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

Hemos notado· que a lo largo de la historia, el trabajo-

ha Sidc)-:_-un·-~(ú)-ñc-ep-tO- y- una actividad que ha ·evolucionado-- de-- una---· 

manera 0 -_-impo_rtante,~ __ ya que desde _la antigUedad -~ra ¡:on_~_t~-E!ra_~o; .. 

como un ·-·c·ast1go,, para aquél los que cometfan alguna ___ infracci~n a 

las .disposicfones reglamentarias o leg'ales que reg1_an _el'l _la·-~so,.. 

ciedad¡,---de iihf--comienza- a surgir lo que conocemos como __ trabajo-

forzado·'. 

Dentro de la sociedad existen familias integradas por el 

hombre, la mujer y las hijos, que al convivir constribuyen a 

cuidar de su persona y patrimonio, a responder de sus actos y -

sobre todo a relacionarse con otros individuos para así vivir -

en· sociedad en un clima de paz y tranquilidad y colaborar en d! 

versas labores, con lo que los hijos van conociendo su -fuerza -

de trabajo. 

Con esto el tiempo nos ha enseñado que el trabajo digni

fica al ser humano y lo hace valioso ante la sociedad; y si an 

tes era considerado un castigo, poco a poco se va transformando 

en un derecho. 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer 

un problema socfo-jur!dfco: el trabajo del menor de edad que 

presta sus servicios en las tiendas de autoservicio, a quienes-



se conoce como niftos "Empacadoresh o' ·"Cerillos••. Si antes nos -

percatabamos del trato_ injuS-to que estos -.·menores trabajadores -

reciblan, ahora veremos el intento de protecci6n .legal de que -

son objeto y de que su trabajo se.a respetado~· 

- -:-.. -- - -.- _-_-_, _ _._ - - -- .--~ -- -__: - _. ·_; - -

En la ~poca de laRevolud6riJndus~ri_al,l,os hombres; 

las mujeres y los ni nos que- f-~a~-~'-'X~~:~-r,·-~:;::·::;:i=.:·:~~~!~;,~_·ri;~-ab:a:-~--:.:~~1,--p~o -

blema del desplazamiento del trabajo porla~.~Aq~.inasy no es -

sino hasta el siglo XIX, cuando· COm.1e-nzB'ñ':·::·a-:~·aar·s~e·-:··éá-mb-ios_.·en·el 

aspecto laboral y se .empieza a -t-en~-~-- ~~~:~~,;~Ü'e~--{á~.jf¿_~~~~;;~-~-~:~~I_--:-q·u_e-
los menores de edad desempeftaban. 

Con estos hechos, nuestro Derecho del Trabajo _tiene su -

or1gen, en el prop6sito de proteger a la clase trabajadora y co 

mo rama <lel Derecho Social sufre constantes cambios, los cuales 

van encaminados a la protecci6n legal y humana que se le da al

trabajador y con mayor raz6n de los menores de edad que traba -

jan, creando normas jurídicas que rigen su autoridad, procuran-

do que ~stos particularmente conozcan sus derechos para hacer -

los valer ante cualquier situación que ponga en peligro sus in

tereses laboral es. 

Los derechos adquiridos del menor que presta sus serv1 -

cio~ elt las tiendas de ílutoservicio, conocido como ''Empacador''-

o "Cer·illo", son una serie de prerrogativas que van dirigidas a 

que la fuerza de trabajo infantil obtenga mejores condiciones -



de vida y en caso de existir algún conflicto se pueda defender, 

que se conozcan estos derechos. _por la -c-Omui1ida-d ·y ~~-:_-_l~~gre·!!· __ am

pl iar conforme los tiempos sea~---:_P~~-~f ~-1-i_~·-:-.:75f_~'ridO rriüY importan. 

te que los ya establecidos se difundan·~~tre·l~'·'~óm.unldad de m~ 
----

nares trabajadores. 

La edad es un factor i-~~:~:~;t.a'·;{t·e,)á:¿:·e·-.:/;:~- de¡,·-e-,'-t0mar en 

cuenta, porque nuestro C6digo L:il!l_ot'a_l -:p,~'~kfg·e · 1¡, u tll lzacl6n 

del trabajo de 1 os menores de '{4·;~iiÜ'5• /~dl!"Y~s mayores de esa -

edad y menores de diE!~fs-e1s_,_-:q"ü·é-~--no-.-;-11-áY1iñ-· terminado su -educa -

ción obligatoria salvo fos casos 'de excepción que apruebe la 

autoridad correspondiente en que a su Juicio haya compatib!li -

dad. 

Anteriormente los gerentes de las tiendas de autoservi -

cio y los duef'los de tiendas departamentales, argumentaban que -

algunos nif'los llegaban a solicitar el trabajo, pero no se To d.! 

ban porque no deseaban tener menores trabajadores y no querian

h~cerse responsables por lo que les ocurriera particularmente 

de algun riesgo de trabajo. por lo que solamente aceptaban que -

llegaran a empacar lo que el cliente adquiría en la tienda. sin 

pagarles salario por estimar inexistentes por lo que solamente

percibfan del público propinas, que quedaban a criterio de los

clientes otorgarlas. 

Nosotros pens~bamos que el mandil y la gorra que usan 



empresa 

mos t.1na 

nares 

tr6n. 

bajo de los menores 
. .-. , __ -.---.. -·-

nares de 16 quena hayan termin"ado su educacl6n obligatoria sal 

vo los casos de excepción que aprueba la autoridad correspondien 

te en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudias y -

-el trabajo tomando en cuenta factores sociales que son los que -

llegan a determinar que un menor de edad busque trabajar. 

Volviendo a nuestro tema en particular, afortunadamente -

ya se estan dando a conocer por parte de las autoridades labora

les, como la Dirección General de Trabajo y Previsión Social del 

Departamento del Distrito Federal, diversos programas que van 

encaminados a la protección de los ni~os ••cerillos", de los cua-

les voy a hacer mención en el presente trabajo a fin de que ca -

nazcamos los derechos adquiridos por estos menores trabajadores, 

que han alcanzado con su esfuerzo y la importante participaci6n

que ha tenido en la esfera productiva y para lograr la supera 

ci6n personal y un lugar en la sociedad como tra~ajadores ya que 

se les considere como tales en nuestra legislación laboral. 



Esperando que con este trabajo el lector reflexione y t~ 

me conciencia de lo que representa el trabajo del menor de edad 

y en particular el que nos ocupa y estime justificado ayudar a

las menores de edad que deseen trabajar. pero mediante el cüm -

plimiento de las normas legales del trabajo, que se han d1ctad0 

justamente para asegurar que no se abuse de dichos trabajadores 

y su enrolamiento permita el desarrollo de los mismos y la ob -

tenc16n de la educaci6n elemental. 



jo lo 

bajadores y de 

algunas formas 

Néstor de Buen dice que Derecho del Trabajo "Es el con -

Junto de normas relativas a las relaciones que directa o indi -

rectamente de la prestac16n del servicio libre, subordinada y 

remunerada personalmente y cuya funci6n es producir el equili -

brio de los factores en juego mediante la realizaci6n de la Ju! 

tlcia Social". (2) 

Rafael Caldera en su obra "Derecho del Trabajo" dice que 

éste: "Es el conjunto de normas jurfdicas que se aplican al he-

(1) De la Cueva, Mario El Nuevo Derecho Mexicano del _Tr_abajo , 
Tomo 1, lla. Edici6n, Editorial Porrúa.,MrxiCOl9M, pág. 179. 

(2) De Buen, Lozano, Néstor, D~recbo del Trabaio , Tomo I, 6a. 
edlci6n Editorial ?arrúa, M€xtco, 19íl6, pág. 131. 



junto 

cho Socia 1 y que 

adem~s de la 1ntervenci6n del Estado 

jador condiciones de vida decorosa. 

El concepto anterior que menciono va acorde -a 

rfsticas que más adelante presento, 

del Derecho del Trabajo, los cuales 

guiente modo: 

-
11 El trabajo es un derecho y un deber 

mento dignificador del ser humano''. 

- "La 1iulidad en materia laboral se impone por la natu -

(3) Caldera Rafael, Derecho del Traba~o , 2a. Edición, Edito -
rial el Ateneo Buenos Aires, l96D 3g. 77 

(4) Davalas Morales, José, Derecho del Trabajo 1 Editorial P2 
rrúa. Méx. 1988, Pag. 44. 



maestro Jo~~ DSvalos lcis ha denominado dela siguiente manera: 

11 a). Es un derecho protector de la clase trabajadora. 

Esta caracterfstica que la mayoría de los autores coincide en -

atribuir a nuestra materia. consiste en que el ordenamiento la

boral tiene por finalidad apoyar y proteger a la clase trabaja

dora que es la parte m~s débil en la relación trabajador-patr6n. 

Esto se desprende del artfculo 3o. de la ley Federal del Traba

jo. 

11 El Trabajo es un derecho y un deber social. ~o es art1c~ 

lo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidades-



ter significa que el Derecho del Trabajo se encuentra- en ince -

_sante crecimiento, esto es, que en forma ininteri"'umpi~a·_va- a_m -

pltando más y más su ámbito de apl1cact6n. A esta rama t1enden

a incorporarse poco a poco otras actividades que-anteriormente

"º se regulaban por su legislaci6n¡ asf se tienen reguladas 

bajo el Tftulo de '1Trabajos Especiales''. 

c). Es un mfnimo de garantfas para las trabajadores. -

Es un carácter que en forma unánime, se ha aceptado tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia nacionales y significa que -

el Derecho del Trabajo existe sobre la base de que los derechos 

que en favor de los trabajadores se han consagrado en la legis

laci6n1 constituyen el mfnimo que debe reconoct'frseles, sin per

juicio de que puedan ser mejorados a través de la contrataci6n

individual y colectiva, más nunca reducidos o negados. Y se les 



ha denominado sociales, porque .están destinados a dar. protec 

ci6n a la clase trabajadora y a lo.s trabajadores en particular·

como integrantes de aqu~lla. 

d). Es· un derecho irrenunciable.- Este cari~ter adquiere 

especial imporfanCia porque va' en contra de la concepción tradl 

c1ona1 que -se¡i¡ala que todo derE!:cho elÍ cuanto a tal, es -susceptj_ 

ble·de renuncfars-e. En cam,bio- en el campo laboral_ y _en- c_uanto ... 

atañe a· los trabajadores. tal principio no tiene·-cabidii, -·-esto'-'~ 

se explica si se relaciona a este carácter can· el-- anteriOr, -el 

de que la legislaci6n laboral es un mfnimo de garantfas a obse~ 

varse, por· lo que ria proaeder.5: su renuncia. 

e). Es un derecho reivindicador de la clase trabajadora. 

Este carácter tiene su origen en una tesis del maestro Trueba -

Urbin8, quien afirma que el articulo 123 tiene dos finalidades: 

la de proteger a los trabajadores, es decir, se trata de una 

funci6n tutelar, ya antes analizada, y las más trascedental que 

consiste en recuperar la plusvalfa por parte de los trabajado -

res. 

El Derecho del Trabajo es reivindicatorio porque busca -

restituir a clase trabajadora en el goce de sus derechos, clase 

que ha sido tradicionalmente explotada en el sistema capital1s-

ta". ( 5) 

(5) Dilvalos Morales, Jos~. ~ pilg1nas 15, 16, 17 y 18. 



El maestro Mario de.la Cueva da ·a-_"c?nocer-:.los_,'.caracteres 

del Derecha del Trabaja y las enuncia de la siguiente manera_: 
:'.°.· --'t~:(_·-- :_'..·.:::.-'_·'_.::/::' 

"!),El Derecha del.Trabajo es. el der¡:¿·~e1':'c1l:e 
trabajadora .-.. La separación de las hambr~s en los')l'raJ_ietari~s: 
de la tierra __ y_-_de:_.la -riqueza y en- los si-n_·:_t-ie,~r;~L~~~~v(¡;_-:~:~1-._:i~~~'a_:~: 
es 1" -causa generadora de la división y de la luc~f-de'clases'

de las saciedades que viven el sistema de la prop'iedad privada, 

Entre--los- derechos econ6micos de la burgu,esfa-_:-y i"~:~'.·,;_~fr la clase 

trabajadora, se dan diferencias que encontramos ~~~rl(.::_los der_e_:-

chas individuales del hambre y las derechos sociales de los ca!!! 

pe sinos y de los trabajadores, pero no es del todO' -in·atil insf_! 

tir en algunas de las cuestiones principales: Si los primeros -

fueron un derecho impuesto al Estado por los propietarios para

que les asegurara la explotaci6n libre de sus riquézas y la ex

plotaci6n del trabajo, los segundos son un derecho impuesto por 

la clase trabajadora a la clase capitalista, un derecho de y 

para los trabajadores. Esta caracterfstica, derecho de una cla

se social frente a otra, resalta, más que en la organizaci6n 

s'irldical, en la huelga. como instrumento de lucha y de presi6n

sobre el capital, en la negociac16n y contratació'n colectiva, y 

en la naturaleza de las condiciones de trabajo que sirven para

atemperar la explotaci6n. 

11). La fuerza expa~sfva del Derecho ~_:_l__T_:_a~~j_o. Las 

brotes primeros del futuro derecho mexicano del Trabajo germin~ 



ron en los campos de batalla, ahf donde los hombres soñaron con 

la libertad y justicia social, como sueñ.an los puebl.os de h 

tierra. Nuestro Derecho del Trabajo se separa de los ordena 

mientas laborales de la Europa Occidental, en que 

prendieran del derecho privado, mientras el nuestro 

la Asamblea Constituyente de Querétaro, como uno de l'os -¡frf 

pios esenciales del nuevo orden jurfdico. Fue la Comisión que -

presidfa Francisco J. Mújica la que, después 

mftacfones, extendi6 la proteccf6n laboral 

naleros, empleados, domésticos y de manera general a todo con -

trato de trabajo''. Se ignora si Ta Comisf6n tuvo conciencia 

la trascendencia de las palabras finales, pero ellas hicieron -

que el Derecho del Trabajo adquiriera en la Oeclaraci6n de Der~ 

chas la misma fuerza expansiva del torrente revolucionario que 

la cre6. Fue esta condfc16n otra de las mayores ideas de -la 

Asamblea, pues hizo del Derecho del Trabajo una fuerza viva al

servic1o de la democracia que ama a la persona-trabajador y que 

aspira a la Justicia Social. 

111.- El Derecho del Trabajo es derecho unitario compues 

to por varias partes. En el correr de su historia y no obstante 

de algunas doctrinas que hablan de su escisión, consecuencia de 

la creencia de que sus normas e instituciones pertenecen parte

a Derecho Privado y parte a Derecho Público, el Derecho del Tr,! 

bajo ha devenido un estatuto unitario una congerie de princi -

pios que proceden de un mismo fundamento que son las necesida -
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des materiales y espirituales de la clase trabajadora y de sus

miembros y una finalidad que es siempre la misma. La justicia -

Social que emana para todos los trabajadores una existencia ·digna.: 

de la persona humana. 

ta tu to 

de 

te 

e 1nst1tt(ciones que contienen 

nes generales para la prestaci6n del trabajo. 

b). El derecho regulador del trabajo de 1 as mujeres y de 

los menores es la suma de principios, normas e instituciones 

que tienen por finalidad cuidar la educaci6n y capacitaci6n pr~ 

fesfonal, el desarrollo, la salud, la vida y la maternidad, en 

sus- respectivos casos, de los menores y las mujeres en cuanto a 

trabajadores. 

c). El rubro de la Declaraci6n de Derechos Sociales dice: 

el Trabajo y la Previsi6n Social. 

2). La envoltura protectora es el conjunto de principios 

normas e instituciones que contribuyen a la creaci6n de la par-



c). El Derecho Procesal del Trabajo es el conjunto de -

princip,os y normas que permiten a las Juntas de Conclliaci6n

y Arbitraje resolver los conflictos de trabajo, individuales y 

colectivos, jurídicos y ecan6micos, en concordancia con la na

-tu-raleza ·y las fines del Derecho del Trabajo. 

IV.- El Derecho del Trabajo contiene los derechos mfnimos del

pueblo y el Poder Legislativo garantizan a los trabajadores en 

la Constltuci6n .v en la Ley Federal del Trabajo. Si considera

mos cual es la naturaleza de lo que acacamos de denominar la -

parte nuclear de la Ley Federal del Trabnjo, derecho indivi -

dual del traba.1o, derecho regular del trabajo de mujeres y me

nores, y 1 o que sobrevive dentro de ella de la prev f sf6n y de 1 a seguridad 

sociales-observaremos que son las condiciones mfoimas que habrán de verse-
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en todas las prestaciones de trabajo, desde la actividad m~s -

slmple'hast,a la mh compleja o como en la f6rmula: la parten.!!_ 
·,·-,,•-_,,.-.'._, e:' 

clear "dé lá" Ley Federal ·"del Trabajo es el contenido mfnlmo de-

· la .rel.act6~',de trab.Úoi los derechos del trabajador que nadie

-acr~reb_á:.ta-r1-e· ~ 

El Derecho del 

en el fondo de este:car~cter fnconclusb-, encontr~remos que es

la raz6n que determinó la naturaleza de la Declaración de 1917; 

pues si sU contenido es úniCamente los beneficios m1nimos del

trabajo, es porque, según se ha expresado, no pudo ser un todo 

hermético, En estas condfcfones, la Declarac16n es un efecto,

pero también la demostPati6n de la naturaleza inconclusa del -

Derecho del Trabajo es un efecto, pero también la demostrac16n 

de la naturaleza inconclusa de éste; y es además una invita -

ci6n dirigida a las fuentes formales subconstftucfonales, para 

que llenen su función con alegr1a y para que nos proporcionen 

los principios e instituciones nuevas que vaya mostrando el 

-rto incontenible de mutaciones hist6ricas. 

VI. El Derecho del Trabajo es derecho imperativo. Las normas -

jurídicas son reglas de conducta, cuya observancia está garan

tizada por el Estado. De ahf que doctrina más generalizada 

afirme que uno de los rasgos caractertsticos del orden jurtd1-

co sea su poder coactivo, no porque el cumplimiento de las normas 

requiera siempre el uso de la coacci6n, toda vez que en una pro-
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porc16n elevada los hombres las cumplen voluntariamente, sino -

porque cada v1olaci6n es susceptible de serreparad_a, directa 

1nd1rectamente, mediante la 1ntervenc16n coactiva del Estado. -

Si esta posibilidad no existiera las normas jurldicas P,~_sa~-~~-n"''

a la categor1a de preceptos eKclusivame~te moral-es; 

Pero no todas las normas jurtdicas poseen la -inisnl"a pre .. 

tens16n de imperativ1dad. 

La imperativ1dad en el r<erecho del Trabajo.- Desde sus -

orfgenes, el Derecho del Trabajo se present6 con una pretens16n 

de 1mperat1vidad absoluta, la cual, por otra parte, coincide 

con su naturaleza y con sus finalidades. la Oeclaracf6n de los

Derechos Sociales de 1917 produjo la transformac16n final del -

Derecho del Trabajo, que salló del campo de la leg1slac16n ordl 

naria y entr6 al plano superior de los Derechos Humanos, de 

esas normas supraconstitucionales que el pueblo quiso imponer -

al Estado y a 1 os hombres. 

La imperat1v1dad absoluta del Derecho del Trabajo qued6-

cons1gnada en el articulo 123 Constitucional, fracc16n XXVII,p! 

rrafo final. en donde se decreta ºla nulidad de todas las esti

pulaciones que impliquen la renuncia de algún derecho consigna

do a favor de los trabajadores en las leyes de protecc16n y au-

La 1mperatividad del Derecho es una, pero se ejerce en -

tres d1recc1ones: 
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A). En primer lugar. se di rige al trabajador para re cor-

darle que su problema es el de todos 1 os trabajadores. 

B). La imperatividad se dirige, en segundo .iu-gar, al_-. em .. 

presa rio. para decirle que es un deber constitucional, una exi-

ge-ne i a del pueblo a la que no puede sustraerse. 

C). El Derecho Social rompi6 la f6rmula del "dejar hacer 

dejar pasar" y le impuso al Estado una intervenci6n activa y 

permanente para que vigilara y también hiciera cumplir las nor

mas jur1dicas, actividad que ha de realizar como un deber que

le impuso el pueblo. lo que origina que puede actuar de oficio. 

Las sanciones por el incumplimiento de las normas de tra 

..!?.!.J..Q..- Empleamos este término para designar las sanciones que -

la ley impone a los empresarios por el incumpliento de las nor

mas de trabajo. Las sanciones de trabajo y su apl icaci6n est~n

reguladas en el titulo 16, arts. 876 a 890 de la Ley Federal 

del Trabajo, desprenden los siguientes principios. 

- La única sanci6n aplicable es la multa, cuyo monto va

ria con la gravedad de la violaci6n. 

- La ley seña16 el monto de las multas para las violaciQ 

nes que reput6 más graves, pero en el artículo 886 se consiqn6-

una norma general para las hip6tesis no previstas. un~ multa de 

$ 100.00 a $ 10,000.00 segOn la gravedad del caso. 



pio de garantla de audiencia, expres6 en el articulo 888, que -

siempr_e deberá oirse en defensa al interesado. 

- Por Oltimo, la frase final del articulo 876 ~epar6 las 

sanciones de trabajo del incumplimiento de las obligaciones que 

las hubiesen motivado. 

VII.- La idea del Derecho del trabajo como derecho pro -

tector de la clase trabajadora. Cuando aparecieron las primeras 

Leyes del Trabajo del siglo pasado, los maestros de Derecho Ci

vil declararon, sin que conozcamos ninguna discrepancia, que se 

estaba en presencia de un derecho protector de la clase trabaj~ 

dora. 

••creemos haber demostrado que el Derecho Civil y el pe -

nal del siglo XIX eran los dos instrumentos de que se valió la 

burguesla para explotar mejor el trabajo, lo que explica que 



14 

la.s leyes de aqu611a época nacieran con el nombre de Leyes pro

tectO-rBs"'.-dE!l "_TraDajo- y deº· verdad lo eran,- porque eran normas de 

exce'pc16n,·dest1nadas a evitar que el trabajo prematuro impidie

r-~-- ~f~i:d-~:~~¡:.:r·~g\,~-·~:de los-nii'los o .que las jornadas excesivas mine_ 

rall:fa sa'l._udde,los hombres". (6) 

· . "El maestro Mario de la Cueva en su obra ''El Nuevo Dere

cho del-"Trabajo", tomo I nos dice qu~ el Derecho del Trabajo de 

Occidente, vive desde su aparic16n en el siglo pasado .dentro 

del cuadro hermético de· las constituciones de un sistema capit~ 

lista dividido en dos clases sociales, trabajo y capital, una -

explotada, la otra explotadora en cuya entraña late la injust~

cia al hombre y el beneficio para los poseedores de la riqueza. 

Este planteamiento es la causa creadora de la doble finalidad -

del Derecho del Trabajo: la primera. la que hemos denominado la 

finalidad inmediata es actual, pues está dirigida a procurar 

los trabajadores en el presente y a lo largo de su existencia -

un mfnimo de beneficiot que a la vez que limiten la explotación 

de que son vfctimas 1 les ofrezcan un vivir que, lo hemos repet! 

do con frecuencfa, se eleve sobre la vida meramente animal y 

les permita realizar los valores humanos de que son portadores: 

Jornadas reducidas, y salarios suficientes son las metas mfni -

mas. 

(6) De la Cueva Mario, Ob. cit. páginas 88 a 106 
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La segunda, la finalidad mediata, pertenece al manana, -

tal vez .al reino de la utopfa. Ninguna de las finalidades puede 

reali'zars·e p-or s_f sola, P.orque las normas no_-son _ente_s mi!gicos

que pueden transformarse a sf mismas o arrojar principios o in~ 

t1.tuc1ones nuevas". ( 7) 

-----~-·~~_Ja-_persa·na que presta_ un __ servicfo a ·otra se- le ha de

nominado de diversas maneras: 11 obrero", "operario", "asalaria -

(7¡ ~. p~gina BG. 

!8 De la Cueva Mario, .l!J¡_._tlL página 153. 
9 Guerre1 o, Euquerio, Manual de Oer_echo del T

0

rabajo , Edito-
rial Porrúa, México, ffi4,P~3 

(10) Ley Federal del Trabalo. comentada por Alberto Trueba Urbi
na y Jorge Trueba Barrera, 640 edici6n, editorial PORRUA 
S.A. Mhico, 1990. 
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do", "jornalero_", ·-e_tc.·_:_El conc_epto".que_ ha te.nido mayor acogida

tanto en la doctrina como en cla leg.islaci6n es el de Trabajador. 

Para el maestro oi~alos es vll;idala'clefi~icl6n d~l ar~fculo so. 

de la Ley Federal del Trabajo·) drést~ ~-da~ los siguientes -

elementos: 

- El Trabajadór siempre .se.rll una pers9ríf fJsl.ca· 

- Esa -persona fisica ha de pres_tar-:)Jn~~'-{e_f\~J~---ii~,--_-~-- Ot-ra 

ffsica o moral 

- El servicio ha de ser en forma per_s9_nal 

- El servicio ha de ser de manera subordinada"~ (11) 

11 Para el maestro Néstor de Buen es importante y acepta -

ble la definicl6n de Trabajador que la Ley Federal del Trabajo

establece en su artfculo ijo.". (12) 

1.3.- PATRON. 

11 A la persona que recibe los servicios del trabajador 

también se le conoce con diversas denominaciones. encontrándose 

entre otras, las de "Acreedor del Trabajo", "Empleador 11 ~ 11 Patr.Q. 

00 11
, 

11 Principal 11
, 

11 0ador 11 del "Empleo", 11 Empresario 11
, "Locata -

ria", etc. lo cual sucede en la doctrina y legislaciones nacio

na 1 es. 

(11) Dllvalos Morales, José,~ pl!glna 90 
(12) De Buen Lozano, Néstor, ~ pllgina 465 
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O~ e~tos t~r~inos~se~han .. elegido~·los ~e "Patr6n" y 11 Em -

ser una persona ffsica. o. mOral, 

quien recibe los servicios del 1rabajador" (13)~ 

Para el maestro N~stor de Buen, el Patr6n se define como 
11 quien puede dirigir la actividad laboral de un terccro 1 que 

trabaja en su beneficio, mediante retrlbucl6n". (14) 

Para Mario de la cueva,-- 11 eS- toda persona -ffsica -o- jurf -

dica que emplea el servicio de otra, en virtud de un contrato -

de trabajo. También se dice que es la persona ffslca o jurfdlca 

(13) Oá'valos MOrales, José,~ p. 97 y 98 

(14) De Buen Lozano, Néstor, Ob. cit. p. 479 
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cargo -la explotac1d'n de u·na empresa, o faena de cu.al quier natu

raleza o importancia, en donde trabajen obreros o -empleados, 

sea cual fuere su número". (18) 

Juan O. Ramfrez Granda en su ~01ccionario Jurfdico~, de

fine al .Patrón como ''la parte que en las relaciones de trabajo

entre patrones y trabajadores, dirige y remunera los servfcios

de las personas que est~n bajo su subordfnaci6n jurfdica". (19) 

( 15 l 
!16 

17 

( 18) 
( 19) 

De la Cueva, Mario, ~p. 159 
Guerrero, Euqucrio, Ob. cit. pág. 41 
Ley Federal del Trabajo, comentada por Alberto Trueba Urbf 
na y Jorge Trueba Barrera, 64 edición, editorial 1 Porrúa -
S.A. México, 1990 
Caldera, Rafael,~ p. 239 

Oiccfonario Jurfdico , Juan O. Ramfrez Granda, Décima Ed! 
cT6n,edltorial flELJASTRA S.R.L. México 1Y88 



Rafael De Pina y 

de Derecho", recogen la 

artfculo 10 de la Ley Federal 

situaci6n jurfdica, objetiva, que 

un patr6n por la prestaci6n de un 
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quiera que sea el acto o causa que le di6 orfgen, en virtud de 

la cual se aplica al trabajador un estatuto objetivo·integrado, 

p_or _los principios, instituciones y normas de la~Oe_c_lara,c_fdn_,-de 

Derechos Sociales, de la Ley Federal del Trabajo, de los Conve

nios Internacionales. Contratos Colectivos, Contr_atf:!s·· Ley ·y no.r 

mas su p 1 eto ria s" . ( 21 ) 

Rafael Caldera, a este respecto afirma _que la Relac1dn -

de Trabajo puede definirse como 11 la rela.cf6n-jurídfca entre tr_! 

(20) 

(21) 

Diccionario de Derecho Rafael De Pina y Rafael de Pina -
Vara, 15a. Edici6n, Editorial PORRUA S.A. México, 1988. 

De la Cueva, Mario, ~ p. 187 
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Mo-

se 

con la defini 

maneja c::omo Contr.!_ 

Rafael Caldera aporta una definici6n, diciendo que es 

:'aquél contrato mediante el cual un trabajador se obliga a pre2_ 

tar -sus_ servicios a un patrono bajo su dependencia y una remun~ 

racidn". (25) 

Juan O. Ramfrez Granda en su 11 Diccionario Jurfdicoº, lo

defiil-e como 11 aqu~l por virtud del cual una persona pone_ su actj_ 

vidad profesional a disposici6n de otra para trabajar bajo la -

direcci6n de ~sta mediante una remuneraci6n'1
• {26) 

( 22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 

Caldera, Rafael, ~ p~gina 263 
O~valos Morales, José,!lJL.__¡;j_L p. 108 
Guerrero, Euquerio, ~ p. 32 
Caldera Rafael, Ob. cit. p. 267 

Diccionario Jurfdico 1 Juan D. Ramfrez Granda, 
ci6n, Ed1torul HEL!ASTRA S.R.L. México, 1988. 

loa. Edi -



cual puede 

que juzgue 

empresa. 

11). Una obligacl6n i 

de cumpl 1 r esas 

( 27) 

Por mi parte la Subordinaci6n 

consiste en la obediencia de quien 

qu-ien,_-ti ene un poder_ de mando. 

Asimismo coincido con las definiciones que l~s autores

que menciono dan de la "relación de trabajan y contrato de tr!. 

bajo". 

Debemos hacer menci6n de lo importante que es distin 

guir la relación de trabajo y el contrato de trabajo diciendo

que la Ley Laboral de 1931 en su art1culo 23 disponfa que 11 todo Co.n 

(27) De la Cueva, Mario, ob. cit. p. 199. 
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trato d_ebfa co_ns-tar precisamente por escrito". salvo -.al,gUnos C.! 

sos de contratos verbal es como· el trabajo dombtico: y Jos ácci 

dentales; el articulo 24 mencionó el contenido o clatistilado 

obligatorio del contrato, y el articulo 27 a~ad!a:'•"qu.e ei' 

trato escrito se proba~fa con el documento respec~ivo~y en 

so de extl-avfo por los medios generales de p_r__u~b~--:~:~·:·_j,=~-~,~~- ~o 

que concierne al contrato verbal se dijo que en el mismo artf

cul o 27 que podfa probarse 11 con el dicho de dos t~sti_g"o_s~-, que

podrfan ser trabajadores al servicio del patrono'~. 

Otra dlsposlci6n de esta ley de 1931 que se conoce como 

la Presunción Laboral 11 declaraba que a falta de estipulaciones 

expresas en el contrato, la prestación de servicios se entend~ 

rfa regida por la Ley y por las normas que le son supletorias 11
• 

Finalmente el articulo 31 decret6 que "la falta del con 

trato escrito o de alguno de los requisitos que debfa contener 

no privaba al trabajador de los derechos que le conceden la 

ley y el contrato, pues se imputará: al patrono la falta d_e esa 

formalidad". 

''El efecto de la presunci6n laboral fue hacer producir

consecuencias jurfdicas al hecho puro de la prestaci6n del se.! 

vicio personal. las que consistieron en la creac16n de una pr~ 

sunc16n juristantum en favor del trabajador, a quien 1 e basta

ba la prueba de la existencia del servicio personal para arre-



Ja r 

cia del contrato de 

contrato distinto". 

e_n su 

cia de 

1as _dos leyes aparentementé 

ferencia _que se da en-tre-CJa 

concepci6n contractualista"! 
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Los juristas recur~teron a las expresiones hasta enton

ces usadas en la terminolog1a legal y denominaban 11 contrato 11
1 al 

acuerdo de voluntades que surge entre un patr6n y un trabaja -

dor. Este acuerdo constituye lo que tradicionalmente se ha de

s 1gnado como un convenio y como éste, dentro del Derecho Civil, 

se traduce en uno o varios contratos, en el Derecho del Traba

jo se designó con el nombre de contrato de trabajo al convenio 

celebrado entre el patrón y su trabajador, para la prestac16n

de servicio de éste. 

"Se pretende, por los part1d1arios de la Doctrina de la 

Relación de Trabajo, también llamada de la incorporaci6n, que· 

(28) (bldem p. 191, 214 y 215. 



que 

trón y-ouede, si 

superiores a Tas legales 

en la empresa. Consecuentemente 

rfa contractualista 1
'. 
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11 Nuestra ley Jaboral. por otra parte, ha pretendido in

cluir los dos conceptos en el arttculo 20, o sea·que, se sepa

ra de los sistemas señalados por la doctrina (Anticontractua -

lista y el Contractualista, pues define a la Relación de Trab! 

jo como la prestación de un trabajo personal subordinado a 

otra persona, mediante el pago de un salarlo)", (29) y (JO) 

1.5 CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EN EL CONTRATO Y RELACION 
LABORAL, 

Para Mario de la Cueva las Condiciones Generales de Tr! 

(29) Guerrero, Euquerio, ob. cit. p. 29, 30, 31. 
(JO) -1.!!.!l!!!., p. 32. 
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bajo ,las 11 entendemos como_ las n_ormas_que f_fj_"a_n_ lo~_-re~~isitos-·

para la defensa de la salud y la vida de los trabajadÓres.en -

los establecimientos y lugare~ de trab~jo ).las que determinan 

1 as prestaciones que deben percibir .1 os h.()mbres p0r su fraba -

jo". (31) 

Las Condiciones de Trabajo; M~r~~:e'!\f Cuev; las divi

de en tres tipos: 

:condiciones de Trabajo de naturaleza lridividual. 

Son las que se aplican al trabajador en particular, por 

ejem. Jornada de trabajo, Salario, participaci6n de utilidades, 

vacaciones, etc. 

-Condiciones de Trabajo de naturaleza ~olectiva. 

Son las que protegen la salud y la vida de los trabaja" 

dores componentes de su conglomerado. 

-Condiciones de Trabajo de naturaleza ~acial. 

Son las que consagran prestaciones de las cuales 1 disfr~ 

tan los trabajadores en general. 

Para el maestro José OSvalos Morales, las Condiciones -

Generales de Trabajo son las distintas obligaciones y derechos 

que tienen los suj_etos en una relaci6n laboral. Como condicio-

(:h) De la Cueva, Mario,~ p. 266. 
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nes Generales de Trabajo tenemos a:" (3Z) 

"a) La jornada de trabajo.- Es.el tiempo dü"rarite el 

cual el trabajador está a disposici6n del patrón, para~};l"es:tar~ 
::·'-:!~ ~.: 

~ ~\__~~-:-:, ~~~:;~,~~-~~~1~:::: -~- .:~-- :;~. :;;_·_ -
su trabajo. 

