostenido en diversas épocas en las cua-

lcs se han compartido, en un ambiente de humanismo, sus avan

ces en el campo de la seguridad social. 
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!.4 LA SHGURIDAD SOCIAL EN AMERICA 

Oc acuerdo a los antecedentes históricos, la scgu

riJa<l social en América Latina prácticamente se supeditó a -

los adelantos del Viejo Continente. Se ha sostenido que uno -

de los postulados de la Constitución de Cádiz de Rlil ochocie~ 

tos doce, estipulaba una parte rclativn a Ja protección ciud_!! 

dana por conducto del Estado, lo que vendría a realizarse paz 

tcriormc11tc po1· el seguro social. Las pensiones civiles con -

l(UC premiaban el retiro de los scrvi,lorcs de la corona, vic-

ncn n establecer adelantos en la seguridad social. 

Así, los montepíos cstnblecidos por Carlos 111 pa

ra los servidores reales, ~ivilcs o militares, principalmente 

en M6xico, 5C fueron extendiendo a todos los virrcynatos, y -

posteriormente se le~ permitió acceso a los trabajadores pri

vados, ampli:1ndo los beneficios de jubilación, cuya primera -

muc~a ra fue en Argentina, en mil oc hoc i en tos ve in t idos, )' Ur!!_ 

guar, en mil ochocientos treinta )' ocho, Jos que toda\'Ía per

duran aunque muy madi ficados )' que son parte de la scguridad

social de estos paises las cuales tcndr5n por objeto crear o

suprimir el empleo pl1blico de la Federación, señalar, aumcn-

tar o disminuir sus dotaciones, retiros y pensiones. 

Los historiadores americanos, al estudiar la ideo

logia de la seguridad social, se remontan a la Constitución -
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de Apatzing6n 1 en México, que contiene el pc11samicnto de Mor~ 

los, del Congreso de Chilpancingo (mil ochocientos trece) y 

en donde se hi:o mención que las leyes Jcbcn ser tales, que 

moderen la opulencia y la indigencia, de tal s11crtc l\llC se -

aumente el jornal del pohre, que mejoren sus costumhrcs, los

:1lcjc <le Ja ignorancia, la rapina y el lturto. 

Poco a poco fueron surgiendo institl1cio11cs <le seg~ 

ridaJ social al principio del siglo, por ejemplo: En Argc11ti

na )'Uruguay, se establecieron, en mil no\'Cl.'.icntos cuatro, 

fo11<los de pensión; en C11ba, en mil novccic11to~ Jiccisictc, 

los mismos servicios; c11 Brasil, Chile y Ecuador, dura11tc cl

<lcccnio Je mil novecientos veinte; en Estados Unidos de Aml~rj_ 

en, en mil novecientos treinta y tres, llSando el 11omhrc de s~ 

guridad social, logr:1ndo lJUC la pal;1l)ra tuviera u11a accpt:1--

ció11 ofici:1l, ;11 ser promulgada c11 agosto lle mil 11ovccic11tos

trci11ta y ci11co 1 la Ley del Segt1ro Social Je los Estados Uni

Jus. l1or lo que respecta a los Jcmjs ¡1:1iscs cmpc::1ron dcsJ1l16~ 

<le mil 11ovccic11tos trcitllJ r ci11co. 

De csta m:incra, se l"llt.:Ul'ntra un nuevo prot:cJcr amE_ 

1·ic:1110, co11 la tc11Jcncia a substitl1ir los t~rmi11os cl~sicos y 

:1n.:.:1h:os del seguro soci:ll, que solo cubre dctr•rminado:-i csta

dos de ncccsi<lad, con prcst.1cio11c~ c~o11ómi~as <¡tic c:1rccc11 del 

~ontcnido vit;il c¡11c deben te11cr y cst;1r s11jcta~ ~1 exigentes 

rc,¡tiisitos previos ;1 su aplica~ión laboral Jcl pais, ¡lor el -
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concepto amplio de la seguridad social, obra del Estado, apo· 

yada en la solidaridad económica nacional en cobertura Jel 

riesgo social, que supone el transcurso nJtur31 de la vida~-

del trabajo, a toda la población socialncnte necesitada del -

país, garanti:ando tranquilidad por rae<lio Je prestaciones llUe 

permitan mantener un nivel de vida substan,ial y dccorcso Jc

las familias. 

Ya hemos hablado de la seguridad social en Améri-· 

.;a, sin embargo no podemos pasar por alto la sc~uric.lad ~o¡;ial 

en Europa, de la cual nos interesar~ conocer u11 poco. En ron

paraci6n, el Viejo Continente representa, incucstionablcmcn-

te, la cu11a de la seguridad so~ial en el mundo; practic~1da 

con modalidades diferentes e iniciada bajo los auspicios y 

las congregaciones particulares y postcriorme11tc acogidn per

lo:; Estados de los pahi:s europeos, hasta extenderse a los t.l~ 

m5s continentes. 

AsimisMo, observamos 4uc en la ~ivili:aci6n romana 

existieron asociacionrs con fines prctcc~ionistas del conglo

merado: las collcgias compitJlicias repn..•scntaban t.:.iertos gr~ 

pos de cofradia~ forcaJas ccn fines hrtt~fi~os. En la rcali--

<laJ, las cofradias cr~n J~o:iaciane~ generales y gremiales, -

en la primera de ellas 110 h:tbia Jistinci611 de ocupación labo

ral. Este tipo Je aso~i:tciones ~e caractcri:ó por ser mcramc~ 

te asistencial)' entre los a11xilios que ¡1r~staban se encontr~ 
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ban los de muerte, de cnfcrmcd.ad, de protección a la vejez., -

de invalide~ y de otros temporales, en forma de limosnas. Sin 

duda, las cofradías fueron verdaderas sociedades que se desa

rrollaron como hermandades de socorros m11tuos y sus bcnefi--

cios no se consideraron como ayudas discretas, porque se praf 

ticaron como un aut611tico derecho, adquirido por sistemas de-· 

coti:nciones, dcbidamc11te estructurados y regulados. 

Hn Egipto y Mcsopotamia, ¡1unquc hahia mEdicos quc

sc ocupaban de atender a los militares y a los viajeros po--

brcs, no se puede decir que haya 11ahido muestras de seguridad 

social. 

En Grecia ha)' algunas m;rnifestaciones, tales como

dotnci6n de tic1·ras a <lcsposcidos, obras pfiblicas defensivas, 

n:1vius, mcrc~1dos, sostenimiento y educación de los huérfanos

dc p,ucrra por el Estado, pensiones a los mutiludos de guerra

y ayuda o los inv51idos civiles y s~rvicios m6dicos para los

pohrcs. 

E11 Roma habia servicios tales como la anona: Ern 

la distribuci611 Je trigo u otros alime11tos, a bajo precio o -

gratuitos, con la <leficic11cia de que no era gcncrali:ado para 

los patricios y la plebe; !tubo servicios rn~Jlcos: ambulantes

>' hospitales, d;\ndoselc especial atención a los hospitales m.!. 

litares. 
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El Cristianismo tuvo mayor amplitt1d ya que aten--

dian al enfermo, socorrian al anciano, cui<lal>an de la vl11<la y 

los hu6rfanos, aunque ósto es dcnomin;1Jo c;11·i<la<l, vic11~ a ser 

una forma rudimentaria de scgurid~1<l social, ya tlUe contrih11ya 

a la creaci6n de hospitales: adcmfis habi;1 difcre11tcs cs¡1ccia

lidadcs en los asilos: huérfanos, a1h.·i•11tos, pobres; hubo n·f~ 

gios y posada para forasteros y casas p¡1ra :itcn<lcr enfermos. 

Rcalmc11tc la actividad social, c11 la :1ctiva forma

dc la caridad)' bcncficicncia pública::;, s~ remonta mucho::; si

glos atr[ts, cuando alrn no podía hablan;l:' de un Estn<lo modcr-

no. 

En la Edad Mcdi:i 1 la asistencia sol·ial i.::orrí.. pri.!!, 

cipalmc11tc, a cargo de la lgtcsi;1 C;1tólica r sobre todo de -

los mon11~tcrio~. Si biPn 1:1 rvform:1 reli~iu~.1 consideró cn1nt1· 

misión de las autoridades 1;1icas, 1~ asistc11ci;1 a los 11cccsi

ta<los, el podcJ' pablico se n1Jntt1\'o aún ml1rho ticm¡10 si11 i11tc! 

rc11ir dirrctamcnte; si11 embargo, la 11cccsid;1d de los 1nencstc

rosos, siguió siendo durante mu~l10 ticm¡10, de la incl1mbcn~i;1-

dc los org;1nismos privados y de la cariJJJ Je los ciL1J,1J:111os. 

lJn i11ter~s al1t~I1tico por parte Jel E~t.1<lo p:1i·.1 re

mediar la~ situaciones de crisis so,i;1l, no se mar1ifcstó sino 

l1;1st~1 ql1c la aglomcració11 <le !Js rn.1s;1s de 10s trnl1aja<l1trcs -

prolctari:ados pltSO en peligro el or1lvn flO!itico y }¡¡ c~t;1bi-
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Iidad del Estado. Además, hombres con amplitud de miras y po

seídos de un espíritu de justicia social. proclamaron la ncc!_ 

sidad de una renovación de la vida social. 

Tal es el caso de Roberto Owcn qui~n construye ca

s~1 para sus trabajadores, con otros servicios comunales~ En -

estas condiciones, se puede decir que fl1e precursor de la se

gt1ridad social y tenía, adcm5s, bastantes consideraciones pa

ra el trabajo 'IUC dcscmpcnaban las mt1jercs y los nifios. 

El Siglo XIX se convirtió en la lpoca de fundación 

de numerosos cstabJccimicntos <le bcncficiencia, donde cncon-

traro11 ayuda y comprcnsi6n, ancianos; enfermos incurables, Jrr 

vlíliúos, dementes, menores r hu6rfanos. Un ejemplo es la 

11 rauvcs h~ms" <le llamburgo, )' el establecimiento fundado por .. 

Vo11 nodcschwingh, co11sidcrada actualmente como la mejor insti 

tución alemana dedicada a la cura de deficientes mentales. 

En lnglatcrra, el movimiento social fue acaudilla

do por el Car<lcn:1l Mannig; en Austria, Francia, Suiza, Italia 

y E~pana, st1rgi6 el movimiento de la seguridad social, inspi

rado an la Enclclica Rerum Novarum, de Le6n XIII. 

Al darse cuenta de que ya la seguridad social no • 

sólo se trat;lha de remediar las necesidades individuales, 

tiino de asegurar la existencia de una nueva clase social, 
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frente a los peligros de la enfermedad, de la vejez r de la -

invalidez a los que hasta entonces se había \'isto expuesto el 

trabajador, fue 4uc los gobernantes tuvieron '!tic intct·~cnir -

para evitar un futuro caos social. 

Lo anterior hace pensar que 1:1s form~1s <l~ s~~uri-

dad social fueron ideadas con la finalida<l, por p;1rte de los

gobiernos conservadores, de contrarrestar el soci;1lismo y el· 

comltnismo, m5s que un m~todo curativo de la miscri:1, p:1ra asi 

atenuar la es¡1cran:a de la lucha de clases ~· ma11tcncr de cst;1 

manera, con m5s facilidad, el orJcn pfihlico, adcm5s de que se 

deja sentir, en la confección del seguro social en Alcmani<i,

por los modelos de cooperativa~, 1¡11c los tr:1l>:1j;1Jorcs cic11ri

ficos de las socialistas de c5tc<lr;t, sirvieron ¡>or m11cl10 de -

base para el seguro social. 

En Alcmani;1, el diecisiete Je 11nvicml1rc d~ mil --

ochocic11tos ochcnt;1 y uno, Bismark prcscnt;1 el mensaje d~ la 

rt.•forma social, sil"nJo :1prob.1<l.1 1.1 Ley tlt-1 St•guro Ohlig;1torio 

<le i:nfcrmcdad en mil ochocientos o(lu .. •nta ~ tre::.; 1~1 Le) JL•l -

Seguro contra Acci<lcntcs <le Tra~:1jo, c11 mil o~J1ocicntos º'l1c11 

t;1 y cuatro, y la Ley del Segt1ro Je Veje: e ln\;1liJc:, h;1sta

mil ochocientos ochenta y nueve, y .1si ft1e co.no Alem;1nia ~e -

uhic6 en el primer lttgar, como el ¡1ai~ ~tic e~tal)l~ci~ los ~e

f!Uros obligatorios C'Xtcnsiro,:; para todos lo::. a!>alarj¡1Jos. 
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Tres años después, en Austria, iniciaban su régi

men contra accidentes de trabajo, Italia, Gran Bretaña y 

otros países europeos. Aceptan las leyes principales del seg~ 

ro, en la última década del siglo pasado. Las únicas excepci~ 

nes fueron España y Portugal, que se ajustaron a lo establecl 

do por Alemania. Actualmente, toda Europa se ha convertido en 

una expresión de solidaridad social al extenderse los seguros 

obligatorios a los trabajadores independientes, proporcionan

do subsidios y pensiones a las personas a cargo del benefici! 

rio~ 
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11.1 ANTECEDENTES lllSTORICOS DCL TRABAJO 

En gran parte de los países es fácil percibir que

el Derecho Social empieza con disposiciones con vistas a pro

teger a los menores de edad como a las mujeres, por lo que -

respecta al trabajo. Las exigencias de la educación y de la -

cultura aunadas a las obligaciones y qucl1acercs de familia -

asi como la debilidad del menor y de la mujer han sido razo-

nes que han influenciado en la conciencia de los gobcrnantcs

soci6logos en gran parte y con el fin de dar una intervención 

para proteger a los menores y a las mujeres por parte del Es

tado. 

Podemos afirmar que la historia de la humanidad -

ha sido una lucha constante por alcanzar la libertad y el res 

peto a la dignidad del hombre. 

Ello ha ocurrido en una sucesiva evoluci6n de la -

humanidad en su aspecto sociológico, ccon6mico y politico, 

desde su origen hasta el momento actual. El hombre siempre ha 

sido explotado por el mismo hombre. 

De ahi que desde tiempos remotos se practicaba la

csclavitud; esclavos que no eran otros que trabajadores al -

servicio del amo o de los propios seftores feudales, hasta 11! 

gar a la presente época en que el hombre, a través de sus di-
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ferentes luchas encaminadas a obtener una plena justicia so-

cial, ha alcan:ado su libertad r aón continóa luchando por la 

dignidad humana, considerando que puede llegar al estado de -

derecho social. 

Lo anterior pone de rn3nifiesto qt1e en todas las -

etapas la humanidad ha librado una constante lucha entre los

poderosos y los dEbiles, los libres y los esclavos, los exp1: 

tadores y los explotados, los trabajadores y los patrones. 