-;."''·' 
b) El salario. Es la retribuci6n que ·debe p'a'gar•el•pa -

tr6n al trabajador por su trabajo. 
~= -- . - ;;:-¿i,~-ft~ =-;o;¡'-'--_ ··:"'<¡'-'-

;:~ -; ~\;i; 
::'::'-:'· ':¡-,·~ 

c) La participaci6n de las utilfdades.- Esfüt J~re¿h~-c 
de -la comunidad de los trabajadores de una_;··em~r'es:~;_,·:·a p_e_rcJbir

una parte de los resultados del proceso econcimico de prodUc 

ci6n y distribución de bienes y servicios. 

d) Descanso semanal.- Es una causa de interrupción de -

la jornada de trabajo que se consigna en la Ley Federal del 

Trabajo que establece "Por cada seis dfas de trabajo disfruta

r~ el trabajador un dfa de descanso por lo menos". 

e) La prima dominical.- Establece que los trabajadores

que laboren en domingo tendrán derecho a una prima adicional -

de 25% por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios -

de trabajo. 

f) El descanso obligatorio.- Está orientado a que los -

trabajadores puedan celebrar, conmemorar, ciertas sucesos ree-

(3Z) Dávalos Morales, Jos~. ob. cit. p. 179. 



levantes para el- pafs o para los mismos tY.abajadores~ y:._es 

obligatorio porque asf lo marca la Ley. 
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g) Las vacaciones.- Tienen como objeto que en un pedo

do largo más o menos, el trabajador se libere de 18_,!tensiones

a que está sujeto todos los dfas, recuperando las·--energfas a -

fin de que pueda descansar sin preocuparse de iniciar una nue

va jornada de trabajo. 

h) Los derechos de preferencias y antigüedad; Son limi

taciones a la libre selección del personal por el empresario,

pues se le obligan a utilizar a los trabajadores que disfrutan 

de esos derechos, con exclusión de quienes no son titulares de 

ellos." (33) 

Por mi parte, hago extensiva mi opinión y comparto la -

definicidn del maestro Mario de la Cueva sobre las Condiciones 

Generales de Trabajo en el contrato y relación laboral. 

1. 6 LA EMPRESA 

"Es la unidad de elementos personales, materiales e in

materiales, destinada a realizar la finalidad que se propone al

canzar el empresario". (34) 

(33)~Páglnas 183, 201, 191, 193, 194, 196 y 247. 
(34) Definicl6n de Hueck Nipperdey Lehrbuch des Arbeistrechts, 

"J" Bensheime Berl fn, 1931, p. 78, segÜn Mar10 de la Cue
va en su obra Nuevo· Oer"eCho Hexfcanci ·del Trabaio • 



el capital y donde se gestan 

ideas e instituciones nuevas es la empresa, esa 

que pertenece a la esencta del capitalismo". 

11 En la nueva ley aparecen únicamente los términos 

sa y establecimiento, cada uno con sentido espectfico: la 
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mera es la encarnación de la idea general, de la que surgió en 

la mente del empresario; es la unidad que lo comprende todo, -

la reunión del conjunto de elementos de orden material, humano 

y espiritual, esto es el capital, el trabajo, la voluntad y el 

genio del empresario, en tanto que el establecimiento es la 

unidad técnica completa en st misma e independiente dn otros po!:.ibles 

establecimientos, con todos los cuales convivirá dentro de la-

~em, pag1ñal68. 
(36) TeYFederal del Trabajo comentada por Alberto Trueba Urbi 

na y Jorge Trueba Barrera, 64 edición, editorial .Porrúa,-=
México 1990. 
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empresa y con los que concurrirá a la consecuci6n, del fin gen~ 

ral ". 

ºLas ci:>ndfcfones de la empresa nueva preteiiden humani --

iar el ca:j:>ftál, porque. dejándole su espfritU de ·áventura, __ le':"' 

Impone como deber la conslderaci6n del hombre y del trabajo. -

De~hl que ya no deba continuar siendo una lnstltucl6n de lu -

ero, sin~ una fuente de vida para la comunf da~ obrera y de ga

nancia razonable para el equilibrio de la Justicia social en -

las relaciones entre Trabajo y Capital". (37) 

1.7 EL ESTABLECIMIENTO 

Mario. de la Cueva lo define como ''la unidad t€cnica que 

como s~cu~sal, agencia, u otra forma semejante, sea parte int~ 

grante y~contribuya a la realizaci6n de los fines de la empre-

sa 11
• 

El articulo 16 de la L., Federal del Trabajo también 

·c-onS-a g ra---1 a a iitE{rt ar-- -d ef t n 1c-i6 n 

El maestro Dávalos Morales dice que "los elementos esen

ciales de la empresa y establecimiento lo forman los trabajad~ 

res (personas flslcas) y patrones (personas morales o f!si 

cas). ambos constituyen el elemento subjetivoº. 

(37) De la Cueva, Mario,~. p. 168 y 169. 
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''Los elem~ntos accide~tal~s s~n los· que presumen la 
.. 

existencia-de la· Empresa. -el domicilio común·,::_el_--nombre comer-

cial o coman, la explotac16n de _una m1sm~·-':ina~·~a·--·/,1a ___ comu~idad 
de propietarios".· (38) 

1.8 LA ESTABILIDAD 

E~,el trabaj~ 11 es principio que otorga carácter perm~ 

nente a la relaci6n de trabajo y hace depender su dlsoluci6n -

antcamente de la voluntad del trabajador y solo excepcionalme~ 

te de la del patr6n, del Incumplimiento grave de las obligaci~ 

nes del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de 

los sujetos de la relac16n, que hagan imposible su continua 

ci 6n". 

Se habla de Estabilidad Absoluta, Hcuando se niega al -

patrono. de manera total, la facultad de disolver una relaci6n 

de trabajo por un acto unilateral de su voluntad y únicamente

se permite su disolución por causa justific·arta y debe probarse- -

ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en caso de inconfor

midad del trabajador". 

ºLa estabilidad relativa, llega a conceder una libertad 

absoluta a la voluntad del patrono. serfa la negaci6n de la 

(38) D&valos Morales, José Ob. cit. p. 103 y 104. 
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instituci6n y regresarfamos a los anos del imperio .del Derecho 

CiV.11 y de la autonomfa de. la voluntad· del patrono,.:•cuando el..: 

trabajador entregaba su dignidad ante el t~~or:cle ¿nm~ftana i!! 
,• 

mediato". (3g) 
->;-. 

,,,_,-~-~~· 

Para José Dhalos el concep~ode).Estabfildad es que '~se 
trata de un de~ech~-----del-- -t~~-¡;-a

7

j:~d-o=~--~'.:-d~c-'.~;:;.:~,~~~º~-~-~~-~-~~,;-; su· ·em¡;1-eo, 
incluso co-ntra la· voluntad· del -em-~~-eºs~~;io,-:·'_:mientra~S.--no exista

causa reelevante qu.e justifique su despido". (40) 

La distinci6n entre Estabilidad Absoluta y Estabilidad

Relat1va se determina observando el grado de libertad que se -

concede al patrón para disolver la relaci6n laboral. 

Según lo afirma Vfctor Mozart Russomano, la Estabilidad 

"es un principio creador de un derecho para el trabajador y 

nunca un deber para él. Conforme al artfculo So. de la Consti

tuci6n, la Estabilidad depende del trabajador". 

~La Estabilidad apareci6 en nuestro Derecho como una de 

las manifestaciones más cristalinas de la Justicia Social, ha!!. 

damente enraizada en el Derecho del Trabajo porque su final i -

dad inmediata es el vivir hoy y en el mañana inmediato 11
• 

De la Cueva, Mario, ~ páginas 21g, 221, 222 
D&valos Morales, Jos~,~ páginas 138 Y 13g 



jador y del m1Smo patrón, ademh de 

de despediÍ" sin causa justa al trabajador. 

En la Const1tuc16n P.olftica de los 

la Estabilidad se encuentra establecida 

fracción XXII que a la letra dice: 
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"El patrono que despida a un obrero sin--causa justificA 

da o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por -

haber tomado parte en una huelga lfcita, estará: obligado, a 

elecci6n del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizar

lo con el importe de tres meses de salario. La ley determinarii 

los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obliga 

ci6n de cumplir el contrato. mediante el pago de una indemni -

(41) Mozart Russomano, Vfctor, La estabilidad del Trabajador en la Em
_ru:esa , editorial UNAM, México 19Bl. p. 42. 
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zaci6n. Igualmente tendrS la obl igaci6n de indemnizar a.l traba

jador con el importe de tres meses de sa1 ario, cuando se reti

re del servicio pdr falta de probidad del patrono, o por reci -

b1r de él malos tratamientos ya sea en su persona o en la de

su c6nyuge, padres, hijos, hermanos. El patrono no podr~ exi -

mirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos -

provengan de dependientes o familiares que obren con el conserr 

ti miento o tolerancia de él". (42) 

En la Ley Federal del Trabajo, el 

dad se encuentra en el artfculo 25 F. II que establece; 

"Si la relaci6n de trabajo es 

terminado o tiempo indeterminado". 

Asimismo el articulo 39 a la letra dice: 

"Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste -

la materia del trabajo, la relac16n quedar! prorrogada por to

do el tiempo que perdure dicha circunstancia". (43) 

Por mi parte el concepto de Estabilidad es el siguiente: 

(42) 

(43) 

Constituci6n Polftica de los E.U.M. editorial Porrúa go•
EdJ Méx. 1990 p. 110. 
Ley Federal del Trabajo, comentada por Alberto Trueba Ur
bfna y Jorge Trueba Barrera, Editorial Porrúa 64• Ed. Mé
xico 1990 p. 36 y 42. 



necer 

1.9 

bora 1 

jo. decretada por uno de sus sujetos·; cuando el otro incumple

gravemente sus obligaciones. Es el resultado del ejercicio de

un derecho potestativo que corresponde a cada uno de los suj~ 

tos de la relaci6n de trabajo. en caso de que el otro incumple 

en sus obligaciones gravemente 11
• 

El Despido 11 es el acto por virtud del cual hace saber -

el patrono al trabajador que rescinde o da por terminada la r_g_ 

lac16n de trabajo, por lo que, en consecuencia, queda separado 

de su trabajo 11
• 

La Separación se define como "el aviso que da el trab.! 

jador al patrono de que rescinde la relación de trabajo y exi

ge la indemnizaci6n correspondiente". (44) 

José Oávalos Morales adopta la definici6n de Mario de -

(44) De la Cueva Mario, ob, cit. p. 241,; 251 y 145. 
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1 a Cueva fundame!!, 

··- ·-·. 
relaC16n laboral, el Si.Jjetcf a''.-:Ctut~n corres-

ponde ese derecho, puede ejercitarlo a no. 

e) Es un acto formal; se debe dar av1s·a por escrito de

la fecha y causas de rescisi6n 1 pero es una obl1gac16n impues

ta al patr6n y no al trabajador, conforme a lo dispuesto en 

los altimos tres párrafos del artfculo 47 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

Para el maestro Oávalos Morales. el Desptdo "es el acto 

por el cual el patrón le hace saber al trabajador que prescin

de de sus servicios; se equip~ra al Despido la circunstancia -

de que el patr6n impida por cualquier circunstancia o medio 

que el empleado ejercite el derecho que le otorga la Ley y su-

contrato para desempdi ar su trabajo, si en determinado caso no 

se acredita ninguno de tales supuestos, no puede existir el 

despido". 

El Retiro "es la rescisión de la relaci6n laboral que -
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hace.el rabajador en virtud'. de.una falta grave realiZ.da pol"

el patr6 en 1 a relaci6~ labo~al. La Ley h~~la de separaci6n" . 
. -~- - - ;·.e :'"(-_"::"'-- ·:-~'}:·_·-_ ~':}'-_::·:_,·- ~-f·'.~.-.:.·_::/! ... · .. ·:·,,:,~ --, '} • 

En sentido estricio "es ~ri a~to j~ddico unilateral y--

que Despido "es una.ill!··las 'formas· ·de li(term'1na·C:i6n''deLcolltr~ 

to de Trabaj~O!lro~~c1d~ p~·r 1 a vol~ntad ~e una,de las par 
--·,-· 

tes". (46);'•· ·> ~f· · ' ''' 

·"La •Üy;~~e ~~3lf{iii,~i}'la3icauJ{s<just;ficadas .de di s~ 
luci 6n· de X:s R~l:~lon~s l~~ivÍclua\ es· de Trabajo en Causas de>-:.' :f'.,: .;:---<: :·,-,_. -_-__ -_--- :.·--,'. 
Rescisi6.n y Causas de. Terminaci6n". 

En la Exposici6n de Motivos del Proyecto de la'Secreta

rfa de -Industria, Co-mercio y Trabajo, antecedente inmediato de 

la Ley de 1931, se lee que "esas denominaciones no son del to

do apropiadas, 11 pero la doctrina y la Jurisprudencia las con -

virtieron en el principio técnico de clasificación de las cau-

!45) Chalas Morales, José, ob. cit. p. 145, 140 y 165. 
46) Diccionario Jurfdico. 'JUanl:C Ramfrez Granda, !Oa. Ed.-

editorial HELIASTRA S.R.L. Méx. 1988. 
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sas disolventes de las réiaciones_ de.trabajo". 

Los principios del nuevo Derecho Mexicano del Trabajo-~ 

acerca de la disoluci6n de las relaciones de 'trabajo surgieron 

en la Asamblea Constituyente de Quer~taro 

de la estabilidad en el trabajo. 

El principio fundamental es doble, segiln 
' - -_- ' 

re del 1 ado del trabajador o del patrono: en su p-rimer aspec;--~-

to, el principio, al que ya nos hemos referido, est4 enunciado 

en el artfculo So. constitucional que a la letra dice: 

"Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales 

sin su pleno consentimiento. El contrato de trabajo s6lo obli

gar~ a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la 

1ey, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respec

ta al trabajador, s6lo obligara'. a 1a correspondiente responsa

bilidad civil. sin que en ningún caso pueda hacerse coacci6n -

sobre su persona''. 

Del precepto transcrito se infiere que el trabajador 

puede disolver la relaci6n de trabajo en cualquier tiempo, 

pués-nunca podr~ ejercerse acción sobre su persona. 

En su segundo aspecto, el Derecho Mexioano del Trabajo-
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representa uno de los postulados m4s bellos para el servicio -

del hombre y para la seguridad de su futuro: la disolución de

las Relaciones Individuales de Trabajo, puede únicamente decr.!1_ 

t~r por e1 patrono si existiere una causa justificada;--.-·en'-'aü -
,, - ,_ -,_- ',•, 

sencia de ella, el patrono que hubiere disuelto' la relación, -. 
'_',,,.-,_- ., 

''estar! obl igddo,_.a elección del ~rabajador, {cuniplfr la rel!! 

ci<Sn .ú a·~J-~dem~_iza"flo con el importe-- ·de tf.es --~'i-~~t~-:--~di~--::·s-~\'~> 

el t~rmino r.escis.ión deLconceJ! 

to terminaci6n, ~ste significa "la disoluci6n de las relacio -

nes .de trabajo- por mutuo consentimiento o como consecuencia de 

la interferencia de un hecho, independientes de la voluntad de 

los trabajadores o de los patrones, que hace imposible su con

tinuación". (47) y (48) 

El artfculo 46 de la Ley Federal del Trabajo previene -

que "el trabajador o el patrono podrit r:-escindir en cualquier -

tiempo Ja relación de trabajo, por causa justificada sin incu

rrir en responsabilidad". 

Es de gran trascendencia el aviso por escrito que el p~ 

tr6n debe darle a.1 trabajador, de la fecha y causa o causas de-

(47) De la Cueva, Mario,~- p. 240, 241 y 242. 
(48) Idem, p. 141. 
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la rescisidn de la relac1dn l aboraf, Pr1nc1palmente 

>".- :·-.':-. 
. - - - - ·,: 

La reforma legal publicada en etD1ario Oficial. 

de enero dl!1gso hizo justicia''ª los trabajadores :al modifiéar 

·la parte altima del artfculo 47: "el patrdn deb.e dar aviso es

crito de la fecha y causa o causas del despido; s1 el trabaja

dor se niega a recibirlo, el patr6n dentro de los cinco dfas -

siguientes a la fecha de la rescisi6n debe hacerlo del conoci

miento de la Junta respectiva, proporcionando a ésta el domic.! 

lio que tenga registrado y solicitando su notificacid!! al trab.!!. 

jador la falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sf so

la bastará para considerar que el Despido fue injustificado 11
.-

( 4g) 

El maestro Alberto Trueba Urbina y el maestro Jorge 

Trueba Barrera comentan en la Ley Federal del Trabajo que es la 

subsistencia de la materia de trabajo la que prorroga el con -

trato o relaci6n de trabajo; de manera que en caso de que el -

Patrón despida al trabajador, no obstante que subsista la mat~ 

ria del trabajo, el trabajador deber& formular demanda ante la 

Junta de Conciliación y Arbitraje solicitando la prórroga de -

la relación y ejercitando consiguientemente la acci6n de rein~ 

(4g) Dhalos Morales, Jos~.~ p. 141. 
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talación, asf como el pago de salarios vencidos desde el des -

pido hasta 1~ fecha en que sea "repuesto en su trabajo, ya que

la falta supuesta de trabajo que alºegue el patrón implica a su 

vez un despido injustificado. 

da¡; _p:Úedé ejercitar dos acciones en contra de el patr6n, en un 

término.de dos meses (artfculo 51B Ley Federal del· ·rr~bajo):

Acción de Cumplimiento de Contrato o Reinstalaci6n y la Acción 

de Indemnizaci6n Constitucional. Debe aclararse que el trabaj! 

dar puede elegir cualquiera de las dos acciones, ya que es im

posible ejercer las dos al mismo tiempo~· 

11 Paralelo al ejercicio de una ~e estas dos acciones, se-

encuentra la de Salarios Vencidos o Cafdos, o como se les ha -

dado enl'lilraar. Esta acc16n es el derecho que tiene el trabaja

dor de devengar el importe de su suEldo descle el raor.1ent<l dC!l 

despido hasta que cumpliere el Laudo~ 

"Tratándose de confl fetos originarios por despido del 

trabajador las acciones a deducir cuando el Despido es injustl 

ficado, son la reinstalación y la indemniz~ci6n constitucional 

y la carga de la .prueba en estos casos corresponde tanto al 

trabajador coma al patr6n; el Trabajador debe probar la exis--
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tenc1a del contrato y el hecho de no esta.r labora.ndo, cu.ando--

esto ha s1do negado por el patrón, y.ª hte/\e to_ca probar 

b1en el abandono, o los hechos que justi_riquen la 'rescisión de 

, - . ;~::·.·::(.-:-la re1ac16'n laboral'! 
'," .. ;-.!.; 

T:i =~!~+- )_~}l;;~-~:!:;'f':~ -

"Por otra parte, el patrón que §~[t;:m~2~éffn -~~·ipi_do ju§_ 

·- --,_ -- -- ----",'_'_ --_-_·:-.-_:::~'.-~:-... _; :::-?", - ,--:-. ~:--'.~: _:_-·-·.:r 
lo 4 7, no basta que s61 o mene i one_--_l a_ ·:,·-~au_~-~_J_·,:00;,!; _in_~,:'._ qu~_;_e-f __ ;i ndi!_ 

pensable que precise los hech·aS __ q-Üe-:~C-c;n'~:f~f~~j~~:g~:~:>·~~~:A~_o/~-e-,:a~ 
-.---_--,- -_. ----.· ..... -.. -·--

su parecer la causal de ese Desp-ido.:;-Est'O';'.-:c·~~}-~j_~/~-bj·eta.-·--d_~ que 

se 1 e dé oportunidad al actor trabajador de prepa-rar sus prue

bas en contra de ese despido~ (50) y"(5l) 

RETIRO O SEPARACION: 

.- '· - . . 

Cuando un trabajador se retira-de su traba.Jo por haber-

se configurado una de las :causas·_:~de:-_retiro, púede ejercitar 

una acci6n rescisoria y-exigir un~ indemnfzacidn en los t~rmi

nos establecidos en el artfculo 50 de. la_cley F_ed_eral _del Trab.!!_ 

jo. 

Cuando es sujeto el trabajador a una relacidn de traba

jo por tiempo determinado o por obra determinada y se separa de 

(5
5
o
1 

¡l.!li!!.J:.!!L, p. 159, 160 y 164. 
( ldem. p. 165. 
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su trabajo por una causa ·imputable al patr6n, los salarios ve!)_ 

cidos que tiene·der'echo''a percibir, comprenderSn tan s6lo aqu! 

llos qu.e hubfere··percibido.hasta la conclusi6n de su 

.El a.r.t!culo 517 fracci6n 11 de la citoda Ley establece-· 

que el trabajador podrS separarse de su trabajo dentro de 

treinta d!as siguientes a la fecha en que se d~ cualquier 

sal de retiro# asfmiS'mo que prescriben en un mes 

los trabajadores para separarse del trabajo, 

El acto del Retiro no está revestido de formalidad alg!! 

na, pues no la exige la Ley, pero para preveer que el patr6n -

argumente en los tribunales que no fue un retiro, sino un des

pido, el trabajador debe dar aviso por escrito al patr6n y ob

tener del mismo un acuse de recibo que sirva de prueba feha 

ciente de retiro. 

1.10 CONFLfCTO DE TRABAJO EN LA RELACION INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

''El maestro Euquerfo Guerrero dice que los Conflictos -

Individuales de Trabajo Jurfdicos, son aquéllos que en un solo 

trabajador está en lucha con el patrón sobre sus condiciones -

de trabajo, fijadas en un contrato de trabajo, o a falta de 

t!stc, en la Ley, con el fin de que se cumpla. 

La soluci6n de estos conflictos es esencialemente jurf-



dica, se trata 

la Ley". (52) 
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Juan O. Ram!rez Granda en su Diccionario ·Jurfdico nos -

expone su concepto de Conflicto de Trabajo en laRelac16n de -

Trabajo, diciendo que es el que se da e-n_:_raS-:,-!"_e_Í)ct~.n_e~ entre-_ 

patrones y trabajadores, se considera como aqué1~en:qu~ estSn

en juego los intereses concretos de los in-dividuas· y no los i!!, 

tereses de una categoría". (53) 

Por mi parte los últimos conceptos definidos por los a~ 

tares que he citado me parecen acertadas ya que siendo Derecho 

Individual debe concretarse a la relaci6n trabajador-Patr6n y

que nuestra legislación ha apoyado desde hace mucho tiempo. 

!52) Guerrero, Euquerio, ob. cit. p. 422. 
53) D1ccfonarip ·'"' fdjcO-,'"JUan D. Ramfrez Granda, lOa. Edi ... 

ci6n, Editorial Heliastra S.R.L. M~xlco 1988. 
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di~ecto·con- sus padres-ya 

le enseñan 

aprender a hablar para efec

a el niño. 

aprende a trabajar y estudiar el comportamiento del medio ambien 

te que lo rodea, aprende los hátiitos del comer y caminar, asimi~ 

mo, el sentir aversión, temor o indiferencia. 

Los padres tienen una función.muy importante-ya que la 

educaci6n que dan a los hijos se realiza tanto a través de ense

ñanzas como las indicaciones verbales. 

En la realidad social que se vive nos damos cuenta que 

existen algunos padres totalmente arbitrarios, autoritarios con

los hijos, le dan al niño órdenes, usan amenazas y hasta los ca~ 



Por otro lado, si 

ponen 11mites, llegar& a ser mal 

daptado. 

Los padres deben tener la autoridad 

prender al niño, pero esto no quiere decir 

por.,lo _que es necesario que lo sienta como 

viene del afecto que ellos sienten por él. 

Si se combinan elementos como la autoridad y:-_libertad,-

disC:iplina y espontaneidad. se logrará un clima:.,-de::.-paz~--Y~--a_rmo-__ _ 

nía dentro de la familia. 

Para el niño es importante que 1 os padres 1 e inyecten -

amor afecto, uue sea aceptado por todos aquéllos que le ~o -

dean y principalmente por los padres, para que as1 aprenda a -



amar y 

2.- Debe existir un clima de 

en el desarrollo del 

tir~ seguro y feliz. 
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3.- Debe haber congruencia en la informaci6n qUe el ni

ño recibe, ya que si su padre y su madre le dan di

ferente respuesta, entrará en conflicto y les perd~ 

r~ la confianza a ambos. 

4.- El niño espera una felicitación o regaño de acuerdo 

a su comportamiento; esto motivará que los padres -

reconzcan cuando su hijo se porta mal. 

5.- Debe ayudársele a el niño en sus tareas y abrirle -

nuevos caminos para que se sienta feliz de contar -

con quien le rodea. 

6.- El niño va adquiriendo su carácter, que va acorde -

con la clase de educación que sus padres le hayan -

inculcado. 
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Como podemos ver la vida del nino en familia es muy· her 

masa, puesto que si bie-n los- n1ftos aprenden de .los- _adultos~ é..§.. 

tos tambi~n aprenden de los ni nos. 

Por_. eso es im_porta_n~_e-= ~~-é=_,-oS Padr"e--5 lle'ien 'ª·-1as·- niños 

a 1 a e-scu el a, -- Para·- qu e:_--obtenga_ ~-;su-_ educ ac i 6n prJ_ma,~_1 _a_ , __ :_~}i_q_i:(i_t?r-~:-.

cu 1 tura. sea sociable 

han enseñado. 

Existen niños que se han 

l ir 

to obedece a razones econ6micas. 

Debemos hacer 

distinto el prohibir el trabajo de los nrnos y permitir el tr~ 

bajo de los menores, ya que lo primero es antijur1dico en vir

tud de no contar con la capacidad necesaria, de la cual habla

remos mAs adelante y que la propia ley establece. En cuanto a

las segundos, ya que la legislaci6n preveé una determinada 

edad para que el menor pueda trabajar. 

Si en la actualidad los niños trabajan. esto es porque-

1a necesidad de subsistir los obliga a participar en el soste

nimiento de su familia, lo que origina que además de no prepa

rarse bien, que abandonen sus estudios y aprer1dan de la vida

algunas cosas inconvenientes. 



obtengan alimentd, 

trabajo, orientaci6n jurldica y médica. 
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- Establecer becas para que continOen sus estudios bási-

cos y de capacitación para el trabajo. 

- Se inicia en toda la ciudad un programa de fomento de -

actividades artísticas y deportivas, ast como la posibj_ 

lidad de que asistan a campamentos juveniles. 

- La Nacional Financiera abre una línea de crédito para -

el desarrollo de microempresas y autoempleo, a través -

del fondo de desarrollo del Distrito Federal. 

- Se crea la casa del niño trabajador que iniciar:i sus 

funciones con fondos de solidaridad arttstica. 

1 

1 
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- Se ·crea·· un Cent-ro de Defensorta ·para atender-casos ·de 

abusos>c'Ontra fci~s '~ú-noS'::·de_\·a talle-~ 1'a: __ ·-mi"s~-~- mant~-n-

- _·;·-~;--·_ - - ;•-,_e - "· -

Como·se'piiede:otiservar es acertada la .. in1ciativa del O~ 

partamento del' O'istrito-'.Federal para proteger a los niños. M&s 
--:-. 

adelante m~~nc-1-a~ñ:O~ los:·_-tf¡)os de- trabajo'de niños que existen; -

pero les diré: que -~~:"-_b'~,~~tr-~ -de ·-apoyo al niño trabajador, aten

der& a niños adolescentes de 8 a 17 años de edad que trabajan

como 11 ce··r11_-los 11
-·, "~argc!'dores 11 , "1 impiaparabri sas" y vendedores 

en. la vta pQb11ca, para· que puedan tener un lugar de esparci -

miento y recreo. 

Para aquéllos que deseen buscar mayor información re 

comiendo que lean el Manual de la Familia, del año de 1985, ed.1 

tado por el Consejo Nacional de Población y el periódico "El -

NaCional", de fecha 13 de abril de 1991. (1) y (2) 

11 El desarrollo de un régimen inhumano de trabajo, donde 

se hizo sentir con mayor saña fue en trabajo de los ni~os. El-

TO-Manual de la Familid, Consejo Nacional de la Población CO 
NAPO, M6xico 1985, p~ginos 17 a 24. -

(2) Periódico 'EL NACIONAL' 9 Puntos para beneficiar a los in 
fantes de la Calle de fecha 13 de abril de l991, Edici6n
Matutina, México 1991. 
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~aqutnismo factltt6 su ut1lizacf6n con mayor es~ala". 

11 La expi-Otacf6.n d~ lOs -~ú1-a(_-~-ú'~'-~dO s·e-óbii!rV_ó_ .".'~-:e: pód1áii 

ser empleados en 1 a conducct6ri de m&quthás. ~~eh~cían eJ.trabajo 

efec-tuadO has ta en ton ces 1 aborfo·s·a·m-en t.é f~~::-~-~~-:ij_~-)-_~-~--~--¡~v~:~ri:~~~'.i:·d~-~:i\·c·~~~~-
ven i ente para 1 a- e conomf a -y aún:_,:pa ra~~:l a·;'.~ ~§a:_:~~:~~-~,-~ a l'c:~:-:;:~ 1:-/a_~-~-e-~ ~ >~ 

temprano de los nif\os a -_las fábricas-!•. 

- ' --- . 

''Las condiciones- en-e1·--enlP1eO:-en':.-1as·:'nuevas fábricas no -

estaban· reglame-nt-aCfas· ~'n~---toT_ma_-,,.aii;füli~lú- a·deiri&s, las patronos que

tentan que recuperar_ la _inve~s16n d~ fondos hecha para comprar -

nuevas m&quinas, se· aplicaban * obtener el máximo rendimiento de 

sus obreros". 

~Los niHos que se encontraban lejos de su hogar y de sus

padres, yque no estaban protegidos por ninguna legislaci6n o no

lo estaban sino, raramente, por consideraciones de humanidad, t~ 

vieron una triste suerte". (3) 

"Ante la imposibilidad de dejar abandonados a su suerte -

a esas criaturas, comenzó a desmoronarse el reducto de la mal 

entendida libertad del liberalismo económico, para dar paso a 

las primeras leyes del trabajo 11
• 

(3) O.I.T. Estudios y Documentos, serie 1 No. 3, la Reglam~a -
ci6n du T. des Enfants et Jeunes Gens, Ginebra, 1935 p. 2, - · 
segOn cita del maestro Rafael Caldera en su obra ·Derecho -
del Trabajo p. 537. 
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"La ~egislaci6n protec~ora de los ~enores en ~ateria la

boral comprende diversos matices ~ue pueden anunaciarse de las

sigu1entes formas: 

- Reglamentaci6n del 

- Equiparaci6n en el 

trabajadores 

''En cuanto a la 

en todas 

envuelve la fijact6n de una "edad mtnima de admisi6n 11 a las di

versas especies de trabajos. Hay una tendencia acentuada a re -

servar el tErmino ''Ni~os" a los menores inh&biles para el trab~ 

jo; inhabilidad que se ha ido extendiendo desde el lfmite primi 

tivo de 7 años hasta el de 15 que fijan los últimos convenios -

internacionales, o el de 16 que acogen las leyes de algunos 

países, cuya aplicación parece difícil todavía para Iberoaméri-

ca''. 

''Por lo que hace a la reglamentaci6n del trabajo de los

Menores hábiles, desde la edad de equiparación a los adultos, -

se refiere especialmente a la duraci6n del trabajo, trabajo no~ 

turno, prohibición de determinados trabíljos, condiciones de ad

misi6n al trabajo, reglas especiales de higiene y seguridJd, 

previsiones administrativas y sistemas de orientación profesio-
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na l ". (4) 

"El "trabajo de los ninos nos ha llevado al anSlisis que 

se ha elaborado del Estudio de 1000 casos de"ni~os d~dl~~dos a 

diversas actividades, en las· que.,se puede ~e~;~,1-:~;~-~:~:·T·:' 

a) "VENDEDORES AMBULANTES<- Son ñinos,qú.e se.· deilicarÍ a 

la venta de objetas de paco val·o·r-taie_S~c-o·m~¿~td~1f¿~,~'.:;~;CKf"f-1eS\'~ 
·;-0:'-

f 1 ores, juguetes. pai'iu e 1 os deseCh ilb_é_S /-:o~·et'c=':\:~~~~e'Nn-u9·a-~e s·;:_-donde-

s e concentra un públ.ico numeroso y -en i6·'~:>_~::~:~-ce·'¡~~ -~-~ 1-~t-ensa
circulac16n de veh1culos". 

b) ''ESTIBADORES".- Son los ninos que en grandes merca -

dos públicos o en las zonas donde existen bodegas de productos 

alimenticios, como en la Merced, ayudan en la carga y descarga 

de camiones, debido a que utilizan unas carretillas llamadas -

''diablos'', son conocidos tambi~n cono 11 diableros 11
• Los peque -

ñas estibadores reciben de los bodegueros o transportistas un

pago que no está bien determinado, pero que en cierto modo se

acerca a la tarifa establecida por los estibadores adultos or

ganizados en una uni6n sindical 11
• 

e) 11 CANASTEROS.- Los nifios que en los mercados pQblicos 

se ofrecen para cargar los canastos o bolsas en las que las 

amas de casa o las sirvientas van poniendo los artículos que -

compran en diversos puestos del mercado y luego llevarlas has

ta el medio de transporte o al domicilio de la compradora''. 

(4) Caldera, Rafael,~ p. 538 y 539. 
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d) "~.- Son los ninos que en las grandes .tiendas

de autoser~ició--empacan y ~~~va~ ·l~s ~ercan~tas.ha~ia· .lo~-::~uto~ 
' - -_.; . 

móviles de los c_amp-radOres •. Se les -_llama asl porque· los prime -

ros que aparecieron e~·-tin~'conocida cadena de ti~ndas ·usab~n 

uniformes blanco y boina roja. El. pago de los s.erviélos que 

prestan estos'._n-iñas n!=J' _es· convenid<:> previament_e, y la grati'fit,! 

ción Que recibe-n--depe_ñde-de la voluntad del cl_ien-t'e·~-A-nt·erfor---~ 

mente --erarl·-·utl1"1ziido5- por_,:los .pr~pietarios __ de 

efe.ctuar s·ervfc-iaS· de 

ES\Os :.- ff_i· ñ·as· s·a-~--- ·e1:·::'.t_e~_a: 

presente tra"ba.jo < .. 

e) "BOLEROS>.s'e ha mantenido. la tradici6n designándoles 

también 11 -Lim.'p·i·~-bO·{·as': .. :·:'.·_~··g!~ b·Ól~·¡.·Q-;.; a~-~:l·t~~ or-~anf--z:ád~-~ ·en·u~--a~ -
·_ ~ :._::~ , .. \ :-': '. - ,-, _': .. -. - ,- - - ' - - : 

unión-gremial·~' ... -p·r~fi~re~:-¡11amarse ºAse8dores .de Ca1z-cldo 11 _y._hay-

personas __ q~e e_V_it·-~,n,,_e_l __ : ___ t~_r:mi~_o porque suena a un ritmo muSical_-

y una prenda de veStir. ·Los boleros tienen una tarifa establecj_ 

da y a veces reciben- una peque~a propina adicional~ 

11 Su'--problema consiste en que los boleros adultos persi 

guen a los menores, ya que los primeros tienen permiso oficial

Y puesto de trabajo establecido en mejores puntos. Por lo que w 

los niños tienen que buscar lugares y oportunidades marginales

Y algunos aprovechan las horas de la noche, cuando se han reti-

rada sus competidores adultos'1
• 



f) "BILLETERO~. Se 

de Lotería Nacional. Como no 

billetes por falta de dinero y 

actuar como subagentes de los 

g) "LAVACOCHES. Niftos que lavan 

los estacionamientos cerrados o 

bajan en grupos de dos o tres y 

que se dedican a la misma actividad. 

lavir· el exterior de los vehtculos". 

h) "CUIOACOCHES. Este término, 1 

coches se ha impuesto por la Costumbre. 

admitidos. Los riiños que se ofrecen para 

tra robos o daños. son lo que más tienen 

servicio sea utilizado. Ante la insistencia de loS 

nos dueños de automóviles aceptan 

es con el car&cter de limosna 11
• 

i) .- "VOCEADORES. Reciben este nombre los riiftos que·.rec.!! 

rren las calles vendiendo periódicos, es-pecialffienfe;~-loS,;~dia'r-_;os-"",-,

vespertinos. Casi siempre 11 gr1tan o vocean•• los· ti~ulares·m&s -

importantes o el nombre del periódico". 

j).- "LIHPIAPARAORISAS.- Son los niftos que en los cruce-

ros de las grandes avenidast donde la se~al de ttalto" es prolon 

gada, se lanzan sobre los cristales delanteros de los coches, -
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provistos de tela mojada para limpiarlos. Como no preguntan previamente -

si quieren el servicio, con frecuencia reciben del conductor un rechazo mal 

humorado y otras veces no reciben ninguna gratificación. Este es 'sin duda-

uno de los sectores m&s desfavorecidos y ponen en evidencia la urgente nec! 

si dad que tienen muchos niños y su fam11 ia de poder substituir 11
• 

k) "VARIOS.- Para este rubro se agrupó a niños que desempeñan dive.r. 

sas actividades algunas realmente penosas. Entre ellas están los pepenado-

res, es decir, los niños que en los tiraderos de basura se dedican a recu -

perar desperdicios que puedan ser canercializados o reprocesados. Estos ni-

ñas también se encargan de acarrear agua potable. Igual labor efectúan 

otros niños en los cementerios llevando agua para regar las flores en las ... 

turrbas y 1 a mSs triste la de los niños que escupen fuego, para lo cual se -

insensibilizan la boca con alguna droga 11
• (5) 

2.2 EL TRABAJO DE LOS MENORES DE 16 AAOS V MAYORES DE 14. 

"La mayada de edad en materia laboral es la de 16 años, pues aún -

cuando la propia Ley pennite el trabajo de los niños mayores de 14 y meno -

res de 16, establece una serie de taxativas, tanto para la celebración del

contrato, cano para el cumplimiento del mismo. Se requiere, ante todo, que

el menor haya tenninado su educación obligatoria, salvo casos de excepci6n

que apruebe la autoridad correspondiente en que, a su juicio, haya compati

bilidad en~re los estudios y el trabajo, 

Además, el contrato debe ser celebrado con la autorización del pa -

{S) Instituto Nacionál de Estudios del Trabajo Estudio de 1000 casos de Ni
ños dedicados al comercio ambulante y servicios en la Cd. de Mex, por -
Alfonso Solorzano,cuadernos INET,H~xico 1979 pSginas 33,34,3S y 36. 
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dre o tutor del menor, en su defecto, debe intervenir el sindicato corres -

pond1ente, y s1 no lo hubiere, la Junta de Conc111ac1ón y Arbitraje. 

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y 

ejercer las acciones que nazcan del contrato, de los servicios prestados y 

de la Ley. 

La propia Ley establece ciertas 1 imitaciones que es muy importante 

analizar, pues rruchas veces al celebrar el contrato de trabajo, el patrón -

olvida los detalles, ante la insistencia del propio interesado o del sindi

cato, que generalmente aducen haber alcanzado. En efecto, los mayores de 14 

ai\os pero menores de 16, no pueden trabajar jornada extraordinaria de labo

res, ni desempeñar trabajo nocturno industrial ni labores insalubres o pell 

grasas. Los irenores ni siquiera pueden trabajar la jornada ordinaria ya que 

para el los la jornada máxima de labores será de 6 horas. 

Se dispone en el artlculo 173 que el trabajo de los mayores de 14 

años y menores de 16 queda sujeto a vigilancia de la inspecci6n del Trabajo, 

denotándose con ello el propósito que persigue el legislador de evitar se -

violen las disposiciones protectoras para los trabajadores adolescentes. 

Dispone la Ley que estos j6venes deben obtener un certificado médj_ 

ca que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médi

cos que peri6dicamente ordene la Inspección del Trabajo. 

Se dispone que sin el requisito del certificado ningún patr6n po -

drá utilizar sus servicios, por la que es de suponerse que si se viola esta 

disposición, el contrato celebrado con el menor adolece de un vicio funda -

mental y deben declararse nulo, ya que se celebró contra el tenor de una -
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ley prohibitiva. 

Existen otras prohibiciones en el ar~fculo 175 1 como son la de ut! 

lizar el trabajo de menores de 16 años en expendios de bebidas enbriagantes 

de consumo inmediato o en trabajos susceptibles de afectar su moralidad o -

sus buenas costumbres. 

También se prohiben los trabajos subterr:ineos o submarinos y las -

labores peligrosas e insalubres. 

Como se indicó anteriorrrente, la jornada de trabajo de _menOi-es_-es-.. 

r:educ.ida, pues no puede exceder de 6 horas diarias, pero además, la::Ley __ ~_~!, 

ge que se divida en períodos máximos de 3 horas y que entre ellos disf~~"~en 

las menores de reposos de una hora. por lo menos. 

La prohibición del trabajo fuera de las horas de la jornada ricirmal~,=

o sea de extraordinario, se extiende también a prohibir que laboren_ en di as 

domingos y de descanso obligatorio. 

Se dispone que en caso de que se viole esta prohibición las horas

extraordinarias se pagarán con un 200% m~s del salario que corresponde a -

las horas de la jornada y por el trabajo en dlas domingos y descanso oblig_! 

torio, se pagar:i, el salario correspondiente al dta de que se trate y un -

salario doble por el servicio prestado. 

El patrón está obligado a exigir que el menor le exhiba el certifl 

cado médico que le acredite como apto para el trabajo; a llevar un registro 

de inscripción especial con indicación de la fecha de nacimiento del menor, 

la clase de trabajo, honorario, salario y demás condiciones generales de -

trabajo. 
Por último debe distribuir el trabajo en condiciones tales que el 
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rrenor disPonga de tiempo necesario para cumplir sus programas escolares y -

asistir a escuelass-1e capacitación profesional~ (6}. 

"Las normas que regulan el trabajo de los menores trabajadores. se 

proponen facilitar su educaci6n, su desarrollo flsico y su salud, y preser-

var su moral idad 11
• 

Las disposiciones de la nueva Ley. y asl se reconoce en su Exposi

ci6n de Motivos son una reproducci6n, literal de las citadas reformas de -

1962, pues no se hablan presentado fenómenos nuevos que ameritaban alguna -

irodificaci6n. 

1.'La Ley de 1931 hizo una enurreración amplia y enunciativa de las -

labores peligrosas o insalubres. La ley nueva se apartó de aquélla solución 

y adoptó el criterio empleado para el empleo de las mujeres, consistente en 

dejar a los reglamentos, fác.ilmente refonnables, la detenninación de las 12, 

bares 11 capaces de actuar sobre la vida el desarrollo y la salud f1sica o -

menta 1 de 1 os nenores 11
• 

A propósito de las prohibiciones al trabajo de los menores, es in

teresante el párrafo de la exposición de motivos de la Reforma de 1962. 

"Es conveniente señalar la importancia de estas prohibiciones: la 

familia, la Sociedad y el Estado, están interesados en evitar cual .. 

quier actividad que pueda perjudicar la moralidad o las 

buenas costumbres de los menores, pues por estar en pertodos -

de formación, necesitan de un mayor cuidado, a fin de lograr -

buenos jefes de familia y ciudadanos capaces de cump11rsus deb.!t 

(6) Gu·errero, Euquerio, :~unua1 de Derecho del Trabajo , Edi -
torlal Porrúa, México 1984, pp. 34, 35, 36 y 37, 
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res en la vida social. Los trabajos de ambulante~ estSn conside

rados como peligrosos para la moralidad y las buenas costumbres

de los menores Y. se .enc~_en_fr_~n':~t~cl_._uJdos-.como tales en el artlc!I_ 

lo 383 del C6digo lntern'acional del,Trabajo, aprobado por la O.-

1, T •" ( 7) 

,": _-: :'?':>:-:::~-~,:- ·,- :-~--:~_: ______ ·: 
En los dell~i:'~~1'ií¡fr'.fco~g-_r'esó constituyente de Querétaro -

en 1916 y 1917, se ~eci~1í;.'i~'~l'.;;,f1z~r los derechos de los traba

jado res a "t~'a v-i~~_;_:_ -d'~~::~~¡-'.~'.;~~~ri~j~fr-;'i':~~:_;_:·-~-~~f_-un-- __ t·t tul o -es pee i al de 1 a 

Constitución. FIJl!·~·~~f"c~~~~~.-1~-sesl611 del 23 de enero de 1917-

se aprobó por u'nanJíriicii[fdí{\;~-tos de los 163 diputados preson 

tes, el art1culo 123 ~~':'\i,icllristltuclóll PoHtica de los Estados
"·.-,:·:_--.,.:.;,,~~~\..,,_,., 

Unidos Mexicanos,•· 
'-:' :·":: .'. ;_<-- -__ .)~;;:·;/: .. _, .. _\: -- :; ... 

. Los diputadosáns~~tU,tntrs• deC1d1eron incluir en el 

texto original·del arttcul~ 1Ú; ~~las fracciones 11, .111 y XL 

las siguientes med~~~¡·:d~--~~o~e~c~~ri ~1 tr~bajo,de menores: . 

prohibidas las labores Insalubres o peligr~ 

sas para las mujeres en general y para· 1·a·s -jóVenes menores de 16 

años. 

Queda también prohibido a unas y otros el trabajo noctu~ 

no industrial; y en los establecimientos comerciales no podr5n -

(7) De la Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trab4i9 
Tomo I. lla. Edición editorial Porrua, Mex1ca 1988 pp. 
y 451. 
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tra~ajar después de las 22:00 horas. 

''III.- .Los-j6vene~-mayores de- 12- anos y menores de 16, -~ 

tendr&n como jornada m~xtma .la de 6 horas. El trabajo de los ni

ftos menores de·I2,~ftos no podr&-:ser objeto de contrato''. 

11 XI .- En ningOn caso el trabajo extraordinar_io podrá ex

c~der de 3 -horas diarias, ni de 3 veces consecutivas. Los hom 

bre~ men~r~~ de_ 16 aftas y las mujeres de cualquier edad. no,se -

~&n.admftfdos en esta clase de trabajos••. 

"La preocupac16n por el trabajo de los menores hizo que

durante el perfodo pres1denc1al del Lic. Adolfo L6pez Matees se

reformaran (Diario Oficial de la Federación del 21 de nov1embre

de 1962) las fracciones 11 y 111 del artfculo 123 constitucional 

y los correlativos de la Ley de 1931. Con esas refórmas se am 

plió la prohfbfción del trabajo de los menores después de las 

10:00 P.M. en establecimientos comerciales a todo tipo de traba

jo; tambiªn se elevó la edad mfnima de la admisi6n al trabajo,-

de 12 a 14 años, esto último es un esfuerzo por adecuar la legi~ 

lación mexicana a la edad mlnima establecida internacionalmen 

te". 

Ya que estamos hablando del trabajo de menores, es impo~ 

tante señalar las sanciones y en el artfculo 995 de la Ley Fede

ral del Trabajo, dentro de responsabilidades y sanciones, se di~ 
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pone: 

"Al patr6n que viole.las:normas:que rigen el'trabajo de

las.mujeres ·y los ·menores--se···1e ·ini'~:~-~d-.r-~:'.·m~\·t-~.:-~or ---~-1 equ1v.alen 

te de 3 al 155 veces el salario m~~imo 'g,eneral, calculado en 

los t~rminos del art,culo g92". 

'_.-:,-_ - ,: ; ::_'.~-:~:: :;~_~'.~:~:-:_-::_-_~}_··'.;-; :: ::\·_-_;_-:_:-_ ---~'.~ 
La forma en que tras efe n_den:--1 as· __ -_v rc;;·-~-~-:-r~:y;~ -~---~-,~'---r~t:-~-~-rmas 

protectoras-_del trabajo de los men_ores, .es_ a travf!s·:-de 1 as ac -

tas que levantan los inspectores del trabajo te-der'á1es-,o--loca -
- -_-_, -~ -- _ ... , __ -_ - _,-_- -- ' 

les, en las visitas que practican en las emprésa·s_;~};:_~--·e:St_iibl~-cf -

mientos".(8). 

''Las normas para el trabajo de los menore~-d~- 16 aftos.-

Inicfa cori la d1sposici6n contenida en el arttculo~l73~ en la -

que se revela la preocupaci6n de la Comisi6·n. p·Or .lo.Qrar e·1 cum

plimiento de los mandatos legales: 

nEl trabajo de los mayores .de 14 afiós y -menores de 16 

anos queda sujeto a vigilancia yprotecd6n especiales de la 

Inspecci6n del Trabajo". 

''La norma se complet6 en el arttculo 541 con la obliga -

c16n impuesta a los inspectores del trabajo, de 11 vigilar espe -

(8) OSvalos Morales, Jos€ Derecho del Trabajo 
298, 29g y 306. 

Méx.1988 p. -
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ci al mente el cumplimiento de 1 as normas que.reglamentan el lra-

bajo de.menores". 

Regu1 sitos para 

>'" ... ·, ... ->-:-·.:

''-'''-~::--_.,:'~\<: 

Relaciones de T~abajo.•. 

El arttculo.174 tiene por objeto cuidar'que·los,menores

de 16 anos _sean aptos para el trabajo que se pY.opOnen '-d-~--5'~~~-o:·~'~ 
llar, a cuyo efecto dispone que deben proveerse de· un cert1f1c~ 

do m~dico que acredite la aptitud. El p5rrafo o final del pre -

cepto ordena que ningOn patrono podr~ utilizar su trabajo sin el 

requisito del certificado. 

El cuidado de la salud de los menores.- El ·mismo afotícu-

lo 174 seHala dos obligaciones destinadas a vigilar la salud, -

una a la lnspecc16n del Trabajo, que debe ordenar exámenes méd! 

ces periódicos en los centros de trabajo, y otra a los menorcs

de someterse a ellos. 

La educación general profesional de los menores. 

Independientemente de la obligaci6n impuesta a los patr2 

nos para el sosten1m1ento de 1 as escuelas, el artlcul o 180, 

fracc16n 111, les obliga a ''distribuir el trabajo a fin de que

dfspongan del tiempo necesario para cumplir sus programas esco

lares y asistir a escuelas de capacitaci6n profesionalu. (9) 

(9) De la Cueva, Mario,~ p. 450. 
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"SegGn la fracci6n 111 del articulo 123 constitucional y 

el articulo 22 de la nueva Ley Federal del Trabajo, existe pr.Q. 

hibici6n absoluta para que los menores de 14 anos efectúen 

cualquier tipo de labores. Estas disposiciones no admiten ex -

cepc1ón alguna sin embargo, segan hemos dicho, debido a la in

terpretación que se ha dado de nuestras normas laborales, di -

chas arttculos sólo rigen en relación al trabajo subordinado -

de 1os menores y tan es cierto que en la propia Ley Federal 

del Trabajo en su art1culo 52 que se refiere a los talleres 

familiares, se dispone que no se aplican las normas de la L•y 

al trabajo desarrollado en los tallere~ familiares por los c6~ 

yuges ascendientes. descendientes y pupilos''. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Fe

deral del Trabajo, los menores de 16 a~os y mayores de 14, de

ben cumplir con los siguientes requisitos: 

a). Autorización de sus padres o tutores para trabajar o 

a falta de ellos del Sindicato a que pertenezcan,- de ~a--Junta

de Conc111ación y Arbitraje, del Inspector del trabajo de la -

autoridad polltica. 

b) También se impone como requisito por la Ley en su 

artfculo 22, que para tales menores que trabajen, deben compr~ 

bar que han terminado la educaci6n obligatoria. es decir, la -

primaria. 



1.- Los tutelados por la Legi~aci6n Laboral. 

2.- Los no protegidos por la Legislación Laboral. 

"Esta clasificac16n la hacemos atendiendo a la 1ndebfda

fnterpretaci6n y ex~gesfs que se ha' hecho de nuestro artfculo -

123 constitucional y de sus leyes reglamentarias, en que se so~ 

tiene que sólo se aplica a los trabajadores que prestan sus se~ 

vicios en relación de la Subordinación y en consecuencia a los

menores que desarrollan un. trabajo personal, dependiente, inte.r. 

pretacfón que nos parece repugnante y contradictoria con el 

esp1ritu de nuestro artfculo 123, por lo que declaramos públic~ 

mente nuestra adhesión a la interpretación auténtica que algu -

nos tratadistas han hecho de esta disposición de nuestra Carta

Magna, principalmente Alberto Trueba Urbina, en el sentido de 

que ella tutela a todo ser humano que presta un servicio a otro 

ya sea dentro del campo de la producci6n econ6micd o fuera de -

éste, es decir, no s61o protege al trabajador indebidamente 11~ 

mado subordinado, sino a todo aquél que presta un servicio in -



clusive a 

te".~ ( 1 O) 

rfa del. 

te ce i6n 

ºLas 

conflicto respecto 

en algunas empresas 

se enumeran: 

.. Industria minera y de hidrocarburos 

- Industria petroqúlmica 

.. Industria metalúrgica y siderúrgica1 abarcando la ex

plotaci6n de los minerales básicos. su beneficio su fundición, .. 

asf como la obtenci6n del hierra metálico y acero en todos sus

formas y ligas y Tos productos laminados de los mismos. 

- Industria el~ctrica 

- Industria textil 

- Industria cinemetográfica 

- Industria hul era 

- I ndu st ria azucarera 

- Industria del cernen to 

Industria ferrocarri 1 era 

( lO) Congreso Nacional sobre el Régimen Jurldico del Menor, ~
gislación del Menor. ponencia que presenta el Lic. Jorge
Trueba Barrera, Tomo 11, UNAM. 1973. 



Social del Departamento del Distrito 

en que esté ubicada la empresa 11
• (11) 
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''Actualmente en M~xico, en el campo y la ciudad, aproxi

madamente existen 2,000,000 de trabajadores entre 14 y 16 -anos

Y 1,500,000 menores de 14 años. El trabajo de los primeros está 

permitido por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, el

de los seg~ndos lo prohíben expresamente dichos ordenamientos. 

Los patrones que ocupan los servicios de los menores pr~ 

tenden justificar el incumplimiento de las disposiciones lega -

les con el argumento de que al ocuparlos les están haciendo un 

favor, toda vez que se arriesgan a ser sancionados por las aut2 

ridades, y que, por tanto, los menores deben ser agradecidos y

no exigir mayores prestaciones ni crearles problemas, ya que de 

(11) Secretar1a del Trabajo y Previsión Social, Dirección GenP-
ral de Previsión Social El Trabaja de Mujeres y Me 0 cro; , 
Cuadernos del Trabajador·, Mh. 1971 p. 12 
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lo contrar1oyre~clndtr&n de sus servicios•. (12) 

"Es Ucil comprobar el aserto de que la Organización ln

ter~aclonal del Trabajo (OIT) ha mantenido vigente, desde slem

pre_-_la p_r"e-ocupac1ón porque los Menores orillados a prestar sus

i~~~i~iri~--p~rsonales, lo hagan en condiciones que no lesionen -

s-u desarrollo físico e intelectual y al mismo tiempo, les perml 

tan recibir la preparación y formación profesionales que los 

capaciten para desenvolverse con buen éxito en una sociedad su

jeta a constantes cambios. Tan es asf que en el año de su fund~ 

ciOn, en 1919, fueron adoptados los Convenios número 5 y 6, re

lativas, respectivamente a: La edad mfnima de admisión al trab~ 

jo industrial y al trabajo Jlocturno de menores". 

"A partir de 1931, su a~o de ingreso a la OIT, M~xico ha 

tenido una destacada actuación y, al mismo tiempo, ha consegui

do el respeto de la comunidad internacional conformadora de di

cho Organismo. 

Nuestro pafs ha ratificado de los convenios adoptados 

por la Conferencia Internacional del Trabajo, al mes de diciem

bre de 1984, los siguientes, en materia de trabajo de menores: 

"Convenio No. 16. Sobre el examen médico de 1 os menores-

(Trabajo MarHimo), 1921. Ratificación 

(12) Dávalos Morales, José,~. p. 308. 
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pro_111~l9ada. en el Diario Oficial de 23-

~e:abril de 1938, 

" Convenio· No; ·58/.Sobre la'•edad mtnima en el trabajo -
,.,' .. -. -. , 

'iiiarHimo, 1936, ratificación publicada 

< =Ten··~, Diario Oficial de 22 de junio de 

·i95r . 
. --·, 

11 ConVenio .. N~.;, 90>:;Só°bJ:e el trabajo nocturno de los me ... 

(revisado) 1948, ~a

ficaclón en el Diario Oficial de 31 

1955. 

mlnima (pescadores), -

1959, Ratificación publicada en el 01_! 

rio Oficial de 25 de octubre de 1961. 

mlnlma (trabajo subte -

ratificación publicada

Diario Oficial de 18 de enero de 

"Conveni~_No; 124. Sobre el examen m~dico de los menores 

(trabajo subterráneo), 1965, ratifica

ción publicada en el Diario Oficial de 

20 de enero de 1968". (13) 

(13) Barroso Figueroa, José Derecho Internacional del Trab.aio 
Ed. Porráa, México 1987, pp. 341, 394, 396, 398, 399 y 400. 
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Ya que hablamos del trabajo de los menores, es importan

te hacer mención que aún cuando ellos se prestan a dar un servi 

cfo a. determinado ~atrono, ~ste tiene la ob11gac16n de llev~r a 

cabo su inscripci6n ante el Instituto Mexicano del Seguro So 

cfal a efecto de que le sean proporcionados los-servfcfos 

trabajo;' 

11 La 

nes: el ,C>liH!latorio y el'volunhrid(artiC:uléi 60 de la Ley del 

Seguro 

En particular y ·refe~ente.·a nuestro tema es fnteresante

lo que establece el articulo 12 de la Ley a que se hace menci6n, 

en su fracci6n l que a la letra dice: 

Articulo 12.- Son sujetos de aseguramiento del régimen -

obligatorio: 

11 1.- Las personas que se encuentran vinculadas a otras -

por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le 

dª ·origen a cualquiera que sea la personalidad jurtdica o la 

naturaleza econ6mica del patrón y aún cuando éste, en virtud de 

alguna Ley especial, esté exento del pago de impuestos o dere -

chas 11
• 

la obligación a que hicimos referencia anteriormente 

est:i prevista en la propia Ley del Seguro Social en s.u articulo 

19 que a la letra d1ce: 
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Art!culo.19 •. Los p.atrones esUn obligados.ª'. · .. · . 

"1'.- RegfStrarse_-.e· 1nscr1bfr :a sus .-t~~-b:CS-j~do~e's en el 

lnstÍtuto.·Mexicano defséguro sricial·; colllu'llfJ'ar .. ~IÍsi~ltasy·ba~· 
jas, las modificaci~nes en su saÚri~ ~ l~s/ci~m~~·dai~.i~~e 

.. <'.'-.:···_ :,·-_·- __ -; ,,..:'.:~'::: 
s·ena i-e e·s·ta._..CE!Y y sus --re·g1 arllen-tOI-~; d~ntfó)'Cie¿4\tn~~-p,--a:z-o·~ n·o .. ·<nía.Yo:r-·_·,. -_ 

- - --- -~--::--¡;~_-··, ·_,:,_ 7.-

dE! cinco dtás.1.1 ;..; __ _ . -~·c'::.~-~-~---~--, '..:.\~-'" -'-'.;:);"~~-=- ~--;.,~_o.;:"":: 

~~-~'.,( - ·: ;-. 

Si existiere alguna omisiÍin de p~ft'ecdel ,;patrlin, el 

a rt!cul o 21 ~st~b·l ece 1 () sigui ente: ·· 

º'L-os trabajadores· tienen el --derecho de sol icltar al Ins

tituto su 1ns¿rfpcf6n, comunicar las mddfffcaciones de su sala

rio_y d_emás __ c_ondiciones de trabajo. Lo anterior no libera a los 

patrones del cumplimiento de sus obligaciones, ni les exime de 

las-sanciones y responsabilidades en que hubieren incurrido''. 

Se debe tomar en cuenta que si el menor de edad concerta 

una relación de trabajo y por sus servicios prestados percibe -

el salario mlnimo. de cualquier modo debe ser asegurado y en 

este-caso el Patrón tendrá la obligación de cubrir la cuota co

rrespondiente. Esto se preveé en el art1culo 42 de la Ley del -

IMSS que establece: 

"Corresponde al patr5n pagar tntegramente la cuota sefta

lada para los trabajadores. en los casos en que éstos perciban

como cuota diaria el salario mtnimo 11
• 

Es importante que en estos casos no dejemos pasar desape.!. 
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cibidos dos conceptos: 

a). Riesgo de Trabajo.- El arttculo.48 de la Ley del Se

guro Social lo define como los accf_dentes y .enferinedades ·a que 

estSn expuestos los trabajadores en ejercicio o con· motivo de -

su trabajo, 

b). Accidente de Trabajo.- Es toda lesi6n org§nica o peE 

turbación funcional, inmediata o posterior; o la muerte, produ

cida repentinamente en ejercicio, o con motivo de su trabajo, -

cualquiera que sea el lugar y tiempo en que se preste. 

También se considerará accidente de trabajo, aquél que -

se produzca al trasladarse el trabajador, directamente de su 

domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél tal y como lo 

preveé el artfculo 49 del mismo ordenamiento. 

Otro concepto que es importante hacer mención es la En -

fermedad de Trabajo que la Ley define del modo siguiente y plas 

ma en su artfculo 50: 

''Es todo estado pato16gico derivado de la acci5n conti -
nuada de una causa que tenga su orlgen o motivo en el 
trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obli 
gado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfer 
medades de trabajo las consignadas en la Ley Federal -
del Trabajoº. 

Los Riesgos de Trabajo pueden producir: 

- Incapacidad temporal 

- Incapacidad permanente parcial 
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-Incapacidad permanente total 

- La muerte 

La primera podemos conceptuarla como··"la p~rdida de fa -

cultades o aptitudes que imposib11 ita parcial o .totalmente a 

una persona para desempeñar su trabajo -p-o_r.,:al_gÚJ]·:J_iempoll. 

~a segunda la definimOs c-o-mO ;11 lci dtsminución---de faculta

tades o aptitudes de una persona que la imposibilita para dese)!! 

peñar cualquier trabajo''. 

vida 11
• 

El artículo 63 de la Ley del IMSS establece que el aseg!!_ 

r·ado qu_e sufi-a--ún Riesgo de Trabajo tienen derecho a las _siguie!!. 

tes pres_tac.fones: 

~. Asistencia médica, quirGrgica y farmac~utica 

11. Servicio de hospitalizaci6n 

111. de pr6tesis y ortopedia; y 

IV. Rehabilitaci6n". (14) 

Asimismo todas aquéllas prestaciones que la propia Ley -

les confiere a los trabajadores en general, pertenecen a los"!. 

(14) Ley del Seguro Social, Editorial ALCO, México 1989. 



"Artfculo 123 .. Toda persona ·tiene derecho al trabajo diJI. 

no y socialmente Ot11, al efecto, se promoverán la creación de 

empleos y _la organizaci6n social para el trabajo, conforme a la 

Ley. 

El Congreso de la Uni6n~ si~ contravenir a~la~ bases si

guientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales re

girán: 

A. Entre obreros, _jor~aleros, empleados, dom~sticos, ar

tesanos y de una manera general, todo contrato de tr~ 

bajo. 

"11. La jornada m6xima de labores nocturna será de ha -

ras. Quedan prohibidas las labores insalubres o pel! 

grasas para las mujeres y menores de 16 aílos; el tr-ª. 

bajo n'octurno industrial, para unas y otros; el tra-

bajo en los establecimientos después de las 22:00 hE 

ras para la mujer y el trabajo después de las 22:00-
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horas de ·1as menores de 16·· años 11
--. 

111.Queda pro~ibi~a l<~·tiliil~i¿;.de.!ti'¡bajÓ de.'los.me~ 
no res de; 1 4- .a·n-QS:.·:;·J~os\.:may'.o·r·es_:.;_-de ,.:t!"S t·are-d~--l y·_- menares

de 16 teií.i;s~ C:ónló J~t~ad~,(~sximi 1 a de. G'horas" 
. _-- ·""=--- -'-:C--:--~":'J ~"~~:;_~- .~~:7.-:;:;:-;: ;:":f.'~:--

11 x1 ~:~~_.-:·¿~~~-~:-d~=-, por. -~~'i-~tkri'~-ta-n·t=:r-~ S e-x·t_r:·ao_~·d_-i-na·~.i-~ s debatj·_, 

aumentarse 1·as horas de la jornid~, se abo~ar& como s~larid por 

el tiempo excedente, un 100% m5s de lo fijado para las horas 

normales. En ningan caso el trabajo extraoidinario podr~ exce -

der de 3 horas diarias, ni de 3 veces consecutivas. Los hombres 

menores de 16 años y las mujeres de cualquier edad, no serán 

sometidos a esta clase de trabajos 11
• 

Por lo que respecta al trabajo de--.·menores que-,prestan 

sus servicios al Estado, no ex __ i_ste_;_n_i-~~:-uri~:~"Ci'i~--~-0~·~\¿i:ó-ri-'.\te\:c·'~;r:ic . ______ , __ --y;-<-:·"-',?'- - ,,-· ·- -· -

ter constitucional en rel_acióO: ·a 10.s itd·s~:3;~: '~--~·~.;._e~,.:"<-~_P:·aft~-~~- .... B 

del citado precepto. , . ,., · 

2.- La Ley Fed~rafdel ri-Í~aj'Ó-coitien~ diversas·normas- .. 

espec1f1cas que regulan la prestaci6n del· trabajo de ~eno~es Y

en especial en su T1tulo Quinto Bis. 

3.- La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del

Estado, reglamentaria del apartado B del artlculo 123 constitu

cional no regula sistemáticamente el trabajo de menores de edad 

sino tan sólo contiene disposiciones aisladas, defic1entes e i~ 
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completas en torno a .los mismos". (15) 

2.3 LA·CAPACIDAD DE GOCE Y LA CAPACIDAD OE EJERCICIO. 

•. 

_: __ Sel:e-nt1ende por:_-"Capacidad,-_-tanto la ap_t_ft_~_d __ ·_~e_·-_u __ !'ª- p_~r-

sona par~----~d_cj_uJr_t!:_.det-ech_o_s Y asumir obl_igacicines'~':.:_cOnlo-la pos! 
-

bil !dad de que dicha persona pueda ejercitar esos/~de~echos ·y 

cumplir sus obligacion_es por sí mismo". 

La Capacidad comprende dos aspectos: 

a). La capacidad de goce, que es la aptitud para ·ser tit)!. 

lar de derechos y obligaciones. 

b). La capacidad de éJercicio, que es la aptitud para h~ 

cer valer aquéllos y cumplir éstas, por st mismo. 

-"Mediante la capacidad de goce, en el Derecho Moderno, -

todas las personas se encuentran en la posibilidad de partici-

par en la vida jurtdica; son tenidas en cuenta por el Derecho.

en cuanto a ser sujetos de derechos y obligaciones. tal como lo 

establece el art'iculo 22 del Código Civil para el Distrito Fed_g_ 

( 15) Congreso Nacional sobre el Régimen Jurídico del llenar. Le 
gislación del Menor de Edad , ponencia presentada por el"""':" 
Lic. Jorge Trueba Barrera Tomo ll UNAM. 1973 pp. 11 T.B. 
2 ,3 ,4. 
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ral, que a la letra dice: 

"La capacidad jurldlca de las ~ersonas flslcas se adquf~ 

re por ílacimiento-y_·_-s-e·--pferde cO·n.-Til muerte;·:pe~_o desd_e __ -el ino ... 

mento en. que un lndfviduo es c~~~eb.fdó, l!ntr~ baJo la protec 

clónde la ley y se,J~t;enepor,nácld~jara.l 
" _._ ,- '·- .... -·- -- -- " __ ·:·_·,-:_,' _ .. _._. _,_·_ -__ , '." 

ra-CtC>S ·e'n·:- ·ef-~ pre·s:ent~-=:-·c5-di ~tr·<-
---- ·--- -- - - - ----· - ---·- ---- ·. -.-, 

,_.,_='::~e:,:::::~~,-~'::_-_-~-~:=~f_-:- -' - -'•'" ·; .. _,; 

"-El ffiaeSti-oc--Igna_C:.-fo.Galfndo Garf-1as--affrma que se ha,_con 

siderado a la----c~~aci_dad'._·cOma·-_uno:de ··las ·atributos de·-1a:- persDn,! 

lidad 1 y as·í se''"'le de·s1Qna- 11 Estado--Persona1 11
·, por que·estas--·dos 

nociones 1 el eSt-ada··-y la capacidad, aparecen_ unidas a la perso

nalidad_ y porque adem~s, la Capacidad de una persona depende de 

su estado civil". 

"La Capacidad de goce, que corresponde a toda persona y

que es parte integrante de la personalidad, puede existir sin -

que quien la tiene, posea la capacidad de ejercicio". 

11 A esta ausencia de la capacidad de éjercicio se alude -

generalmente. cuando se dice que una persona es incapaz o está

i ncapacitada". 

"La capacidad de ejercicio. depende de la edad de la pe~ 

sona. Se adquiere a los 18 años. Sin embargo los mayores de 18 

años que pddezcan locura, idiotismo, imbecilidad, los sordomu -

dos que no saben leer y escribir, los ebrios consuetudinarios y 
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e iones 

La c_apa~i.dad de 1 os menores de 

- ·El Menor permanece en estado 

no haya sido emancipado. 

- La emancipación, hace salir parcialmente al· menor de .. 

edad del estado de incapacidad. 

"La capacidad de ejercicio requiere que la persona tenga 

el discernimiento necesario~ para comprender las consecuencias

de sus actos y que no haya sido declarada en estado de interdi~ 

ci ón". 