Esta lucha h3 sido prccis:1mcnte para desvirtuar la 

injusticia y la explotación misma de que eran objeto, utili-

~~1ndo los códigos que las clases en el poder le han dado, pa

ra resolver o dirimir sus problemas en general. 

El hombre sufrió dcsJc el momento de su origen co· 

mo trabajador, en que tuvo que bt1scar la solución a sus nccc

sidaJes a trav~s Je la agricult~1ra, la pesca y la caza. 

Al ir aumentando sus r1ccesidades y al buscar la 

dcfcnsJ Je sus hogares y de sus territorios, unos tuvieron 

4ue deJicarse a las armas y Jej;tron en mJnos de los csclavos

cl trabajo de los campos. 

La e~~lavitud, como es sabido, se practicó desde -

los fenicios, los griegos y los romanos, hasta la Edad Media-
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en que imperaron los señores fcu<lales. 

Debido a la inquietud de la huma11idad por sup~rar

sc motivó que cmpc:aron a reunirse y a agruparse en Roma los

csclavos y los propios patricios. Los patricios cra11 l¡1s cla

ses pudientes, las cuales practicaban 13 esclavitud en Rorua,

y como los esclavos a pesar Je su situación como simples sic! 

vos, intentaron varias veces su libertad, siempre cncabc:ados 

por los que desde aquella epoca ~e les co11sidcró como 11 agit:1-

dores''. 

En cst¡1 forma c11contramos QllC los primc1·os grupos

<lc trabajadores en agruparse son los llllC conocemos con el nom 

brc Je Collcgia Opificum, cuya función se dice que era la Jc

agrupar a los artesanos en la Roma vieja, principalmente com

puesta por at(ucllos yuc se dcJicaro11 n trahaj;1r l:1 m~<lcrn, el 

hierro, elemento~ usados por los romanos p:lr;1 el arte d~ la -

guerra. 

Así tambi~n, se scnala 4l1c el or\gc11 Je este grt1po 

se r~monta hasta el tiempo del Empc1·a<lor Servio Tulio, rc~rc~ 

to de \111a organi:ación cmprcndid:1 en la ciud;1J y según el hi! 

toria<lor Tito Livio, el Em¡>cr;1Jor s~r\·iu Tulio la creó otor-

gando ciertos pri\·ilcgios a esta institu~i611. 

Posteriormente los E~1pcrJdorcs Antonio 1 'El Piado--
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so" y Marco Aurelio, algunos privilegios los consideraron a -

éstos, Collegia, pero en la época de Alejandro Severo se tra

zó una nueva organización delimitando las profesiones y exi-

giendo a cada Collegia la redacción de sus propios estatutos, 

sin embargo, ni aún así se logró constituir una verdadera --

agrupación de artesanos ya que sobre el interés profesional -

siempre prevalació el espiritu mutualista y religioso. 

Estos colegios son divididos por algunos historia

dores en tres clases de miembros: simples, oficiales y magis

trados. 

La protección al menor de edad como a la mujer, 

fungiendo como trabajadores, se conoció má$ durante la época

del régimen corporativo. El aprendizaje fue objeto de una es

merada reglamentación en los oficios. 

En los estatutos gremiales, se senalaban las obli

gaciones y los derechos, como también la jornada de trabajo a 

que debian someterse y las labores que no podían realizar, 

asi como el tiempo necesario para que aprendieran y de ese 

modo no abusaran los maestros de los alumnos. 

Al terminar el siglo XVIII, dicho régimen corpora

tivo fue destruido posteriormente proclamada la libertad in-

dustrial y aparecida la gran industria, aparecieron grandes -
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abusos de acuerdo a la utili:ación para el trabajo de las mu

jeres y de los menores. 

Con el maquinismo, el menor fue utilizado como w-
obrero desde un principio. El aprendi:aje fue sepultado con -

el mismo régimen corporativo con quien viviera. 

Desde el primer instante se tuvo máximas preferen

cias por lo que se refiere al trabajo desempeñado por las mu

jeres y menores. El trabajo del varón realmente no se campar~ 

ba con el que reali:aba la mujer y el menor, debido a su efi

cacia y productividad, pero si era demasiado m5s barato. De -

este modo permitía al mercado ser abundante, la oferta era irr 

cesante y economi:aba día a dia, hasta permitir que las empr! 

sas contrataran pagando las jornadas que se consideraban de -

hambre. Y al par de esto el capitalismo desbordado les fija-

han excesivas jornadas y les imponian los más duros, antihi-

giénicos e inadecuados trabajos. 
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II.2 AGRUPACIONES DE TRABAJADORES EN LA 

EDAD MEDIA 

En la Edad Media se empe:ó a notar con cierta re-

serva según se afirma, un espiritu de solidaridad entre dete~ 

minados trabajadores que fueron los maestros, oficiales y ••• 

aprendices. 

En estos tiempos nace el peque~o comercio y la vi· 

da en común impulsa la división del trabajo y la creación de· 

distintos oficios. Se crea el régimen corporativo que consis· 

te en que las personas con una misma especialidad, profesión

u oficio, se solidarizan para defender sus propio~ intereses

comunes, formando de ese modo los gremios o también lla•adas

corporaciones, Senalando que dichas corporaciones aparecen -

después de la invasión de los Bárbaros. Ya operaban en el si· 

glo X, sin embargo su máximo apogeo lo encontrases de los si· 

glos XV al XVII, tendiendo a extinguirse al aparecer nuevas • 

relaciones económicas. 

Las corporaciones dcfendian al mercado contra ele

mentos que impedían que éstos trabajaran en el raso artesa--

nal, si no pertenecían a él o a la corporaci6n, se señalaba -

una especie de repudio a la libre concurrencia. 

La producción, los precios, la vigilancia de la --
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compra de materiales y la relación de estatutos eran planea·· 

dos por un Consejo de Maestros, los cuales se nombraban en •· 

las corporaciones por medio de su reglamentación. 

En estas corporaciones los trabajadores no podían· 

pertenecer a dos o más gremios ni desempeñar trabajos u ofi-

cios distintos, ni tampoco terminar el trabajo que otro hubi! 

se empezado. 

En dicha época el hombre siguió siendo explotado • 

por el mismo hombre, pues los senares feudales que eran verd! 

deros terratenientes, tenían bajo su férula a importantes gr~ 

pos de trabajadores cuya actividad de hecho se reducía a las· 

labores del campo, siendo utilizados sus servicios como medi! 

ros. 

Los sonares feudales eran duenos de la vida de sus 

trabajadores o subordinados y de la familia de éstos, para su 

uso y disfrute. Sus servicios se los pagaban con especie, es

decir, ellos mismos les vendían parte de lo que producían 

eran superiores a lo que podemos calificar como salario y por 

tanto, siempre estaban en deuda con el senor feudal, obligan· 

do en esa forma a los padres de familia a llevar al campo de

trabajo a sus menores hijos para tratar de cubrir los adeudos 

que siempre tenian con el amo. 
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A partir de este momento surge el menor como un -

elemento activo en el campo de trabajo, al igual que la mujer 

como factor de producción. 

Los trabajadores, que eran verdaderos siervos del

señor feudal, empezaron a rebelarse y llegaron asi a formar -

agrupaciones con la idea de disminuir cuando menos en parte,

la explotación de que eran victimas, y de esa foraa como ant.!:_ 

riormente mencionamos, apareci6 la agrupaci6n que conocemos -

con el nombre de gremio. 

11 Los gremios estaban formados por artesanos como -

único medio de fuerza que los trabajadores libres podían opo

ner dentro de las ciudades al despotismo de los s_eñores feud~ 

les y de los maestros. La fuerza de sus organismos los coloc6 

muy pronto frente a frente a los señores feudales y patrones, 

toda vez que ellos elaboraron sus propios ordenamientos y fu.!:. 

ra de la soberanía feudal, regularon su acción administrati-

va, legislativa y judicial. Los gremios eran formados por he-

rreros, carpinteros, labradores, comerciantes y otros artesa

nos". (6) 

Fue en estos organismos donde los menores de edad-

(6) ELIAS' M., Salvador, "Curso de Derecho Mercantil", Facul-
tad de Derecho de la UNAM, pag. 44 
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y las mujeres recibieron, por primera vez, la protección en -

el trabajo, pues quedaban excluidas para trabajar en cosas Í! 

propias o inadecuadas a la potencialidad de su organismo, al

mismo tiempo que la moralidad era observada estrictamente por 

los componentes del gremio, en acatamiento de sus estatutos -

y reglamentos. 

Se busc6 en el gremio el mejoramiento profesional

de sus componentes, distinguia y dignificaba al mismo tiempo

ª sus integrantes, ya que las ordenantas contenían una multi

tud de disposiciones referentes a la parte técnica del ofi--

cio, tales como los procedimientos que debla seguir en la fa

bricación, las materias primas que deberían emplearse, la CD! 

posición y forma que deberían tener los productos, etc. Este

beneficio del interés general que observaban los gremios era-, 

para evitar falsificaciones y fraudes en la calidad del arti

culo; se buscaba con esto, el decoro, la disciplina y el pre! 

tigio del gremio. 

Imponlan los gremios sanciones a los falsificado-

res y defraudadores, que eran los que transgred!an las orde-

nanzas de la agrupación. 

Desde el siglo Xll hasta el siglo XVIII los gre--

Mios funcionaron en Europa, particularmente en Francia, Espa

~a y otras naciones, teniendo una organización cooperativa --
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que elev6 a los pueblos a un nivel intelectual, económico y -

moral, muy superior. La utilidad y las ventajas de este sist! 

ma orgánico-social, fueron tan grandes que los gremios alcan

zaron un prestigio que duró varios siglos. 

En los últimos años del siglo XVIII los gremios 

fueron decreciendo, debido a los errores y equivocaciones en· 

que incurrian por la dirección de personas que iban apartánd2_ 

se del espiritu de fraternidad que los había distinguido y 

porque daba principio la organización industrial que en el si 

glo XIX tomó verdadero auge y requiri6 una modificación o --

adaptación a la estructura social de los gremios, 

Y como dijimos anteriormente. de esa forma. surgen 

las corporaciones, que son organizaciones de trabajadores, -

que constituyen el antecedente en forma incipiente y vaga de· 

los sindicatos. 

Las agrupaciones son las formas más evolucionadas

y avanzadas de los gremios. Dichas corporaciones, a través de 

sus representantes o dirigentes, que eran los hombres de ma·· 

yor edad y experiencia, luchan por los derechos de los agrup! 

dos en contra de la explotación de los patrones y fueron pri~ 

cipalmentc los maestros quienes se agruparon. 

Este tipo de organiiación, scgfin algunos autores,-
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como ya hicimos menci6n, tiene su m~ximo apogeo en los siglos 

XV, XVI y XVII, y que en este último empezaron a declinar al

presentarse las nuevas relaciones económicas que culminan con 

la Revoluci6n Industrial y el maquinismo en Inglaterra y en -

casi toda Europa. 

Al hablar de las corporaciones el maestro Estrella 

Campos (7), sei\ala: "Ciertos autores consideran que las corp~ 

raciones estaban integradas por maestros, campaneros y apren· 

dices; aunque otros afirman que fue una simple reunión de ta· 

lleres o pequei\as unidades de producción, cada una dirigida -

por un maestro, que las más de las veces, era el propietario

de esas unidades o talleres''. 

La Revoluci6n Francesa, heredera de la Revoluci6n

lndustrial Inglesa del Siglo XVII, sin fijarse en el benefi-

cio que las corporaciones gremiales hablan dado a los trabaj! 

dores, suprimió de un golpe esas instituciones benéficas, por 

medio de un decreto que fijó el Ministro Turgot, en Francia,

en febrero del afio de mil setecientos setenta y seis, el cual 

fue ratificado por la Asamblea Constituyente el primero de j~ 

nio de mil setecientos noventa y uno. 

(7) cfr. ESTRELLA CAMPOS, Juan, "Apuntes de Derecho del Traba 
J.E.'.'., pág. 18. 
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En esa época y momento surgen los ho•bres del Lib~ 

ralismo Francés, que no quisieron reformar y corregir sino -

destruir. Vino a repercutir en todas las naciones civilizadas 

causando en ésto, el más serio perjuicio a los trabajadores. 

Por este motivo los trabajadores, por el sólo pre

texto de la libertad absoluta, se encontraron de pronto en la 

imposibilidad de contratar decorosamente, por la razón de ha

llarse aislados y hambrientos ante el patrón liberal, descon

siderado e injusto. (8) 

Se pretende justificar al liberalisao diciendo que 

la invención de la máquina imponia un cambio de estructura s~ 

clal, Más, en realidad, los hechos han demostrado. que el ma-

quinismo en general fue fatal para los obreros, por haberlos

encont rado desunidos y sin medios de defensa colectivos o in

dividuales, 

Si los gremios tuvieron sus defectos, se debi6 a -

que el Estado al corregirlos trató de garantizar los derechos 

de los trabajadores al igual que los de los patrones y no de

bió suprimir las uniones obreras, ya que ésto es tan absurdo

como querer suprimir a los patrones por los abusos cometidos-

(8) lbidem. pág. 40 
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por ellos. 

Las consecuencias del industrialismo inglés fueron 

aún peores que las del liberalismo francés; la Revolución In· 

dustrial Inglesa fue un movimiento más hondo desde el punto · 

de vista social. La situación que describe Owcn fue tan espa~ 

tosa, que obligó al Parlamento Inglés a intervenir en mil •·· 

ochocientos dos. La ley de mil ochocientos diecinueve, afirma 

el licenciado Osear C. Alvarez (9) que: "limitó, para las jo· 

vencitas de nueve a dieciseis anos la jornada de trabajo red~ 

ciéndola a doce horas". Agrega que el trabajo de los ninos de 

cuatro a nueve anos, era cosa corriente. 

La Revolución Liberal Francesa fue tan terrible 

que Engels la describe en su obra "The Constitution of the 

Wornging in England" con impresionante crueldad. Esta Revolu· 

ción Industrial Inglesa al propagarse a Estados Unidos y a t2 

do el mundo "dejó a la sociedad sumergida en el liberalismo • 

más recalcitrante, agudizando enormemente el problema so---·

cial 11, indica el autor. 

La reacción de los trabajadores no se hizo esperar 

Y pronto surgieron las primeras organizaciones sindicales de-

(9) La Cuestión Social en Mlxico "El Trabaio''. Publicaciones· 
Mundiales, S.A., México. págs. 57·58 
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trabajadores resueltos a defenderse por aedio de la "uni6n", -

luchando por un salario justo y por condiciones de trabajo 

más humanas de que se encontraron privados al ser abolidas 

las corporaciones por la revolución. 