''Los mayores de edad, que han ca,do en estado de inter -

dicción, se encuentran incapacitados. Necesitan para la realiz.! 

ción de los actos jurídicos, la intervención de un tutor''. 

A pesar de que el menor de edad no tiene la Capacidad de 

ejercicio, hay ciertos actos que puede realizar por s1 mismos.

antes de llegar a la mayoría de edad a saber: 

a). Puede contraer matrimonio cuando ha cumplida 14 a~os 
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si es mu·jer, y si es var6n 16 años; no obstante, necesita e1 -

consentimiento para contraerlo, de quienes ejercen sobre ~1 la 

patria potestad. A falta de estas personas, el consentimiento -

del .tutor y a falta de éste, el Juez de lo Familiar de la resi

dencia del menor, suplirá el 

150 del Código Civil). 

b). El menor de edad, esta capacitado 

la autoridad administrativa de su domicilio, 

consentimiento para contraer 

el Jefe del Departamento del Oistrito Federal), cuando los as -

tendientes o tutores nieguen su consentimiento o revoquen el 

que hubieren otorgado (art. 150 del Código Civil). 

e). El menor de edad que ha cumplido 16 años, tiene cap.2_ 

cidad para hacer testamento (art. 1306 f. del Código Civil). 

d). Puede, si ha cumplido 16 años, designar en su testa-

mento, un tutor a sus herederos, si éstos son menores de edad o 

incapacitados (art. 470 del Código Civil). 

e). Tiene capacidad para administrar por sí mismo, los -

bienes que adquiere por su trabajo (art. 429 del Código Civil). 

f) Puede pedir la declaración de su estado de minoridad

(art. 902 del Código de Procedimientos Civiles). 

g) Puede designar su propia tutor aativo y al Curador, -
si ha cumplido 16 años. El Juez de lo familiar, confirmara la 
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decisión'si no tiene cau~a justa para reprobarla (art. 496 y -

624 f. l. .del C6digo Civil). 

h)-.---sf se'','éncuentra sujeto a tutela, podrá elegir carr~ 

ra u afielo (ar_t.· 540_ del Código Civil). 

i); Tferii .. capaC:idad para intervenir en la redacción del 

__ 1_nvel)_ta.r_io que _debe:_ presentar su-_-_tuto_r, __ si gaza ,de discerni 

miento y ha cumplido 16 años (art. 537 f. III del C6digo Civil). 

j). A~imismo si se encue_ntra en el mismo caso,_ debera -

ser consultado por el tutor, para los actos importantes de la

administración de sus bienes (art. 537 f. IV del C6digo Civil). 

k). Puede válidamente reconocer a sus hijos, asistido -

de quienes ejercen s·abre de él la ,patria potestad o de su tu -

ter (arts. 361 y 362 del Código Civil). 

1). Si ha cumplido 14 años, no puede ser adoptado, sin 

su consentimiento (art. 397 del Código Civil). (16) 

m)-. Los mayores de 16 anos, est&n capacitados para ser

sujetos de la relación de trabajo. los menores de 15 anos, ne

cesitan el consentimiento de su padre o tutor, del sindicato a 

que pertenecen, del inspector de trabajo o de la autoridad po-

(16) C6digo Civil para el Distrito Federal, SBo. edici6n edit~ 
rial PORRUA S.A. M~xico 1990, 
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~· . 
lttica (art •. 23 de .la Ley Federal del Trabajo). (17) 

", -_. : .. · '-.:::: :_:··. 

~:~tes--'.<ex·pú e-St'~ :.·--~·_se_.:pU-~'de·La f {~ri!a r ·-:-que e 1 menor de 

~~;~-~;f(f._~·-j-~- :·anri·s·,,:··;:·h·~-:-_t::~:e--ri~- ~de é ~ 1 n9u_na manera capa

c l dad d,e ejercicio; exceptuandÍÍ.el:cas<len'.que se ha obtenido -

d 1 __ sP:en-_s:a- P:~~a-~cc-_o-n·t~ra_.e.r_~:·-ma tr.1 m~~ _io :~y~:·_ef~~:,~~E( 3'1 gu-n·a·s 1 e yes.- es pee 1-ª
<~;: 

~·,oe :Jo 

edad antes 'de 

les. 

El artféul o 646 del Código 'c1vfi, reformado por ílecreto

del. 31 de diciembre. de :1969, declara q¿e la mayoría de edad se 

·alcanza en el Distrito. Federal a la edad de 18 años. 

}l ·rÍi~yor de edad dispone libremente de su persona y de -

csus biene~-~ adtjuiere plena capacidad de ejercicio y por lo tan

ta· puede·h~cer valer por sf mismo sus derechos y cumplir sus 

obligaciones". (18) 

''El maestra Raal Ortiz Urquidi, en su obra Derecho Civil 

hace mención de los dos tipos de capacidad que nuestra legisla

ción reconoce (la de goce y la de ejercicio), a la capacidad de 

goce le llama de derechos o titularidad, y a la de ejercicio 

capacidad de obrar o negociar 11
• (19) 

La capacidad está considerada como elemento de validez -

del acto jurídico, y negocio jurídico para el maestro Ort'iz Ur-

(17) 

(18) 

(19) 

~e.J:9,l del Trabaio. comentada por Trueba Urbina Albe! 
to y Trueba Barrera Jorge 640. edición. PORRUA, México -
1990. p. 35 
Galindo Garfías, Ignacio .ile.J:f.c;.h.Q___llijl primer curso, Parte Gene
ral, 8a. edición Editorial PORRIJA S.A., México 1987 pp. 385, 385. 387, 
392, 393, 394 y 399. 
Ortlz Urquldl Raúl, Derecho Civil Parte General, Editorial Porrúa 
3a. edición Méx. lg77 p. 297. 
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quidi. 

El ·111aes"'tro Rahél RoJlna Villegas señalil lo_s siguientes

gradós de cap~i:'id~d d~,;goÍ:~; .· 

'"A);•, El .. g~~~o\mtnill10,·-que corr~spo~de al serconcebido-

pero -ri~':_-'ó~'¿·:rlci;'. ;Y,~OW~H' c-i:6,n ~-i_:~,q~-~:~---~~-:~~--s-~-r~-~-cdi~-.:_ ~-~-~e ra·~-erite del 

--seno :-n1a"te:·f-~~-~~~~'i'Va ~~2~~~~~--~~:~~ -~: __ ;~ s: ~-res'-~-~t-~~}~---~,-~-~-~·--é~---~: --~~-~ ·1 s~=ro · Ci_ 
·;-:--:-.-:_:.:_~';\ : ?{{ 

vn"; a¡f~ Él .si;Jiente grado corresponde a los menores de edad. 

-Sób~~-este ~arti¿ul~~ afirma el maestro Rojfna que podemos de -

ci_~_;'Q'~-~--'.-5'8. __ -¿a·pa-cldad--de goce del menor es casi equivalente a la 

tap~cidad.de ~oce del mayor en pleno uso y goce de sus faculta

des mentales. 

C). Finalmente, el grado m:iximo de la capacidad de goce

carresponde al mayor de edad en pleno uso de sus facultades me~ 

tales.y, en general que no esté sujeto a interdicción ni por 

ésta_ ni por ninguna otra causa que al respecto señala el artíc!:!_ 

lo ·150 dél Código Civil. 

En cuanto a los grados de la capacidad de ejercicio, el

maestro Rojina Villegas señala los siguientes: 

A). El grado máximo de incapacidad de ejercicio les ca -

rresponde a el concebido pero no nacido y a los may~ 

res de edad privados totalmente de inteligencia o 

perturbados en lo absoluto de sus facultades menta -

les. 

B). El grado siguiente de la Capacidad de ejercicio le -
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corresponde al 

de_ todos sus 

Finalmente el último grado de la capacidad de ·ejer

cicio corres~onde al mayor de edad, de la que plenamente fnsi~ 

te-·a:-_éste_- el articulo 647 del Código Civil, al otorgarle sin -

restricciones, la libre disposición de su persona y de sus bf~ 

nes". (20) 

(20) Rojina Villegas, Ráfael Derecho Civil Mexic.a..D.Q Tomo 1, 
Porrúa, S.A. México 1977 pp. 435 a 441. 
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CAPITULO l l l 

"LAS FUENTES DEL DERECHb DEL TRABAJO" 

Antes de entrar al estudio de cada una ~e las fuentes -

del Derecho del ,Trabajo, debemos definir el concepto de Fuente 

y los tipos' de Fuentes que en el Derecho existen., 

, _E-,---maestro'Eduardo Garcfa Maynez, en su obra "Introduc

ción al E,~fudió del Derecho", nos dice que en la terminologfa

j~!"fd_1-~ii,.-·1_8--pa-18bi-a Fuente tiene tres· acepciones que es neces!_ 

rio diitinguir con cuidado, Se habla de fuentes formales,, rea

les e ttist6ricas. 

Llamamos fuentes r.eales a 

determinan el contenido de tales normas jurfdicas~ 

Por fuente formal entendemos los proce-_sos -d'e -·cr-~-~-~1-6n -

de las normas jurfdicas. 

El tt!rmino fuente histórica, por tlltimo, _aplf_case a los 

documentos (inscripciones, papiros, libros, etc.) que enc1e 

rran el texto de una ley o conjunto de leyes. En este postrer

sentido se dice, por ejemplo, que las Instituciones, el Diges

to, el Código y las Novel as, son fuente del Derecho Romano. 

El térmiTIO fuente--escribe Claude Du Pasquieur-- crea 
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una metSfora bastante -fe11z, pues remontarse a las ·fuentes de

un rfo es 1legar"al lugar en que sus aguas brotan de la tfe 

rra; de manera semejante, inqu_frfr la fuente de una disposf 

clan jurfdlca es busca~'el sitio en que ha salido de las pro -

fundldades de la Xfda __ sodaLa la superficie del Derecho";(l) 

El maestroJosé Dá~alos Morales afirma que por fuente -

se denotacelor{gen_ o ___ pr!nclplode algo, el término deriva del 

lat!n Fon-s,- F~'nti'5; 'que-~!gnfflca el manantial del agua que 

brota de _la t'J~/~~-; 

l.a~fúe~'te'¿/for~al es dentro del Derecho del Trabajo se -
~-~-;_ :_·J::/ _ _<-~<,-, ··:-:.:,:-:/-:-·· :_,-:; '-: 

conslgn-an: en la Le.Y' Federal del Trabajo en su artfculo 17 que a 

la letra dice: 

"A falta de dfsposfcf6n expresa en la Constftuc16n, 
en esta ley o en los reglamentos, o en los Trata -
dos a que se refiere el artfculo 60, se tomarán en 
consfderacf6n sus df sposfcfones que regulen casos
semejantes, los principios generales que deriven -
de dichos ordenamientos, los principios generales
que deriven de dichos ordenamientos, los princf· -
pios generales de derecho. los principios genera -
les de justicia social que derivan del artfculo 
123 de la Const1tuci6n, la Jurisprudencia, la Cos
tumbre y la Equidad''. 

(1) Garcfa Haynez, Eduardo, lntroducc;<in al Fst.u...dfQ_de.L D.e..re.-. 
~, Editorial PORRUA, México 1986, pág. 51 y 52. 
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Conforme al. texto:legal, las fuentes del Derecho del -

Trabajo son las 'siguientes: 

l) La 

21 La Analog1a. · · ·. • . 

3) Los:;~;~ci~{~~ G~~~r'~\es que cleriverÍ de fos ordenamientos-

4) Los Principios Generales de 

5) Los Principios Gé-nerales- de 

6) La Jurlsprudenclii 

7) La COstunibre 

8) ·La Equidad (2) 

En general podemos entender por fuente de Derecho, los

origenes o causas generadoras de la norma jurldica. 

"El maestro Marta de la Cueva nos dice que algunas de -

las doctrinas actuales de Derecho Privado han sido el resulta

do de controversias de verdad hermosas; una de ellas gir6 en -

torno de las fuentes formales de Derecho y en especial en con

tra del dogma de la omnipotencia de la ley y consecuentemente

en favor de la existencia de un Derecho autónomo que no provi

niera de ella. Pero fue el Derecho del Trabajo quien presentó

un conjunto de normas nuevas creadas por los procedimientos 

(2) Davalas Morales, José, Derecho del Trabalo 
Porrüa México 1988, p. 75 y 76. 

Edl torl al -
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que se desenvolv1an bl margen y aOn en contra de su voluntad -

del Estado, norma~ que eran la secuela de la lucha de_ clases -

por el establecimiento y modificación permanentes de las condl 

ciones de trabajo en las empresas o ramas de la industria.: Asf 

nacieron fuentes nuevas para el Derecha, como_fuentes· jurtdf·_~ 

cas de clase 11
• 

"Asimismo.elabo~a una clasificaci6n de las Fuentes For

males de1 __ sfg~jen~e:mo~9 11 • 

1) La Constitución y las Fuentes Formales Subcon$tftu -

cfonales. Los maestros del Derecho Constitucional afirman que

la Constitución es los principios, nc>rmas e instituciones que

el pueblo adopta en ejercicio de su soberanía como fundamento

y motor de su orden jurídico. Según ésta caracterización gene

ral, la Constituci6n es un ordenamiento supraestatal. porque -

es un acto originario de la voluntad del pueblo. soberano y 

porque es en ella donde toman su ortgcn y justificación la 

existencia y la forma del Estado, una norma suprema, que por -

ser la creadora de los poderes públicos no puede ser tocada 

por ellos, porque ninguno es soberano, sino al contrario, son

poderes derivados. 

El segundo término de la clasificaci6n son las fuentes -

formales subconstitucionales que son todas las formas de crea

ción del Derecho Objetivo usadas por las autoridades estata 
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les, por el pueblo y por las clases soc1.ales 11
• 

2) Fuentes Formales Generales y Fuentes Foi-rriille-s Pi:trtf

~· Esta segunda clasificación _se enmarca déntro ·de:·,_1a 

idea _de las fuentes Subconstitucionales·~:-Arg·u·na~::;>f_o_~·m:as_-.·~--~f~ 
e reac·1 ón del Derecho se mani fi es tan_ -_en __ todaS--:1 a;·-~esPe.C(e-_S·,~·Y, 

subespecies del orden jurídico: la Lei, la'.Ju-ris-prti~;~;,éia+-j -

la Costumbre. Pero hay otras, producto'_sobre to-dQ;·de<,-1fs-"'eX1- -

gencias de los estatutos nuevas, a-~f:··c--o=mo· 'el_~--~:~:~-~ _____ . . 

Soc 1a1 ' pa rt i cu 1 armen te e 1 oe·reChO ·de'f ,-r·~-a-b~"j ~--::-~~qu ~:_'_·~-o-::-~-e-- pr·e:. 
sentan en las ramas cl§sicas: el contrato y la -·sente_ncia col e.f_ 

t ivos, 

3) Fuentes Formales Estatales y Aut6nomas. Entendemos -

por Derecho Estatal las normas creadas por los órganos del Es

tado; y- llamamos Derecho aut6nomo a las producidas directamen

te por los hombres o por sus agrupaciones, sin intervenci6n y

aún en contra de la voluntad del Estado. 

4) Fuentes de aplicación gene-r-al ___ y_ -1úirti"C-iil-a-r·~ E~-.i-a--oú;1_-.. -o:=-'-

tima clasificación es particularmente importante en- el_:_o~réC.ho 

del Trabajo. 

Ciertas normas son de 

trabajadores: la Declaraci6n de los Derechos Sociales·,.,1-~ Ley

Y la Jurisprudencia; la segunda de estas fuenteS a.firma·· _ex¡}_re-



samente l_a idea en su arttculo lo. en donde se:_lee que: 

"La Ley es _de· observancia gene·raF~en ·t'oda·'.lil 
RepObllca y rige las relaciones de'tr~bajo~ ... 
comprendidas en el arttculo 123, apartado A, 
de la Constituci6n 11 • -- • 
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Pero existen otras, precrs·a-me.nte lils que ·rOrman-.el De

recha de 1 Trabajo au t6nomo: 1 ~-S ¿-~·;¡-t; ~:~t-0°~~-~-¿~fe'~ tl,-~~-S'~-~··::t"~ s
0 

ca.!! 

tratos ley, las ~ostumbres y usos de. empresas, cuya vigencia

se limita a empresas o ramas de la industria determinadas. 

El orden Jer§rguico general de las fuentes formales 

del Derecho: Desde hace ya bastante tiempo existe una pugna -

entre los maestros de Derecho Constitucional acerca de la in-

terpretaclón del art1culo 133 de la Carta Magna: 

"Esta Constituc16n, las leyes del Congreso -
de 1 a Unión que emanan de ella y todos los -
Tratados que estén de acuerdo con la misma 1 

celebrados y que se celebren por el Presi -
dente de la República. con aprobación del -
Senado 1 serSn Ley suprema de toda la Naci6n''. 

Todos los escritores están de acuerdo en que la consti-

tución es la n·orrna Suprema del orden jurídico nacional; y con

vienen tambi€n en que el plano segundo se forma con ''las leyes 

del Congreso de la Uni6n que emanan de ella y con los Tratados 

Internacionales''• dos fuentes que poseen el mismo rango. 

Pero la disputa surge alrededor del significado que de-
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La- segunda postura. uno de cuyos progenitores fue Mari~ 

no Coronado, afirma que las leyes que emanan de la Constitu 

ci6n son "las reglamentarias que desarrollan algOn precepto 

del C5d1go Po11tico", lo que significa que las normas expedi -

das por el Congreso de la Uni6n, serfan de dos especies: leyes 

que emanan de la Constituci6n 1 llamadas leyes constitucionales 

(orgánicas, reglamentarias y sociales) y leyes federales ordf 

narias, de conformidad con esta segunda postura y considerando 

nuevamente nuestro sistema federal, la jerarqula de las normas 

se expresar1a en los grados siguientes: el primero se formarla 

con la Constitución; el segundo con las leyes constituciona 

les y los tratados, y el tercero con las leyes federales ordi

narias, en la inteligencia de que los términos Derecho Federal 

Ordinario y Derecho Local no seria superior uno del otro ya 

que sus contradicciones se traducirfan en una contienda de co~ 
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petencia, segGn- que la:- inaterf a regulada _correspondiera·_a 1 a F~ 

deract6n o.a los Estados. 

"Garcta-·Maynez y Fraga ven el problema ·deSde----un punto_, 

de vista puramente formal, por lo que pasan por altO_q·tie h·ay -

leyes que emanan material Y formalmente de la -Constftuci6n-~-1asc', 

ya citadas leyes orglnfcas, reglamentarias y social~s

que emanan s61o formalmente de-ella". (3) 

3, l LA CONSTITUCION POLITICA 

otras: 

El maestro-José DSvalos nos dice que 11 es la norma fund.! 

mental del pa1s, en el]a se consagran los derechos mtnimos que 

a. su·f~v~r tierie la clase trabajadora y que, habr~n de respe -

t3rs~lesi.se denominan, en su conjunto, ~aranttas sociales; se 

contienen en el arHculo 123". (4) 

~ay que tomar en cuenta que el concepto que nos presen

ta sólo se refiere al Derecho del Trabajo, sin embargo, pode -

m(fs'--g-ene·ra11-zar mas diciendo: 

11 La Const1tuci6n- Política- es el :conjunto de
disposic1ones emanadas del Poder Legislati-

(3) De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho tfoxicano del Trabaio. TolTll 
!, lla. edición, editorial Porrúa, México 1988, p. 128 a -
133. 

(4) ldem, p. 76. 



va, como resultado de la voluntad del pueblo 
y que al mismo tiempo otorga tanto derechos
como obligaciones, para asegurar las candi -
ciones de vida de los ciudadanos". 
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''De esta primer fuente haremos menci6n de algunos.pre~

ceptos que hablan del Trabajofl. 

"Arttculo So: Se consagra la libertad del individuo para dedi

carse a la actividad que mejor le convenga; est~ 

blece que nadie podr~ ser obligado a prestar un-

servicio contra su voluntad, a no ser que se tr~ 

te de una sanción penal; afirma el derecho a pe~ 

cibir una justa retribuci6n por el trabajo desa

rrollado; dispone que la relación de trabajo no

podrá durar, en perjuicio del trabajador, más de 

un año y que la inobservancia del contrato den -

tro de ese lapso. por lo-que respecta al trabaj~ 

dar sólo dar~ lugar a una responsabilidad civil''. 

11 Artfculo 32: Establece el derecho de los mexicanos, en igual

dad de circunstancias, respecto de los extranje

ros, para ser preferidos para el desempe~o de a! 

gún trabajo del Gobierno en que no sea indispen

sable la calidad de ciudadano mexicano". 

1'Artfculo 73: En su fracci6n X, se establece en favor del Con

greso de la Uni5n, la facultad para expedir le -
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yes del trabajo reg]amentar1as del artfculo 123" • . . 
(5) ·::·-<~--- .---~·f'' 

.. 
"El maestro Nestor de ~ue~:(ozino·en s~-

,_,,_,._; __ -,-,.,--- -·>·.·< 

del Trabajo !'',nos dice que>la C~~stitu~f6n esc_la'·.rtorma fundac 

principio intentó solamente modificar la ConsÚtuCif>~·de .• lB57: 
Precisamente la creación del artículo 123, qi.i_e· ~))_nt_eó.-e-1_-és_ -

quema en que descansa todo nuestro DereCho Lab __ o_r_cq_, __ di_6-__ margen 

a que el resultado fuera una nueva Constitución, .y rio ___ '.stn_lpl 

mente, una reforma de la anterior''. 

11 La Constitución en materia laboral consa·g·ra :ios 'dere -

chas mtnimos de los trabajadores. Ello significa que no podrá

establecerse en ninguna relación laboral, una condición fnfe -

rior a la seftalada en el arttculo 123. En su ·calijunto, los de

rechos establecidos en el art1culo 123, son conocidos como 

''Garant1as Individuales». 

''La Constitución puede ser adicionada o reformada. Las

reformas y adiciones. según lo determina su propio artículo 

135 habrán de ser aprobadas por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes del Congreso y por la mayoría 

de las legislaturas de los Estados. Corresponde al propio Con

greso de la Unión o a la Comisión permanente, en su caso, ha -

(5) ~.p. 77. 
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slat~ras y la declara -

Por mi parte, considero a la Ley federal del Trabajci -

como la compilación de normas jurtdicas tendiente~ a regulari

zar las relacfcines obrero-patronales,· aplicando los principios 

de justicia social a los diferentes sectores de la población. 

11 La Ley Federal del Trabajo. según lo determina su ar -

tlculo 1'\es de observancia general en toda la República y rige

las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, 

apartado 11 A11
, de la Constitución. El apartado 11 8 11 8. su vez, e~ 

tá reglamentado por la Ley Federal de los Trabajadores al Ser

vicio dol Estado", (7) 

(6) Oe Buen Lozano, N~stor. Oererf10 del Trahaio Tomo I, 6.1 .. -
(7) iu_~~·l'·Eªl~'lf.ial roaRuA, ~xico 1936,· páginas 436 y 438. 
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"Por otro la~o el maestro Mario de la Cueva, apoy&ndose 

en una tesis que atribuye a Mariano Coronado, opina que la 

Ley Federal del Trabajo tiene un valor jer~rquico superior a -

las leyes civiles y mercantiles, ya que tanto el C6digo Civil

como el C6digo de Comercio, son leyes federales ordinarias, en 

tanto que la Ley Federal del Trabajo es reglamentaria de la 

Constituci6n y tiene, por tanto, el carácter de ley constitu -

cional". (B) 

3.3 LA JURISPRUDENCIA 

11 Jos~ O~valos Morales dice que es el conjunto de tesis

sustentadas en las ejecutorias de los Tribunales Federales, de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ya funcionando en -

Pleno, o por conducto de las Salas, o por medio de los Trfbun~ 

les Colegiados de Circuito; al respecto, disponen en la parte

relativa, los art1culos 192 y 193 de la Ley de Amparo lo si 

guiente: 

''Arttculo 192.- Las ~jecutorfas constftuir~n jurisprudencia, -

siempre que lo resuelto en ellas se sustente -

en cinco sentencias no interrumpidas por otra

'en contrario, y que hayan sido aprobadas por -

(B) l.lliw!!, p. 133. 
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lo menos por catorce ministros si se trata de

Jur1 sprUdencia del Pleno. o por cuatro minis -

tros en los casos de Jurispridencia de Salas". 

"Art1culo 193.- Las qjecutorias de los Tribunales Colegiados -

de Circuito constituyen Jurisprudencia siempre 

que lo resuelto en ellas se sustente en cinco

sentencias no interrumpidas por otra en contr~ 

-ria, y que hayan sido aprobadas por unanimidad 

de votos de los magistrados que lo integran". 

( 9) 

11 la jurisprudencia, segC.n Mario de la Cueva, es el ter

cero de-los elementos señalados por el artículo 17 de la Ley -

Federal del Trabajo, como fuente formal supletoriat es el der~ 

cho creado por los Jueces''. 

"En el mundo europeo, la significaci6n y la fuerza de -

la- Jur1sprudeocia se apoyan en la idea del Precedente: es gra.!!. 

de su valor en Inglaterra. pues, con las palabras del profesor 

Freeman "la vida y el alma del Derecho Ingl~s ha sido s1empre

hemos creído que lo que nuestros padres hicieron una vez, sus

hijos podemos razonablemente hacerlo de la misma manera••. 

(9) lJ!_idem, p. 79. 
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11 Pero en los sistemas de Derecho ~scrito no es suficfen 

te uno, sino varios precedentes, de donde deriva_ 1~ ~es~s de -

que la Jurisprudencia es la uniformidad de las lnterpretacio -

nes contenidas en las sentencias de los Tribunales-o· en-las d.!, 

cisiones de autoridades administrativas". 

"El sistema nuestro, cuyos antecedentes se hallan en' el 

Derecho Norteamericano, adoptó en el Código Federal de Proce -

dimfentos Civiles, por lo tanta, con anterioridad a la consti

tuci6n de 1917, la idea de Jurisprudencia obligatoria de la s~ 

prema Corte de Justicia de la Nación, solución que hace de 

ella una indudable fuente formal de Derecho, subconstitucio 

nal, estatal y de aplicación general''. 

"El car&cter obligatorio de la Jurisprudencia le otorga 

una fuerza colosal, pues en virtud del principio doble del con 

trol de la constitucionalidad y de la legalidad, hace de la s~ 

prema Corte de Justicia la instancia suprema para la interpre

tación del Derecho". (10) 

11 Para el maestro N~stor de Buen,tradicionalmente la Ju

risprudencia ha sido considerada como fuente de Derecho. 

En nuestro sistema judicial actual, la Jurisprudencia -

(10) De la Cueva, Mario, .!!.l!.......il p. 137. 
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ha s1do cons1derada como fuente de Derecho. 

En nuestro s1stema jud1c1al actual, la Jur1s~prudenC1a--
,-•- r' 

puede ser establec1da por la Suprema Corte de Just1c1a func1o-

nando en pleno, por cualquiera de las Salas, y la Cuarta Sala

es la que tiene a su cargo la materia laboral, o por los Tri -

bunales Colegiados de Circuito, en asuntos de su competencia.

Para los Tribunales inferiores es obligatoria en todos los ca

sos. Para los Tribunales Colegiados de Circuito, será a su vez 

obligatoria Ta Jurisprudencia creada por la Corte en pleno o -

a través de sus Salas, sobre la interpretación de la Constftu

ci6n, leyes federales o locales, y Tratados internacionales 

firmados por nuestro pa•s". (11) 

3.4 LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

Su aplicación resulta de lo dispuesto por el artículo -

60. de la Ley Federal del Trabajo al mencionar que 11 las leyes

respectivas y los Tratados celebrados y aprobados en los térml 

nos del articulo 133 de la Constitución serán aplicables en 

las relaciones de trabajo en todo la que beneficie al trabaja

dor. a partir de la fecha de su vigencia''. 

(11) De Buen Lozano, Néstor, ob. c1t. p. 445 y 446. 
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En base a lo anterior constftuyen·tambi~n parte de la -

legfslacf5n laboral 

3.5 

ta que 

beranfa del pueblo, los 

pueden ser sino los que 

jur!dfco, esto 

cia del pueblo 

En el 

tfnguen tres clases 

titucfón, de 

nacionales. 

cfonal, ~ue ·a la letra dice: 

11 A ninguna ley se le dar~ efecto 
juicio de persona al guna 11

• 

" Nadie podr5 ser privado de la vida 
o dP. sus propiedades, posesiones o 

(12) ldem, p. 137. 



med~ante juicio seguido ante los tribunales pre
viamente establecidos, en el que se cumplan con
las formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las leyes expedidas con anterioridad
al hecho". 

11 En los juicios del orden criminal queda prohibi
do imponer por simple analogía y aún por mayorfa 
de raz6n, pena alguna que no este decretada por
una ley exactamente ap11cable al delito de que -
se trata"~ 

11 En los juicios del orden civil, la sentencia de
finitiva deberá ser conforme a la letra, o a la
interpretación jur!dica de la ley, y a la falta
de ésta se fundará en los principios generales-
de derechoº. 
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"El maestro Ignacio Galindo Garfias nos plantea en su

obra "Derecho Civil 11 que los Principios Generales de Oerecho

son fuente de Derecho para colmar lagunas de la Ley._A ellos

debe recurrir el juzgador Onicamente en el· caso de que la_ ley 

sea omisa. es decir, c~ando ,faltando el t~xto aplicable ·no -

sea posible resolver la controversia mediante los métodos de

i nterp retac Hin 11
• 

11 El principio enunciado en--el artfculo--14 de la Consti

tución General de la República que impone a los jueces el de -

ber de no aplazar ni omitir las resoluciones de las controver

sias que se someten a su decisión es de tal naturaleza que el

juzgador no sólo está obligado a esclarecer las dudas que su1 

citen las disposiciones legales aplicables al caso. recurrien-

do a la tnterp~etaci6n, sino que A faltíl de i~y dplicable de -

ben resolver la controversia recurriendo a los Principios Gen! 
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rales- de Derecho". 

"Quienes niegan los Principios Gene~ales d~ De~echo, 

sostienen·-que a falta de ley,-·-e1 ·'Juez e·s:~-fú;'rli p·a·~·a_:·c'r_ear~;_,_a -
_No_rma---~ Ju r:~ d 1 ca a~ 11 ca~l e_, __ pa_r~ ~ ~-n_-~:·c:>-Ld-~~-}--_~:~~:~~i~~-:: dE! -~t~~~~-~e-~~~~-- __ _ 
pr1nc1p1os no pueden ser conoc1dos a travlis de ün'procesológi 

ca de abstracc16n -y generalizac18n". 

ºHay quienes afirman que los Principios Generales de O~ 

recho no son sino el Derecho natural, que se identifica con la 

1dea de justic1a y parten de la· base de que el fundamento ra -

cfonal de las leyes escritas se encuentra en la validez intrl!!. 

seca del precepto, de modo que los Principios Generales que i!!. 

forman la Legislación, coinciden con el Derecho natural". 

De las diferentes concepcioñes que se han dado por los

tratadistas se afirma que: 

11 Los principios Generales de Derecho son aqu~llos con -

ceptos fundamentales que pueden ser conocidos mediante induc -

ciones sucesivas, coordinando las normas o preceptos que regu

lan una institución jurtdica, hasta llegar, objetivamente, por 

abstracción, a encontrar esos conceptos o ideas centrales que

presiden y dan vida y sentido a cada instituci6nk. 

"Como fuente de Derecho, estos Principios Generales de-
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Derecho no sólo nos revelan ia fuerza ordenadora de las dis --
_·.· 

osiciones jur1dicás,·s1rio que son el mas firme y seguro apoyo-

para···r·es-01've:r;.:-1os>~:·caSos .~no·'prevtstos en· la ley. en concordan- -

cia y en armo,~1a'i:o~·~1 conjunto de disposiciones que inte 

gran··:la:·ley'.;isnl'/.o ~n:•cuerpo de leyes o c6digos". {13) 

o 19 del C6digo Civil vigente para jl D1•tri~ 

to Federal dispone lo siguiente: 

ºLas controversias jud1c1ales·_~,:de.1 "ºl--Cfo:·n~ Cfvtl-__ de_b_e 
r§.n resolverse conforme a la leb•:a·· _de'.Ta~J_ey_:o-_a-:
sü interpretación jur1dica. A falta ·de ley se re-
soverán conforme a los Principios ___ Generales de De 
recho". -

3.6 LOS PRINCIPIOS GENERALES DE JUSTICIA SOCIAL 

El maestro Mario de la Cueva afirma que "estos princi .. 

p1os que derivan del artlculo 123 constitucional, sin duda, 

son uno de los aspectos de los Principios Generales de Oere 

¿rici~- pe~o ~,-darles un rango propio, la Comisi6n quiso desta -

car que la idea de la justicia social es una luz que brota es

pecialmente del artículo 123, una categorta que regula las re· 

lacfones de trabajo en forma diversa a como lo hace la concep

ci6n tradicional de la justicia conmutatlva".(14) 

(13) Galindo Garfias, Ignacio, Derecho Civil qa. edición Edi 
tori~l PorrOa, llé~ico .1987 pp. 60, 62 y 6J. 

(14) J.!!ru!!_. p. 137. 



Por otro lado N6stor de Buen, dice que 

de justicia social 

nal, estin de más, 

los mismos que deri~an¡ en general, 

bajo; los 

3.7 

que fiJ6 Arist6teles hace 24 si~los 

ca Nicomaquea" y "La Ret6rica". 

Generalmente se sostiene que de las frases del filósofo

de Estagira se deduce que la Equidad es: LA JUSTICIA DEL CASO

CONCRETO. Sin embargo, la doctrina más recien~e después de se

ñalar que en los escritos arist5telicos no se encuentra esa 

fórmula, la que proviene de una interpretación posiblemente 

equivocada de los juristas medievales, pues no parece inferir

se de ellos. 

Puntualiza que el fundador Liceo miró a la Equidad, por 

una parte como un método de integración de la ley, como el De-
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recho del caso singular, m&s all&. de la norma general que no -

pudo ni preveerlo ni considerarlo, y por otra, como una manera 

de interpretar la ley, no en funci6n de su letra sino de su e~ 

p!ritu. 

En relac16n al primer ~ignificado, en la Etica "se lee

que cuando la ley hablare en general y sucediere algo en una -

circunstancia fuera de lo general, se procederá directamente -

cor-rigiendo· la omisi6n en aquella parte en que el legislador -

falt6 y- err6 por haber hablado en t~rminos absolutos, porque.

si el Leg'f.slador mismo estuviera ahf presente asi lo habría d_! 

. el arado y de haberlo sabido, as_f lo habria legislado", y se 

aftade que 11 10 equitativo es justo y aún mejor que cierta espe

cie de lo justo, no mejor que lo justo en absoluto, sino mejor 

que el error resultante de los t~rminos empleados por la ley. 

Respecto a la Equidad como un procedimiento para la in

terpretaci6n de la ley, en un p&rrafo de ílla Ret6rica expltca

el fl16sof~ que "ser indulgente con las cosas humanas es tam -

bién Equidad 11 .Y mirar no a la ley. sino al legislador. Y no -

a la letra sino a la interpretación del legislador, y no al h~ 

cho sino a la intención; y no a la parte sino al todo". 

''La Comisión Redactora del Proyecto. se tnspir6 en el-

pensamiento del ilustre mae~tro y consideró a la Equidad ante

todo, como una fuente formal supletoria, como aquélla que con~ 
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tituye .la fuerza suprema para la integración del Derecha del -

Trabajo~ por· que su· esencia segan -se- desprende del p&rrafo de

la Retórica que habla de la int.erpretaci6n, consiste en el ma.!!. 

damiento al jue~ para s·er. indulgente· co-n· laS cosas .humanas y .. 

~i .. .-r a la)ntehci6~de las~nc,'~~~¿j,;bo~afes que es la Justi -

cfa'SocialYcoloc&ndola sfempre.~~por encima de los bienes mate

riales"• (15) 

"El_-m-a-estro ·Rafael _c~áldera afirma que se ha sostenido -

por algunos autores la tesis de que la Equidad es un principio 

de interpretación, pero no una fuente de Derecho. Piensa que -

una cosa no excluye a la otra. Que la Equidad sea un princi 

pio de interpretación, de gran valor en el Derecho Laboral no

excluye el que se le considere también como fuente de Derecho, 

en todos aquéllos casos de que se trate. 

La Equidad viene a ser, en definitiva, la última fuente 

de donde puede surgir la regla que ha de resolver una contra -

versta. cuando las dem~s no dan material suficiente". (-16)-

El maestro Ignacio Galindo Garfias explica que el voca

blo 11 Equidad" provten¿ de la palabra latina 11 Aequitas 11 que en-

(15) ~. pp. 138 y 139. 
(16) Caldera, Rafael, Derecho del Traba lo , Editorial El Ate

neo, Buenos Aires, 196D, pp. 209 y 210. 
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vuelve la idea .de rectitud y la justicia. En un.sentido amplio 

quiere deci'r tambi~n moderaci6n; medida, aqu~llo que convfene

y se·cadapta a algo para responder a. la naturaleza tntima de 

ese algo. 

Pero)a Equidad consiste en adaptac16n de la norma jurf 

dica 0'a los casa·s-concretos. --Tiende a: alfVfar, a 0 ·prO_curar_Ta

conclllaci6n entre el car~cter abstracto y r•gldo de la ley y

las particularidades que presenta el caso concre_to,,_para··evf -

tar que una_ norma abstractamente justa pueda- ·res'Ulta'._r_:.-f'n.Jus-ta .. 

por las especiales circunstancias de hecho que en ei caso--cón-

curran. 

Es importante distinguir a la Equidad de los principios 

generales de Derecho, porque ~stos últimos son los conceptos -

m:is_ abstractos en que se apoya un determinado or_denamfento ju

rfdico positivo. Los principios generales de Derecho son resul 

tado de una operación lógica de abstracción, en tanto que la -

Equidad se inspira en la particularidad del hecho. 

En el Derecho del Trabajo, la Equidad desempei'ia una fu!!. 

ción más amplia, es fuente de Derecho. Asi el artfculo 775 de 

la Ley Federal del Trabajo, concede a las Juntas de Concilia -

ción y Arbitraje la facultad de juzgar, en conciencia. Los Tr! 

bunales del Trabajo son de acuerdo con la Constituci6n Polfti

ca, verdaderos Tribunales de Equidad''. (17) 

(17) Galfndo Garflas, Ignacio,~. pp. 63, 64 y 65. 
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3.8 LA COSTUM~RE 

·-·--_-e;_: '''--;.<-_. '.·,', ___ .. _, - _-_-_-- _·,'·.·,_ 

Eduard'o Garcf~ Maynez dice que la Costumbre es un .uso -

Implantad~ e~;i1n~'col~ct'l~I d~~ yconslderado .por ésta como ju-
.-' · __ .· __ ::_, "·7·_, __ -_ -----~_',;!."' 

rfdlcamente obl lgatorfar•es el· oérecha· riacldo consuet~dlnarla-
- - - . 

mente. 

El reconoclmiento
0

de la obligatoriedad de una Costumbre 

por_ el poder público pue_de exteriorfzarse en dos formas di sti!!. 

tas: expresa o tácita, el reconocimiento expreso realizase por 

medio de la Ley. El legislador establece, por ejemplo, que a -

falta del precepto aplicable a una determinada controversia, -

deberá el juez recurrir a la Costumbre. El reconocimiento tSc.i 

to consiste en la aplicacHJn de una Costi.Jmbre a la solución ·de 

casos concretos. 

La Costumbre en nuestro Derecho desempeña un papel muy

secu ndari o. S61o es jur,dicamente obligatoria cuando la ley -le 

otorga tal carácter. No es, por ende, fuente inmediata, sino-..;--_

mediata o supletoria del Derecho Positivo. 

Después de la Costumbre, la Equidad tiene el car~cter -

también de fuente supletoria general. A ella alude al hablar-

de las relaciones de trabajo. el articula 31 de la Ley Federal 

del Trabajo que a la letra dice: 

11 Los Contratos y las Relaciones de Trabajo obligan 



a lo expr~samente pactado y a las consecuencias 
que sean conformes a las normas de trabajo, a -
la .buena fé y .a la Equidad". (IS) 
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lgnac~~ Galindo Garfias dice que la Costumbre es un si

n6nimo- d~-Del'echo,ino'~sci-ito¡ en.éontraposicl6n al Derecho 1.e" 

:<-,re: __ :--:)._:-·:.-~---<-<-"-"-_-:_:._: . <:- ·;: . :'_.:: ._-- _----, -_-_-: _--.'- . 
~: ::.'-/~_">:'<··:~\<:._;-:i'.)::.;_·J':::-.---. :-?_:, -_>··':::::-.- --,-:·,:>- _, _--~-

En~ -}~:.'.~~_ªr~~-º~:1} :~'-ad. fst _'~;~'-~'.~ e_"!.~e:,,_~e:n~{~_,_~~-"ºte_._:_-_po_ r -~os tu~jre 
fuente dé' Derech~, lÓ~ h~bltos creado}i.p<lrJó!,repeti¡:ión· d_~:ªE. 

cto·s--;s·emeTii nteS .- ·r.-~a ,--1- zad~·s·-~- de·-_'\¡'~-·;· nm~i"Q_:·:c~:-~ .. 5·t·a~te,-pQr --~-,- __ P~ eb 1-o

como· _es pontá ne a cr-E!acfón __ ·:-~~ '..1-os --~-~-e~-~_.r-~'~,:-_d·~:_·fa ConiU~idad so 

clal. Es el derecho nacido por natural iniciativa de la socie

dad. 

En todos los paises de Derecho l.egislado. la Costumbre

tfene escasa fuerza normativa, particularmente en Derecho. Pri

vado. Carece de toda fuerza obl igatorfa en el Derecho Penal. -

conforme al cual no existen delitos que no hayan sido expresa

mente catalogados en la ley punitiva. 

Tiene mayor campo de acción la Costumbre en ciertas 

ramas de Derecho Público, como en el Derecho Internacional Pú-

blico, en el Derecho Constitucional, en el Derecho Administra

tivo y en el Derecho del Trabajo". (19) 

(18) Garc!a Maynez. Eduardo, ..2J!_,_J;_j_L pp. 61, 63, 66 y 67. 
(19) ~. pp. 45, 46, 47 y 48. 
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11 El maestro Né~tor de Buen nos dice que en Ja :ley :de 

1931, en su artfculo 16, hach referencia a la Costumbre>o'al-, 

Uso. ·La ley actual ha suprimido la exprestóri ···úso¡¡• j~~~~~~~~~:· 

lar como fuente a la Costumbre. En realidad se· trata de-tiria 

riorma poco eficaz. Ya hemos señalado antes que: ·en ___ nU'f!St'r~C) 

concepto, lo que habitualmente se denomina ''Costumbre~o 

de Empresa'' no es mSs que la expresi6n 

procesos reales- por contraposición a 

gración 

rechos. 

Concuerda 

y que 

lectividad y 

ria, además de 

(20) 

11 Al respecto Mario de la Cueva le da una importancia mi 

nima a la Costumbre, en cuanto a que--es un--proceso demasiado -

lento para lograr, en favor de la clase trabajadora, mayores -

beneficios que los obtenidos a través del proceso legislativo

Y la contrataci6n colectiva o, en su caso el ejercicio del De

recho de Huelga, y se~ala que la comisión la incluyó en el ar-

(20).lJ!filn, p. 446. 



tfculo 17 del C6d1go 

de 

un 

-3;9 --EL DERECHO COMUN 

11 lgnacio Galindo Garfias dice que conviene destacar que 

las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal y a la 

vez, sus disposiciones tienen el carácter de legislación civil 

federal; por lo tanto se aplican en toda la República en lo 

(21) o&va)os Morales. José,, Ob. cit. p. 7fJ. 
(22) 'lrtlz Urquldi, Raúl, Derecho ~iv11 Ja. edlcl6n. Editorial 

Porrúa, México 1977, p. 88. 
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que se refiere a la materia 'cfvitdefedéral'º·' (23) 

._. ····· ··j .. , !')'.' 'Y. -••. 
"El 111aestl"C. ifr¡~i diáe;.~·-·~¡¡es~ect()• nos,,.dice qu~ en

cuanfo •:1t;~~Fi°aEi6~c~~Skot"~:~W%~fctiilo~~€al11o'z'fu~n1:~ su pi eto· -

r i a ~---::_·e 5:_~:,~ e e es a-·r· t~·_,i~-¿~ fo-c-á·_r_s ~-_-;;~~:';_~;r;~~~xj·~~~--i~~~-~ ~s~i~~f~[::~:-~~q-~ _ i ,~J:; _t ·a ·rl ~ 
te de extremos igúalmento{nocivos'. PÓr qÜe hay qÜJenes apega -

----_ --··, :' '>'· .. > :,:;._\ -.:.'.:._,_/ '':'.::·-- :·' 

~plicaci6ri del ·Derecho del Trabajo,•sino'en=aqu~llos.casos en-

los éua-lCS e"Xist°e u-n-a-·na_r_m·a-··fega,i-:_--ex·p-~e,.s·a'~-. ¡::ios-it_~v_a ··y pre.cisa. 

Por otra parte, hay los partidarias· de~1a autonomia total, 

que rechazan sistemliticamente ·e1· recurso al Derecho Común, por 

considerar que todo él es contrario al espfritu que informa:el 

nuevo Oe-recho 11 • 

uAdmitir el Derecho ComOn como fuente de Derecho.-Labo -

ral no significa aplicarlo siempre, neces~riamente,-·sino-como-

11Fuente Supletoria'', en defecto la norma principal,:'siendo al 

mismo tiempo norma de interpretación. Algunas dtspo __ stc10_ne_s_ Jg_ 

gales remiten a sus disposiciones, si bien lo hacen can fre 

cuencia en aspectos concretos, como lo hace la nuestra con la-

materia contractual o procesal. 

Rafael Caldera sostiene que conviene admitir, como 

(2:i) Ibidem, p. 84. 



fuente supl etaria~ .el. Derecho;Com.an, pero. en tanto 

rie· los principios de~iv~dllsj~ lah~Jsl¡ci6n de~ trabajo 

de las normas•!Jeneral~ente ac~ptadas i.t~ la j~~tici~ ;oci~Í 
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de lc8 Equidad;. Es dedi'r, que·~;~ni,~as llo{~~y0Ji~~~~·r:di'cci6n -

f1 agra nte. ente. él· y ~l o~Ae na.~i epto es.pe~{a1;.~.(~s;··Jns~n.satp 
iie n ~aTcl~s·ca.Ci:ar1il¡ ¡;~ero~-;¡ úe sé·~.d;P:i;i 9:~·~;ot~~1f~~c~;JVic ira~~'6:" 
_e º-'~-t r a-d i ~-~- --l~ ·s- . rn:::1~~-1-~'1 º-'~ ·-::-:1 Ks:py ~-:~~~-~'~'.~:~~;-;·:/~-,1,-''~~~-~§:~-n~-~§;_:~~~~~-~-~:~A~ i-, :~' -~ 
bles, que sirven de fundi~~~to'~i"nÍ~\'~~¿{<l~'~'¡,o~:~Üf~'~~~C.lurI 
dica" .. (24) ;----,. -· - :- ·.- - . ~ 

-~--"-,--. 

"Néstor de Buen dice cju2·cnel artfculÓ 16 de la ley de 

1931 se inclufa a los prinCipios de Derecho Comün, en 

cuanto no contrariaran a la ley, como fuente supleto -

ria. La nueva ley suprimi6 categóricamente esa refere~ 

cia invocando que se trata de un término "Ambiguo*' y, -

en segundo término, por c¡uc.,..cuando tenga principios ge

nerales se aplicará en 1 a vida del Derecho del Trabajo, 

de conformidad con la f6rmula del artfculo 14 de la 

constitución". (25) 

En la Ley Federal del Trabajo actual, comentada por los 

maestros Al berta Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera, en el artfc!:!_ 

lo 17 hacen un comentario respecto a las fuentes del Derecho-

(24) Caldera, Rafael,~. pp. 206 y 207. 
(25) De Buen Lozano. Néstor, ~ p. 448. 
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del Trabajo argumentando: 

''Destacamos en cuanto a su trascendencia la supresi6n -

del Derecho Común como fuente supletoria del Derecho 

Sustantivo y Procesal del Trabajo. En consecuencia, no 

son aplicables las leyes civiles o mercantiles ni los -

cddigos procesales c1viles--.federales o -locales·, en ra -

z6n de la autonomfa de,a~egislaci6n"laboral'~ (26); 

(26) Nueva Le Federal del Traba o Comentada por Alberto True 
a r na y orge True a Barrera, Editorial Porrúa M~xi--

co 1990. 



C A P 1 T U L O IV 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA FUNCION DEL MENOR 

4• 1. -

sentfdos·-que ~s 'necesario 

En el primero, se 

derado como capaz -de ser 
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cho, es decir, que será capaz de tener derechos y-obligacio -

nes. 

En el segundo sentido, persona señala cierto papel que 

el lndividuo desempei\a en sociedad, tal como padre de familia, 

comerciante magistrado, etc.¡ la persona, que designaba la 

mascara que se ponfan los antiguos actores. 

En cuanto a la etimologfa de la palabra persona. pare

ce que viene del etrusco phersu, que da en 1 atfn persona, mii!_ 

cara, personaje de teatro, de donde result6 en nuestra lengua 

persona. Otros autores derivan Persona de ~ersonare, o sea, -

resanar. 

''Respecto a la capacidad Jurfdica es la aptitud legal

que tiene una persona pilra ejercitar los derechos cuyo disfr~ 

te le competen. Existen la capacidad de 9oce y la de Cjerci -

cio de los derechos, si no se tiene la primera no es persona; 
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la capacidad de ~jercicio no es capital, pues los menores y -

1os tocos_ son personas no obstante no ejercitan sus derechos

sino a través de sus -~tutores o curadores. La capacidad es la 

regla gener~.1~ la incapacidad es la excepci6n y en cada caso~ 

la señala _l_a·J_"ey. En Roma pocas personas tenfan plena capac! 

dad:_de·.goce~ bien por no ser libres ni ciudadanas o por estar 

sometidas·a·-potestad~' . 

• ·
11 Las personas se consideran como tales desde el momen

to de ~fo nacimiento hasta el día de su muerte; de donde el i!l 

fante Simplemente concebido se considere que aún no tiene pe~ 

sonal.idad y aqu~l que nace muerto no la tuvo nunca; pero a la 

inversa~ la m~s fugaz existencia lleva una personalidad de la 

misma durac16n''. 

~Por derogac16n de estos principios los romanos han 

admitido que el Infante simplemente concebido podrá prevaler

se de un derecho, debe ser considerado provisionalmente como-

vivo y debe reservc1rse1e su derecho, bajo la condici6n de que 

nazca viableº. 

"La patria Potestad pertenece al jefe de familia sobre 

los descendientes que forman parto de la familia civil. El 

derecho de potestad que tenemos sobre nuestros hijos es pro -

pio de los ciudadanos romanos~ porque no hay otros pueblos 

que tengan sobre sus hijos una potestad como la que nosotros-
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tenemos. Bajo nuestra potestad se hallan nuestros hijos, a 

quienes procreamos ~n justas _nupcias'', esto dice Justiniano en 

sus Instituciones. Además pueden estar bajo la potestad pate~ 

na el adrogado (adopci6n de una persona no sometida a la Pa 

tria Potestad, es decir Sui juris), y el adoptado". 

Esta Potestad puede resumirse en tres prcipos1ciones~ 

1.- El ~efe de f.amll'ia es el jefe d_el culto dom~stico. 

2.- Los _hijo~ a~: faniT1ilitson inHpaces como louscla -

vos de tener un.patl'i;;;ol1io;'é~adó10.'que ellos ad· -

qui eren·' 1.o ~~qu\ ~r~"¡l \l'at~~fa~~i i~~\ 
3.~ La persona física de lo.s sujetos está'. a d1sposici6n 

-~ - - . 

absoluta del pÚerfamiHas,_ quien los puede casti -

gar, emplearlo·s- en distintos· trabajos, venderlos y

aún darles muerte. 

11 La constituci6n de la familia civil romana gira en el

interés del paterfamil ias, el hijo de fam11 ia no puede tener -

iúl'da--:·e-n ffr'op-iedad,-- todo lo que adquiera pasa a engrosar el úni 

ca. patrimonio del paterfamil ias". 

''El hijo con su actividad contribuye a acrecentar ese -

patrimonio familiar, sobre el cual se considera que tiene una

copropiedad 1a~entr.. por eso, cuando muere el paterfamilias, -

su titular, recoge esos bienes a tftulo de heredes 5ui - her~ 

deros suyos". 

--·1· 



con sus 

bre 1 os cuafes 

<conservarlós--y 

va!'ldo _s_iempr,e 

ción 
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este favor se extendió a los emolumen -

h-ijos _d_e ___ farriilia--en el ejercicio de-las. 

profesiones liberales. Con Constantino se inició también el -

llamado peculio adventicio formado por los bienes que el hijo

heredase de la madre, sobre estos bienes el pater solo tenía -

el usufructo y la administración, estando reservada la propie

dad al hijo. Justiniano declara como propiedad del hijo los 

bienes que adquiera por cualquier modo, sin importar la proce

dencia. reservando al paterfamilias su disfrute y administra -
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ción". (1),, 

11 En·:_Roma-. a partir de Dfoclecfano aparece la tendencia 

hacia •1 socfaJ_ismo .de .Estado, que se manifiesta en las dfve~ 

s as·-. tE!·n-ta_·t fvas:_~-~e----pone·r en, orden l a-·enf erma _ econom, a de 1 8 ajo 

lmpeÚ~_f~de It!med\ar la lilnta y constante depresión que ca -
·------ ·------·--·· 

rciC t e-f.'-f2:a ::·~--~·ta· ,·{a'Se· de-:.·1 a·. h.i s·tar i a.- del· -Med f terrS ne-o 11 • 

-_ .-.... , , . 

,<·"~·:¡_;_º{~~ct~~:~J-~'k~~-.~ ~~'.~-~-"~~J':'·~ ·e·s ta)~)-ec·e -~--,}s;J_~-é~_céj_ o\~ tó·~-~- _·_de 

~~:e:;f::sf ::~~;~'.lfrsi{~f!~;f~t'~~~ii?,!Gfi1fofüJt\°iº~:~a;:;ra~ 
e fo Oes·< ·c·on--{r:~<;'~ 5 t Ó~g-_·_ ·'P·i·~-(Ú-~~- -~-~;~:~;·a·~:~}'.a: ~-~·:(::1'·a·:>g.a;·, :a_b-;r_·~-':i_-,de 1 emp era

d ~/'.·f·u·é '.'--i :~:~:~}~·:~;~--~ {~:-'~-t--·r-zr:fa--s, {~Yeó~:-: -~~-=-:-~c~º--"-º~~~t a·.-':;_::Y --~-"-ste a"1b 1e1.Q. 

So·' ed'i. kt o:::'-'p r~·ri}·~ ·i2¡y~;:::~ri:··---:~~--~u-~"~:_;;_ ... ;,,~-

· __ -oc.:_ .. _:: 
11 POr. otra Párte'~ inició'la organizaCión de la indu,! 

tria por gremío~ nó organismos_ de~ocr5tfcos form~dos desde 

abajo, sino tent~culos del Estado, impuestos desde arriba. La 

ociosidad estuvo prohibida: todo desocupado deb1a ofrecerse -

para trabajar en las obras públicas (i letra muerta!). los hi

jos debían aprender el oficio de los padres; las tierras aba~ 

donadas se atribuyeron, por la fuerza, a los vecinos m~s pr6-

ximos yse les impuso la obligación de trabajar debidamente, -

(1) Bravo González, Agustín y Bravo Valdés, Beatríz ..E...r.!.filgr -
curso de Derecho Romano lla. edici6n, Edit. Pax-M~xico,
Mexico 1984, p. 107, 108, 109, 143, 153 y 154. 



el m smo~Estado'se 1 

ca s 

tesº. 

cho Romano desde las 

tución ha pasado por 

escl_avo,- que degenera a fines 

-a tOda una legislación social en 

la Lex-Petronia, 19 d,C, En la 

esclavos y el nuevo latifundismo producen la·--__ transicfóri gra· 

dual de la esclavitud al colonato". (2) 

"Roma tiene una importancia decisiva ~n la historia de 

la humanidad. Cierto es que desgraciadamente, desde el punto

de vista del Derecho- Laboral y Social en general 1 el criterio

romano sobre el particular no puede ser considerado con agrado 

por-- el hombre-- en-nuestros d'ias, ya que, entre otras muchas _in,! 

titucianes hoy inconcebibles. admitió y reglamentó la esclavi

tud. Es decir, la reconoció, pero en defensa del pueblo romano, 

"que el derecho no es la justicia, sino un punto de vista so -

bre la justfcia 11
• 

(2) Margadant S •• Guillermo Floris, Panorama de la IHst-º.:d..9_ -
Universal del Derecho 1 3a. edición, Editorial Porrúa, 
México 1988, pps. 100, 102 y 119. 
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.; . 

.,"-Entre .. el. patriarcado se. intenta conservar integra la -

P1:"º'e1:e~-~--·~~->.Y_-_·P_~r es-·o s·e>c1aiff_fcan--_en' gentes, ·y dent'ro de cada 

ge~:s-- sEf::irit-'~g;:-~-~- ~-,~--~----~~,~-'.:~:~~=~~-- d~'-:f~-~il ias p-resididas .cada una -

de ellas p~tsJ;~m&;)ma•aut~ridad: El pater, único que tiene 
·-•--::-;:-';~·.:.C::::c'.=.":::-:·-i-''~:- ___ -•':::;"-·-·~ '- ~:>_ ~---- _,-~ -_ -

p 1.:e.ni,~:u __ -~-' ~-~::;:·-~-~'f_~·-c;_~~-~i-::'.:·y,~·;,-~-qúº~·-_)_·a_·_~-:.: h __ i j_-O_s-~_- :nl_i_e~t_f"ª s _ P erman~zc-a n_ S.Q. 

• 'm;,tfd'oif'a\:1ií>Ytr:1.;~r?atesf~C1.·11¡, tienen'1a .. p1enitud de su v1da 

e 1~;~ -, ::~;~---(_·,~--6l~:~~f¿··~)-:i~~ ~'{"· 1'0·-~~--:·~6m.anó· s·· ·e~ t·ab 1 ·ec f e-/on'-_ ~omO e o nd f .. 

cfones.pa#~~;t;,, ~os~er/Junto alstátus.1.ibertat1s y el civ.!. 

t·a11·s·; -e-1 f~-m-{fi-a-~·-;·--_-qíJ'e'-stfl ~ se a"ft{a-ri-~:~lf~~~~~~a-n::d~- -uno- sal 1a de 

la .pat~ia potestad". (3) 

Como podemos ver en este primer __ antecédenfe tocamos m~s 

las cuestiones de car&cter civil -Y familiar que de laboral, en 

virtud de que se hace resaltar que el menor·de- edad tiene cap,! 

cidad de goce pero no de ejercicio, ya que se encuentra bajo -

la responsabilidad del paterfamilias y es lo que lo diferencla 

de el esclavo, éste llegó a ser tan i~portante que Roma lo 

institucionalizó, el menor como hijo de familia puede celebrar 

actos jurfdicos s51o si es representado por un tutor, cosa que 

para concertar una re1aci5n de trabajo no procedla en virtud -

de que no pod1a ejercer ampliamente sus derechos. 

(3) Carro lgelmo Alberto José, Historia Socja~ab...a..io , 7a 
Edición, Bosch Casa Editorial S.A., Barcelona 1986, Pps. 
105, 106 y 108. 
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4.2.- EN LA EDAD MEDIA 

"En los 01t1mos tiempos del Imperio Romano, el r~g1men

de esclavitud conoce dos formas ·de utilización de la fuerza de 

trabajo. Junto a la habitual de mantenimiento del esclavo como 

animal doméstico en el seno de la familia; se desarrolla el 

sistema de establecimiento del esclavo por su propia cuenta, -

el amo se desentiende entonces de su diaria manutención, subsii 

tiendo, no obstante, bajo diversas formas, y la apropiación. de 

los productos del trabajo de aqu~l~ 

''El establecimiento del esclavo en una pequeíla granja o 

explotación agrfcola, cuya dirección le era encomendada, ha 

brla de producir en la práctica pese a la inicial ,asunción de 

una relación de es esclavitud con el amo, que su condición se

fuese distanciando del estatus personal de esclavo. No solamen 

te el género de vida tenderla a separarse de la relación de e~ 

clavitud, sino también, incluso, habfa de desaparecer la pro -

pia denominación de esclavo~ 

''Dentro de este perlado encontramos a la sociedad feu -

dal que presenta los siguientes car&cteres dominantes: 

1. Su estructura económica es predominantemente agrfco

la. A diferencia de la sociedad esclavista de la polis, la 

base política y económica del feudalismo est& en el campo. la 

ciudad medieval se presenta como un elemento extraño al régi -



121 

3. A tales relaciones- económicas corresponde .~~n-' ént-ra -

mado de prestaciones y vfnculos que destruyen la.posi_bilidad:

de hablar de condición libre del ciervo y cuyo conj~rito_'acos -

tumbra a ser identificado como servidumbre". 

ttla noción de Servidumbre es clave para entender la es

tructura feudal. Oobb. define el feudalismo como algo: virtual 

mente idéntico a lo que solemos llamar servidumbre como una 

obligación impuesta al productor por la fuerza y sin tener en

cuenta su propia voluntad, de satisfacer ciertas exigencias 

económicas de un señor, exigencias que pueden adoptar la forma 

de prestación de servicios o de pago de cantidades en dinero o 

producto". 

11 AOn cuando la situación de la servidumbre sufri6 nume-



4. El siervo realiza su trabajo·· forzoso y productivo 

en beneficio propio y en beneficio del señor. Pese

ª las profundas diferencias del lugar v tiempo, en

general, el siervo era considerado jurídicamente, -

como cultivador por cuenta propia, obligado al pago 

de renta o merced, y no un trabajador por cuenta 

ajena remunerado por su trabajo. 

11 La ciudad medieval, nQcleo aislado del dominio feudal, 

tiene su origen en el intento de la actividad comercial que -

experimenta Europa Occidental ya antes del siglo XI y que se -

identifica como ''Renacimiento Comercial" ante la vitalidad de 



El gremio es una corporación que integra trabajadores por 

cuenta propia y empresarios de trabajadores por cuenta ajena-

1 ibres: la base de prestacidn de trabajo es la libertad. Las 

primeras asociaciones gremiales parece que estin formadas por 

-comerciant~s y sólo en una etapa posterior dan acceso a cmpr~ 

sarios industriales, que se agrupan en gremios independientes. 

Las relaciones de prestación de trabajo en el gremio no se e~ 

tablecen entre éste y el trabajador, sino entre empresarios -

trabajadores, ambos componentes del gremio. El simple trabaj,! 

dar-por cuenta ajena no fue sino un agremiado de segundil cat~ 

goria, en cuanto a que el control del gremio pasó a estar en 

manos de los maestros. En todo caso, la relación de entre em

presario y trabajador, se articula en torno a un auténtico 

contrato de trabajo, t,tulo de intercambio de prestación de -

trabajo y remuneración del mismo'', 

ºA partir del siglo XIII, el crecimiento autónomo del 
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gremio es un hecho indiscutible en la Penfnsula Ibérica. El 

proceso _-de formaC.ión.~-arem{a.1;'-':t.iene lugar 'en_ Aragón y-- Cat·a.1 una, 

y, rrih tarde·'en·castillO·;•,· va"·eéel siglo'XV y mas intensamen~ 

te en e1>sig1~<xv1, 1a~~~anizaC:i6n gremial es la forma que 

di scipl fil~ ~lér~gl.i~~(cj~W\t~~baJo en toda la pen!nsula' Contri

buye O.ello l~_~;~slé:~'d{~~ c!f'\~;unjdad .. Pº 1 ftf ca que.11~~~11.;a. 
cabo los~~y'e'~~¡;61,NY~~·;lElré~in1en gremial. afectó pr1nsiÍiaJ7 

mente, __ e-·n-~ r:~_,~:~'O_~.~,-~-~¡:;:~ka·;:··~{o~_-q~~·e·: hay _ 1-_1,~mamos t-t:abaj o en -__ et_:, sec_:.--:. 
tor· secugdar1tci~du~r,:i;í¡. La unidad productivLes eLj~ll;r •• 

a rteSano_-y·--'e 1 ;:Q-r}Rii ~'----V_i eñ'e, ·a rép re se nt'a r u· na- ----'Su·P.~ ~~-~:i~~-{t~~--~-~?i 

que enmarca y discipl.ina .en todos los talleres 
···:·'·_-_:'.-.'''i•'''·- ___ ,.,-_ 

a·c-_tJ.\'.:1,-_d·-a-~ -~\ ~ 

"Toda persona que prete_nda·. ejercer un -o·rft':ú);'~::{~·_a\~'.~-

se trate de un no agremiado, sea ·mae_stra··~- ·-p·_f-_{~·i_á}('.:_:C(~/_-~'p_--~-~~:,~-iZ -
ha de pertenecer al gremio. El gremio ti __ ene' .una·.;.orga-niZación

laboral local. generalmente municipal; y 1-a"----adS-~-r-iPciñn al m1~ 

mo no autoriza a ejercer el oficio fuera del término territo -

rial de base. ni. desde luego, oficio distinto. Si a esto se -

añade que el número de gremios suele estar limitado dentro rle 

cada municipio, como limitado es el nGmero de talleres artesa

nos incluidos en cada gremio e incluso, el número total de pe.r 

sonas que distribuidas en dos talleres, podlan agremiarse, se

deduce el car~cter fuertemente cerrado y monopolista del régi-

men gremial 11
• 

1'Resulta de interés conocer la posici6n profesional de-

las distintas categortas en el seno de los talleres artesanos. 
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Aprendices y ofichles prestan un auténtico Úabajo :lHÍre, pr.'!.-

ductivo, dependiente y por cuenta- ajena. (¡,-¡~~tit~~ió~ del --

ilp-r-end 1 za Je:~- -a-~teCe-Crejn:~~:--d {~e:¿-{(,- -,~-~---~1:~~~; "m~'°ki fe~iaj¿fC>'~:i-~t: aC.túa .. 

l es_ t preseri·t·a . pe rf·t:Í e ~>c·a-~:¡·-c·~-~;~:f-¿'{f~-O:~;r E-~\;·'.:'.á-~~~:~'.~-~';'.: .. _'.'~·J_:~ye·:ii~r; 
--... ,, ,~~1~ts~;~~-~~:r~ "-1l~ü1;~~~.~-··--· 

el 

mente:·- de __ ._f nter~ido~::e_n·-.;·e._f,~ p·-róp}Q\:-ta -~"O'nv'f;/en~---1 a-º -é'o-~ _:-~_-. 

la persona y ;~•fa~ill~delm~~st~tagd~ii~n la 'obh!la2ión-de~-.. 
ab·e-di ene fa ~a- ~~-e::_:-~:~_}e·;;--~-~-~--~:f~~:~-;-J:~ n~-:~:-,-~:J'~:~,-,-~-·~'.;". ;º.~'--~: -- -·-; 

_: :_. ,~~-~~~-'-·_::,.:_-~~'.-~ ---- -/:·_,\-- -::_~;-~_y'..-- <:~<:: ~ -_'.;:_r:r-'. :--:~-:_~-~'. _; -'--->;, __ ,_ _ :_',:,·_- -- _-:--=:;_-'.:~ -< ·_;'.:-~:---.-_:-' -~·-,_: ~;~ _ :_;:-:,:;· 

." L~ s· d·f-~;~-i nt-~ s.:-"Ci rde-~ a nza'·~ ·-;-i-j a n· -en-" Crac e . o ca-.1: orce ~--ft-os ."'"; 

la edad mínima de_ ingreso a lo_s talleres que existen.- E]_ofi~

cial. que ocupa la _p·asfción intermedia en el taller,. e·s la all

téntf_ca base, _laboral_ y ecan_ómica, _del régimen··--gremicil. El Df.! 

cial c·elebra can el. maestro_-_un auténtico contrato de trabajo,

cuyas condfcfories no son las libremente pactadas, sino las que 

autoriza o impone la ordenanza gremial correspondiente. 

!'La aparición del trabajo a domicilio como fen6meno ge

neralizado está vinculado a la transformación de las condicio-

nes económicas operantes en el tránsito del artesanado al sal_! 

riada. El recelo de los gremios a esta clase de trabajo se ju2_ 

tifica sobradamente por el incumplimiento de las Ordenanzas e~ 

tableciéndose una competencia desleal al conseguir los comer -

cfantes trabajo excesivamente barato''. 

''Manifestaciones de trabajo forzoso, en el régimen de -



gremial sufre un duro ataque con los brote$ reYolu-cionariris,

s1endo totalmente desbordado con las tran~formaci_ones_ socio-

económicas11. (4) 

Como podemos ver en este pertodo de la historia, resal 

ta bastante la creación de los trabajOs industriales, los ta-

lleres, los gremios, quienes agrupan a los maestros, artesa -

nos y aprendices en cuanto al antecedente que tratamos de en

c_ontrar del trabajo de menores, para ingresar a trabajar a 

los talleres vemos que las ordenanzas gremiales que estable -

cen una edad mfnima para trabajar. No olvidamos también las

clases sociales que existían ya que se da la relación señor o 

amo - siervo, siendo este el sucesor del esclavo y que tiende 

a desempeñar las labores propias del campo, trabajando la ti~ 

rra. 

(4) De laVlllaGil, Enrique y Palomeque López, Carlos Intro
ducción a la Economfa del Trabaio Vol. l, Colecc1ónUñl
versltaria, Editorial Debate Madrid 1980, pp, 34, 35 y 37 
• 45. 
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4.3.- EN LA EPOCA MODERNA 

·'Es 1·~¡,·o~ia~te h·acer mención que algunos historiadores -

hacen ~~1nc,,i.dir ·el comienzo de la Edad Moderna con la toma de 

-~~--n~s:t'B:~"f:~--n~-~·~:-~_-:a:;;._:~-~ r:. 1 os tu re os en 1433, mientras ·at ros señalan

._l a: fecha.: de L des cubrimiento de América en 1492 o el principio

de la. rebeldía de Lutero en 1517. En cambio, todo coincide en 

que la ·época· moderna termina con la Constituc16n de los Esta -

dos Generales que dieron paso a la Revolución Francesa en 1789. 