De lo anterior podemos concluir, afiraando que por 

las injusticias y la incontrolable explotación de que eran o!!_ 

jeto los trabajadores en la Edad Media y has~a principios del 

siglo XIX, éstos se vieron obligados a agruparse para luchar

por sus derechos que eran pisoteados por los seftores en esta

forma los gremios, luego las corporaciones y en forma inci--

piente los sindicatos, agrupaciones de lucha principalaente -

y también preocupadas por elevar el nivel educaci~nal y de C! 

pacitaci6n de sus miembros y, despu~s. buscar el respeto de -

sus derechos como trabajadores. 
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11.3 EL MENOR DE EDAD Y LA MUJER DURANTE 

LA COLONIA Y LA INDEPENDENCIA. 

Como hemos seftalado, la Revolución Industrial ln-

glesa trajo como consecuencia numerosos problemas, entre 

ellos, la desocupación, el desquiciamiento económico de los -

obreros desplazados por el maquinismo y en general, una situ! 

ción de angustia entre la gran masa de la población que form! 

han los trabajadores desplazados. 

En México, antes de la conquista, imperaban las -

castas formadas por tres sectores: los sacerdotes, los guerr! 

ros y el pueblo. Este último tenia que trabajar para sostener 

a los dos principales grupos sociales de la época. Su activi

dad principal era la agricultura y en las tareas del campo -

los padres eran ayudados por sus menores hijos, los que asi -

rccib!an adiestramiento en esas faenas. 

Al ser conquistados por los espanoles, los grupos

étnicos se vieron sometidos a la esclavitud, contra la que l~ 

chaban las misiones que acompanaban a los soldados espaftoles

y que constantemente pedian la intervención del Rey de Espana 

para que cesaran los desmanes que cometian los conquistado--

res, convertidos en "señores de horca y cuchillo" y que suje

taban a los indios a la m~s inicua explotación. 
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En principio los espanoles se convirtieron también 

en despojadores de las tierras, por ende, en terratenientes;

en sus latifundios ocupaban a los indios quienes trabajaban -

de sol a sol, como ocurria en la época feudal europea. Tam--

bién les pagaban sus salarios con especie, o sea, con produc

to y más tarde, propiamente en la época moderna, las infaman

tes "tiendas de raya" en las que hacían victimas a los traba

jadores de la más terrible explotación. 

Además, los conquistadores empezaron a explotar -

las minas descubiertas y en ellas pusieron a trabajar a los -

indios sin que se les brindara ninguna protección. 

Uno de los principales defensores de los indios -

fue el Padre Fray Bartolomé de las Casas, lla•ado "Padre de -

los Indios", pues por sus esfuerzos e intervenciones ante la

Corona espanola, hizo que se decretaran y promulgaran las 11! 

madas "Leyes de Indias". que no se llegaron a aplicar nunca. 

En México, como en Europa, florecieron durante la

Colonia, los gremios y todos los oficios fueron reglamentados 

por las Ordenanzas que aportaba el Ayuntamiento respectivo, -

confirmadas por el Rey. Estas Ordenanzas están recopiladas en 

la obra del licenciado Francisco Lorenzo T., denominada "Ord~ 

nanzas de Gremios de la Nueva Espana", reeditadas por el li--
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cenciado Gerardo Estrada. (10) 

Hubo ordenan:as para carpinteros, talladores, en-

sambladores y violeros (mil quinientos sesenta y ocho); hila! 

deros de seda (mil quinientos setenta), guarnicioneros (mil -

quinientos setenta y dos), calceteros, juveteros y sastres 

(mil quinientos noventa), gorreros (mil quinientos noventa r
uno), labradores (mil quinientos noventa y cuatro), prensado-

res (mil seiscientos cinco), carroceros (mil setecientos ----

seis). (11) 

Entre las disposiciones de dichas ordenanzas pue-

den verse algunas singulares: establecían las jerarquías de -

macstros 1 oficiales y aprendices: crearon jurados cuya fun---

ci6n era terminar los conflictos, los alcaldes eran los presl 

dentes de las juntas encargadas de dirigir los gremios; los -

mayores manejaban los fondos de esas agrupaciones. También h~ 

bía un personal de veedores que eran los encargados de vigi-

lancia. Otra establecía el examen de aprendices y oficiales -

para poder ingresar a los gremios, etc. 

Al comentar estas ordenanzas, el licenciado Estra-

(10) ESTRADA, Gerardo, "Ordenanzas de Gremios de la Nueva Es
~. Ed. Prisma, México 1982, pilg. 121. 
(11) ibidem. pág. 122 
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da (12) sellala en esa edición que: "la organización del trab!!_ 

jo en México, en la época Colonial, alcanzó tal grado de exc! 

lencia, principalmente en la parte legal, considerando la ép~ 

ca en que le toc6 desarrollarse; se puede proclamar como una

de las mejores realizaciones de la Colonia". 

En México, como en Espana, los gremios se estable

cieron en las calles escogidas, y a ello se debe que en la -· 

Ciudad de México y en otras de importancia de la República, • 

existieran calles con los nombres de plateros, carroceros, t!!_ 

labarteros, peluqueros, mercaderes y otras. 

Los gremios fueron prácticamente suprimidos en Mé· 

xico por la Real Ordenan:a del veintiocho de mayo de mil set! 

cientos noventa, pues aún cuando la orden no fue de disolu··· 

ci6n, tal resultado se obtuvo, dado que venía a conceder li·

bertad al artesano para trabajar su oficio sin presentar el -

examen gremial. En M~xico, desde mil setecientos noventa en • 

que se acabaron los gremios después de trescientos aftas de vi 

da, los gobiernos liberales se olvidaron del trabajador y no· 

es sino en la decadencia del liberalismo, cuando se reglnmen· 

t6 en la Constituci6n de mil novecientos diecisiete, el Dere

cho del Trabajo, en el Articulo 1Z3, que dió origen a la Ley-

(12) Ob. cit. pág. 137 
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Federal del Trabajo del veintisiete de agosto de mil novecie~ 

tos treinta y uno. 

Como habia ocurrido en Europa, en México durante • 

la Colonia y posteriormente en nuestra vida independiente, ·

los menores de edad ingresaron a las filas de trabajadores. 

Inicialmente, siguieron los oficios que desempena

ban sus progenitores, el artesano transmiti6 a sus hijos sus

conocimientos, convirtiéndolos, al transcurso del tiempo, en· 

verdaderos expertos en las actividades que desempenaban. 

Posteriormente a la muerte de los padres, los hi·· 

jos proseguían los trabajos de aquellos y en las Ordenanzas 

respectivas se permitia que los hijos, al morir sus padres, 

ingresaran a los gremios sin necesidad de presentar el examen 

requerido, siendo asi que casi por herencia el menor podia 

convertirse en obrero o en patr6n. Como obrero podia tener la 

categoria de oficial o de maestro según el rango que tuviera

el padre. 

Asi fue posible ver en los talleres o fAbricas ca· 

seras a ninos trabajando a lado de sus padres y como trabaja· 

dores se les permitia laborar a partir de los nueve anos, au~ 

que con algunas limitaciones, p.or ejemplo, se les prohibia a

los menores de edad trabajar en labores insalubres o peligro-
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sas, prohibición que ha subsistido hasta nuestros días. Tam-

bién debían realizar actividades propias a su desarrollo fis! 

co. 
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11.4 NECESIDAD DE PROTEGERLOS. 

Hay varias razones respecto a los menores de edad, 

por las cuales se les debe de proteger: 

Fisiológicamente: El organismo del menor trabaja-

dar no tolera trabajos desproporcionados o excesivos así como 

subterrAneos, nocturnos, ni aquellos que les exijan grandes -

despendios de fuerzas o energías. Al igual que no tolera una

éxcesiva o demasiada carga de trabajo. El desarrollo ílsico -

de dicho menor debe realizarse en condiciones de norrnalidad,

por lo cual no es posible exigirle mAs de lo que puede dar. 

Salubridad: En casi todas las legislaciones, a los 

jóvenes o menores por motivo de higiene, se les prohibe mani

pular ingredientes o sustancias que sean causa para <lanar su

salud, al mismo tiempo dedicarse exclusivamente a algún trab! 

jo o trabajos los cuales sean causa de enfermedades de cual-

quier especia, y es por eso que es necesario que dichos trab! 

jos sean vedados para dichos trabajadores. 

De seguridad personal: Se les debe prohibir a los

menores trabajadores •. trabajar con sustancia inflamables o e! 

plosivas, que pongan en peligro su vida o la de los demAs ya

que dichas actividades son de mucho cuidado y necesitan un e! 

mero que no es posible que un menor pueda tener a cierta ----
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edad, su d~bil mecanismo, Ja tensión y la responsabilidad, no 

es suficiente para desempeñar dichas actividades. 

De moralidad: Siendo licitas y aún permitidas, hay 

industrias en las cuales se les debe prohibir el trabajo a m~ 

nores, ya que en algunas de ellas se dedican a la confccci6n

de ciertos impresos o dibujos, o a la elaboración de determi

nados artículos higiénicos y de preservación, o su venta al -

público ya que pueden herir los sentimientos del joven y en-

torpecer su labor educadora. 

De cultura: Es necesario que los menores trabajad~ 

res, durante el día puedan dedicarse a su educación y ensenan 

za, que sea alternado con su trabajo. Tanto la familia como • 

el Estado, deben de tener el cuidado no sólo por el desenvol

vimiento físico del menor, que sea normalmente, sino que tam

bi!n se le inculque el espiritu de la educación y la cultura. 

Es considerable, en el ejercicio del trabajo manual, contra-

riar dichos fines por no imponérsele una limitaci6n a ellos. 

Por lo que se refiere a la mujer y la necesidad de 

protegerla mencionaremos s11s motivos: 

Fisiológicamente: Es lógico se~alar la inferiori-

dad de la mujer con el hombre, la debilidad del sexo femenino 

no tolera trabajos rudos. Se considera que si no fuese por --
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ella misma, su debilidad de mujer influiría en su descenden-

cia, comprometiendo el porvenir de la raza y siendo suficien

te justificar para ello la prohibición. 

De moralidad: Las prohibiciones que se señalan pa

ra la mujer trabajadora son las mismas que señalamos para el

menor trabajador, ya que la mayor delicadez y susceptibilidad 

de los sentimientos femeninos, excluye todo aquello que pueda 

afectarlas o contrariarlas. 

Motivos familiares: El Estado reclama los medios -

adecuados de satisfacción donde la mujer atiende a las neces! 

dades familiares y del hogar. La mujer es la que dirige la v! 

da interior y el mando para atender de los hijos y de la ca-

sa. No es posible ser desatendida por el derecho social, ya -

que ésta función es puramente femenina. Las funciones de ma-

ternidad nos indican una estricta reglamentación sobre el tr!!_ 

bajo de la mujer y las necesidades que en cierto periodo ten

ga. Todas las legislaciones del mundo protegen a la mujer en

las funciones propias de su sexo, otorgAndole facilidades pa

ra que pueda amamantar a sus hijos, ayudándole econ6mica•ente 

y prohibiéndole el trabajo anterior y posterior al parto du-

rante seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al -

parto. 

Por razones de salud y comodidad: La mujer que sea 
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ocupada en oficinas, escritorios y almacenes en general, ten

drá derecho siempre y cuando no sea fabril, a un asiento ex-

elusivo para ella en el lugar que desempefte dicho trabajo, -

mientras tanto no impida su desarrollo. Asimismo se les prohl 

be desempenar trabajos de pintura en el interior de lugares -

cerrados, ya que son con el objeto de evitarle efectos noci-

vos para su salud. 

Hoy, la Ley Federal del Trabajo en sus disposicio

nes que tienden a proteger a los menores de edad, establecie

ron que podrán ser contratados mayores de catorce anos con -

las limitaciones senaladas: contar con la autorización de sus 

padres o tutores, del sindicato a que pertenezcan, de la Jun

ta de Conciliación y Arbitraje, entre otras. 

La Legislación Mexicana, que ha servido de modelo

ª todo el mundo, muestra su preocupación para proteger al me

nor de edad en su calidad de trabajador, toda vez que lo con

sidera un factor importante de la producción y como base prin 

cipal en el futuro del pais. 

En esta forma, ha establecido la Ley Mexicana una

seric de reglas tanto para la contratación del menor como tr~ 

bajador, como para su tratamiento con esa misma calidad. 

Desde luego la Ley Mexicana protege al menor, al -
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establecer que debe contar con la educación primaria fundame_!! 

talmente, y a los patrones la obligación de darle las facili

dades para que continúe sus estudios. 

También limita el horario y otros aspectos lega---

les. 

Lo importante es que la Legislación Mexicana ha 

buscado la protección del menor como trabajador, aunque en m~ 

chos casos sus proyectos sociales no se cumplen, propiciando

el injusto tratamiento que se da a los menores que trabajan -

en los talleres mecánicos, en vulcanizadoras, en talleres de

diferentes tipos y otros centros de trabajo en que no se les

paga ni el salario minimo con el pretexto de ser aprendices;

no tener la habilidad ni los conocimientos necesarios para d~ 

sempcffar su trabajo, y otras situaciones injustas. 

Aunque en las calles se observa a niños que se de

dican a vocear periódicas. que se ocupan de vender chiclets,

billetes de lotería y otras actividades a que son obligados -

por las circunstancias de la vida, bien por tener padres vi-

ciosos, por ser huérfanos o porque sus padres nunca se han -

preocupado por su educación y su formación, la Unión de Voce! 

dores de Peri6dicos y Revistas, ha elevado vi ni~el de vida -

de muchos de esos menores al establecer escuelas. 
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Diversas instituciones gubernamentales se han pre~ 

cupado por resolver este grave problema social, creando alber 

gues infantiles, a los que son conducidos los aenores que son 

sorprendidos vagando o realizando trabajos infaaantes. En 

esas instituciones se trata de elevar la condici6n social del 

menor al instruirlo en diversos oficios cuya práctica en su -

vida futura le servirá para hacer frente a las vicisitudes de 

la existencia. 

En otras escuelas, las de ensenanza secundaria y -

prevocacionales, se ha establecido en los prograaas de estu-

dio, clases de oficios para adiestrar a los estudiantes que -

en su mayoria no rebasan los catorce anos de edad, en determ1 

nadas especialidades, en caso de suspender sus estudios, les

permitirán hacer frente a la vida sin ser carga para la soci! 

dad. 

Asi, desde la escuela, se está formando a futuros

técnicos, coadyuvando a que nuestro pais cuente con mano de -

obra calificada que servirá para proseguir su desarrollo. 