1'Una de las caracterfsticas de la industria moderna, es 

la utilización de fuerzas motrices distintas a la muscular del 

hombre. El empleo del vapor para la industria en general, las 

nuevas técnicas utilizadas en los talleres textiles, producto-

de las sucesivas invenciones y perfeccionamientos de los proc~ 

dimfentos anteriores, la paulatina introducción de los altos -

hornos que junto al tostado del carb6n, convirtiéndole en co -

que, habrlan de transformar decisivamente la metalurgía, inco..!:_ 

poración a la vida industrial del sector quimico con sus múli 

ples aplicaciones desde la fabricación de abonos a la d~colo -

Tantes artificiales, todo ello e innumerables inventos y dese~ 

brimientos significan la muerte del doméstic -systemec y la 

aparición de consecuencias revolucionarias en todos los senti-

dos del factor.v systeme". 

1'Una de las consecuencias de la mecanizaci6n fue la po

sibilidad de utilizar masivamente a mujeres y n1Hos en -las nu~ 
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vas industrias, especialmente en las textiles•. (5) 
--, -- __ -._; 

''Tradfciorialmente~ s~ -h~_venido -tr~tando como fact6~ 

clave en la expllcai:f6n d~ i~ Re~~íhcih~ Indust~lal ~1 
vo • las lnnov~clones t~c~~)6glca~\ QÜ~ la tecnologh no pue-

de e ara et e ri z a·r,~----eív-f o-r~ma::c-é:){é"ftlY''1úl'te' -;:·:~-~-:-~-~--1-~·a):_-.i~~~---'.-:._x~~-",:'-~·~y~~-,-~: 

c 16n 1 ndus t rl ai _r~slJ 1 t~ ob~lo Opue~ta •.•que 1 ~- i:ofrel ai:l6rv entréS 
avances te~~~l 6~ f C:~'s_·-~::_:_:de~:-as~r~-~--~ ~:~~--~~ n~mi~-~---- n~-----s 1-e·m-Ji"r·~;'~-- ~-e._,~,~ª-~-'-: 

1 i za 11
• 

"A fines .·de la Edad Media se ultimó'el descubrimiento -

del batSn y la rueda ~idráulica; en los siglos XVI y XVII se -

crearon los fundamentos técnicos de la industria fSbril. Ello-

no obstante, las extraordinarias innovaciones técnicas que se

produjeron a partir de 1760 en Inglaterra no tienen parag6n 

alguno en relación con épocas precedentes el modo de produc 

ción imperante resultó cualitativamente acertado (mecanización, 

acotamiento de las tarea·s, masificación, etc.)". 

11 El panorama de la agricultura, los transportes, la in

dustria e incluso del comercio y--las--finanzas-,-cambi~ron en 

forma repentina••. 

''La Revolución Industrial- condujo a la explotacidn sis

temática de las clases trabajadoras. El proceso de sustitución 

del trabajo humano por la máquina y sus secuelas añejas habrfan 

(5) Carro Igelmo, Alberto José, Ob. cit. pp. 201 y 210. 
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de originar un excedente de man~ de ob'ra propi~to pa~a la'. ex

plotaci6n. que resultaba de la mecánica de,,la ofer~a y]a 'de-

manda en el mercado de trabajo"~ 

······.·>·(••§( 7 .~'.;·····.··.······.·· 
"Jornadas de trabajo ·agOt~-d:ora¿~-:.-.~J2~-~tt~:ª~-~-~·~e\ __ d-~ s·01-

a so 1 s a 1 art os 1 nsu fi et en tes. Pa_r:a_:·_--a t~'-n'.de'.r,;! .. 1~~~~\:.--~-s-~--,·,::·e 1 ~-m'ent'a __ -
·:.•", . ... -.- _"-_ ·.·'--''.< ._-- :-·-, 

1 es- neces f da des, persona 1 es--' y 'ta~'11·.¡--~--~e~'(~;:¿,~-rl'd~i'-~--1·0-:;¡-~--s--<d"e--- 't'f.a~ -

bajo precarias y ambientes no~:i v·oS'::-_.tn'.s:~.-1 ú'i,::·res· ;--·:-exp l'o t8c i ón 

cualificada del trabajo de la mujer y.de los menores, en los

q-Ue se--agravan de modo singular las mis@rr_imas, condiciones -

generales¡ desarrollo de procedimientos, tales como el régi -

men del Truck, consistente en el pago de los bajos salarios -

en especies distintas del dinero o en vales por determinados

artlculos cambiables Onicamente en los establecimientos pro -

piedad del empresario, y en los que el nivel de precios, sen

siblemente superior al habitual del mercado, reducta al míni

mo el poder adquisitivo de los ya miseros salarios; son, en -

tre otras, las terribles consecuencias del maquinismo y de la 

exaltaci6n capitalista de la revoluci6n industrial". 

"Carlos Marx describe en el volúmen 1 de ºEl Capital 11
,-

un ejemplo c15sico del trabajo duro, agobiador e inadecuado,

en la moderna manufactura inglesa de mediados del siglo XIX.

De mayo a septiembre, el trabajo en los telares desde las 

05:00 a.m. a las 20:00 p.m., y si el secado se hace al aire -

libre es desde las 04:00 a.m., hasta las 21:00 p.m •• no pocas 
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veces. Aqul se considera como carta, mod~rada •. una jornada d~

trabajo que dure'desde 
. -.-1·'- -.- .. · ,., . '--.:: .. , - .: 

"En estos td~aloi-n¿l énconi~~~o·si:co.~n~~os dé ambos -

sexos· desde .. ¿año~};'llas~~ d~ ~}~nog~ú~i.~ ;;'1ño~trabajan el 

in fsri1a· ___ ~a_ni~ ~~ -~ r/::h~~-r-~~~::\¡:U;~y.-" i~~:~ -~--iíffii:f-~-~::·-~~!t~';::_~;~_¿·e;~'!~:&_~---~ -El t ra ~ 
.-b a Jo .,_es '.-dlJ r·a ~-y---_e) -~ c·a:1·ó_r_<d-~.i~(y~·¡.._~-~:~,'.;;'::~-~-'~·t tú,'UY~é·'~::~_;_:a-um~~ta r e 1 --:-

agotamiento. Es imposible. ~ara' u'~:n;;;;, pasar. por el purgatorio 

de .un tejar sin súirir una .degradadón moral.:. El •lenguaje pro

caz que se- les acostumbra- a otr'--desde·-su:·;tier·na 0·-infanCfa, los

h~bitos deshonestas·, sucfós y--desvergo··nz·~-dos -entr·e las· que se

crian ignorantes y medios sal_vajes, hace~· de ellos para .el re~ 

to de sus dias hombres sin frenos, c1~icos y haraganes". 

"Consecuencia inmediata del deplorabJe est~do y condi -

ci6n de las clases trabajadoras, tras la industrializac~6~ y -

el maquinismo es, sin duda, la gestación de una propia concie~ 

cia obrera, auténtico ingrediente cualitativo que se encuentra 

en la formación y el desarrollo del movimiento obrero como ca

tegoría histórica. Sin la concurrencia del proceso socio-econ& 

mico de la Revolución Industrial y de sus consecuencias exami

nadas no se habría producido la intervención del Estado en las 

relaciones capital - trabajo a través de una legislación pro -

tectora del trabajo. la causa histórica de la legislaci6n obr~ 

radebe ser situada, pues, en relaci6r1 directa con la Revolución 
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Industrial". (6) 

"La primera reacción del -obrero fue de abierta hostil i

dad a la m&qu1na, en la que, rencorosamente, vefa el artefacto 

que lo desplazaba. El obrero del nacimiento del maquinismo __ te-\_ 

ola el des~~pl_eo. y la- d_ismiliución del salario,- -y por.eso· .. na·º 

fue nada extraño que l1:e.ga
0

~a a---~_ab-otear 1a--1_nt~-:~-d~'-6=~-r5'-~eo
mejoras industriales que la, revoluci __ ón __ impl~cab_8 11 • 

11 El--maquinismo,--la competencia, el 

empresarial, y sobre todo la aparición de la fungibilidad de -

la mano de obra conducen, en los palses que se iban industria

l izando, a la más atroz de las hambres y miserias colectivas.

Las condiciones en que se desarrolla el trabajo a partir de 

los Oltimos años del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX -

son verdaderamente infrahumanas, el trabajador, indefenso y 

desorganizado, ya que una legislación que quiso ser protectora 

de sus derechos laborales y humanos, le arrebató la posibili -

dad de luchar contra la injusticia social al prohibir la agru

pación profesional, cae irremisiblemente en una de las épocas

m~s sombrias y tristes de la historia". 

''Y la situaci6n depresiva, no solo alcanzaba a los hom

bres sino a las mujeres y nifios tambifin muy especialmente''. 

(6) De la Villa Gil, Enrique y Palomeque López, Carlos, ob.cit. 
pp. 69, 70, 71 y 72. 
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"William Pitt,, un poHtico ofirm6 que la experiencia ha 

demostrado todo lo .que pÚede. produc.fr ei' trabajo de los niños-
' -- ----· 

y la ventaja que hay/en empl~arles 'desde temprana edad en tra-

ben dar rl!;ultados.!ffiaH{¡óia{e"s;impoFhntes; Si alguien se mol·~ 

ta r~ _en ~a-1·'~-u'l ~~>" é'f-:_-'.7~:~1 r¿;i·>~;~i,~-i::i;~-~~-~\-~ que- ga-nan ·-desde ahora 

los n1nos e:-¡fu·~-~d~s':/s·'.~;gk~('.: ~-~:f~e:-:::~:¿\~-:~~;'~ qli-edaría s-orpt-endido al 

ver 

mantenimiento, aliviando al ·país, y el complemento que sus -es .. 

fuerzas laboriosos -y las costumbres en las que se forman apor

tan a la riqueza nacionalu. 

"En una encuesta elaborada en el ano de 1837, algunos -

nif\os trabajan desde la edad de 6 anos, a este respecto el do

cumento m&s abrumador es el presentado por Villermé, en un in

forme en 1846, a la Academia de Ciencias Morales y Palíticas.

V111ermé descubre que en la provincia del Alto Rinn hay 13,000 

nifios en un total de 60,000 obreros''. 

"Describe a esa multitud de n1nos macilentos, 
escuálidos cubiertos de harapos. que llegan -
descalzos bajo la lluvia y en el barro, lle -
van do en 1 a mano el pedazo de pan que tiene -
que alimentarles hasta su regreso. Están 16 ó 
17 horas de pie cada día. y de ellas, por lo 
menos 13 en una habitación cerrada, casi sin
mudar de sitio ni de actitud. flo es ya una ta 
rea ni un trabajo, es una tortura lo que se =-



impone a ninos de 6 a B anos mal alimentados, 
mal vestidos, obligados a recorrer a las 05:00 
a.m. la larga distancia que los separa de su
taller y a quienes acaba de agotar el regreso 
de estos mismos talleres". 
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"Hacia 1840 se realiz6 un esfuerzo para reaccionar con

tra esta explotación de la infancia y fijar una edad m1nima 

~Para incorporarse al trabajo industrial, pero- se --tropezó con ... 

la-·aposición feroz de los industriales que invocaban los dere

c~os sagrados de la familia y los males del ocio". 

"El ministro de Comercio de Gran B~etaña en la ses16n -

de la Cámara, el 13 de enero de 1841 declaraba lo siguiente: 

"No hay que perder de vista que la admisi5n 
de los niños en las fábricas a la edad de 8 
años es, para los padres, un medio de vigi• 
lancia; para los niños, un principio de 
aprendizaje, y para la familia, un recurso. 
El hábito del orden, del trabajo 1 de la dis 
ciplina, ha de adquirirse temprano 1 y la -
mayor parte de la mano de obra industrial -
exige una destreza, que no se obtiene más -
que con una práctica bastante larga, que 
forzosamente ha de co1nenzar5e temprano. El 
niño que entra al taller a los 8 años, al -
hacerse al trabajo, al adquirir el h§bito -
de la obediencia y al haber alcanzado algu
nos elementos de la instrucción primaria, -
llegara a la edad de 10 años mucho más cap~ 
citado para soportar la fatiga y será mucho 
m&s hSbil, mucho más industrioso que un 
nfílo de la misma edad educado hasta enton -
ces en el ocioº. 

"Por consiguiente, el campo de aplicación del texto con,! 

titucional de 1841, quedó reducido a las f&bricas de motor me

cánico, l imitS.ndose, además, a prohibir el trabajo de los ni -
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nos hasta la edad de 8 anos y a poner un tope de 8 horas dia-

rfas a la jornada de trabajo, entre los_B y .loS 12 aftas'.'· 

11 Por otra parte, tampoco se constit1Ú·a,._·:en<~siá--;-L'.~-y l"ab~ 

ral de 1841, un cuerpo de inspectores del trabajo y se ·confia

ba.la vigilancia de las fábricas a perso~~l.lclad~-;-b'e~éJ01a~\ 
"., :' 

_n_o_mb-ra-da_s entre 1 os ju e ces de paz, i~-- __ ,~-.:Y-~-~-~-:~_:~'.:~,~--n'fff_)§~~-_. P ___ rco: -
pi~s industriales". 

La utilización de mano de obra infantil y femenina sup!!_ 

nt'a_una compéténcia -se-r,a Para' 10s--hamb-res y venta· a agravar -

-el: paro' resultante del desplazamiento de la·s fuerzas de prodUf. 

c16h. -Esta,"·unido a la presión de los que llegaban del campo,

esencfalménte c·a.mpesfnos- arruinados, acarreo una 
0

baja en los -

sal_a,_rf_'?_s .. _:_e_aleS que segú_n parece, fue más importante en Fran -

Cia que en. Inglaterra". (7) 

11 En 1844 se vot6 por el Parlamento de Inglaterra una 

nueva ley basada en las experiencias de los inspectores, rela

tivas a la aplicación de la Ley de 1933. Por medio de ella se 

les··-facultó--para· nombrar a ·médicos encargados de expedir cert.! 

ficados. Asimismo. esta Ley prescribía la forma en que debe -

rian expedirse los certificados y establecla que sólo sertan -

válidos en la fábrica para la que hablan sido expedidos origi

nalmente. Siguió, al igual que la ley de 1833 1 permitiendo 

(7) Carro lgelmo, Alberto José,~. pgs. 285, 287, 288, 
290, 291 y 292. 
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que la jornada de ,los ,adolescentes se .efectuará entre: las 05:30 

y 1 as 20:30 ti oras, pero .con 1 a· aclara<: ión de que 'las -_doée, ho .~ 

ras de tr~·t>._a;'J:_~-: s ~;-¿:~O't·:~-~ f-~~: ____ ~·,:_:'._-~-~ rt·1_--r:::~d-e -,_e~ -~~om-~nto ~'en _que come!! 

zara a t;~b~j·'~~:-.'_;_,~~r 1-a :~-~;n~~:~-,/~-ü!·iqu{~--~-ª-: d~/l'a\;-::p~·e-~·so'_ri~~', _q-~e-;:'~ 
_ prote_·g_f~\f~/~-~-y-;rr-· : .. ~~-- ~:~-.. '!''~_:,;-. -,_, 

----- "'~-~~--- ::.::Ü:~, :;~s_~¿~-c:;;~--, .s.; 

g
•
1
·.•.a····t·•··••e•-•-r•r;'a':P_:ªd r.e··~s •..••.•• c·.·.·_iu •... ab;_ .. ·~r: ... ·._-~i: .. _._·

5
;_· .•. " .•. ·_ºq'.~.·~_tu·_·_ .. :.re'..•_-.• ~.•.-•. -_-.·~1-.· ... ·.·.·.c·.·ª·-~.;_ºs·._~.--~_ .. -.c1 ___ -_:o·.·.;,·•.:in· .. ·,_.ód·,.·.-.-.~i-_-.·.:c •. ·_-.~.'.s1•.·~0_·~.bn'.~_t.-.·.•-.,"s'.' e l. eni p 1 e ó 'de J¡¡ no é; I n-

- ~0-%'.íbfaif vÚiadri d~~de 

dos nuevas leyes que extendtan la aplicación de la Ley de fa -
'"'°'º'' --°'-~-

b ri ca·s- _a. ot~il s----_1 ndU'St"r.i~'f _):t_~(~--~)-~t_a_ ·:!1·0- é-OOteO·t a ·y-- ar-~t rabaj o 

domicilio. llisPect~~e-S-.-,_·.~·iC1eron .. 'co·OS.tar ·en sus informe-S· qtie·,- a, __ 

rafz de la promulgact6n de .estas leyes las nuevas ind~strtas -

comprendidas en la Ley de -f~bricas habfan _realizado uri-·despido 

general de ni~os. Los fabricantes prefirieron prescin.dir de -

la mano de obra infantil que cumplir con la ley,- a- menos que -

aquélla fuese la más barata 'con excepción :_de las industrias 

textiles. en las cuales el nOmero de ni~os- para 1868 ·era d~ 

80 ,000 11
• 

"El siguie_nte----e-sfu-erzo·--:1e-gisla-ttvo protector de los me

nores se di6 en Francia con la Ley del 19 de mayo de 1874 que

fue la primera en asegurar su aplicación eficaz en beneficio -

de los jóvenes trabajadores, creando para ello la inspección -

del trabajo, con lo cual aventajó grandemente a la ley ante 

rior. De igual forma extendió su campo de aplicación a los ni-

ños ocupados en fábricas, minas y talleres de cualquier im -
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porta~cfa 1 .1 • , ·-- ·'-'·'-'" -_._ ... 

"Esta nueva l~y flJ6 ~~~o edad mfoima. de admlsléin al e.m 

pleo los doc~ afto~, iien~~ ¡~ jornad~ de doce horas y. ex.istle.!!. 

do como:,·sal~~:dad, la posibilidad de empleo de nlffós. desde 1.os-

1 o anos ~'~~~·j·~--~-~·~·da·~" d~ _· 6 horas y _-:sa 1 o -para-:-~ i·-~-~t·a·~-_':-1 ~-du·s 
. --;.;·· ·;·-,_.·-_-_--,-, 

trias, tiabl
0

1frido sido ello el reflejo de la ap11C:aci6n del sis-

tema de instrucción general obligatoria. in1Ciado en.:ese .. ·-mfsmo' 

ano. Se prohibió el trabajo nocturno de los muchachos de 16 -

años y de las mujeres menores de 21 años, as1 c·onfo·''e1-'ti-llbajo·

subterr&neo de los niños menores de 12 aftas y se instituyó el 

descanso hebdomadario los domingos para las mujeres menos de -

21 años 11
• 

11 0esde 1841 hasta 1892, el régimen de 12 horas de trab_! 

jo para los jóvenes de 12 y 16 años fue prevaleciente. Cierto

fnspector francés de fábricas, describió en su informe anual -

de 1887, los efectos perjudiciales de tan largas jornadas, de

clarando que muchos de los muchachos que laboraban con esa du

ración diariamente, morf an antes de alcanzar 1os lR años de -

edad 11
• 

"La Ley de noviembre de 1892 en Francia no hizo otra 

cosa que reproducir a la de 1874, elevando tan sólo la edad 

mtn1ma de admisión al empleo a 13 en vez de 12 años. Se permi

tió la utilización de jóvenes de 13 a 18 años de edad en trab~ 

jos accesorios de las minas, menos penosos y peligrosos. Como 

excepción a esta regla, los jóvenes obreros de 16 a 18 años po 

dtan ser empleados en la extracción del mineral a tttulo de 
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ayudantes o-aprendi_ces.y con u~a dura~i6n de 5 horas diarias••. 

(8) 
,' 

-·:En~estejpunto nos-d~mos cuenta de la trascendencia 

trabajode/me~~re~~ ¡;;1·ncip~lm~nfr en la época de la Revolu 

e i ón _ i-'ri._du_S.-tTf~i~:;·;'.~~- :~~~~~~X~~--~-~~~na{~-~-_J __ -~:s con-di c-1 aneS p_aü pé:rri -

~-a'-S'_ '-~-~-i'---~v'i_~-,~-~~~~ii-~·c,-·~ ;'.y:~ .. iiiu J"_e-r-e ·s _:---y--_:- e 1-,~ des Pi a ~~m ten ta _·de , os h_om .. 

br~s p~rJX~ ~s'.~JI~·f"[a}'f¡,:,:de foml!ntarlas re1ai:.1ones de>·· 

prod~éc,1oky ·;¡·;;;3~ nf~r~~ciaentre '1 os'',explotadores'~y expl oc 

t_a·d:~'~-~>\~_--c-6~'0 ~c~I~~ ~i~:-~:.1-1 ~-~~~.-.:. 
del,' tiombi:e p~~;e~ tio~l>l"~ :: 

4 .4 .- 'EN LA NUEVA ESPAílA 

"En la época de la Colonia el Gobierno depend1a del Vi

rrey-y de la Audiencia. El virrey era representante personal -

del Rey y tenla un poder muy grande, pero no absoluto. puesto

que siempre obraba limitado por las disposiciones del rey mis

mo y por las decisiones de la Audiencia. La Audiencia, tribu -

nal nombrado asimismo por el rey. desempeñaba no sólo funcio -

nes judiciales. es decir, las de impartir justicia, sino tam -

bién funciones administrativas que limitaban el poder del vi -

rrey. Los representantes del virrey y de la Audiencia en todo 

el territorio de la Nueva España eran las justicias mayores. -

(8) Arriaga Becerra. llugo Alberto La Necesidad Econ5mica del 
Trabajo de Menores y sus consecuenc1as en el Derecho Labo
ral con Jur1sprudencia • Editorial Orlando Ctlrdenas, edi

taefO en. Mex1co, 1990. páginas 6, 7 y 9. 
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Por otra parte .las éiudades_ .. t.en1án Sus.>P.ropios-.ayun_tamie_ritost-

o sea. g·-abier-nos 10d-ai·~~'-'.::.ele'91_d'O-S. s·L-riO~ p_o_r> tOi:lo 'e1}:püéblo'~--~

sf por las clases ~ltasdefa ~o~laci6nf Sin e~~ar'go; los mis-

:::ºª~~:::::::::: e eá:~b~:·~¡;~i~·tii.1: ~·k~;;~j}~~t~ dbe·~,~~~~·~f o~~::·., 
·-- ·_,- ~Ir:--;:; 

En··e1 sigloXV!l l ,·ya a~f{nes de~)J'c~Jfüia', se'.)!11Jifanf6····~,;_: 

nuevo tipo de fÜnCi óna ~~foS ~-:,· J OS:,~1 ·n~f~_~_Ci'~'j~_-~e-_s-_:-~ ~~'---~·-uf~,~-_._,_.1'nt~~t/1-=~:--.: -
sobre todo; la recaudaci6n de jmpuestos.y la administración de 

la Hacienda PGblica". 

"Al lado de-toda ·esto, en muchas ocasiones el régimen 

colonial_ conserv6·y respet6 las organizaciones ind,genas. Ha -

b1a asf,_ pueblos de indios con gobierno propio, aunque bajo la 

vigilancia de un funcionario nombrado por las autoridades vi -

rreinales". 

"Todas las leyes sobre las colonias espaftolas de Am~ri

ca y, desde luego, sobre la Nueva Espana, fueron llamadas Le -

yes de Indias. Ellas contienen las disposiciones que fueron 

dando los reyes, u otras autoridades, a lo largo de la vida de 

la colonia para el mejor gobierno de ~sta 11 • 

••ta organizaci~n de la Nueva EspaHa se basaba principal 

mente e~ una dependencia polltica, una desigualdad social y 

una legislación económica que no bencfi~iaba a la mayorfa rle -

los habitantes del pafs••. 

"Pollticamente la colonia de la Nueva Espafta dependfa -
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de la metrópoli española, .es decir •. del gobierno de España, y - . 

ya hemos visto que el Virrey; 1 la Audiencia y la lgl_esia, .eran-

los órganos de esa dependénc1a·; oi{mOdo qU_e_--el.-.-pats nO:-:_teh-_ia -
voluntad propia para gobernarse a·s-, ·m_i.smc(-rii Para :coóducf~Se -- , __ . ___ . - ____ .· _-, ._. __ ._·.·:· 

e amo mejor le pa r.ec 1 erá· ,- -~'1 n-~-j:·_qU~·;.::i e; __ e:~a ;._f0-~z~·-_!rn·_:'~ce~~t,a:~-.-;\_a_ ~B.-
1 un ta d de Espata• _aún--::c_u,~r~~-~::;eso :·no le_._ corl'\,-1Tlfer-a~, s·iemPré_\a1 ~;·-~-

país". "Desde el punto de vista social; el r1g,imi;Jb"(onr~l se 

basaba en la divis16n __ de _claS}~_s.::~s-~~-:.~:.1:~:-~J:-~'.~~~-~-~s-,_-:J~~~~'.~·h:~~F~-
obligacianes para cada una de .e1fa-s;~-fá:s··1J_~y'é'-s:,no_ er_~-" iguale_s 

a todos, sino que las había diversas :~'an·.-,:~·ef~rcfó~ a las dife .-

rentes el ases 11
• 

11 La desigualdad social, por otra parte, no siempre se -

originaba en malos prop6s1tos. Por ejemplo, había leyes que 

protegían a los indios, prohibiendo que fueran juzgados por 

los tribunales de la Inquisición, o impidiendo que en sus pue

blos se establecieron españoles para explotarlos. Pero en casos 

como éstos, aunque la intención era buena, se trataba de leyes 

que veian en los indios niños menores de edad incapaces de va

lerse por sí mismos. Así se justificaba la existencia de las 

Encomiendas, institución que encarga a un español, un grupo de 

indios para que los educara en la religión católica, con el r~ 

sultado de que el encomendero no se preocupaba por educar a 

lo~ encomendados, y s1 de explotarlos''. 

''Desde el punto de vista económico, el r~gimen colonial 



se sujetaba a 

Nueva Espofta. o-que 

de unos cuantos, no 

rio y ello ocurrta, 

tad propia". 

"Otro 

todo, eran 

ayudaban a 

hombres riquísimos en la Nueva España y ciudades también muy 

prósperas. Igualmente, como a España le convenfa que sólo con -

la metr6poli se comerciara, para obtener todas las ganancias, -

prohibta el comercio con otros países y el de las colonias csp~ 

ñolas entre sí. Por la misma razón se restringfan en la Nueva -

España ciertos cultivos, como el del olivo y la vid, y aún cie~ 

tas industrias; se querta evitar ast la competencia a los pro -

duetos Penínsulares. Con esta situac16n, la Nueva España no se 

desarrolló tanto como pudo haberlo hecho de no existir tales 

prohibiciones; además, se desarrolló de una manera desequilibr~ 

da''. 

"A la vez, este sistema económico, obstacul5 al desarro

llo coherente del pafs, s51o favorecía a unos cuantos, a los ri 
cos mineros o rtcos terratenientes, y descuidaba en lo absoluto 

a la gran masa de la población: a los campesinos, a los artesa

nos a los trabajadores de lal1~re~ u obrJjes, a los servidores

de los sectores ricos, etc.''. 
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4.5.- EH EL HEXICO OEL.SIGLO XIX 

,; : __ <.· _ .:;_::-, .:-.:;c:-,-'c _-. ·-
11De manera s·1milar- a--lo .sucedido en~e1: co-ntin-ente 'euro-

peo. e"'- Méx 1 ca_. ---~mpez~-~ a·:_ -~-º~--~·~_-_: __ i:·:;~'O.rJ~~~~.1~~~-~~-;_-:_:·t ~abajo_:: de ·_-_l ó~_' nj_ 

Hos en el momento en que la"ind~~t~S~Ú~-~~fan ~~quÍ~ló d~ elios 

par~ 1 as labores s 1~p;-e·s · o.¿~~;e~~~ri~-~-h11i~-~~f~-:-i--~~:i~ ~s'e-r ]·desa·rro 11 a·.--_

das por adultos. Has t-a·<~-~y·:·~~~:~_~,~-~:·d~~:.'~-'~'!J~~-1-~~\:~~?:ifk~i Mé Xi e.o'. dePen 

dta en gran _esC'a1 a>~_:_)~~:--~ a'i{~-1-·c\if_t·u-~;;;~:t<Y3'a-st?Por-~{k·je·mp1~-,:: una .. 

es ti maci6n ·hecha se .r~,t~~~~;;•.iq~;/~~1.a7}.('\'a ~:J~1frióéde. la· 

RepObl ica ascend1a •a·9,J4s;.\7cJ'habÍtantes; de l~s cíinf"e~ cefea 

de las cuatro· -:~u--1 n·t~·s·::;~i~:~·t:~'.~\· ~'·~;:-<d~·d·~·¿~:~ .. ~ r/::~:~>1:·{:'~~-·g ~;i~~u.~\:~r~·:;;-:. 
> ·.. / \···}·· ? > >< <,········· . 

"Las -primeras ir\dus_tria:S piopiamente·:dichas_ que··.· se .. desJ! 
: .-·-· -<, - :. --'' " -.' ... ~· 

rrollaron en México fueron ~·or.10 en,·,o.t~os----p~-;s~s-.-.1.as textiles. 

Desde el principio del siglo XIX ~e mostr6~toq~1etud eor algu

nos inversionistas como Esteban de--A~tufi~no·q~·~en en Puebla -

fund6 una r¡brica de hilados y tejidos y m~s tarde otra llama-

da 11 La Constancia Mexicana 11
, precursora de la industria algo -

donera. Como Antui'lano. otros se--interes·a-r-cfo -en----esta- act-ivi--

dad y crearan sendas empresas algodoneras de_hiladas. tejidos

y textiles en general'1
• 

Este tipa de industrias ocuparan un elevado número de -

niñas desde sus comienzos, por an51ogas razones a las que se -

t~vieron en Europa, y para 1877, afta en que asume por primera

vez la presidencia Dan Porfirio Olaz, el número de obreros me

nares en las principales industrias textiles era del 19.9'; del 



tota 1 

fue-· el trabajo de los menores 

tor q~~--ech6 a 

gfr el Derecho del 

grandes, siendo la organización obrera la que motiv6 1~ 

c15n de las normas laborales. Podemos afirmar entonces que ·en 

Europa apareció primero el Derecho Individual del Trabajo, -ca~ 

duciendo despu~s al Derecho Colectivo, mientras que en M~~f~~

~ste Gltimo atrajo la atención mejor que el primero''. 

''En cuanto a las empresas textiles, los salarios de los 

trabajadores eran referidos al grado de calificación y especi~ 

lizacfón en el trabajo, y por supuesto a la edad. Hablan den -

tro de este oficio, salarios de 12 centavos y medio diarios 

(los que muy probablemente correspondtan a ni~os y mujeres) 

hasta otros un poco superiores a 1 peso. Estos salarios sufrlan 

los descuentos tfpicos del porfiriato, como las multas, los 

aplicados a las cuentas de las tierldas de raya, etc. 1
'. 

1'En la agricultura, y dentro de las grandes haciendas -



de 1 a 

te de 

aún 

con 

za do 

Cien 

143 

formaban par

el peonaje, la -

donde obtenfan -

~l pro~le~a- de la 

~na f6rmula el con-

"poca p_ol'itica y 

''cero pol'itica y 

11 A mSs de los norteamericancis, los ingleses, los holan

deses, canadienses, españoles y otros, invirtieron grandes su

mas en diversas empresas en que se establecieron en toda la 



República los cuales 

Esto propició que en 

lizara a las clases 

"Esta f_ue·-_la- sit"uación ._imperante---~-eÍ"ltro d~l - r'@gimen 

General Dfaz, y•nada se hfzo en el Smbi1:o le~isl~tiv~ para 

teger a los __ menores- trabajadores~ sino hasta el siglo xx··~ 

"El Capitalista Soberano impone, sin apela
ción, las condiciones de trabajo, que siem
pre son desastrozas para el obrero. y éste
tiene que aceptarlas por dos razones: por -
que la miseria lo hace trabajar a cualquier 
precio o porque, si se rebela contra el abu 
so del rico, las bayonetas de la dictadura= 
se encargan de someterlo. En cuanto al tra
bajo de los menores, los Flores Magón esta
blecieron en el punto 24 de su programa lo
siguiente: 1'Prohibir en lo absoluto, el em
pleo de niños menores de 14 años". entre 
las reformas constitucionales que proponfan~ 
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''En cierto laudo dictado por Don Porfirio Ofaz, para 

resolver los problemas laborales de los trabajadores textiles

de Puebla y Tlaxcala, de 4 de enero de 1907, dispuso que no se 

admitieran niftos menores de 7 aftas para trabajar en las f3bri

cas, y que los mayores de esa edad requerirfan del consenti 

miento de sus padres, gozando en todo caso, del tiempo necesa

rio para poder concurrir a la escuela hasta terminar su ins 

trucción primaria elemental''. (9) 

(9) Arriaga Becerra, Hugo Alberto, Ob, cit. pp. 10, 13, 14 ylS 
Se hace cita a Kenneth Tumer John en su obra México Bárba 
~ , México 1974. 



to en 

de trabajo de las Entlda -

anterioridad a la Declara -

encontramos, entre otros 

de los menores, los siguie!l 

".En la- Ley del Trabajo para el Estado de Jalisco, expe

dida por Manuel Aguirre Berlanga, el 7 de octubre de 1914, se 

prohib_ió el trabajo de menores de 9 años. 

"El Proyecto de Ley del Contrato de Trabajo, elaborado

er1 abril de 1915 por una Comisi6n presidida por el Secretario

de Gobernación, Rafael Zubarán Capmany, determinaba en los 



artfculos 9o. 

chos de los 

especial de 

de enero de 

texto 

XI medidas de protección al 
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ºLa preocupación por el tril·b-afo---,-cfe-''"'-1'-oS~~'-rllEúflJres hizo-'que 

durante el periodo presidencial del Licenciado Adolfo López 

Mateos se reformaran (Diario Oficial de la Federación del 21 -

de noviembre de 1962) las fracciones 11 y 111 del articulo 123 

Constitucional y los correlativos de la Ley de 1931. Con csas

reformas se amplió la prohibición del trabajo de los menores -

después de las 10 de la noche en establecimientos comerciales-

····1 
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trabajar pftra sUbsfstir~éllos 

les orillaba 

·real izar trabajos ambulantes. en la calle. por ejemplo los bo

leros, de vendedores de chicles o de periódicos, etc.t con el 

grave peligro de adquirir toda clase de vicios y desviaciones-

morales. A favor de estas reformas se opuso el razonamiento -

de que si bien el trabajo de la calle puede ocasionar las cit~ 

das consecuencias, es menos perjudicial que el trabajo en la -

industria, el cual muchas veces produce resultados negativos -

para la salud de los menores 11
• (10) 

"LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. El 22 de agosto d~ lgz9, se-

aprobaron las reformas a la fracción X del artfculo 7_3 consti

tucional, para que la legislaci6n laboral fuera de competencia 

federal, surgiendo el 18 de agosto de 1931 lo primero Ley FedE_ 

ral del Trabajo". 