No obstante ello, es necesario que las autoridades 

gubernamentales se preocupen por incrementar la protecci6n a

las trabajadores menores de edad y se establezca un estricto

control de todas las empresas o negocios en que se ocupe el -

trabajo de los menores y sobre todo, se vigile más estrecha--



- 56 -

mente a todos aquellos negocios que son de dudosa moralidad,

como restaurantes, bares, cantinas, cabarets, y otros de este 

tipo, en que es fácil observar constantemente la presencia de 

menores de dieciocho anos, realizando trabajos que a la larga 

van a causarle un relajamiento moral y que a la postre reper

cutirá en perjuicio del país mismo. 

En los centros de vicio enunciados no debe permi-

tirse el trabajo de menores de dieciocho años de edad, en ni~ 

guna categoría, precisamente para evitar el aumento de la in· 

moralidad de nuestra sociedad. 

También en los llamados "Hoteles de paso", es not2 

rio ver a menores de los dieciocho anos, prestando sus servi

cios, tanto como recamareras, veladores, mozos y vigilantes,

y por las mismas razones, es preciso que las autoridades tam

bién prohiban el trabajo de menores en tales lugares. 

Para presen·ar a la juventud trabajadora, de csos

peligros, es urgente que las autoridades laborales y de segu

ridad social se preocupen por llevar un estricto control de -

todos los negocios y establecimientos industriales, para ha-

cer que los preceptos contenidos en la Ley Federal del Traba

jo, que representa el espíritu del Articulo 123 de la Consti

tución, se cumplan estrictamente, llevando en esta forma un -

registro de todos los menores trabajadores y pugnar porque --
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realmente gocen de la protecci6n que el Legislador ha preten· 

dido brindarles en las disposiciones legales. 

Ello se apunta, pues, ni en la Junta Local de Con· 

ciliación y Arbitraje, ni en la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje, ni en la Secretaría del Trabajo y Previsión So-· 

cial, ni tampoco en la Dirección General del Trabajo del De·· 

partamento del Distrito Federal, se lleva un registro de los· 

trabajadores menores de edad, ya que existe la obligación le· 

gal y moral de protegerlos por ser ellos los futuros ciudada· 

nos en que estará fincado el progreso del país. 
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EL DERECHO DEL TRABAJO COMO DERECHO SOCIAL 

En la antigOedad, si bien hubo trabajo libre, pre

domin6 el trabajo servil ejercido por esclavos, casi todo en

beneficio de sus amos. 

El advenimiento del cristianismo mejor6 la condi-

ci6n de los escalvos, pero sus humanitarias prédicas no logr! 

ron extirpar del todo, los estragos de la esclavitud en sus -

proyecciones económicas y sociales. 

En la Edad Media, al lado del trabajo libre, exis

tió el de los siervos; los artesanos libres se reunieron en -

corporaciones prolijamente reglamentadas, pero sus privile--

gios no redundaron en beneficios del trabajo servil. 

Con la abolici6n de las corporaciones por la Revo

lución Francesa, el obrero se encontró aislado frente al ma-

quinismo y a la gran industria, lo que di6 origen al proleta

riado moderno. 

El marxismo utilizó el trabajo como base del va--

lor, pero la mano de obra continu6 siendo una mcrcancia suje

ta a la oferta y la demanda. 

Después de la primera Guerra Mundial, el Tratado -
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de Paz de Versalles de mil novecientos diecinueve, declaró --

que el trabajo no es una mercancía, ni puede ser tratado como 

articulo de comercio; principio que confirma la declaración 

de Filadelfia, de mil novecientos cuarenta y cuatro. 

El Derecho Social del Trabajo, en México, no sólo-

es proteccionista, sino reivindicatorio de la clase obrera. -

(13) 

As!, nació en la Constitución de mil novecientos -

diecisiete, y en el mundo juridico, el nuevo Derecho Social 

en normas fundamentales de la más alta jerarquía, por encima

del Derecho Público y del Derecho Privado, al pon~rse además, 

en manos del proletariado, el porvenir de nuestra Patria. 

Según Lucio Mendieta y Núñez, el Derecho Social -

"Es el conjunto de leyes y disposiciones autóno11as, que esta

blecen y desarrollan, diferentes principios y proccdimientos

protectores en favor de las personas, grupos y sectores de la 

sociedad, integrados por individuos económicamente débiles, -

para lograr su con\•ivencia con las otras clases sociales, de.!!. 

tro de un orden justo". (14) 

(13) TRUEBA URBINA, Alberto, "Nuevo Derecho del Trabajo", Po
rrúa, S.A., M~xico 1970, pág. 145. 
(14) MENDIETA Y NUllEZ, Lucio, "El Derecho Social", pág. 66. 
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En la teoría integral de nuestro distinguido maes

tro Dr. Alberto Trueba Urbina, estima que ''las fuerzas motri-

ces del Derecho Social, no sólo hay que buscarlas en el Der! 

cho Económico, sino en la urgente necesidad de proteger a los 

débiles". (15) 

Nos dice también que el Derecho Social, 11es el con 

junto de normas, principios e instituciones, en funci6n de i~ 

tegración, que protegen, dignifican y reivindican a los que -

viven de su trabajo o a los económicamente débiles". (16) 

Dice también que el origen del nacimiento del Dere 

cho Social, lo encontramos sin duda, en las revoluciones y en 

las .guerras. 

En México, la Revolución de mil novecientos die•,

originó la proclamación de los Derechos Sociales, que en nue! 

tro pais ha llegado a objetivicar la Justicia Social, quedan

do plasmados, juridicamente, en los Artículos 3, 5, 27, 123 y 

130 de nuestra Constitución de mil novecientos diecisiete. 

Según el célebre Dr. Alberto Trueba Urbina: "las -

(15) Ob. cit. pAg. 155 
(16) Ibídem. pág. 156 
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normas jurídicas que integran el Derecho en general, pueden -

dividirse tripartitamente, para comprender todas las relacio

nes humanas del individuo, de la sociedad y el Estado; desde

su punto de vista, puede clasificarse el Derecho en: l.- Der~ 

cho Privado; 2.- Derecho Público; y 3.- Derecho Social. 

El Derecho Privado, constituido por nor•as que re

gulan las relaciones del hombre, son de exclusiva utilidad p~ 

ra los individuos, o sea, para personas jurídica•ente equipa

radas. 

El Derecho Social, lo integran las normas que tut~ 

lan las sociedades obreras, campesinas, artesanas.Y los gru-

pos humanos d!biles, inmersos en ellas: el hoabre, aAs el ho! 

bre colectivo. 

El Derecho Público, es el que trata del Estado y -

las funciones del Gobierno. 

Dentro de la teoria integral, el referido maestro

Trueba, menciona el Articulo 123 Constitucional, e identifica 

el Derecho del Trabajo con el Derecho Social, siendo primcro

parte del Derecho Social; por lo tanto, nuestro Derecho del 

Trabajo, no es Derecho Público, ni Derecho Privado". (17) 
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... (li) 

Nuestro Derecho del Trabajo es un estatuto protec

cionista, reivindicador del trabajo; no por fuer:a expansiva

sino por mandato constitucional, que abarca a todo aquél que

presta un servicio personal a otro, mediante una remuncra---

ci6n: es para todos los trabajadores, tanto dependientes os~ 

bordinados, como para los autónomos. 

El Derecho Mexicano del Trabajo, contiene no sólo-

normas proteccionistas de los trabajadores, sino reivindicat~ 

rias, que tienen por objeto que éstos recuperen la plusvalia

con los bienes de la producción, que provienen del régimen de 

explotación capitalista. 

Como los Poderes del Estado son ineficaces para -

realizar la reivindicación de los derechos del proletariado,

en ejercicio del Articulo 123 de la Constitución Mexicana, -

que consagra para la clase obrera el derecho a la revolución-

proletaria, podrán combinarse las estructuras econ6micas, su-

primiendo el régimen de la explotación del hombre por el hom

bn. 

(17) Tratado de Legislación Social. Alberto Trueba Urbina.--
Libreria Herrero.- México 1954, pfigs. 223-224, 
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El Doctor Trueba Urbina, además de enfocar este d~ 

recho como tutelar del hombre colectivo, le agrega un valios.!_ 

sima elemento juridico, propio del Derecho Social Mexicano, -

su carácter reivindicatorio, que dice: 11 la naturaleza del nu.!::_ 

\'o derecho se deriva de las causas que originaron su nacimie!! 

to y su objetivo fundamental; que es reivindicador de la ent_!. 

dad humana disponible, que s6lo cuenta con su fuerza de trab~ 

jo para subsistir y caracterizándose por su mayor proximidad

ª la vida. Pugna por el mejoramiento econ6mico de los trabaj~ 

dores, que significó la transformación de la sociedad burgue

sa hacia un régimen social de Derecho". (18) 

(18) lbidem. págs. 223 y 224 • .. 
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111.l PRESTACION DE SERVICIO DE LA MUJER Y EL 

MENOR DE EDAD, COMO TRABAJADORES, 

MEDIANTE UNA REMUNERACION 

Durante el siglo pasado, en pleno desarrollo del -

mecanismo y dentro del sistema de capitalismo liberal, la in

dustria ocup6 grandes cantidades de mujeres y de ninos, por -

lo que el mercado tuvo la necesidad de que aparecieran en --

grandes proporciones los bra:os de mujeres y de ninos; como -

el trabajo era estimado una mercancía, la abundancia en el -

mercado produjo un descenso en los salarios por la ley de la

oferta y la demanda, 

Como normalmente el salario de las mujeres y de -

los ninos era complementario al del jefe de familia, esa cla

se de trabajo fue siempre peor pagada que el salario del hom

bre adulto. 

A las mujeres y a los ninos se les pagó un salario 

·inferior que al de los hombres, independientemente de que en

ocasiones realizaban el mismo trabajo de éstos, no sólo en 

clase de trabajo, sino inclusive, en cantidad y calidad. 

En sintesis, los brazos femeninos y de menores de· 

edad en la industTia, no hizo bajar los salarios de los hom-

bres, sino que por el contrario influyó para que a aquéllos -
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se les pagara un salario inferior. 

La reacci6n no se hizo esperar, a aedida que la -

clase trabajadora fue organizándose sindicalmente, fue cre--

ciendo el clamor popular en contra de la injusticia; de que -

un trabajo igual fuera pagado de manera diferente a la aujer

que al hombre; al aenor que al adulto. 

Se luch6 no solamente contra la injusticia en si,

sino que se preocupaba también por evitar la coapetencia des

leal del trabajo femenino al masculino. 

Poco a poco fue desarrollándose la idea de que a -

trabajo igual, debe corresponder salario igual y ha llegado a 

ser bandera universal del sindicalismo. 

Por otra parte, uno de los mayores riesgos que co

rre el salario de los menores y de las mujeres, es que provi;_ 

ne del padre o del marido, re$pecto a lo que por su trabajo -

reciben sus hijos menores de edad o su cónyuge. 

Estadisticamente, a nivel internacional se han re

velado, con dolorosa frecuencia, el caso de embargos efectua

dos, a instancia de acreedores del padre o del marido, de sa

larios que ganaron personas sometidas a su patria potestad o

a su autoridad marital. 
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El régimen de comunidad patrimonial que generalme~ 

te priva en Jos países de tipo latino r la circunstancia de -

que el marido sea el administrador de los bienes del matrimo

nio, de cuanto gane el hijo menor con su trabajo o industria, 

favorecen considerablemente los abusos antes mencionados, ta~ 

to más sensibles y graves, cuanto que éstos salarios tienen -

también un profundo carácter alimenticio, siendo raro hallar

un hogar obrero que se sostenga únicamente con lo que gane el 

padre y no necesite contar con los auxilios que proporcione -

el hijo y sobre todo, con lo que aporte la mujer. 

Para los efectos de evitar estos abusos, las legi! 

laciones de muchos paises ticnder1 a crear una especie de nue

vo derecho, consistente en reconocer a la mujer casada y al -

hijo menor una cierta capacidad para percibir, administrar o

invertir los productos de su trabajo, con independencia, res

pectivamente, del marido o del padre. 

Al respecto, el Artículo So., fracción XI, de la 

Ley.Federal del Trabajo, establece que no debe pagarse: "Un 

salario menor que el que se pague a otro trabajador de igual

eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por 

consideraciones de edad, sexo o nacionalidad''. 

Esta fracción es clara en cuanto a las cstípulaci~ 

nes que contiene. Se establece en esta fracción en la parte -
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conducente: que no podrá estipularse un salario menor que el

que se pague a otro trabajador, por consideraciones de edad. 

La misma fracción habla de salarios en general y -

que no podrán ser nunca inferiores al salario mínimo desde -

luego, según lo establece el Artículo 85 del •ismo ordena•icn 

to y el cual habla de "igual jornada", dicho Articulo que ya

mencionamos anteriormente. 

La jornada máxima para los menores entre los cato~ 

ce y dieciseis anos, es de seis horas, por lo tanto un acnor

que labora seis horas, deberá de ganar por lo menos el sala-

rio mínimo legal, no importando que un mayor de dicciseis --

anos trabaje para la misma empresa ocho horas y devengue ta•

bién el salario minimo. 
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I I !. 2 LA MUJER Y EL MENOR DE EDAD COMO SUJETOS 

DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capacidad jurídica, precisa el Licenciado Eduardo· 

Pallares, (19) "Es la condición jurídica de una persona, por

virtud de la cual puede ejercitar sus derechos, contraer obl! 

gaciones, celebrar contratos y realizar actos juridicos en g! 

ncra.1 11 • Agrega que, también significa la 11 aptitud o idoneidad 

que se requiere para ejercer una profesión, empleo, oficio o· 

cargo público". 

La maestra Sara Montero Duhal (ZO), al respectos~ 

ñala que "Considerada la capacidad como uno de los elcmentos

del acto juridico, la ausencia de la primera-incapacidad-in·· 

fluye de manera determinante en la formación y en los efectos 

del segundo ·capacidad·". 

Define la capacidad jurldica en la siguiente for·· 

ma: "Se llama capacidad jurídica o capacidad de derecho, a la 

aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y 

deberes. Definición que se aplica genéricamente al concepto -

(19) "Diccionario de Derecho Procesal Civil". Sa. edición, Po 
rrúa, S.A., Mexico 1966. pág. 123. -
(ZO) Articulo titulado "La Incapacidad", publicado en el Tomo 
XVI, núm. 63-64 de la Revista de la Facultad de Derecho de la 
U.N.A.M., de julio-diciembre de 1966. pAgs. 287 y SZS. 
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de capacidad y especif icamente a una de las dos clases de la

misma; la capacidad de derecho o de goce. Se reserva a la se

gunda especie de capacidad de hecho o de ejercicio, el conce~ 

to de ser la aptitud de la persona para actuar por si aisma -

en los negocios jurídicos''. 

Al referirse a la incapacid•d senala: "Expresando

el concepto de capacidad como "aptitud", definiremos la inca

pacidad como falta de aptitud, o la ineptitud de la persona -

para ser sujeta a derechos y deberes o de ejercerlos por si -

misma. En el primer caso se tratará de la llaaada incapacidad 

de derecho o de goce; en el segundo, de la incapacidad de he

cho o de ejercicio". 

Carnelutti (21) afirma que la "capacidad es una 

cualidad de la persona, una forma de ser con independencia de 

su posici6n en la sociedad; de manera que la persona con cua

lidades para determinar el efecto de· un acto es capaz respec

to al mismo. Si el efecto no depende de las ~ualidades perso~ 

nales sino de las sociales, entonces habrá que hablar de hip~ 

o percapacídad". Es decir "la capacidad, es entonces un con-

cepto relativo "No hay capacidad absoluta para todos los ac--

(Zl) "Instituciones del Nuevo Proceso Civil Italíano". Ed. -
Bosch, Barcelona, Espatla, Tomo 11. p§g. 25 
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tos; se debe hablar de capaces o de incapaces para determina

do acto. El menor es incapaz par3 vender pero no para con-·-

traer matrimonio. La Ley regula la capacidad por grupos de ac 

tos. Para la mayor certeza de las relaciones juridicas, en 

ocasiones se prevee al acercamiento de cualidades Je una per· 

sena, atribuyéndole, si la posee, una determinada posición, y 

de este modo se alcan!an los fines perseguidos por la capaci

dad, substituyéndolo por la legitimación". Según el doctor H~ 

berto Briseno. (ZZ) 

De lo anterior se infiere que el ser humano por el 

hecho de serlo, es susceptible de ser sujeto de derechos y 

obligaciones. 

La persona fisica puede ser capaz o incapaz de re! 

!izar actos juridicos, según las circunstancias que pueden 

ser razones de la edad o.incapacidad fisica o mental. 

Es capaz una persona, por razón de su edad, o sea, 

cuando ha alcanzado la mayoria de edad que, de acuerdo con -

una de las últimas reformas constitucionales, se alcanza al 

cumplir los dieciocho anos de edad, pero sólo para votar. 

(ZZ) Ob. cit. pAg. 687 
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El Código Civil en \'igor, seftala en su Articulo 

450, que: "Tienen incapacidad natural y legal: ••• I.- Los•.!; 

nores de edad; II.- Los mayores de edad privados de intelige~ 

cia, por locura, idiotismo o imbecilidad. aún cuando tengan -

intervalos lúcidos; III.- Los sordoaudos que no saben leer ni 

escribir; y IV.- Los ebrios consuetudinarios y los que habi-

tualmente hacen uso in•oderado de drogas enervantes". 

De acuerdo con el misao Código, los menores de --

edad pueden ser sujetos de derecho cuando estén representados 

por sus padres o tutores o curadores, según lo establece el -

Articulo 452 y siguientes. 

El mismo C6digo Civil precisa en su Articulo 22: 

"La capacidad juridica de las personas fisicas, se adquiere -

por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el ·~ 

mento en que un individuo es concebido, entra bajo la protec

ci6n de la Le>· y se le tiene por nacido para los efectos de-

clarados en el presente C6digo". 

Indica en el Articulo 23, que "El •enor de edad, -

el estado de interdicci6n y las de•5s incapacidades establee.!_ 

das por la ley, son restricciones a la personalidad juridica; 

pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer -

obligaciones por medio de sus representantes". 
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El Artículo 24 del mismo ordenamiento dice: "El m! 

yor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su 

persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece 

la leyº. 

El maestro Eduardo García Maynei (23) afirma que:· 

"Se da el nombre de personas fisicas a los hombres, en cuanto 

son sujetos de dcrecho 11
, y agrega que 11de acuerdo con la con

cepción tradicional, el ser humano, por el simple hecho de ·· 

serlo, posee personalidad jurídica, si bien bajo ciertas limi 

taciones impuestas por la ley (edad, uso de razón, sexo mase~ 

lino para el ejercicio de algunas facultades legales, etc.).· 

Los partidarios de dicha teoría estiman que el individuo, en· 

cuanto tal, debe ser considerado como persona. El principio • 

que acabamos de citar no ha sido siempre reconocido, como lo· 

prueba la instituci6n de la esclavitud. En los sistemas que · 

la aceptan, el esclavo no es sujeto de derecho, sino objeto • 

de relaciones jurldicas especiales, es decir, cosa 11 • 

Luego precisa que "por regla general, los que pie!), 

san que el hombre, como tal, es sujeto de obligaciones y fa·· 

cultades, defienden la tesis de Windscheid sobre el Derecho • 

(23) GARCIA MAYNEZ, Eduardo, "Introducción al Estudio del De· 
recho" Tercera ed. revisada, Porrua, S.A., México 1949, pág.· 
Z'f'f'-:-
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Subjetivo. Si la esencia de éste es el poder volitivo humano, 

el sujeto de tal voluntad serA, necesariamente, sujeto de de· 

rccho". 

De todo lo anterior se desprende que existen dos 

tipos de capacidad: La capacidad de hecho y la capacidad de · 

ejercicio. 

La capacidad de hecho es la aptitud de las persa·· 

nas para actuar por si mismas en la vida civil, para ser suj! 

tos activos de derechos y obligaciones. 

También la capacidad se considera como. la aptitud· 

de los sujetos para efectuar actos jurídicos por si aismos. 

La capacidad de ejercicio es la aptitud de las pe! 

sanas para poder decidir, por sí mismas, la conducta debida. 

Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. 

Capacidad de goce es la aptitud de las personas p~ 

ra ser sujetas de derechos y obligaciones, s61ó que li•itadas 

a las disposiciones de la ley por razón de su edad, sexo, •·· 

etc. 

Capacidad de ejercicio es aquélla, por la cual el-
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sujeto de derecho, tiene plena facultad para ejercitar por -

s! mismo, sus derechos. 
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I!J.3 LA MUJER Y EL MENOR DE EDAD EN LA LEY 

DEL SEGURO SOCIAL 

Al tocar éste tema diremos que el varón, la •ujcr

y el menor de edad, como trabajadores y regidos por la Ley ·· 

del Seguro Social, son considerados como tales y por consi--

guiente, tienen los mismos derechos y obligaciones; sin eaba! 

go la mujer tiene algunas diferencias, debido a su naturale-

za. 

La mujer requiere de ciertas atenciones en difcrc~ 

tes aspectos de las cuales hablaremos a continuaci6n: 

Por ejemplo, tiene derecho a disfruta~ de las pres 

taciones de maternidad que se inician a partir de que el lns· 

tituto certifique el día de embarazo, el cual indicará la fe

cha probable del parto, la que servirá de base para el c6apu

to de los cuarenta y dos dias anteriores a aquél, para los -

efectos del disfrute del subsidio, que en su caso, se otorga

rá en los términos de la mencionada ley. 

La asegurada tiene derecho, durante el eabarazo y

el puerperio, a un subsidio en dinero igual al cien por cien

to del salario promedio de su grupo de cotización, el que pe_r 

cibir§ durante cuarenta y dos dias posteriores al aisao. Si -

se llegase a exceder el primer periodo del parto, los dias --
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subsecuentes se pagarán co~o continuación de incapacidad por

enfermedad, sin afectar a los cuarenta y dos días del segundo 

periodo. Por ejemplo: 

Si en el primer período de incapa~idad por matern! 

dad, que son cuarenta y dos dias, se pas6 a cincuenta y tres· 

d!as, los once dias restantes se pagarán como continuación de 

incapacidad por enfermedad, sin afectar al segundo período. 

Dichos subsidios se pagarán por periodos vencidos, 

que no excederán de una semana. 

Asimismo, para que la asegurada tenga derecho a •! 

te subsidio, se requiere que: 

a).- Que por lo menos, haya cubierto treinta coti

zaciones semanales, en un período de doce meses anteriores a· 

la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio. 

b).- Que el Instituto haya certificado el embara:o 

y fecha probable del parto. 

c).- Que no ejecute trabajo alguno mediante retri

bución alguna en el período anterior o posterior al parto. 

Cuando no se cumpla con el inciso a), mencionado· 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

HO DEBE 
BIBllOíECA 

anteriormente, el patrón estará obligado al pago del salario

íntegro. 

Por lo que se refiere al seguro de guarderías para 

los hijos de las aseguradas, diremos que, cuando la •ujcr tr~ 

bajadora, al no poder proporcionar los debidos cuidados mateE 

nales a su hijo en su primera infancia, tiene derecho, duran

te su jornada de trabajo, a recurrir a dicho seguro, el cual-

debe proporcionar prestaciones enfocadas a cuidar y fortale--

ccr la salud del nino y su buen desarrollo futuro, asi como a 

la formación de sentimientos de adhesi6n familiar y social, 

a la adquisición de conocimientos que promuevan la compren---

sión, el empleo de la razón y de la imaginación y a construir 

hábitos higiénicos y de sana con~ivencia y cooperación en el-

esfuerzo común, con propósitos y metas comunes, todo ello de-

forma sencilla y de acuerdo a su edad y a la realidad social

y con absoluto respeto a los elementos formativos de estricta 

incumbencia familiar. 

Dichos servicios de guardería infantil, incluirán

el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educa--

ción y la recreación de los hijos de las trabajadoras asegur~ 

das. 

Para otorgar dicha prestación de los servicios de

guardería, el Instituto establecerá instalaciones especiales, 
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por tonas convenientemente localizadas, en relación a los ce~ 

tras de trabajo y de habitación y en las localidades donde -

opere el régimen obligatorio del Seguro Social. 

Los servicios de guarderías se proporcionarán a -

los hijos procreados por las trabajadoras, desde los cuarenta 

y tres dias de edad hasta que cumplan los cuatro aftas. 

Las cuotas serán cubiertas íntegramente por el pa

trón, para el financiamiento de las prestaciones de guardería 

infantil, independientemerte de que tenga o no trabajadoras a 

su servicio. 

Cuando las trabajadoras sean dadas de baja del ré

gimen obligatorio, conservarán durante las cuatro semanas pos 

teriores a dicha baja el derecho a las prestaciones de este • 

ramo del seguro. 

Por lo que se refiere al Derecho del Trabajo, nue! 

tra Ley Laboral excluye en forma expresa, al menor, del su--

puesto establecido en el Código Civil, toda vez que, si le r! 

conoce capacidad juridica para celebrar contratos de trabajo, 

limitando esta capacidad exclusivamente cuando su edad fluc-

túe entre los catorce y dieciseis años, debiendo tener dentro 

de esta edad, una autori:aci6n escrita de sus padres, tutores 

y hasta, en última instancia, de la autoridad pol!tica del l~ 
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gar, así como los certificados que acrediten haber terminado

su instrucción primaria y tener la capacidad física para de-

sempeñar el trabajo de que se trate. 

En el Artículo 173, la Ley Federal del Trabajo, se 

prevee que el trabajo de los mayores de catorce años y meno-

res de dieciseis, queda sujeto a la vigilancia y protección -

especial de la Inspección del Trabajo. 

Esto no significa más que el reconocimiento expre

so, por parte de la Ley Federal del Trabajo, de la capacidad

jurídica de los menores de edad, para contratar libremente la 

prestación de sus servicios con personas físicas y morales 

que le convengan. 

Lo anterior demuestra que la Legislación Laboral -

Mexicana, acepta el limite de edad propuesto por la Organiza

ci6n Internacional del Trabajo, que es de catorce a dieciseis 

anos, como menores con aptitudes para trabajar, y a partir de 

los dieciseis años, se les concede plena capacidad jurídica -

para contratar libremente y ejercer las acciones laborales -

que les competen, disfrutando de los beneficios de su traba-

jo, sin limitación alguna. 

Cabe recalcar que en nuestra Legislación se autori 

za a los menores de edad a trabajar, siempre y cuando cumplan 
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con las limitaciones impuestas, tales como haber cursado la 

instrucción primaria, tener certificado médico que autorice 

de acuerdo con su condición física, poder desarrollar las la

bores encomendadas, sin menoscabo de su desarrollo y salud, 

as! como contar con la autori~ación de los padres o tutores 

y a falta de lstos, Ja del sindicato, de Ja autoridad politi

ca del Jugar o del inspector del trabajo. 

A pesar de 6ste reconocimiento expreso de nucstra

Ley Laboral, no implica en forma alguna, Ja emancipación del

menor de acuerdo con lo establecido en la Legislación Civil,

rcspecto a la patria potestad o tutela, aún cuando el menor -

pueda disfrutar de sus salarios en Ja forma que mejor Je pa-

rezca. 

La Legislación Laboral, en relación a los trabaja

dores menores de edad y respecto del sexo, aplica la misma r! 

gla para hombres y mujeres, bajo el principio de no discrimi

nar, en igualdad de condiciones, a una persona por su sexo, o 

sea, que se considera trabajador al hombre o mujer que haya 

cumplido los catorce años de edad, siempre 

los requisitos establecidos por la ley. 

cuando llenen --

Impedimentos para contratar al menor de edad. 

En este ord~n y de acuerdo con lo establecido por-
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la ley, se desprende que uno de los principales impedimentos

para celebrar contratos de trabajo con un •cnor, es que éste· 

no haya cumplido los catorce anos de edad. 

En caso de que los haya cumplido, no podrá ser con 

tratado el menor que no cuente con la autorización de sus pa

dres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que perte

nezca, de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, del Inspector 

del Trabajo o de la autoridad política. 

Además, otro importante impedimento para contratar 

a menores de edad, es el que establece el Artículo 22 de la -

Ley Federal del Trabajo, que dice: "Queda prohibida la utili

zación del trabajo de los menores de catorce años y de los ma 

yores de esta edad y menores de dieciseis, que no hayan terml 

nado su educaci6n obligatoria, salvo los casos de excepci6n -

que apruebe la autoridad correspondiente, en que a su juicio, 

haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo". 

Esta limita~ión está encaminada a buscar el •ejor~ 

miento cultural del trabajador, ya que durante este trabajo,

los menores de edad eran explotados por su ignorancia y por -

la necesidad que tenían de trabajar, para aliviar su situa--

ci6n económica, olvidándose del aspecto fundamental educati-

vo, aunado a las pocas aulas que en esa época existían. 
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Otra de las limitaciones impuestas por la Ley Fed~ 

ral del Trabajo es, precisamente, abstenerse de celebrar con

tratos de trabajo con los menores que care:can del certifica

do médico, que acredite en forma fehaciente, que su estado de 

salud es bueno y que el trabajo que van a desempefiar no les -

afecte, ni en su desarrollo físico ni en su estado de salud. 

Esta limitaci6n es muy acertada, toda vez que pre

viene trastornos físicos para los menores trabajadores, los -

que a la postre podrían causarles males tan graves al extremo 

de ser fatales o de provocarles deformaciones o bien, padeci

mientos crónicos, que perturbarían el desarrollo natural de -

su vida. 