(10) Oáva1os Morales, José Derecho del Traba~. Editorial 

Porrúa, México 1988; pp. 298 y 2g9. 



los menores, también se requerta el consentimiento del padre o 

del representante legítimo. En los trabajos marttimos y ferro

carrileros se prohibi6 su contrataci6n como aprendices''. 

"Estos preceptos rigieron hasta,1962, cu~ndo _se modifi

có la fracción JI del arttculo 123 constitucional, que sol amen, 

te determin6 como novedad, que los menores: de 16 años no trab_! 

jarSn d(?spué_s de las 10 de la noche··en:.establecimiento alguno, 

mientras que antes sófo se h-ahli:lba---~de-,,-e-S-tiilflecTrriie"ñtos c-omer -

ciales. Igualmente se modificó la fracción 111, que conservó -

la jornada laboral de seis horas para los menores. pero P.levó -

su edad de admisión al empleo a los 14 aílos de edad". 

"LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. Una institución que hasta lo 

entrada en vigor de esta nueva ley había operado en el trabajo 

can el pretex.to de la preparación de los menores fue el Contr2. 



to de Aprendizaje., La .exposici6n de motiv.os de la.nueva Ley 

Federal del Trabajo de 1970, ser~fJrió ./1as cori~id~ra~'iones~ 
-que :-_-:se-__ -h,'ab t-~:ri'·,_,:~h ~-~:'h-() :_. ~-~b ~~-;-el - Pa ~-tTc;~\··~:--;,~- --~i·_;:·1 ~-;~ razones oque __ mo_~ 
t1va~-~"- su d'esap-ari~

1

i'ón d~.1 nUevo·_'_ie>d:o .-_legal·, lo __ --cual hizo en 

la·s_ ~Jglij~11t~S términos:'_'_ 

''Siñ~ló ~ü--supresi6n 1'.~. por considerar·qu~ tal· comó 
se encontraba reglamentado, era una reminiscencia me 
dteval_, y porque en multitud de ocasiones, era ün = 
instrumento que permitta a pretexto de enseñanza. de 
jar de pagar los salarios a los trabajadores o pagar 
le salarios reducidos, en cambio se recogt6 la ten ~ 
dencia universal en favor de cursos de capacitación
profesional ••••• 11 

''Sin embargo, el nuevo sistema de capacitación y adies

tramiento, no ha_ operado_ de:.man~ra satisfactoria hasta el mo-

mento, y si se ha impedido que no sólo los menores, sino incl~ 

so los adultos, aprendan~algOn Óficiri a -trav~s del contrato .. de 

_a pre n_d_i _z_aj e 11
,, 

11 En relac-ión- al trabajo de menores, -1a Ley de 1970 in -

tradujo su vigilan¿ia y protecci6n especiales por 1-a Inspec 

ci5n de\ e trabajo, lo que no se inclu!a en la Ley de 1931, !gua! 

mente se implantó como otra novedad. el requisito de un certi

ficado médico de aptitud para el trabajo por parte de los men~ 

res y los exámenes médicos periódicos que ordenase la lnspec -

ción del Trabajo'1
• 

''En cuanto a las labores que no pueden realizar los me

nores se incluyeron los trabajos susceptibles de afectar su m~ 



vidida en dos per1odos máximos 

lap~o intermedio de una hora al 

''Se prohibi6 ~l trabajo de 

ras extraordinarias y en los d1as domin~o y 

torio. Se les instituyó un pertodo anual de~ 

por 18 d1as laborables por lo menos y se estableció ·que; los· P.! 

trones deb1an concederles el tiempo necesario para cumplir con 

sus programas escolares''. 

''La actual Ley Federal del Trabajo como regla general -

establece que está prohibido utilizar el trabajo de menores de 

14 años; de los mayores de 14 y menores de 16 que no hayan co~ 

cluido su educaci6n obligatoria¡ de las menores de 15 en bu 

ques, de los menores de 16 en trabajos de maniobras de servi-

cios públicos en zonas bajo jurisdicción federal; de los meno

res de 18 fuera de la República, salvo trabajadores especiali-

zados". 

"La mayorla de edad en materia laboral se alcanza a los 



16 anos, acorde a- lo que 

(ey labo~al que menciona 

11 Lo·s .mayores de .dieci 
me_nte __ sus· servicios, 
das en··esta Ley 11

• 

son tales. que no puede disponer 

con la autorizac16n de sus padres·-o 

ella~. del sindicato a que 

1 51 

clón y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de .la autoridad" 

polf_tica _a más, debe haber terminado ·su educación obligatoria

º ten~r la aprobaci6n de la autoridad correspondiente••. 

1'En cuanto a la Jornada, se establece 

res no puede exceder las 6 horas diarias, 

en dos perlados de tres horas como 

una hora al menos entre ambos••. 

11 Por lo que hace a las 

res de 16 aRos disfrutarán de un perfodo anu~l de vacaciones -

pagadas de 18 dfas laborables, por lo menas••. 

11 En lo que toca a la Vigilancia, el trabajo de los may2 

1·es de 14 y menores de 16 esti sujeto a la vigilancia y prote~ 

ci6n especiales de la Inspección del Trabajo 1
'. 



- Trabajos submarinos 

- Labores peligrosas o insalubres. 

- Trabajos superiores a sus fuerzas y_los,que pue -

dan impedir o retardar su desarrollo ffsico nor -

mal. 

- Establecimientos no industriales después de las -

10 de la noche. 

- Horas extraordinarias 

- Los días domingo y días festivos 

c). Los menores de 18 años no pueden ser empleados en: 

- Trabajos nocturnos industriales 

- Trabajos fuera de la RepGblica, salvo que se trate 

de trabajadores especializados. 
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programas escala-

d). Proporcionarles capacitaci6n y adiestramiento. 

e). Proporcionar a las autoridades del trabajo. los in

formes que soliciten". (11) 

Las normas constitucionales protectoras del trabajo de

los ~enores han sido reglamentadas con una amplitud mayor en -

la Ley. El Código Laboral dedica un tHulo especial para regu

lar a estos trabajadores, del artículo 173 al lBO. Este punto-

(11) Ibídem, pags. 17, 18, 19, 64, 65 y 66. 
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constituye el stgufent~ capttula que noS vamos a dedice1.r· a ª".! 
· 1 izar. 

Ya-_anterfor.mente manifestamos que actualmente eri Ml!x_ico. 

tanto ·en_eJ __ ca~po como en la ciudad existen aproximadamente 

2,000,000 de trabajadores entre 14 y 16 años y·l,500,000 de m~ 

no~es de 14. y nos damtis cuenta que est~s cifras tienden a au

mentar alarmantemente. 

El problema-_-·_del trabajo de menores durante todas estas

etapas~ hi~t6r1cas~ constituye un mal que se da d,a a dta, por 

lo que es necesario encontrar soluciones. Afortunadamente en -

el México del. siglo XX se está atendiendo este problema social 

en virtud de que los ni_Hos no defienden sus derechos por no t~ 

ner pleno conocimiento de ellos y soportan injusticias por te

ner que sobrevivir con su familia. 



CAPITULO 

"EXEGESIS·DE~TITULO.QUINTO BIS DE LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO" 

lSS 

Como ya· hem~{ e~fa ti°i:ado la Ley Federal del Trabajo es 

regiam~iiú';-ia dela'rtfc1Jlo'I23'de la Constitución Pol ftica de 

nuestro'.l'ai'~. ~~inii~mci.~1 ~~tféUlo 73 de la propia Constitu -

e i dn otorgaSi~·,f;cJi\'ac!' al C~ngreso de la Un i dn para expedir-

1e.Y~s e~materh d~trabaj~. Asf vemos la iniciativa e inquig 

tud'del le~isla~or'par~- crear normas que protegen el i:rabajo

de 1os ~enores de edad y es por eso que dentro del Cddigo La

bor_a:1 exist'e un- apartado dedicado ill menor trabajador. 

En este capftulo voy a permitirme dar a conocer algu -

nas opiniones y comentarios de maestros, que será importante-

tomar en cuenta para tratar a fondo cada precepto que habla -

del trabajo de menores y a la vez dar alguna aportación para

colmar lagunas de ley y mejorar las condiciones de vida de 

los menores de Edad. 

Ante~ de iniciar nuestro estudio completo vamos a ca -

menzar con los fundamentos constitucionales para luego remi -

tirnos a la Ley reglamentaria: 

Comenzaremos con el -artfculo- So. conititucional que e! 

tablece la garantfa individual de libertad al trabajo, el 



cual a la letra dice: 

"A ninguna persona podrS impedirse que se dedique 
a la profesi6n, industria, comercio o trabajo 
que se le acomode siendo lfcitos. El ejercicio -
de esta libertad sólo podr& vedarse por determi
naci6n judicial, cuando se ataquen los derechos
de tercero, o por resoluci6n gubernativa, dicta
da en los términos que marca la Ley, cuando se -
ofendan los derechos de la sociedad''. 

"Nadie puede ser privado del producto de su trab_! 
jo, sino por resolucf6n judicial". 

"la Ley determinan! en cada Estado, cual es son --
1 as profesiones que necesitan tftulo para su 
ejercicio, las condiciones que deban llenarse P.! 
ra obtenerlo y las autoridades que han de expe -
di rlo 11

• 

''Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos per
sonales sin la justa retribución y sin su pleno
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como -
pena por la autoridad judicial, el cual se ajus
tará a lo dispuesto en las fracciones I y 11 del 
artfculo 123º. 

"En cuanto a los servidores públicos. los servi -
cios serán obligatorios, en los términos que es
tablezcan las leyes respectivas, el de las armas 
y los jurados, asf como el desempeño de los car
gos concejiles y los de elección popular, direc
ta o indirecta. Las funciones electorales y cen
sales tendrán carácter obligatorio y gratuito, -
pero serSn retribuidas aquéllas que se realicen
profesionalmente en los términos de esta Constl 
tución y las leyes correspondientes. Los servi -
c1os profesionales de fndole social serán oblig~ 
torios y retribufdos en los términos de la ley y 
de las excepciones que ésta seii ale". 

11 El Estado no puede permitir que se lleve a efec
to ningún contrato, pacto o convenio que tenga -
por objeto el menoscabo, la pl'rdida o el irrt>vn
cable sacrificio de la libertad de 1a persona, -
ya sea por causa de trabajo, de educación o voto 
religioso. La Ley, en consecuencia, no permite -
el establecimiento de órdenes mon.1sticas, cual -
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quiera que sea la denominaci6n u objeto con que 
pretendan erigirse••. 

''Tampoco puede admitirse convenio en que la per
sona pacte su proscripcidn o destierro, o en 
que renuncie temporal o permanentemente a ejer
cer determinada profesión, industria o comer 
e io". 

11 El Contrato de Trabajo s61 o obligará a prestar
el servicio convenido por el tiempo que fije la 
ley, sin poder exceder de un a.1 o en perjuicio -
del trabajador, y no podriS extenderse, en nin -
gl1n caso~ a 1 a renuncia, pérdida o menoscabo de 
cualquiera de los derechos polfticos o ci~iles''. 

11 La falta de cumplimiento de dicho contrato, por 
lo que respecta al trabajador, sólo obl igarcf a
~ste a la correspondiente responsabilidad ci -
vil, sin que en ningún caso pueda hacerse coac
ción sobre su persona 11

• 
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De este precepto constitucional los párrafos que-más -

nos interesa saber son el primero, el tercero, el sexto, .-_el -· 

séptimo y el octavo, los demás en parte, esto no __ qure·re decir 

que no sean importantes. 

Lo anterior en virtud de que al surgir el Contrato de

Trabajo, debe previamente existir un acuerdo de voluntades en 

tre patr6n y trabajador, a efecto de no menoscabar los dere -

chas de éste, como lo marca el artfculo 18 de la Ley Federal

del Trabajo, del cual hablaremos más adelante. 

Por lo que hace a las relaciones 1ndividuales de trab! 

jo, el artfculo 22 de la Ley Federal del Trabajo, a la letra

dice lo siguiente: 



"Queda prohibida la utf1izaci5n del trabajo de los 
menores de catorce aHos y de los ~ayores de esta
edad y menares de diecisiis que-no-hayan-termina
do su educación obligatoria, salvo·_1os_~asos de -
excepci5n que apruebe la ·autoridad ·correspondien
te en que a su juicio haya compatibilidad entre -
los estudios y el trabajo"·. · 
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Au nq u_e ve_mos_ 1 o_s _f_u_n d_a~e ñt~,s .,_có-h ~ t 1·~tu~} °'"ª 1 __ ~~. :----"o_-_ de_b~_.- __ -

mo s dejar pasar inadvertido el artículo 23 de la Ley Reglamen -

taria que establece: 

11 Los -mayores de diecisiis aftas pueden prestar sus
servicios libremente, con las limitaciones esta -
blecidas en esta ley. Los mayores de catorce y me 
nares de dieciséis necesitan autorizaci6n de sus~ 
padres o tutores y a falta de ellos, el sindicato 
a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y
Arbitraje del Inspector del Trabajo o de la Auto
ridad Polftica. ''Los menores trabajadores pueden
percibir el pago de sus salarios y ejercitar las
acciones que les correspondan 1

'. 

El articulo 123 Constitucional es que el que da vida a

la Ley Federal del Trabajo, en virtud de conjugar diversas 

disposiciones que tienen por objeto defender las condiciones -

ecoriómi~as -de los trabajadores como un sector de la pobl~cióri -

económicamente activa. Dicho precepto se encuentra de la si 

guiente manera expuesto en la Carta ttagna: 

11 Toda persona tiene derecho al trabajo digna y 
socialmente útil; a efecto. se promoverán la crea 
ción de empleos y a la organización social para~ 
el trabajo, conforme a la Ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 
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siguientes deberS expedir leyes sobre el trabajo,. las cuales • 

de

s iete horas. Quedan prohibidas las labores in

o peligrosas, el trabajo nocturno in

dustrial y todo otro trabajo después de las 

diez de la noche, de los menores de dieciséis-

F.!11.- "Queda prohibida la utilización del trabajo de-

los menores de catorce años. Los mayores de e~ 

ta edad y menores de dieciséis, tendrán como -

jornada m&x1ma la de seis horas''. (1) 

( l) Constituc16n Polft ica de 1 os E.U.M., editorial Porrúa, México 1990, 
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Como la Relación de Trabajo entre trabajador y .patr6n -

se c_o-ncel'.'t,a-y· ex·is_te __ con_fl_ictD que oc_asion·a diferencias entre -

ambas pa,~tes'entra ~,; a~d6n el articulo lB de h Ley Federal -· 

del Trabaj~ ~ue e~t:bl ece: 

. . . 

11 E_n la f_nterp_retaci6n_de_ las _normas de trabájo se 
toma·ran _en _consideración sus finalfdades __ senala~· 
~das :en los-·artículos 2n~--y Jo. En casa"'de difda~-.; 
prevalecer4 la interpretación mas favorable al -
trabajador". 

PienSo que es atinada--y -co--rre-Cta a i'1ic-fcl'ti•ia:tfel 1e -
g.islador al observar. la realidad y darse cu~~:t~---:d~--1~~- m·a1 tra· -

tos de que son objeto los menores _de edad al tratar _de obtener

ingresos para subsistir en un·. medio .ambiente que- trata de abu -

sar de ellos. Lo~cual oca~iona que adquieran condtictas antijü -

rldicas;'se ·vuelvan mal vi vientes y traten de buscar desquitarse 

de l_~_s_-_i_njus_t_~c_ias sufridas. Nuestro estudio concreto se dirige 

al Tltulo Quinto Bis del C6digo Laboral, que si bien se dirige--

a los_ menores- de edad, debe ser reformado, ampliado, ya que los 

tiempos. tienden a cambiar y a proteger como ya lo hemos dicho a 

Ta --clase--trabajadora. 

Iniciaremos el estudio del tema, haciendo mención del -

articulo 173 de la Ley Federal del Trabajo diciendo: 



"El Trabajo de los mayores de catorce •~os y
menores de diecis~is queda sujeto a la vigi
lancia y protección especiales de la Inspec
ción del Trabajo". 
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"Los maestros Alberto Trueba Urb1na y Jorge Trueba Ba

rrera hacen un comentario a este precepto del trabajo de men~ 

res dicierido que la Vigilancia y cumplimiento de las dispos1 

ciones sociales de car~cter laboral y educativo para menores

Y mujeres quedar~ a cargo de la Inspección del Trabajo, por -

lo que si ásta no procede con celo. atingencia y con la fran

ca colaboracf6n de los padres, organizaciones sindicales y p~ 

trenes, ·l~ protecci6n resultar~ nugatoria. De manera especial 

debe vigilarse el cumplimiento de los artfculos 22 y 23 de la 

Ley, para que la educaci6n de los menores sea eficaz 11
• 

11 Por su parte el maestro José D~valos concuerda con la 

opinión de los maestros Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba

Barrera, asimismo recalca la obligaci6n que tienen los Inspe~ 

•ores del Trabajo y que la propia Ley Federal del Trabajo di~ 

pone en su artfculo 541 en su fracci6n 1, que dice lo siguien 

te: "(2) 

11 Los Inspectores del Trabajo tienen los deberes y 
atribuciones siguientes: 

(2) D~valos Morales. José1 Derecho del Trabaio 
Porrúa, México ¡g55, p. 304. 

, Editoria 1 
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1) Vigilar ~1 cumplimiento de las normas de trabajo e~ 

pecialmente de"l~s que establecen los derechos y 

~bÍiga~i~Üesde trabajadores y patrones, de las que 

regla~entari.él.trabajo de las mujeres y los menores, 

?d~,Í~s·q~e determinan las medidas preventivas de-
--- .-. , 

.ri~sgo_s':de_: trabo jo, seguridad e higiene. 

Por in1 parte, pienso que si no se observara la obll 

gaci6n de los inspectores del Trabajo de vigilar el 

cumpl 1miento de 1 as normas de trabajos, el querer -

proteger el trabajo de los menores no resultarfa, 

toda vez que no hay colaboracidn de nadie que de 

verdad se preocupe por su estado ffsico y su condi

ci6n de trabajador. 

Pasaremos ahora al análisis del artfculo 174 del orde

namiento en cuesti6n que establece: 

''Los mayores de 14 y menores de 16 ~os deber~n 
obtener un certificado médico que acredite su
aptitud al t~abajo y someterse a los exámenes
médicos que peri6dicamente ordene la lnspec 
ci6n del Trabajo. Sin el requisito del certifi 
cado ningún patrón podrá utilizar sus servi ~ 
ci os". 

'
1Los maestros Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Ba

rrera comentan de este artfculo que los menores de 14 a 16 

a~os est&n sujetos a una vigilancia estricta por medio de los 
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Inspectores del Trabajo en cumplimiento de la función social

que les encomienda_ 1a __ .Ley_·a estos·_funcionarios administrativos 

del trabajo. El certific_a.do a que se refiere el precepto po -

drá ser expedido por cualquier médico, pero ser~ más·conve 

niente que ~ste ·~éa d~Llnstltuto Mexicano del Seguro Social". 
' -:_:-: - -:_; :._:-- -: -_- ·--.e~-~.:'.~ '-----::-~:-~- ;:;·.:_: <-~::::·: - -_:::~: _;e: 

Por c~"f·pal°teco~criúdo •con·.·la opinión antedortoda 

vez que es ~-1'-~;p~:~:~~h--fk-:-Ci~~~--- p-a·~-a ·qu-e u-~ m~no~ de_edad:,-Pu_ed_~ t!"!. 

b_a~-~-~--, --_.e·-~_.'.~:~~;~~~~c~;{j·.-_;de~O-str-ar qú-é es-tcf sano y fue.rt_e _pa_r,_a de

sempen~_t: -u __ ~-~-=---~-~-t:tvúl-~d •c_ciue vaya acorde con su capa.cid¡tdo' Oe_be 

tener ~n eertificado ~édlco que avale su salud para que se_ 

evite el adquirir una enfermedad, accidente o riesgo de trab~ 

jo, que obstaculice sus actividades. 

Aqut vemos por un lado, la obligaci6n del menor de 

edad de tener ese documento si desea trabajar, y por otro una 

11m1taci6n -de los patrones de abstenerse de utilizar sus ser~ 

vicios si no le exhiben el certificado médico. 

·c:·El-
0

~rTfculo 175 Impone una obligación a los Patrones -

al establecer que: 

"Queda prohibida la utilización del trabajo de meno 

res: 

l ) De 16 a~ os, en: 



ll) 
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a) Expendios de bebidas embriagantes"de consumo in

mediato. 

b) Trabajos susceptibles de 

sus buenas costumbres. 

e) Trabajos ambulantes, 

de la Inspección del 

d) Trabajos subterráneos o 

e) 

f) Trabajos superiores a 

mal. 

g) Establecimientos no 

10:00 p.m 

De 18 años, en: 

a) Trabajos nocturnos 

"El comentario que los maestros Alberto Trucha Urbina

Y Jorge Trueba Barrera hacen de este precepto es que es preo

cupación social cuidar el lugar donde prestan sus servicios -

los menares de 16 años y mayores de 14. Estos _lug_ares __ son __ lo_s_ 

que especiffca la ley 11
, 

El maestro Jos~ O~valos cita al maestro Mario de la 

Cueva en su obra ya conocida, y tomando en cuenta los incisos 

a) y b) de la fracción 1 de este precepto, nos dice lo si 

guiente: 



''En la Exposici6n de Motivos de la Reforma Cons
titucional de 1962, se seíla16: Los trabajos de
ambulantes están universalmente considerados ca 
~o peligrosos para la moralidad y las buenas -
costumbres de los menores y se encuentran in 
clufdos como tales en el artfculo 383 del C6di
go Internacional del Trabajo de la O.I.T.". 
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'.'Con respecto a la prohibici6n en trabajos subterrá -

neos- o cs.ubrnari_nos~ pu_ede decfrs_e_ que esa's labores 

en sf mismas activ.fdades con un alto rfe-sgo, y_ adE!m~s,. reqUi.! 

ren. que el.:t.rab.ajador tenga una condici6n ffsica completa de

~t~¿~a~;g~~~'._e~~~er~o:que- se r~alfza ~n: su _desempe~o«. (3) 

~ienso que este precepto es importante no dejar de ob

servar os diversos lugares en que los menores tienen prohi -

bido trabajar, ya que en algunos casos no es permitido que el 

menor utilice su fuerza física para desempeñar su actividad y 

d~be estar determinada para evitar algún riesgo o accidente.

A la vez es reconfortante que a nivel internacional se den 

cuenta de estas situaciones del menor para que no se vean pe~ 

judicados en su educación moral y buenas costumbres. ya que -

si bien aquf 1 o vemos preocupante, en otros pa fses es i ntol e

rabl e. 

El artfculo 176 de la Ley Federal del Trabajo dispone

lo siguiente: 

(3)~ p. 304. 



ulas labores peligrosas o insalubres a que se -
refiere el artfculo anterior, son aquéllas que, 
por la naturaleza del trabajo, por las condicf.Q_ 
nes ffsfcas, qufmicas o bio16gicas del medio en 
que se prestan, o por la composicic:5n de la mat~ 
ria prima que se utiliza, son capaces de actuar 
sobre la vida, el desarrollo y la salud ffsica
Y mental de los menores. 
Los reglamentos que se expidan determinarán los 
trabajos que queden comprendidos en la anterior 
definici6n". 
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"los maestros Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Ba

rrera comentan a este respecto que seguramente por la dificul 

tad qUe impl fea el considerar de una mane-ra genera:·1 _u_n_ traba- -

jo peligroso o insalubre, hasta la fecha no se han expedido -

reglamentos respectivos. Estimamos al respecto prácticamente

im~osfble que se pueda catalogar una labor en general como pg 

ligrosa o insalubre, ya que esto depende,_ sobre todo hoy en -

dfa, dados los avances de la técnica, de las medidas-de-seQu

ridad que se adopten en las empresas''. 

Vemos que lo que representa una labor peligrosa o insA 

lubre no ha pasado desapercibid~. 

"El Instituto Nacional de Protecci6n a la Infancia 

(JNPI), en 1975 elabor6 una Compilaci6n de Legislaci6n de M~ 

nares dando a conocer un Reglamento de Labores Peligrosas o -

insalubres para mujeres y menores que fue publicado en el Di~ 

rio Oficial de la Federaci6n el JI de agosto de 1934". (4) 

(4) Compilac16n de Legislacidn para Menores, editado por el Instituto NA 
clonal de Protecci6n a la Infancia, México 1975. 
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Dicho reglamento establece que es de observancia general

en toda laRepúblicaY su aplfcac16n corresponde a las autor.i 

dades .:.federales,_ en _las· industrias, o empresas que de-'acuerdo 

cbn ;os ;aftfculo~; 338, 359, 36D y 361 de la Ley Federal del -

. Tfab.ajo, son,_dej~r1sdiccf6nfedE!ral; y a las autoridades lo~ 

c-~·l-~;5):·.e_~:~-~fa'~),1n_-~-~-st_l-_{~s o empresas de su jur1sd1ccidn. 

~-Enf_su __ artfculo 2!?. ya se daba _la encomienda a_ 1a __ Of1ci 

na de.lnspeccf6n del Departamento del Trabajo de vigilar la -

aplicación de este reglamento y en su artfculo 32 ya se dis

ponfa la prohfpfci6n de ocupar menores de 16 años donde hoya

mBquinaria con o sin motor cuyas partes no sean cubiertas de

bidamente_ con tapas protectoras. Asimismo en su artfculo 42 -

tambi~n prohíbe usar a los menores de 16 ~ñas en el uso de m! 

quinas movidas con pedales. También en emplearlos en el trab~ 

jo de sierras de cinta o circulares, asimismo en el manejo de 

cizallas, cepilladoras, escopladoras o taladradoras mecáni 

cas, guillotinas y demás mfquinas cortantes, a no ser que es

t~n provistos de aparatos de seguridad para la prevención de

accfdentes. 

En su artfculo 92 dispone que se prohíbe ocupar meno -

res de 16 años en el servicio de llaves de vapor, colocadas -

en calderas, mSquinas9 etc. Asimismo su artfculo 11 se prohí

be ocupar a menores de 16 ar¡ os en labores ejecutadas con and_! 

mios colgantes y volantes, en la construcci6n de edificios 
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reparación o limpieza. 

Prohfbe tambi~n el trabajo de menores de 16 anos en·c.!_ 

sas de asignación y el utilizarlos en la fabrica~i6n;.,mani0 pu~ 
lación y .venta de escritos, carteles, dibujos, grabados, pintJ!·: 

ra·s, emblemas, imágenes y demifs obj-etos. ·-~--~-~Y~:-~~E{rit~~,'--,~'xpºci~;i,::'~>' 

ción, fijación o distribución est~n prohibidos p~~ las leyes

penales como contrarios a las buenas costumbres. 

Este Reglamento maneja una serie de prohibiciones al -

irabajo de ~enores y en cuanto a la jornada de frabajo, en su 

artfculo 20 manifestaba que el trabajo nocturno a los menores 

de 16 ailos queda prohibido. Durante el tiempo comprendido de

las 20 horas de un dfa a las 6 horas de la mañana siguiente, -

el patrdn no podrá emplear al menor en ninguna especie de tr~ 

bajo. 

Asf como establece disposiciones que constituyen una -

prohib1c1C:Sn, también enmarca sanciones que es importante seft_! 

lar: 

En su artfculo 24 establece que "ser~n condiciones nu

las y no obligaréfn a los contratantes, aunque se expresen en

el contrato, las que fijen labores peligrosas o insalubres -

prohibidas por este reglamento para las mujeres y menores de-

16 a~os o violen las condiciones sefialadas en el mismo. 
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Asimism~establecfa ~ultas de $500.00 cuando obligaba

ª efectuar,i:ra~~jº":PrClhibfdosa. lÓs menores de 16.aHos; 
._c~-c:- -_ -_ -·-· 

En sUartfculO·Zg se dispone que las san'cio~es'la's .im

pondr~ el jefe del aeputame~to del .TrabaJ0';~1ciFií¿berna·dórés 
de los Estados o t~rriiorios .Y eFJefede11'oep'artamento:;cen,.-

tra1, en sus jurisdicciones- ·re~pect.iv~·~:. ;-,~,~~~fo;,,,_~:i~L'.}:¡:;}~;:;-, 

. ' 

Hasta la fecha sigue esÜncl,o . n~',ic¿'j~ 

que ejerce la Inspección del 1~~1>8'.JO:.~arai;'~vt~'~r"eJ T~~~ajo -

El articulo 177 de .la Ley Federal del Trabajo estable

ce lo siguiente: 

11 La ·jornada de trabajo de los menores de 16 ai\os 
no podrS exceder de 6 horas diarias y deber~
dividirse en periodos m~ximos de 3 horas. Entr_e 
los distintos perfodos de la jornada, disfruta
rán de reposos de una hora por lo menos''. 

En este aspecto del precepto anterior, referido a la -

Jornada de Trabajo no hay comentario de los maestros Alberto

Trueba Urbina y Jorge Trucha Barrera. Pero en lo que disponen 

los artfculos 58 al 63 de la Ley Federal del Traba.jo, se en -

tiende que por tratarse de los menores de edad se debe dar 

una jornada de menos de B horas de trabajo que un trabajador

adulto debe dar al patr6n. 
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Cuando se trate de actividades extremadamente peli 

grasas deben ser menor, ya que ocasiona~4n da~os al ~rabaja~ 

dar y lo que el patrón debe cuidar es 

a fin de no decaer la productividad. 

En cuanto a los reposos, deben 

que el trabajo continuo no desgaste 

nares.utilizan en sus actividades. 

El maestro Mario de la Cueva menciona que en el artf

culo 123, fracción 111, señala como jornada máxima la de 

seis horas. La norma se reprodujo en el artfculo 177 de la -

Ley~ precepto que adem~s contiene dos reglas básicas para su 

distribución; deber§ dividirse en perfodos máximos de tres -

horas, en la inteligencia de que entre cada uno de ellos de

berá concederse un reposo o pausa de una hora por lo menos.

Para justificar estas medidas, la Exposici6n de Motivos de -

1962 dice que: 

''Seis horas continuas de labor es un esfuerzo 
exagerado para estos trabajadores, de donde
la necesidad de una distribución racional de 
la jornada que permita un descanso suficien
te y la posibilidad de tomar alimentos". (5) 

Pasaremos ahora al artfculo 178 del Código Laboral 

(5) De la Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Traba
;j_Q_. Tomo I, lla. edición Editorial Porrua, M'1xico 19BB, -
p. 451. 



que a la letra dice: 

"Queda prohibida la utilización del trabajo de 
los menores de dieciséis años en horas extra
ordinarias y en los dfas domingos y de desean 
so obligatorio. En caso de violacidn de esta~ 
prohibición, las horas extras se pagarán con
un 200% más del salario que corresponda a las 
horas de la jornada, y el salario de los dfas 
domingos y de descansa obligator1o, de canfor 
mirlad con lo dispuesto en los artfculos 73 y~ 
75. 
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ºEl maestro José Oávalos opina que si contraviniendo lo 

dispuesto anteriormente, un menor labora en jornada extraord! 

naria, desde la primera hora extra se le p3gará' un salario 

triple. conforme al artfculo 178, se trata de una prestaci6n

superior a la que se concede a los adultos en el mismo supue~ 

to, ya que a ~stos, de acuerdo con las artfculos 67 y 68, las 

nueve primeras horas de tiempo extraordinario en una semana·

se les pagarán con un salario doble, y s6lo a partir de la d! 

cima hora extra, se les cubre un salario triple". 

"Para el caso de que un menor preste_ servicios en- un -

dfa de descanso semanal u obligatoriO, ·se _le_·-remun.erars·en 

id~ntica forma que a los adultos, es decir, con un salario 

triple". 

''Estas prohibiciones son con el fin de que- el -menor 

pueda convivir con su familia, practicar algún deporte, de 

partir con lós amigos, conmemorar las fiestas nacionales, - -



etc;; es-·dec1r,-,_se trata 

miliar del menor". (6) 

vez -_el 

de las 

nios y recomendaciones 

hibictones, expresa la Exposic16n de Motivos de.entonces, ti! 

ne como finalidad: 

"Evitar esfuerzos exagerados que puedan daílar-
· 1 a salud o impedir el desarrollo ffsico del -

menor. La prohibici6n del trabajo en los do -
mingos y descansos obligatorios se propone 
permitir a los menores reunirse con sus comp~ 
ñeros, practicar algún deporte, realizar pa -
seos con su famil ta y acostumbrarlos a conme
morar las fiestas nacionales y los dfas desti 
nadas a honrar el trabajo". -

"Las reformas pasaron a formar el artfculo 178, _que 

dispone, además que la violación de las prohibicione_s.~obl iga

al patrono a pagar cada bora extra en un 200% má:s del-- Salar_io 

que corresponda a las horas de la jornada, soluci6n .qu·e se e!. 

tiende a los casos de trabajo en dfa domingo o en los de des

canso obligatorio". (7) 

(6) Dávalos Morales, José, ob. cit. p. 305. 
(7) lbidem, p. 451 y 452. 
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El -artfculo l,79 de la Ley Federal del Trabajo a la 1~ 

tra dice: 

"Los ~~riores d~ dieciséis aftas- disfrutar4n de-un 
perfodo anual de vacaciones pagadas de dieclo -
cho dfas -laborables por.lo menos". 

"El comentario que hacen los maestros Alberto Trueba

Urbina y Jorge Barrera es que los menores tienen derecho a-·-

que se les cubra una prima de 251 sobre los salarios que les 

correspondan durante el peri'odo de sus vacaciones 11
, 

11 Jos@ O&valos dice que tomando en cuenta la frágil con 

d1ci6n de los menores, el legislador decid16 establecer un p~ 

rfodo vacacional largo, desde el primer año de servicios que 

les permitiera recuperarse de las fatigas propias del traba -

jo. El beneficio se hace más palpable si se considera que, 

con base en los derechos mfnimos y conforme a la determina 

ci6n de las vacaciones para los adultos 1 de acuerdo al siste-

ma de aumento progresivo consignado en el artfculo 76, un ma

yor de 16 años tendrfa derecho a descansar durante 18 dfas 12,. 

borables, s6lo cuando hubiera cumplido 19 a~os en el trabajoº. 

(8) 

( 8) .!.Jl.l.llm, p • 30 6. 
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"El maestro Mario de la Cuev~ dic~que.el~artf6u1~· 179 

otorga a los menores un perfodo anual .de;\•.~:~~1.Óries1de die -

ctocho dfas laborables, por lo m~no~: .•nla',1n~ellgenci~de -

que al salario diario debe agregárseÍaJ~~lm_~¡i~eotveintlétnco -

por ciento, porque es parte constit~~iyLdel~' .~~-~rlo". (9) 
e·:-.--: 

,,--_ 
~L.'~ e 

Pienso por mi' 

comentar10S ae·~-·e-s-t-c,s-.- fflá_e;;t~CJ'S~,¡1_,;e·n· f78-

,_:._-_, 

El ~rl:fC:u1CI iáo'de;: a Le.Y Federal ilé1 Trabajo, es
tab_lece··.una _obl_igac16n.-:para.•lospatrones que utllj_ 
zan lo.s· servicios ·de·.los Menores d_e Edad, ya que -
lo_dispone de la siguieftte manera: 

''los patrones que tengan a su serv1cio menores de_ die~ 

ciséis años estan obligados a: 

1.- Exigir que se les exhiban los certificados -
médicos que acrediten que están aptos para -
el trabajo. 