También se prohibe a los menares, el contratarse 

para prestar servicios en expendios de bebidas embriagantes 

de consumo inmediato. tales como cantinas, bares, cabarets, -

pulquerías y otros centros de vicio. 

Al establecer esta prohibición, el Legislador bus

có proteger la salud mental de los menores de edad, con cali

dad de trabajadores, al impedirles que el ambiente que se re~ 

pira en esos lugares les afecte su desarrollo mental y f!si-

co. 

No obstante este impedimento, es notorio observar-
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en algunos de esos lugares, la presencia de menores de dieci.!!_ 

cho años que prestan sus servicios como cantineros, meseros,-

cigarreras, encargados de guardarropa o simplemente expendios 

de bebidas, haciendo nula la prevención que en este aspecto,-

establece la ley. 

Para evitar la presencia de los trabajadores meno

res de edad en tales lugares, debería aplicarse en forma más

cstricta la vigila11cia a cargo de los ir1spcctorcs de trabajo. 

Otros impedimentos para contratar a menores, los -

fija el Articulo 175, inciso b), que prohibe que el menor re!!_ 

lice trabajos susceptibles de afectar su moralidad y sus bue

nas costumbres; así como el de realizar trabajos ambulantcs,

subtcrr5ncos o submarinos; labores peligrosas o insalubres, -

trabajos superiores a sus fuerzas y el de laborar en estable

cimientos industriales después de las diez de la noche. 

Todas estas prohibiciones, en la mayoría de las -

ocasiones, son violadas por los patrones explotadores de los

menores, tal es el caso de los voceadores que realizan un tr! 

bajo ambulante y peligroso, por los riesgos que implica la v! 

da citadina. 

Por otra parte, es frecuente encontrar a menores -

trabajando en labores peligrosas e insalubres, tal es el caso 
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que se presenta con los trabajadores de menor edad !aborando

cn fábricas en que se manejan ácidos: donde deben protegerse, 

pues estos pueden sufrir graves trastornos en su organismo. 

Hay también menores trabajando en talleres de sol

dadura eléctrica, donde son obligados a rcali:ar tareas sin -

la debida protección, principalmente, sin dotarlos de las ma~ 

carillas protectoras, para evitar que sufran lesiones en sus· 

ojos. 

Todas las lirnitaciones mencionadas son algunas de

las que el Legislador, en forma clara y precisa, estableci6 -

como impedimentos para contratar a menores de edad: llevan la 

intcnci6n de buscar la mayor protección para ese tipo de tra· 

bajadorcs que, se ha dicho en anteriores líneas, constituyen

la base futura del pais y evitar que los menores, al llegar -

a Ja edad adulta, sean un lastre para la sociedad por las in· 

capacidades físicas o morales, adquiridas a temprana edad cn

los centros de trabajo. 

Asimismo, durante el desarrollo de éste trabajo, -

se ha situado al menor como trabajador y posteriormente se le 

ha locali:ado como tal, dentro de la Ley Federal del Trabajo, 

como un sujeto de derechos y obligaciones, con la capacidad -

jurídica para contratar, con las limitaciones establecidas en 

ese Ordenamiento. 
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En tal virtud, si el menor como trabajador es suj~ 

to de derechos y obligaciones, es indudable que también puede 

ejercer sus derechos que como trabajador le corresponden, y -

que son reconocidos en la Ley Federal del Trabajo, y ejerci-

tar las acciones conducentes para reclamarlos ante las autorl 

dades laborales, sin limitación alguna. 

El menor trabajador podrá, como tal, solicitar an

te la junta de Conciliaci6n y Arbitraje, a su clccci6n, que -

se le reinstale en el trabajo que dcscmpeftaba o que se le in

demnice con el importe de tres meses de salario, veinte días

por ano, etc., cuando haya sido despedido, injustificadamen-

te, del trabajo por parte del patr6n o sus representantes. 

También podrá ejercitar acción ante los Tribunales 

cuando haya sido engaftado por el patr6n al proporcionarle el

trabajo, respecto a las condiciones del mismo. 

Cuando el patrón, sus familiares o su personal di

rectivo o administrativo, incurran dentro del servicio, en -

faltas de probidad y honradez, actos de violencia, amenazas,· 

injurias, malos tratos u otros análogos, contra el trabaja--

dor, asi como cuando le sea reducido el salario, sin causa -

justificada, 

Cuando no reciba el salario en el lugar o fecha --
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convenido; sufrir perjuicios causados maliciosamente por el -

patrón, en sus herramientas o útiles de trabajo. 

Cuando exista un peligro grave para la seguridad -

de su persona o de sus familiares. 

En todos estos supuestos que se han señalado y en

todos los demls que establece la ley, el menor trabajador po

drá concurrir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, bien

sean federales o locales, para ejercitar por sí, las acciones 

emanadas de los derechos que le correspondan, demandando las

indcmnizacioncs o cualquier otra prestación que la ley esta-

blezca, en beneficio de los trabajadores en general. 

Aunque no lo establece la Ley Laboral en forma pr! 

cisa, se deduce que los trabajadores cuya edad fluctúa entre

los catorce y dieciseis años y que se ven obligados a ejerci

tar acciones laborales en contra de los patrones, podr6n ha-

cerlo por sí mismos ya que al serles reconocida la calidad de 

trabajadores y su capacidad jurídica para contratar, después

de haber cumplido con los requisitos marcados por la ley, ta~ 

bién pueden ejercitar las acciones que la ley como tal, seña

la. 

Con el propósito de orientar a los menores trabai! 

dores, en el ejercicio de las acciones que les otorgan sus d! 
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rechos, es preciso la intervenci6n del Inspector del Trabajo, 

cuyas visitas a los centros laborales, deben ser obligatorias 

y en lapsos cortos, para cerciorarse de las condiciones de -

trabajo y el tratamiento a los trabajadores menores de edad y 

que puedan percatarse de las posibles violaciones al contrato 

de trabajo celebrado, asesorando asi, debidamente, al menor -

trabajador y mediante un oficio que el citado Inspector gire

al Procurador del Trabajo respectivo, para reclamar las pres

taciones diversas que la citada Ley Federal del Trabajo seña

la. 

En sintesis, el trabajador menor de edad puede re

clamar ante el patrón o ante las autoridades del ~rabajo, to

dos los derechos y beneficios que la ley concede a los traba

jadores en general, sin limitación alguna, sin necesidad de -

que sea representado por sus padres o tutores o sin que obte!! 

ga el permiso previo de éstos para ejercer esos derechos. 



C A P I T U L O !V 



"ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL" 

IV.l La Constitución de 1917 

IV.2 La Ley Federal del Trabajo de 1931 

IV.3 La Ley Federal del Trabajo del lo. 

de mayo de 1970 
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IV.l LA CONSTITUCION DE 1917 

Nuestro devenir histórico comprueba que siempre 

que se llegue al acaparamiento de los principales recursos de 

la tierra por unos cuantos privilegiados, tendrá que venir un 

violento movimiento que destruya tal estado de cosas y lo --

substituya por otro más justo y equitativo, en el que todos -

tengan oportunidad al bienestar y a la riqueza. 

Asi nació la Revolución de mil novecientos diez -

que culmin6 con el Congreso Constituyente de Quer~taro de mil 

novecientos dieciseis, mil novecientos diecisiete. 

La Ley Suprema de mil ochocientos veinticuatro fi~ 

có la forma gobierno; la de mil ochocientos cincuenta y siete 

los derechos del hombre; la de mil novecientos diecisiete ha

ciendo fructificar la sangre derramada, salv6 a la naci6n al

organi:arla bajo los principios de equidad jurídica y al est~ 

blecerla sobre la base inconmovible que constituye la esencia 

programática de la revolución; Ja justicia social. 

El primer jefe del Ejército Constitucionalista, 

Don Venustiano Carran:a, envió el proyecto de Constitución 

con el propósito no sólo de restaurar la legalidad rota por -

la usurpación de Victoriano Huerta, sino también para obtener 

formas juridicas que respondieran a las nuevas resultantes de 
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la acción transformadora de la revolución. 

La Constitución de mil novecientos diecisiete, a -

más de ser la norma que ha permitido la convivencia pacifica

y constructiva del pueblo mexicano, ha operado coao instrume~ 

to jurídico que, modificando sustancialmente la estructura s~ 

cial, económica y política de la nación, garantiza por igual

la imposibilidad del retroceso, la solidez de lo que se ha o~ 

tenido y el carácter inexorable de lo avanzado. 

Los constituyentes de mil novecientos diecisiete -

se enfrentaron venturosamente a los problemas del siglo XX -

con una previsión, conjugada con la audacia que l?s condujo -

a consignar fórmulas jurídicas, que años después serían ejem

plo para la mayoria de las naciones del mundo. 

La Constitución de mil novecientos diecisiete con

servó y perfeccionó los principios politices de la de mil ·•· 

ochocientos cincuenta y siete y estableció las pautas socia-

les y económicas en que se fundan las luchas de hoy por un M! 

xico mejor. 

Nuestra Constitución vigente está ubicada entre el 

liberalismo y el socialismo. Del liberalismo recoge una idea

vAlida y permanente: el Estado no debe ser un poder estricto. 

Del socialismo la Constitución de mil novecientos diecisiete-
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tiene el criterio de proteger los intereses de los más humil

des, de los trabajadores y de los campesinos. Esta Constitu-

ción puede colocarse bajo el significado de la política so--

cial. Esta política tiende a respetar la libertad humana, de 

pensamiento, de prensa, de creencia. 

Desarrolla el criterio de la política social en -

los Artículos 27 y 123. 

En el Artículo 123, encontramos las bases del Der~ 

cho Mexicano del Trabajo, las formas de protección al trabaj! 

dar. 

Al referirnos al aspecto proteccionista para el -

trabajador, es preciso mencionar que en el seno del Congreso

Constituyente de Querétaro, al discutirse el Artículo Quinto, 

tuvo lugar uno de los debates más memorables en el que parti

ciparon, entre otros, los diputados constituyentes Hcriberto

Jara, Héctor Victoria {obrero yucateco), Froylán C. Manja---

rrez, Alfonso Cravioto y Luis Fernández Martinez. Ellos defen 

dieron la tesis de consagrar en el texto Constitucional las -

bases de los derechos de los trabajadores. 

Manjarrez en ese debate expresó: "A mi no me impar 

ta que esta Constitución esté o no dentro de los moldes que -

previenen los jurisconsultos. A mi lo que me importa es que -
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dé las garantías suficientes a los trabajadores''. 

''Por su parte, Alfonso Cravioto, expres6: '1El pro

blema de los trabajadores, así como de los talleres, de los -

campos, así como de los surcos, así de los gallardos obreros, 

como de los modestos campesinos, es uno de los más hondos pr~ 

blemas sociales, políticos y econ6micos, de que se debe ocu-

par la Constitución"; agregando además que: "La libertad de -

los hombres está en relación con su situación cultural y con

su situación económica''· 

A su vez el Diputado Fernando Martincz, dijo: ''Los 

que hemos estado al lado de esos seres que trabajan, de esos

scrcs que gastan sus energías, que gastan su vida, para llc-

var a su hogar un mendrugo, sin que este mendrugo alcance si

quiera para alimentar a sus hijos; los que hemos visto esos -

sufrimientos, esas lágrimas, tene•os la obligación imprescin

dible de venir ahora aqul que tenemos oportunidad, a dictar -

una ley y a cristalizar en esa ley todos los anhelos y todas

las esperanzas del pueblo mexicano". 

El Articulo 123, establece las garantías sociales

para los trabajadores, al igual que para una clase econ6mica

mente débil, los campesinos. Tales garantlns tienen categoría 

constitucional para evitar que puedan ser violadas n través -

de leyes ordinarias o medidas administrativas. As!, gracias a 
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la valiente jerarquía constitucional, los principios que ri-

gcn y protegen el trabajo humano, por primera vez en todo el

mundo. 

Por el esfuerzo creador de Jos Constituyentes de -

mil novecientos diecisiete~ surge la primera declaración Con~ 

titucional de los derechos sociales en el mundo. 

Inicialmente, el Artículo 123 regía sólo para los

trabajadorcs genéricamente considerados, pero, merced a una -

reforma aprobada en mil novecientos treinta )' ocho, se inclu

ye el estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 

de la Unión. 

Sefiala el Articulo 123 Constitucional que: "El Ca!!_ 

greso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deb! 

rfi expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirAn entre -

los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, y

de una manera general, sobre todo contrato de trabajo: 

"!. - La duración de I a jornada máxima será de ocho 

horas". 

"!!.- Quedan prohibidas las labores insalubres o -

peligrosas para las mujeres en general y para los j6venes me

nores de dieciseis anos. Queda también prohibido a unos y a -
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otros el trabajo nocturno industrial; y en los establecimien

tos comerciales no podrán trabajar después de las diez de la

noche11. 

"III.- Los jóvenes mayores de doce años y aenores

de dieciseis, tendrán como jornada máxima la de seis horas. -

El trabajo de los niftos menores de doce aftos no podrá ser ob

jeto de contrato''. 

"IV.- Por cada seis días de trabajo deberá disfru

tar el operario de un día de descanso, cuando menos''. 

"V. - Las mujeres, durante los tres mesc:'s anterio- -

res al parto, no desempeftarán trabajos físicos que exijan es

fuerio material considerable. En el mes siguiente al parto 

disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su S,! 

lario íntegro y conservar su empleo y Jos derechos que hubie

ran adquirido por su contrato. En el período de la lactancia

tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora

cada uno, para amamantar a sus hijos''. 

"VI. - El salario mínimo que deberá disfrutar el -

trabajador, será el que se considere suficiente, atendiendo -

las condiciones de cada regi6n 1 para satisfacer las necesida

des normales de la vida del obrero, su educación y sus place

res honestos, considerándolo como jefe de familia. En toda e! 
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presa agr!cola, comercial, fabril o minera, los trabajadorcs

tendrán derecho a una participación en utilidades que será re 

gulada como indica la fracción IX''. 

"VII.· Para trabajo igual debe corresponder sala·· 

rio igual 1 sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad''. 

11VIJI.- El salario mínimo quedará exceptuado de cm 

bargo, compensación o descuento''. 

"IX.· La fijación del tipo de salario minimo, y de 

la participación en las utilidades, a que se refiere la frac

ción VI, se hará por Comisiones Especiales que se formarán en 

cada municipio, subordinadas a la Junta Central de Concilia--

ción y Arbitraje que se establecerá en cada Estado. En defec· 

to de esas Comisiones, el salario mínimo será fijado por Ja -

Junta Central de Conciliación y Arbitraje respectiva". 

"X.- El salario deberá pagarse precisamente en mo

neda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con 

mercancias, ni con vales, fichas o cualquier otro signo repr! 
) 

sentativo con que se pretenda substituir la moneda''. 

ºXI.- Cuando por circunstancias extraordinarias -

deben aumentarse las horas de jornada, se abonará como sala--

rio por el tiempo excedente un ciento por ciento más de lo fl 
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jado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extr!!_ 

ordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres ve· 

ces consecutivas. Los hombres m~norcs de dieciscis anos y las 

mujeres de cualquier edad, no serán admitidos en esta clase · 

de trabajos". 

"XII. - En toda negociación agrícola, industrial, -

minera o cualquiera otra Ciase de trabajo, los patrones esta

rán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones

cómodas e higilnicas, por las que podrán cobrar rentas que no 

excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de 

las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enferme-

rías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las ncg~ 

elaciones estuvieran situadas dentro de las poblaciones, y -· 

ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, tendrán la

primera de las obligaciones mencionadas". 

"XIII.· Además en estos mismos centros de trabajo, 

cuando su población exceda de doscientos habitantes, deberá -

reservarse un espacio de terreno que no será menor de cinco 

mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados pú

blicos, instalación de edificios destinados a los servicios -

municipales y centros recreativos. Queda prohibido en todo -

centro de trabajo el establecimiento de expendios de bcbidas

embriagantes y de casas de juego de azar". 
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"XIV~- Los empresarios serán responsables de los -

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de

los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio Je la -

profesión o trabajo que ejec11tcn: por lo tanto, los patrones

debcrán pagar la indemnización correspondiente, según que ha

ya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapaci

dad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo -

que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún 

en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intc! 

mcdiario''. 

"XV.- El patrono estari obligado a observar en la

instalación de sus establecimientos, los preceptos legales s~ 

bre higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las mdquinas, instrumentos y 

materiales de trabajo, así como organizar de tal manera éste, 

que resulte para la salud y la vida de Jos trabajadores, Ja -

mayor garantía compatible con la naturaleza de la negocia---

ci6n, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes". 

"XVI.- Tanto los obreros como los empresarios ten

drAn derecho para coligarse en defensa de sus respectivos in

tereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, 

etc. 

"XVII.- Las leyes reconocer6n como un derecho de -
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los obreros y de los patrones las huelgas y los paros". 

''XVIII.- Las huelgas scrAn licitas cuando tengan -

por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos facto-

res de la producción, armonizando los derechos del trabajo -

con los del capital. En los servicios públicos será obligato

rio para los trabajadores dar aviso, con diez días de antici

pación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha -

senalnda para Ja suspensión del trabajo. Las huelgas serán 

consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de 

los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas 

o las propiedades, o, en caso de guerra, cuando aquellos per

tenezcan a los establecimientos o servicios q11c d~pcndan del

gobicrno''. 

''XIX.- Los paros serAn licitas Qnicamcntc cuando -

el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo 

para mantener los precios en un límite costcable, previa apr~ 

bación de la Junta de Conciliación y Arbitraje''· 

11 XX.- Las diferencias a los conflictos entre el ca 

pita! y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta -

de Conciliación y Arbitraje, formada por igual nDmero de re-

presentantes de los obreros y de los patrones y uno del go--

bicrno''. 
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ºXXI.- Si el patrono se negare a someter sus dife

rencias al arbitraje, o a aceptar al laudo pronunciado por la 

Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo, queda

rá obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres me

ses de salario, además de la responsabilidad que le resulta -

del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores se d~ 

rá por terminado el contrato de trabajo". 

''XXII.- El patrono que despida a un obrero sin ca! 

sa justificada, o por haber ingresado a una asociación o sin

dicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará 

obligado a eleccí6n del trabajador a cumplir el contrato, o a 

indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. Igual-

mente tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del -

servicio por falta de probidad de parte del patrono o por re

cibir de 61 malos tratamientos, ya sea en su persona, en la -

de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrl

cximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamien-

tos provengan de dependientes o familiares que obren con el -

consentimiento o tolerancia de él 11
• 

"XXIII.- Los créditos en favor de los trabajadores 

por salario o sueldos devengados en el óltimo ano, y por las

indcmnizacioncs, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros 

en los casos de concurso, o de quiebraº, 
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"XXIV.- De las deudas contraídas por los trabaja-

dores a favor de sus patrones, de sus asociados, familiares o 

dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en 

ningOn caso y por ningOn motivo se podrán exigir a los miem-

bros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas, por la

cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes''. 

"XXV. - El servicio para la colocación de los trab.! 

jadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas

municipalcs, bolsas de trabajo, o por cualquiera otra instit~ 

ción oficial o particular 11
• 

"XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre -

un mexicano y un empresario extranjero, deberá ser legali¡ado 

por la autoridad municipal competente y visado por el cónsul

de la nación a donde el trabajador tenga que ir, en el conce~ 

to de que, además de las cláusulas ordinarias, se especifica

rá claramente que los gastos repatriación quedan a cargo dcl

emprcsario contratante''. 

"XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán a

los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: 

a).- Las que estipulen una jornada inhumana por lo 

notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. 
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b).- Las que fijen un salario que no sea remunera

dor a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

e).- Las que estipulen un pla:o mayor de una sema

na para la percepción del jornal. 

ti). - Las que señalen en lugar de recreo, fonda, C.!!, 

ra, taberna, cantina o tienda, para efectuar el pago de sala

rio, cuando no se trate de empleados de esos cstableci1nien-

tos. 

e).- J.as que entraílcn obligación directa o indire~ 

ta de adquirir los articulas de consumo en tiendas o lugarcs

dctcrminados. 

f).- Las que permitan retener el salario en conce2 

to de multa. 

g).- Las que constituyan renuncia hecl1a por el --

obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidc! 

tes de trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios oca-

sionados por el incumplimiento del contrato o por despedirse· 

le de la obra. 

h).- Todas las demás estipulaciones que impliquen

renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en --
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las leyes de protección y auxilio o los trabajadores". 

"XXVIII.- Las leyes determinarán los bienes que -

constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán in_! 

lienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales, ni c•bar

gos, y serán transmisibles a título de herencia con simplifi

caci6n de las formalidades de los juicios sucesorios''. 

"XXIX.- Se considera de utilidad pública la expedl 

ci6n de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros -

de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo,

de enfermedades, de accidentes y otras con fines análogos". 

"XXX.- Asimismo, serán consideradas de utilidad so 

cial las sociedades cooperativas para la construcción de ca-

sas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas por los 

trabajadores en plazos determinados". y 

"XXXI.- La aplicación de las leyes de trabajo co-

rresponde a las autoridades de los Estados, en sus respecti-

vas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de -

las autoridades federales, en asuntos relativos a la indus--

tria textil. eléctrica, cinematogr4fica, bulera y azucarera;

minerla, hidrocarburos, ferrocarriles y empresas que sean ad

ministradas en forma directa o descentralizada por el gobier

no federal. Empresas que actúen en virtud de un contrato o --
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concesión federal y las industrias que les sean conexas; a e~ 

presas que ejecuten trabajos en zonas federales y aguas tcrr! 

toriales; a conflictos que afecten a dos o más entidades fcd~ 

rativas; a contratos colectivos que hayan sido declarados --

obligatorios en más de una entidad federativa y, por Gltimo,

las obligaciones que en materia educativa corresponden a los

patronos, en la forma y términos que fija la ley respectiva''. 

Este Articulo, a través del tiempo, fue objeto de

varías reformas y adiciones para actualizarlo conforme a las

necesidadcs del progreso del pais y en otras para acatar los

compromisos contraldos por México a través de convenciones i~ 

ternacionales como es el caso de la Organitaci6n lnternacio-

nal del Trabajo. 

Fue asi coma el Legislador, a iniciativa presiden

cial, refarm6 la fracción tercera del Articulo 123 Constitu-

cional, cuyo nuevo texto es el siguiente: 

"III.- Queda prohibida la utilización del trabajo

de los menores de catorce anos. Los mayores de esta edad y m! 

nores de dieciseis tendr5n como jornada mdxima la de seis ho-

ras 11
• 

Del contenido de esta fracci6n del Articulo 123 -

Constitucional, se aprecia que en el texto original se autorl 
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zaba a trabajar a "los jóvenes mayores de doce anos y 111enores 

de dieciseis", o sea, que en ese momento, podrían tener la C_! 

lidad de trabajador el •enor de doce anos cuaplidos. 

Antes de que se promulgara la Constitución de •il

novecicntos diecisiete, los trabajadores urbanos y del ca•po

eran explotados en for•a inhumana y en especial los •enores -

de edad, los que eran obligados a trabajar en las peores con

diciones físicas y a realizar tareas superiores a sus fuerzas 

físicas y mentales. 

Con la pro•ulgaci6n del precepto constitucional -

mencionado, se inicia en forma efectiva la protec~i6n al •c-

nor trabajador en particul•r y al trabajador en general, a -

los que el Legislador trata de hacer llegar una efectiva jus

ticia social. 

Asimismo, en la fracción XXIX del articulo ya men

cionado, se consider6 necesario, como podeaos apreciar, fome_!! 

tar la organización de instituciones para infundir o inculcar 

la previsión social. 

"M6xico de esta manera y a través del Articulo ---

123, por primera vez en la historia del trabajo, daba carác-

ter constitucional a las conquistas obreras garantizando asi

el desarrollo de la nación dentro de los cauces, y armenia y-
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justicia entre los sectores de la productividad y por lo tan

to, reforzando las bases para el ejercicio de régimenes sóli

dos y autEntica•ente de•ocrAticos". (24) 

La co•prensi6n de las limitaciones que presentaba

la seguridad social, di6 lugar a que el seis de septiembre de 

•il novecientos veintinueve, se reformase la fracción XXIX 

del Articulo 123 en los tErminos ya senalados. 

Esta ley, tras su promulgación fue publicada en el 

Diario Oficial de la Naci6n, el quince de enero de •il nove-

cientos cuarenta y tres, para dar vida al Instituto Mexicano

del Seguro Social. 

Y as{ fue co•o en el ano de mil novecientos dieci

siete se seftaló la génesis objetiva de la seguridad social m~ 

xicana. 

El Articulo 123 Constitucional, fue elaborado de -

tal manera y sus reformas se han ido adecuando a tal grado a

las realidades del país, con una verdadera comprensión del d~ 

senvolvimicnto del mundo en general, que, por lo que se rcfi! 

re a los ideales de la seguridad social en el contenido, per-

(24) "Revista Mexicana del Trabajo". Diciembre 1966, pAg. 37. 
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mite un amplio margen para que 1'1 administración de la segur.! 

dad social pueda evolucionar paralelamente a las conquistas -

nacionales y mundiales en el campo de seguridad y bienestar -

de la población. 

El departamento de seguridad social, "tiene funci!!. 

nes de servicios sociales y está responsabilizando a las Comi 

sienes Mixtas de Seguridad e Higiene, en las que participan -

coordinadamente, los obreros y las autoridades, cuyo concepto 

hemos modificado de la productividad". (ZS) 

Articulo 123.- El Congreso de la Unión, sin contra 

venir las bases siguientes, deberá expedir leyes ~obre el tra 

bajo, las cuales regirán. 

Tal es la enunciación de este importante derecho -

social, plasmado en nuestra Carta Magna y, concretamente, tra 

tanda de circunscribir nuestro interés por lo que hace al tra 

bajo de menores, ordena en sus funciones 11, 111 y XI. 

(ZS) !dem. 
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IV. 2 LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

Al promulgarse la Constitución de mil novecicntos

diecisiete nace simultáneamente el Derecho del Trabajo en Mé

xico y por mandato Constitucional se elabora y promulga la -

primera Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el diecio

cho de agosto de mil novecientos treinta y uno, siendo Presi

dente de la RepGblica Don Pascual Ortiz Rubio, y Secretario -

de Industria, Comercio y Trabajo, Aarón Sáenz. 

Esta ley estuvo en vigor hasta el primero de mayo

dc mil novecientos setenta en que fue derogada por la nueva -

Ley Federal del Trabajo. 

La primera ley citada, plasmó en parte los anhelos 

de millares de trabajadores explotados y de hecho fue la cul

minación de la serie de luchas heroicas de trabajadores mártl 

res, tales como los de R!o Blanco, que alzaron su voz de pro

testa por la ignominia de que eran victimas, haciendo posible 

así el desarrollo del México actual. 

Por primera ve: en la historia de México se regla

menta constitucionalmente el trabajo de los menores, pues an

tes se habían elaborado disposiciones legales que trataron de 

proteger al menor trabajador 1 pero esos ordenamientos eran al 

margen constitucional. 



- 111 -

Con la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos

treinta y uno, de beneficio social y de orden público, lo que 

obliga a su observancia, se establecieron las primeras medi--

das protectoras a los trabajadores menores de edad. 

Varios son los articulas de esta ley que se refie-

rcn al trabajo de los menores, entre los que podemos señalar-

los siguientes: 

"Articulo 19.- Queda prohibida la utilización del

trabajo de los menores de catorce anos y de los mayores de --

esta edad y menores de dicciscis, que no hayan terminado su -

educaci6n obligatoria, salvo los casos de cxccpci?n que apru! 

be la autoridad correspondiente y que a su juicio haya compa

tibilidad entre los estudios y el trabajo". 

"Articulo zo.- Los mayores de dieciscis anos tie-

nen capacidad para celebrar contratos individuales de traba--

jo". 

Los mayores de catorce y menores de dieciseis nec! 

sitan autorización de sus padres o tutores y a falta de 

ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conci

liación r Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la autor.!_ 

dad política. 
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Los menores trabajadores pueden percíbír el pago • 

de sus salarios y ejercer las acciones que nazcan del contra

to1 de los servicios prestados y de la ley. 

uArticulo 22.- Serán condiciones nulas r no obli&! 

rán a los contratantes aunque se expresen en el contrato ... 

11.· Las que fijen l;borcs peligrosas o insalubres 

para las mujeres y los menores de <lieciseis atlos, establc:::can 

para unas y otros el trabajo nocturno industrial o el trabajo 

en establecimientos comerciales despuls de las veintidos ho·· 

ras. 

111.· Las que estipulen trabajos para ninos meno·· 

res de catorce a~os. 

IV.- Las que fijen horas extraordinarias de traba· 

jo para las mujeres )" menores de dicciscis aflos". 

"Articulo 72.· La jornada mhima de trabajo para • 

los r.tarores de catorce y menores de dicciseis será de seis h~ 

ras 11
• 

"Articulo 110-E.- El trabajo de los ma)'ores de ca

torce anos y menores de dieciseis, queda sujeto a vigilancía

y protección especial de la Jnspcccíón del Trabajo". 
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"Articulo 110-F.- Los mayores de catorce y menores 

de dieciseis deberán obtener un certificado médico que acred_!. 

te su aptitud para el trabajo y someterse a los exá•enes médi 

cos que periódicamente ordene la Inspección del Trabajo". 

Sin el requisito de certificado, ningún patrón po

dri utilizar sus servicios. 

"Articulo 110-G.- Queda prohibida la utilización -

del trabajo de los menores de dieciseis años en: 

1.- En expendios de bebidas embriagantes de consu

mo inmediato. 

11.- Trabajos susceptibles de afectar su aoralidad 

y buenas costumbres. 

111.- Trabajos ambulantes, salvo autorización esp~ 

cial de la Inspección del Trabajo. 

IV.- Trabajos subterráneos o submarinos. 

V.- Labores peligrosas o insalubres. 

VI.- Trabajos superiores a sus fuerzas y los que -

puedan impedir o retardar su desarrollo físico noraal. 



- 114 -

VJJ.- Trabajos nocturnos industriales. 

VIII.- Establecimientos no industriales despuls de 

las die• de la noche. 

IX.- Los dcmds que determinen las leyes''. 

"Artículo 110-l.- La jornada de trabajo de los me-

nares de dicciscis años, no podrá exceder de seis horas dia-

rias y Jcbcr5 JivJ<lirse c11 periodos m5ximos de tres horas. 

Entre los distintos períodos de la jornada, disfr~ 

tarán de reposo de una hora, por lo mcnos 11
• 

"Artículo 110-J.- Queda prohibida la utilización 

del trabajo de los menores c11 horas extraordinarias, en los 

<lias domingos y de descanso ol>ligatorio. En caso de violación 

de esta prohibición el patrón qued1 obligado a pagar por el -

tiempo extraordinario una cantidad equivalente a ui1 doscien--

tos por ciento más del salario que corresponda u las horas de 

la jornada de trabajo 11
, 

"Articulo 110-K.- 1.os trabajadores menores de die-

ciscis anos, disfrutar511 de un periodo anual de vacaciones pa . 
garlas de dieciocho días laborables, por lo menos' 1

• 



- 115 -

"Artículo 110-L. - Los patronos que tengan a su ser 

vicio menores trabajadores están obligados a: 

1.- Exigir que se les exhiba el certificado médico 

que acredite que el menor está apto para el trabajo. 

11.- LLevar un registro de inscripción especial -

con indicaci6n de la fecha de nacimicnto 1 clase de trabajo, -

horario, salario y demás generales condiciones de trabajo. 

III.- Distribuir el trabajo a fin de que dispongan 

del tiempo necesario para cumplir sus programas escolares y -

asistir a escuelas de capacitaci6n profesional. 

IV.- Proporcionar a la Inspección de Trabajo, los

informes que les soliciten''. 

"Articulo 239.- Los mayores de catorce años pueden 

ingresar a un sindicato obrero. Pero solamente podrán partic! 

par en la adainistraci6n y dirección de él, cuando tengan más 

de dieciseis aftos''. 

"Articulo 219. - El contrato de aprendizaje en que

intervenga algún menor, se celebrará en los términos que el -

articulo 20 establece para el contrato individual de trabajo. 
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"Artículo 231.- En el trabajo marítimo y en el fe

rrocarrilero no se admitirán aprendices menores de dicciseis· 

anos''. 
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IV. 3 LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

DEL lo. DE MAYO DE 1970 

Esta ley que derogó la de mil novecientos treinta

y uno, fue producto de una serie de estudios, análisis y con

sultas entre los sectores obrero y patronal, así como de num~ 

rosas sesiones públicas en el Congreso de la Unión, en las -

que se escucharon diversas opiniones. 

Aparentemente esta nueva ley vino a beneficiar a -

los trabajadores, lo que desde el proyecto provocó una serie

de criticas y de alarma por parte del sector patronal, pues -

éste consideraba que se estaba atentando contra sus intere--

ses1 aunque su principal interés es seguir oprimiendo y expl~ 

tando a la clase trabajadora. 

No obstante toda esa alharaca, la ley no trae may~ 

res beneficios al trabajador en general y lo único que hizo -

fue cambiar un poco su ter11inologia )" alterar el número del -

articulado de la anterior, pero en el fondo el contenido es -

parecido. 

En la parte relativa al trabajo de los menores en

contramos en esta Ley Laboral que sólo son ocho los articulas 

que tratan este tema y que son exactamente los mismos concep

tos vertidos en la ley de mil novecientos treinta y uno, con-
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la salvedad, pues suprime del Título Tercero de la anterior -

ley, que se refiere al Contrato de Aprcndi:ajc, por virtud -

del cual al trabajador en periodo de aprcn<li:aje, se le pag~

ban salarios mucho m5s bajos y en ocasiones sólo rccibia la -

instrucción del oficio, siendo victima de vejaciones, malos -

tratos y de explotació~. 

La nueva ley, al suprimir el Contrato de Aprendi:! 

je, le da a los trabajadores menores de edad, aprendices, la

categoria de trabajadores comunes, con todos los derechos y -

obligaciones que la ley misma establece. 

En sintesis, éste es el único beneficio que la nu~ 

va ley otorga a los menores trabajadores, pues como se ha di

cho, en este nuevo Ordenamiento se vaciaron los mismos conce2 

tos de la anterior. 

Los legisladores, en la Exposición de Motivos de -

la ley, reconocen que no se hi:o ningdn cambio en el capitulo 

del trabajo de los menores y al efecto senalan: "Las refor~as 

de mil novecientos sesenta y dos a la Ley Federal del Trabajo 

recogieron la experiencia nacional y las recomendaciones mAs

importantes del Derecho Internacional del Trabajo. Corno no -

existe ningún elemento nuevo que obligue a una nueva reforma 1 

el proyecto se limitó a reproducir las normas de la legisla-

ción vigente. 
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Cabe señalar que esta legislación deja sin protec

ción a los menores trabajadores marítimos y ferrocarrilcros,

pucs mientras que la ley de mil novecientos treinta y uno en

su Artículo 231 prohibía el trabajo de los menores en estos -

campos, ni como aprendices siquiera, a los que no hubieran -

cumplido dicciscis anos, por los riesgos propios en estas --

fuentes de trabajo; la ley en vigor ni los menciona. Podría -

decirse que ésto, es debido a que México cumple con los acuc! 

dos de la Organización Internacional del Trabajo, respecto al 

trabajo de los menores; pero no hay que olvidar que la misma

organiznci6n internacional pugnó y logr6 se considerara como

trabajadorcs, a menores cuya edad fuera de catorce aftas cum-

plidos. 

De ésto se desprende que los niños que hayan cum-

p l ido los catorce años de edad, en este momento si están aut~ 

rizados para trabajar en los campos ferrocarrileros y marit.!. 

mos, terminando as[ con la protección que les otorgaba la ley 

de mil novecientos treinta y uno. 

Por otra parte, el Artículo 175 adolece de una fa

lla, lo que es notorio en el texto mismo del articulo, pues -

prohibe la utilización del trabajo de los menores de dicci--

seis años en expendios de bebidas embriagantes, trabajos sus

ceptibles de afectar su moralidad, cte., y a los menores de -

cicciocho anos exclusivamente en los trabajos nocturnos indu~ 



- 120 -

triales; por los que se aprecia qu~ a los mayores de dieci--

seis y menores de dieciocho si se les permite trabajar, según 

el contenido del artículo, en expendios de bebidas embriaga.!! 

tes de consumo inmediato, trabajos susceptibles de afectar su 

moralidad y sus buenas costumbres, trabajos ambulantes, trab! 

jos subterráneos y subraarinos, labores peligrosas e i11salu--

bres, trabajos superiores a sus fucr:as, establecimientos in

dustriales despu6s de las die: de la noche, o sea, que con C! 

ta disposición los menores de dieciocho y mayores de dicci--

seis aftas de edad pueden laborar en cualquier centro de vi--

cio, tales como cabarets, cantinas, pulquerías, cte., lugares 

donde se dcsvirtóa la moralidad del menor. Entre estos traba

jadores se incluye a las mujeres que tengan esta edad, puesto 

que no se establece ninguna diferencia para el trabajo de me

nores de acuerdo con su sexo. Este error venia desde la otra

lcy. En este orden no hay mejora material y menos en tEcnica

legislativa. 

Es preciso senalar que en esta ley s6lo vari6 el -

nGmero del articulo que habla del trabajo de los menores y •! 

mo en la anterior el capitulo referente al trabajo de Jos me

nores comprendía del 110-E al 110-L y en la que estamos tra-

tando, se reglamenta este tipo de trabajo en los Artículos --

173 al 180. 

Cabe aclarar que el Artículo 191 de esta ley proh! 
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be el trabajo a los menores de quince años y el de los meno-

res de dieciocho en calidad de pañoleros o fogoneros dentro -

del campo de los trabajadores de los buques. 

Los demás preceptos contenidos en la ley de mil n~ 

vecientos treinta y uno y citados en el inciso anterior de e_! 

te capitulo, son los mismos en la ley en vigor. 



e o N e L u s 1 o N E s 
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CONCLUSIONES 

1.- El Seguro Social aparece en Ja historia de --

nuestro México concretándose de modo definitivo en la gesta -

revolucionaria de mil novecientos diez. Sin embargo, existie

ron con anterioridad ideas diferentes que hicieron manifiesta 

la protección a la clase trabajadora y a Ja población, co•o -

lo expresaron Ignacio Ramírcz y Ponciano Arriaga en el Const! 

tuycnte de mil ochocientos cincuenta y siete. 

2.- Los más altos fines del derecho a la Seguridad 

Social, son pretender Ja seguridad de toda la colectividad. -

A ella conciernen intereses eminentemente sociales y no de í~ 

dale particular. 

3.- Podemos observar que en la civilización ro•ana 

ya existían asociaciones con fines proteccionistas del congl~ 

merado humano. En la Edad Media, la asistencia social corria

principalmente a cargo de la Iglesia y sobre todo de los •o-

nasterios. 

4.- En América se encuentra un nuevo proceder con

la tendencia de substituir los términos clásicos y arcaicos -

del Seguro Social que cubre determinados estados de necesidad 

y sólo protege a una minoria privilegiada de la población la

boral del pais. Con el concepto amplio de la Seguridad Social 
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se garanti:ará la tranquilidad de la familia, por medio de 

prestaciones que podr5n permitir mantener \ln nivel de vida 

sustancial y decoroso. 

s.- Podemos ver que desde ipocas muy antiguas, --

los menores han tenido que trabajar. Los pater-familis dedic! 

dos a trabajos artesanales transmitían a sus hijos conocimie~ 

tos y técnicas, incorporando así, de hecho, a los menores de

edad a la práctica de diferentes trabajos. 

6.- En la Edad Media los trabajadores eran verdad! 

ros siervos del senor feudal, por lo que decidieron formar 

agrupaciones para poder disminuir en parte, la explotación de 

que eran victimas. Estas agrupaciones se conocen con el nom-

bre de gremios. 

7.- La Legislación Mexicana, que ha servido de mo

delo a todo el mundo, muestra su preocupación para proteger -

al menor de edad en su calidad de trabajador, toda vez que lo 

considera como un importante factor de la producción y como -

base principal del futuro del pais. 

B.- En nuestra Legislación se autoriza a los meno

res de edad a trabajar, siempre y cuando cumplan con las lim.!_ 

taciones impuestas. 
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9.· El trabajador menor de edad puede reclamar an· 

te el patrón o ante las autoridades del trabajo, todos los d~ 

rechos y beneficios que la ley concede a los trabajadores en· 

general, sin limitación alguna y sin necesidad de que sean -

representados por sus padres o tutores. 

10.· En el Artículo 123 Constitucional encontramos 

las bases del Derecho Mexicano del Trabajo; formas de protec· 

ción al trabajador. Este Articulo establece las garantías so· 

ciales para los trabajadores, al igual que para los campesi-

nos: una clase económicamente débil. 

11.· La Ley Federal del Trabajo de mil novecientos 

treinta y uno, reglamenta por primera ve:, constitucionalmen

te, el trabajo de los menores, pues antes se habian elaborado 

disposiciones legales que trataban de proteger al menor trab! 

jador. 

12.· En cuanto a la Ley Federal del Trabajo del •· 

primero de mayo de mil novecientos setenta, el único benefi-

cio que otorga a los menores trabajadores, es la de darles C! 

tegoria de trabajador común a los aprendices, ya que en el 

fondo su contenido es similar a la anterior. 

A nivel de proposición ideal, contrario a la real! 

dad, para remediar cuando menos en parte el grave problema •· 
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que significa la explotación del menor trab.1jador, nos atreYE, 

mas a sugerir la creación de un instituto, cuyo objetivo pri~ 

cipal será el de enseñarles a dcsC'mpcñar un oficio a estos m! 

nares que, por una o por otra causa, se Yen en la necesidad -

de trabajar. El oficio que se les enscfic deberá ser de acuer

do con sus aptitudes e inclinaciones. 

Podrá ingresar a dicho instituto, antes de cumplir 

los catorce años de edad, para que una ve: alcan:ada ésta, el 

mismo instituto se encargue de colocarlos en diversas cmprc-

sas. 

Incluso, creemos se puedan crear centros de traba

jo especiales para menores, en donde, además de practicar la

que se les ha enseñado, percibirán un sueldo que podría ser -

el mínimo, laborando únicamente seis horas como la l~y csta-

blccc, 

Las utilidades que se obtengan en estos centros de 

trabajo, serán destinadas al mantenimiento del instituto o a

la creación de más de ellos. 

Cuando los menores cumplan su mayorln de edad, --

abandonarán el instituto, teniendo que prestar sus servicios

ª éste, durante seis meses. 
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Cada centro de trabajo deberá contar con un come·· 

dor especial para los que laboren en él. También se podrán -

crear comedores y tiendas especiales, para los que estEn afi

liados, por decirlo así, al instituto. No se les regalará la· 

comida, ni la ropa, ni nada, se les cobrará a bajos precios. 

En estas tiendas r comedores trabajarln los meno-

res percibiendo incluso el sueldo mínimo. 

No solo el Estado podrá intervenir en la creación· 

de estos centros de trabajo, sino también los particulares 

que tengan interés en hacerlo. Claro es que las utilidades no 

serán para el instituto sino para ellos, pero sí podrán cxi-

girles una contribución. 

No se les obligará a ingresar al instituto, ellos

mismos acudirán a él. 

Se les dará una credencial y también pases para c~ 

medores y tiendas, al acudir a éstos deberán mostrar dicha 

credencial y entregar los pases, 

Será como un pequefto mundo que contará con: escue· 

las para el aprendizaje de diversos oficios, bolsas de traba

jo, centros de trabajo, comedores y tiendas. 
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