-1!.- Llevar un registro de inspecci6n especial, -
con indicación de la fecha de nacimiento, 
clase de trabajo 1 horario, salario y demás -
condiciones generales de trabajo. 

111.- Distribuir el trabajo a fin de que se dispon 
gan del tiempo necesario para cumplir con 7 
sus programas escolares. 

IV.- Proporcionarles capacitaci6n y adiestramien
to en los términos de esta Ley y 

(9) ..!..!l..lJ!.fil!h p. 452. 



que deberá presentar a las autoridades del Trabajo; cuando éi 

tas se lo soliciten. 

En lo que respecta a la fracción 111, obedeciendo a 

una necesidad de superación y aprendizaje, el patrón debe dar 

al menor de edad un horario de trabajo, conforme a lo establ~ 

cfdo en la ley, para que no obstaculice sus estudios y pueda

conjugar sus dos actividades; la de estudiante y la de traba

jador. 

Para la fracc16n IV. si un menor debe especializarse -

para desen1peílar algan trabajo que satisfaga a su patrón éste

está obligado a enviarlo a escuelas de capacitac16n y adies -

tramiento, o en su caso, traer a la empresa personal especia-



do darles, con el 

ja dores, como- por 

c1dentes y riesgos 

patrdn-trabajador, etc. 

Con esto que he expresado, por mi parte pienso que e1-

patr6n debe acatar estos lineamientos a efecto de evitar ser

sa~cionado, lo cual en realidad les importa poco si tienen un 

menor de edad trabajando para ál y menos si no conoce sus de

rechos, tiende a explotarlo de m.!s. 

Concuerdo con lo que los maestros Alberto Trueba Urbi-

na y Jorge Trueba Barrera, en cuanto a que nuestro Derecho 

del Trabajo, a partir del l~ de mayo de 1917, es el estatuto

prateccionista y reinvidicador del trabajador, no como fuerza 

expansiva, sino por mandato constitucional que comprende: a -

1Ds obreros, jornaleros, empleados, domásticos, artesanos, b!!. 

r6cratas, agentes comerciales, m~dicos, abogados, artistas, -

deportistas, toreros, técnicos, ingenieros_, et.e. A todo aqu~l 

que presta un servicio personal a otro mediante una remunera-



Con lo que constituye este análisis del Tftulo Quinto~ 

Bis de la Ley Federal del Trabajo que he presentado, nos da -

mas cuenta que con ocho artfcu1os no es suficiente la Protec

cHin al menor, en virtud de que los tiempos han cambiado en -

el sentido de existir ya una cantidad de niños trabajadores -

en el Distrito Federal, por ser especffico y si tomamos en 

cuenta toda la República Mexicana la cifra es alarmante, par

lo que considero que es necesario reformar este capitulo del

C6digo Laboral, ampliándolo más tomando en cuenta aspectos de 

la- Seguridad Social, las prestaciones a que el menor tiene 

a efecto de no confundirlas con las de los ad.ultos,. las san -

cienes a que se harán acreedores con motivo de alguna· falta.

etc. 

Asimismo involucrar a otras autoridades para que los -

*{10) Ley FederaJ__&gj_Jrabajo comentada por Alberto Trueba -
Urb1na y Jorge Trueba Barrera, Editorial Porrúa, México 
1990, 64a. Ed1c16n. 
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1nenores de edad al no encontrar trabajo, com~tan--de11tos:y 

sean 11 evadas al Consejo: Tut·e\a~_,':·:··po!~l.o_-:_c~aL deb~n- crear_s_e- e!!! 

pleos y evitar perjuicios de cáric'tér.moral a los menores y -



C A P 1 T U L O VI 

CRITICAS Y PROPOSICIONES PERSONALES EN CUANTO 

AL TRABAJO DE LOS MENORES DE EDAD QUE LABORAN EN 

LAS TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES. 

179 . 

:En este capftulo conoceremos cuestiones--de car4ate~-· 

pr~ét1c~ respecto a este tipo de menores trabajadores; ade -

- mAs- de- saber el contenido de los diversos -programas que se -

est"~n fmplementando hoy en dfa, con el fin de asegurarles 

condiciones de vida decorosa y una superación personal. 

Los preceptos legales que reglamentan al trabajo de -

r~enores son adecuados en virtud de que protegen al menor tr_! 

bajador, pero se trata de una proteccidn insuficiente. toda 

vez que no preveé otros empleos en los cuales interviene la 

fuerza de trabajo 1ftfant11 •. Adem&s de que en la actuol1d•d -

muchos nii'i os trabajan en lo que sea con tal de llevar algo a 

sus hogares. 

Es interesante que sep~mos ~iferencfar lo que -es u~ -

r11ñ o y lo que es un menor trabajador, para despejar cualquier 

duda. 

los maestros Rafael De Pina y Rafael De Pina ·v·ara, en 

su Diccionario de Derecho definen al 11 Nii\0 11
, como la persona 

que se halla en la nii"lez, o sea, en el perfodo comprendido -
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entre el nacimiento y la- adolescencia·. Y al ''menor".'-como 

persona que no ha cumplido todavfa los 

la mayorfa de edad. (l)' 

Con lo anterior, 

rencia entre un nii'io y_ un menor de edad trabajador,º afi_'.~m.(~:~ci'_ 

que un Nii\o--es- todo ·aq-uél S:Lije-to q·ue aún- cLiandO ha ·"'ilaC--fd(f'-'a~:o_:,.: 

la vida jurfdica s6lo tiene capacidad de goce y no puede ha,_ 

cer valer sus derechos como individuo que es, y un Menor T~a~ 

bajador es todo aquél sujeto que aún cuando se encuentra en -

perfodo de la adolescencia no ha cumplido los 16 a1os de edad 

y se ha incorporado con su fuerza de trabajo a la población, -

económiC::amente activa, teniendo más de 14 a·ños. 

Una de las crtticas que expongo, está enfocada a nues

tra realidad social en 1a que .yemas a tanto_ ni Ro y_menor de -

edad trabajando en cualquier actividad que pueda redituarles-

alguna ganancia. 

Si las autoridades de verdad quieren ayudar a los Men~ 

res a efecto de ir ~inimizando este problema, pienso que se -

les deberá proporcionar empleo para todos y cuidar s11 imagen-

ya que esto les permitirá buscar superarse humanamente y pro-

fesionalmente, y no hacer la ley m~s rfgida de lo que ya es. 

(1) De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael Diccionario de 
~' 15a Edici6n, Editorial Porrúa, S.A. Héxico 1988, 
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En nuestro pah .las condiciones. del. obrero y SJ!fam1lia 

son pobres, en virtud de ganar el salar.io-nlfnimo,_:-.ál::-.·~-Ue<á:_ho-·;· 
',.: . .-.---.~-- '' __ -, 

ra vulgarmente se -le ha dada en ·1_1~ma·r_-: 11 M_i);·f_;..:-~,á-lii~~~~o'\'~:·cosa-;·-~ 

que a medida que aumentan, los pród'uCf'.Os ·--~-~::_l"i'í':;C~\;-~--~-ti¡ "\~-,--~:}-ca 
aumentan al doble·o al triple; lo cua1:escci~flI1ü'i>ara·u.~fl'a:· 

:::t:: ::m::::ª; :::0 f::::eq~: .. ::1b:J~~1~~mi"~fi:~![~li~~i~r~~;> 
:~::::ª: :::u::· e~:::::~n •. e::: ~·~:i~f]?~~·tli~~t~*!:~~~·!~";~rº;~E 
1 a cu a 1 dese u ida n por a te·n-der:---'su·::~.traJ>:~~j'.tj·~{i;/e_~:·1~i;f~1~;:¿:-~:·;;·fclS~~ ~-~--· · 
que debe de tomarse en cuenta. y·a,.:;·[ili~:1~á_Cj;:q~-t~·;:~.(~·~~~-~-:~~~~~¡::,~-1 e_~ 
g1slac16n toma en consfderac16n la pr~~~}~'~19~·.j~f'in'ci1vÍtÍuo~ 
como vital para poder entablar un'a rlf~-~'ú5~::'Xa'b~~~,~:-;-> 

Hay que entender que estos niños -y-: meno_ res_:· tra_bajado -

res que laboran en las calles no son infractores que necesi -

ten rehab111tac16n o readaptación social, ya que de ello se -

encarga el Consejo Tutelar para Menores y su función es ale -

jar de las malas conductas al menor par_a E?V_i_tar ___ qu~ -~-~me~a a_s 

tos ilfcitos, y más tarde se incorpore a la Sociedad como ha!!_ 

bre de provecho. 

La crisis de los Oltimos diez anos muestra como ha au-

mentado de manera alarmante el empleo de menores de edad y ni 

ñas en cualquier actividad, con lo que las autoridades no han 

podido subsanar el problema y generar emplees que eviten que 
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ellos cometan delitos y faltas~ propicien la drogadicción y 

tabaquismo, sufriendo el :réchazo.·de' ·1a:-~~~1ééiad¡:,-_p.Oé:O a: poco 

nos damos cuenta- qu·e en :·e1 ;_:fra:~~~~-OL.~~- \'.¿:~~--,M~~-ri-a--r~~s-~·-\:1-.-~-s'.-::~ i fi~:s·:_ 
tienen partlclpaci6n to~bll!n)des~~n ~6br~sariral lgu~l ~~e 
1 º s " i i\ º s • eº",-- Yº -~u ~-~::v_.~_m_ o~~;i}~-~-:~l:-.·~-L~_~:~:-~-:~_-_9;,~~ _:_-~).::· -~~~:-~,!>-!:~--~\ r ~ -~Ji}a:Cfo_'.r 
i ng r~san a 1 a P9_~,.'~:C"f6'n}~é~;ri6n{ t'~aóle~t~ ·_::ac tf~:·a >:·~~-S: .-,;or~:~-:~--~,_-----_- -. 

- -.~:~-(~'i'·' ---:__'-;:'--· 

El ·hecho- de __ que:~ en ;·r-~-~-~-~-~~-t,~::t~a_bajo _d-emos a conoc-er 

planes y programas que~el Departamento~ del Distrito Federal -

ha desarrollado para otorgar mejores condiciones de vida a 

los niftos "Empacadores" o "Cerillos", no quiere decir que el

problema ha sido resuelto", todos como espectadores debemos 

ver su aplicaci6n de manera pr!ctica y-saber sus resultados -

para calificarla de eficaz o ineficaz según el caso, y no 

nada m!s que quede como tetra muerta, en virtud de ser una e!_. 

celente iniciativa de parte de la autoridad laboral que es la 

Dlreccl6n General de Trabajo y Previsi6n Social del 0.0.F. 

Lo anterior es importante aclararlo, por 1°0- qu_e--a-cQ·n-:;;: 

tinuaci6n voy a mencionar: 

La Dlreccl6n General de Trabajo y Prevlsi6n Social del 

Departamento del Distrito Federal en su peri6dico mural de 

los meses de jl..lnio-Julio de 1991, No. 12 hace resaltar una 

noticia ''Los Nifios de la calle rehabilitados socialmente se -
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dueto de la airecci6n General de Protecci6n Social, y la par

ticipaci6n interinstitucional del Sistema Nacional para el 

Uesarrollo Integral de la Familia (DIF), la Direcci6n General 

de Trabajo y Previsi6n Social del Departamento del Distrito -

Federal y Organismos como el UNICEF, están realizando un es -

fuerzo a fin de lograr la rehabilitaci6n y reincorporaci6n s~ 

cial por medio del trabajo a estos menores q~e est&n abandon~ 

dos y -desorientados". 

''Para concretar estas acciones la tftular de la Secre

tar1a General de Desarrollo Social del ODF y el Director Gene 

ral de Trabajo y Previsi6n Social del OOF, han tenido rellnio

nes en las que se han establecido las bases de coordinaci6n a 

fin de que los Ni~os que estén en albergues institucionales,

dentro del programa de 11 Pre-egresos de Menores de la Calle".-
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sean beneficiadas con los programas de capacitaci6n y adies-

tramiento.para el trabajo que tienen bajo su responsabilidad~ 

la Direcci6n General de Trabajo y Previsi6n Social, ha~iendo

posible su incorporaci6n posteriormentea.los Cen:tros¡de,Jra~:. 

bajo por conducto del Servicio de Empleo del Dist~it~';f~deral: 
--, ,-:.;.- ;_ :, .:::,;-> --,_,,"-;.¡;~~~:~;,"~J;¿,~~·-,:_:: ';\i'.,-~------~~:::;:-,-_. 

contando con el permiso y protecc16n fega-1 cOni'O·- ~-e-'n'O~~i{s-_,:_t_rab!_.·-:: 

jadores cuyos servicios atiende esta ÍJireC'C-urn G:~"~!~~-~~t<:~·:_·: 

"Este esfuerzo in_teriristi_tuc_io_~a1_:~;: __ tan i_mp_O_rt_~-~-~~ para 

el desarrollo sano de la Ciudad de M~xi~o, ~u/ r~·~;; ~a el Go

bierno del Distrito Federal, permitfrS ir rescatando este se~ 

tor de la poblac16n, como son los menores de,,·edad,---niftos-qtie

vfven en la desgracia del abandono, y que tanto- necesitan del 

apoyo solidario de la ciudadan!a y de las instituciones, abre

nuevos caminos y perspectivas de recuperar -el :tiempo.-perdfdo y 

poder dedicarse a actividades productivas benéficas para su 

proyecci6n personal". (2) 

Como podemos darnos cuenta el Departamento del Distrito 

Federal y la Direcci6n General de Trabajo y Previsión Social -

del propio Departamento están muy pendientes de la situaci6n -

de estos niños. 

(2) Dirección General de Trabajo y Previsión Social del ODF -
Peri6dic;g Mural Concertación Laboral • No. 12 de junio-j~ 
lio, M~xico 1991. 
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Oespu~s de la dÚerencia entre niño 'Y i]l~nor Úabaj~dor; 
debema s hacer h i ne a pi~ en qu_e--:,s·e ·.- t'-~:-a t-~-';,·de-~-'.~-~n'~:~~-s'.::···~-ü:e:-:·:·,~-/d·-~ter..-' ; 
minada edad se integran a ·1a e-S-f~-~~~:-_--p~~-~~d~~~t1·J·~\d·~:-1";ft·~;~i~'.~_,}ó\:::_·~--·-(· 
toda vez que el trabajo dé los niiÍos k~ü\pr1Ú1jbi~6. Yei°de~' 
los menares se encuent-ra'--_-r·e-g ul'á-dQ-c·'p-c;r::::'."f~=--:_:{~y ~fi~d~-~i-1--~i}~-l·:~-,:f ·f:a_-~;:~:;: 

·: ·-:::;'~'.:~:-~, := .. '--~~~~-- r~:_, bajo. 
,. '-.--> .:'"-'.'_ :·-:~-~'-. _-,_-_-~. 

Regresando al tema que nos ocupa. e1 Oepartam~~_-to ~_:·no -
ha abandonado a estos menores trabajadores, ya··que ·el~~,¡~·10~\ 

de julio de 1990 se llev6 a cabo la elaboraci6n de un doC:ume!)_·º 

to que constituye la Oeclaraci6n Final y Compromisos Je l~s ~ 

Cruzadas de Participaci6n Ciudadana, para la protecci6n leg~l 

de los menores trabajadores en el Distrito Federal. del ·cual

voy a dar a conocer varios puntos importantes:. 

11 1.- En cuanto a las Declaraciones'': 

a).- "Que en cumplim1ento del artfculo 123 consti tuci5L 

nal y de la Ley Federal del Trabajo, compete a la 01recci6n -

General de Trabajo y Previsión Social del Departamento del 

Distrito Federal, la responsabilidad, dentro de esta jurisdi~ 

ci6n, de velar por la protecci6n legal de los menores trabaj!_ 

dores y de que se cumplan los derechos 1.aborales y 'aciales -

consagrados por nuestras leyes en favor de los menores'1
• 

b).- "Que los avances tecnológicos y los nuevos siste

mas en empresas comerciales y de servicios, han propiciado 
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nuevas oportun,idacÍes:y modalidades en el .. trabajo,·que por sus 

caractedsticas espedal es: pueden 'ser.· atendidas por j6venes -

que, dentro de 1-os--, t~-rm1·n-·os·-~'"éfe-_.·,_1-a ·.-fey-~;·--s,~,;n-,'~e·n,-~-~e'.s· trab~jádO-
:._: -- ~-:·;::;;.- -:'~>!:_-:' .. ·_:'-·><. ·::·<·';·_ ... --_~_._.-::' -. •:':__ ·-: . -. _- :-. . 

res de-14 a 16 aftost::·.~_omo::-'_es·,~;el·:Caso/de,~_los- ºEmpacadores" o -

.. c-~r'1'1-·1--0·5~i_;-~ :::q~ü'.~~-_J,y~-~bof:~~-{'·:~~ -,~~:~-~'2'e"'~'ir~o-s" com-erc·1· a-,--e-s de á u tos e!_ 

G~~~l,~~¿~~:_;~-: .. V i'C10_1-·-~-- -'~~~~-2., '.f'.b::-_:::s/~_;,~ ---~,~"°;·~-:_'.~--?C--- --;:r-

e>.: •. - :{Ó~-'.~-,:~-~~Ma~Jzá·da ~·;·i~~~ .·-ta:~-~~t:--d~: ·io~? j6~.reneS ,-_·1¡Empaca-

d ºres 0 ~---d_ ~-~~i.:t~;E~~-~~iJI.~~~t!-~3P)Jt~r~J;i]~_:: ~~~f :·r-e»~§~ ~ ·d ,e-,.·p,~~ P i-~-_m,~ -~.-~-e· --1·~-
<1 e.· tra baJ adorf>.s tt{a~üQ'~)a~.¡_5 ;";:Ya qlJ_e la!réJact611 _ dii._tr~_baJo 
o -serv i e i ~:----s-e\ ef-~-c·t~~~-;~::·~~:-fr~~ :!-~{_:·_ ,~:~~:·P~:t~·d~f. 11 _-.-º -~--'~ cer.1 _11'0 •·-:_.-Y e1 -

11 o u e ñ o de la .. -. M-~-r--d ~ n -~y~·¡,--_·:--~:.\; c"·l:-~·-~:~:t'e ;;· /?'°~·e_~-~-~. I!-~' d-E{'..-,~'ti:e<:_,~ s·.t ~- ha· .. 

adquirido y pagad~ lCls p;oduéi:os~n la caja"de la tienda;.CO!!. 

sist1endo dicha -re1aC1an:en .. u;n -~et.o de c'O~-~e:~ti'ntie·nt.O vÓ-lunte. 

ria tácito entre 1 as_--dos part-es ;, el -E~pa°C
0

8d_Ó_·r-- qJ-¡:(_-hil-~e el ser.. 

vicio y el due~o de la mercancla; cubriendo ~ste último-~l 

pago de esta tarea por medio de una-9ratiffcación ·11ama-da co

munmente ºPropinaº. 

d).- ºQue, por tanto. los i':'lenores empacadores reciben~ 

con dicha gratificaci6n la correspondiente remuneración por -

su trabajo, como lo señala la ley, la cual puede considerarse 

suficiente, vista tanto su condici6n de ser menores dependierr 

tes de familia. como por recibir según las encuestas realiza

das, una compensaci6n superior al salario mfnimo yigent~ 11 el

promedio m1nimo diario es de quince mil pesos)~. 

e) ... 11 Que hay que considerar que esta oportunidad de .. 
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de trabajo, posible al aceptar los empresarios o dumos de

las Tiendas de que este. serv1c1o~·sea,·rea11zado por menores

en sus centros comerciales de autoservicio. En el Distrito 

Federal hay más .de 4000 puestás efec.tivos de empacador.es,"

representa una mejor opc16necon6mfca y S:oclal 

nares bajo las 5-1guú!riteS'--~-i-~-~-~-~-~t-~~~-i·;·~~ .. 

1 )" 11 La Q~D rtu-~ 1. et-~'~ -de incorporarse, 0°citu-~-~-l m~n te ,:de 

acuerdo con su ~dad y'propl.a capacl dad de desarrollo~ ffsl.éo_ 

y mental, _social.· a·-un sistema de trabajo formal con una ar 

ganizac~ón empresarial que le permite iniciarse en el cono

cimi~nto ·de-los'modernos procesos de comercializac16~ y~la 

m&s avanzada tecnologfa en este campo de los servicias••. 

11) "Estar en un campo propicio para ·desarrollar---

formalmente su propia personalidad, gracias al trato y relJ!. 

cienes humanas que implica tanto su partfcfpaci6n en un· si! 

tema de trabajo en equipo, como en 1 a atención y servicio -

a la clientela". 

IIJ) 11 Aprender a valorar el espfritu de excelencia

en el servicio y la producttvidad en el trabajo, en rela 

c16n al pago o gratificación por su labor••. 

IV) ºPercibir la rer.iuneración por su trabajo (pro ~ 

pina)". 
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;_>: ·._·;,~\::' __ .'::'.>:_:_:_\-~.:~·-_: ;.'_,~i,~:_:_ -~:'::/~:.- ·.>:_-;·:- '_--:·,_=t 
v > _:-":_coi~.ª.~'_:~-,-~º ~~>r~c-~ __ r,_~-~, ~'.;:}~_cp_:~-6~_1~~-s/,i~-~-P-_\,o:~)-, i g r,~~,!-~>~ 

ª su trabajo, que le p~rmlten sat1sfa~er aigun,Ks de •sus n•- · 
. cesidad.es Jler~~nalés. (ropa,.a1ilTientos,~•ést~~io~:_ e~ir¡~~n~-· 
m 1 e~ ta·~~::___: ~é~.-->>;~ ~--~ iJ.-~\ ¿-~---· ~ a~-~:~s-,·-~:_6 ·_ :t::~-~b. i én.: pO-:~_-e-~it~§U-_<(a_r)'.~~{f;e_s:·: 

~F~-:-;-r_:_,_

v 1 r "Laborar en un medio s~cialment'e ~'i)~¡fl~o;kfan;.: 
lugar de dedicarse a incrementar l~s p~~dtlÍ~tf<i~¿C~\no"s°"tac · 

11 ej er~s. _ 1.1mP1 ap a rabr1 sas, "payas itos·11·~- ·;;d~-a~·~-~~:'f{~~-:~:¿--/·._i~--

dictas". 

VII) "El deber de continuar con sUs estud1C>s e·scol,! 

res, con mayor responsabilidad por tener la opórtunidad:de

laborar, de acuerdo con el compromiso suscrito conjuntamen

te con sus padres, al obtener el permiso del trabajo que 

otorga la Unidad Departamental del Trabajo de Mujeres y Me

nores de la Direcci6n General de Trabajo y Previsión So 

cial del D.D.F.". 

VIII) 11 Esta labor de los menores 1•Empacadores 11 no -

sólo los beneficia a ellos personalmente por el ingreso ec~ 

n6mico que reciben, sino también representa un apoyo a su -

familia, un servicio a la comunidad, especfficamente al 

el iente que ayudan, lo cual repercute en una mayor tranqui• 

lidad personal y familiar, en un reconocimiento social y en 



beneficio"de'la,i~agen comercial de 1 a 

real i' za~ s·u. s·erv fé'i o~ 

: __ C(in estas declaraciones hechas, los t!~pr~·:s·a-~.:iO'S 
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~~~-~--;;~;~~ ~-~-mercfales y tiendas de __ -bu-fti-~-e"r'~T2'fb~S-~;~;'.-~-~C-CJ''ri-O-~ 
ce·n~_valoran y declaran su voluntad de estimular. ·a· __ .,-,~~---_-m·¿~-o:.. 

.res-: 11 Empacadores", facilitando y fomentando !ú.1 cif!SarrOi"fO-,
ffs_ico, educativo, cultural y social. 

Adem&s expresan su solidaria particfpaci6n· con el

apoyo de las Instituciones Educativas y de Salud del Go 

bierno Federal y de bienestar social del Departamento del -

Distrito Federal, y en respuesta franca como ciudadano al -

exhorto de las autoridades del trabajo de esta jurisdicción 

con aportaciones que constituyen un compromiso para garan -

tizar la proteccf6n legal y social de los Menores Empacado-

res. 

Asimismo voy a permitirme mencionar esos comprom1-~ 

sos que resultan muy importantes. 

"II.- En cuanto a los Compromisos•• 

1.- 11 Mantener una permanente comunicación, por _medio 

del representante de la empresa de la tienda 

de autoservicio con la Dirección General de Tr! 
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bajo, y Prev1s1611 Social del Departamento del 

01 str1to. FedE!raí'. a'~r.aJés d~ 1 aUnidad Departa

mental de M~~o~~k y Mujeres,fen todo lo relat1-

.· vó a lasiaC:~Jv1~adj~qu~ de~arrol len los Empa-

~ -:~ad·O:~-e-¡-~j:-~-n'}_~c;~~º-~l_~-rid:~·~:, a:·_,"f_i n -:_de __ l_og ra r u na mejor 
º'...;:'-•'-'--

cproteccicsn' y promo.ver sú<s1fp~r~C:i6n personal y-

s·~c fa l·:·~ -~ '. 

2.- ~colabtirar __ y participar activamente de acuerdo

ª las posibilidades de la tienda en los progra

mas de protecci6n al trabajo de los menores que 

lleva a efecto la D1recci6n General de Trabajo

Y Previsi6n Social del DDF y cumplir con las -

disposiciones administrativas que dicte la auto 

ridad laboral en el ámbito de su competencia 11
• 

3.- "La ~mpresa enviar~ previamente a la Unidad De-

partamental de Menores y Mujeres de la Oirec 

c16n General de Trabajo y Previsi6n Social del

D.D.F., a aquéllos menores que hayan cumplido -

1 a edad de 14 arios y menos de 16, para que soll 

citen el permiso de trabajo respectivo''. 

4.- "La cmJiresa serS respo11sable del archivo y cor-

servaci6n de los documentos oficiales y per1ni -

sos de trabajo de los Menores empacadores acep-
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tados por ella,· procurando· que_·no sufrafl'··alter,! 

e 1 ones, enmendadoras, a ncitac iones ·O __ r_ay··aci1/r8 s-::_·-..:

qu e los invalide. En caso de extravfo ·~ daiio de 

la documentaci6n. por.ca~•.•.• im~~t'ab.le~.•J•. P~.Q. 
pia empresa, 

posiciónº. 

s~ .. 11 La e~pres,a informará' durante la primera semana

de_ cada m_Jl!_S, _a __ -:_la Unidad Departamental de Muje

res y ·Menores 1 as al tas y bajas de empacadores

que reg_istre, a fin de que se mantenga actuali

zada l~ relacidn de menores empacadores en act! 

va en las tiendas de autoservicio en el Oistri-

to Federal'1
• 

6.- "La empresa atenderá la capacitación de los me

nores empacadores de nuevo ingreso, en lo que -

se refiere al "Instructivo para el Desarrollo -

de las Actividades de los Menores en los Cen 

tras Comerciales, Tiendas de Autoservicio y/o -

Departamentales~·. a fin de que conozcan sus de

rechos y obligaciones". 

7.- "Cuando la ~mpresa considere como obligatorio -

qun los menorc~ dmpacadores realicen su servi--

cio de apoyo a la clientela portando un unifor-



me especla.l, és 

. 1 a pro pi a empre 

menores". 

a.- ."La ~~Pr~s~ perm1t1;á el 

-"y---ser_v-1C10-cde ·natur·a1eza especial-que realizan

lcis' menores ~mpacadores, autorizados por 1a-D1-

reccl6n General de Trabajo y Previsión Social -

del D.D.F. por conducto de la Unidad Departamen 

tal de Menores y Mujeres, y que reciban de 1 a -

clientela o dueño de la mercancía una gratific_! 

ci6n llamada 11 propina 11 como compensaci6n de su 

labor". 

9.- ''Se considera improcedente que la émpresa o 

cualquiera otra persona, bajo ningún titulo o -

representaci6n establezca cuota o la cobre a 

los menores empacadores••. 

lo.- 11 La empresa acepta como el área de actividades

de los menores para atender el servicio de emp_! 

car y transportar la mercancfa de la clientela

el espacio comprendido después de la zona de e_! 

jas de la tienda y la extensión del estaciona-

miento de la propia tienda. Por ningan motivo -

los menores empacadores podr~n acompañar a los-
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de coadyuvar al desarrollo y 

avin~i- escolar y educativo de los menores empa

cadores y contando con el apoyo del Instituto-

Nlcional para la Educacl6n de los Adultos 

(!NEA), organismo que ofrece el Sistema de En-

señanza Abierta en los niveles de Educación Prl 

maria y Secundaria. la empresa procurará reca -

bar de los menores empacadores constancias ac -

tualizadas de sus estudios, a fin de detectar-

a quienes abandonen o no pueden concluir sus ti 

clos escolares, informándolo oportunamente a la 

Unidad Departamental de Menores y Mujeres para

quc esta Unidad los pueda canalizar a las Coor

dinaciones Regionales del !NEA en el Distrito -
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Federal y asf lograr que p-rosigan satisfactori~ 

mente:"--Sus e-S-tú·d·1~s- 11 > 
/ 

,- --::-:> ------:)'.·---:-:->·~~'- :_'.'"': 

''._P.8 ra_·;,'·p·r'<)te_·g~'.~: 

-~_e_-_~ _- -·~rr¡~-~~-a-~·o-=r:~-s-,-,.-~i----~ ~ -MT1 '¡i -_ -~·-0·1 a-tJ_Orác 1-ó_O- de ::'1 a-=- o t --.. 

rección,General decServicios de SaludPllblicá--
- - .. ,_;_._ "_-, "---.. - - --.-- - -,- -

en el Distrito Federal, dependien-te de la Seer~ 
tarfa _de Salud, recibirán atención médica pre-

~entiva·j ~urativa en consulta externa en las -

Unidades de salud de la jurisdicción sanitaria

en donde se localice la tienda respectiva••. 

15.- "Asimismo, la Oirección General de Protección -

Social del Departamento del Distrito Federal 

apoyará para que la Dirección General de Servi

cios Médicos del propio Departamento proporcio

ne a los menores ~mpacftdores atenci6n mªdica 

completa, especializada y hospitalaria en las -

clfnicas y hospitales de su dependencia''. 

16.- ''Para recibir estos servicios y atención médica 

los w.enores ~mpacadores deberán identificarse -

con una Constancia expedida por la Dirección G~ 

neral de Trabajo y Previsidn Social del Depar-

tamento del Distrito Federal, en la que se ind! 

que su carácter de empacador, noMbre, edad, y -
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sexoº. 

17_.- HEn caso_ide Urgt?n-_cfa -:~úrn- 'reqUier·a atención méd.!. 

~~ -·fn-~ed"i'"~ta-~'_:~:d-~r~·an:t-~ las·.,horas de servicio de

á P_Oy_~_-:--'.~---2i~::----~fi'én't-~-1a-~·~,,- ,-ac ;:-~m,;-r·esa.- á·suffi-1--rá --, os 

_9'.á:_S_i~'~~:~--d~iit-~a~:~\:-~~~,~~ ·a_l;:¡0me-rúir- _e_mpaca do r--- afectado-
-<-,-:< 

-~-asta-. la' ~1 trii é'a r u '·hosp f ta'l correspondiente 11 • 

Estas·--son los dos--pu_nt~s ~-_¿-s_,-f-~p~·rtantes de dicho_d.Q. 

cumento, pero lo que resalta---es la-_-b_-ase jurtdica que lo co.n. 

tiene empezando por el artfoulo 123 de la Constitución Poll 

tfca de los Estados Unidos Mexicanos fracciones 111 y VI, -

y los articulas 84 y 85 y el Titulo Quinto Sis relativo al

Trabajo de Menores de la Ley Federal del Traba.10 y las Eje

cutorias de las fechas 24 de octubre de 1966 y 8 de febrero 

de 1967 que han tenido a bien dictar la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n en lo que respecta a los Trabajadores 

no ~salariados que reciben a cambio de sus servicios las •

propinas de la clientela. 

Considero importante mencionar a las personas que in 
tervienen de coman acuerdo para elaborar este documento que 

de aqul en adelante beneficiar& a los menores que prestan -

sus servicios en las tiendas de autoservicio. 

1.- Lic. Agustln Alanls Fuentes.- Director '1cneral de Tra

bajo y Previsión Social del D.D.F. 



2.-

s.-

6;- Lic. Juan del 

TOOO" S.A •. de 

7.-

9.- Lic. Enrique de la Mora A.

nos de "LA LUllA" S,A, de C.V. 
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10.- Lic. Antonio Echebarrena Barranco.- Director General -

de "OPERADORA OE SUPERAMAS" S.A. de C.V. 



14;- Sra. Silvia Aun Nafarrete.- Directora General de Pro -

tecci6n Social del Distrito Federal. 

15.- Firmando como testigo de Honor de la elaboraci6n de e~ 

te documento el C. Lic. Manuel Camacho Solfs.- Jefe 

del Departamento del Distrito Federal". ( 3) 

Nosotros podemos pensar que todo esto es muy inte-

resante, pero nas preguntamos l Qué son las Cruzadas de 

Participaci6n Ciudadana?, lo cual se define del siguiente -

modo: 

1·n-u1recci6n General ::ie Trabajo y Previsi6n Soc:al Oec1d
rac16n Final y Compromisos de las Cruzadas de ParfléJ']l 
ci6n Ciudadana para la arotección de los MenoreSTfdOaJa
dores en el 01str1to Fe eral, México l991. 
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''Es un programa permanente de la un-idad Oeparta~en

tal de Menores y Mujeres, que se inici6 en el mes de1dli~

de 1990, y por medio del cual la partic1pac16n ciudadana~ 

represen ta da por 1 os empres a r1 os de 1 comer e 'ft,!.----,/o:-s-._~:·;~a.-d-r·~'-s ---~-~-: 

de familia y los representantes de las Instituciones Guber

namentales, tuvieron 1 a oportunidad de exponer_·-.-·-sus pu ritos-_~ 

de vista en relaci6n a la actividad de los--meiiOreS ·-que'.: .. 1a-_~ 

boran como empacadores en las tiendas de alitoS~Y.v.1c"fo_: __ :~·n-__ e1·,~ 
Distrito Federal". 

"En este programa se afirm6 que proteger a· los men.f!. 

res trabajadores significa cuidar de su formaci6n integralr 

no s61o en sus relaciones laborales con un encauzamiento, -

como factores que coadyuven positivamente a los fines de la 

produccHin, sino, sobre todo, para orientarlos debidamente

en la preservaci6n de la integración familiar y para moti -

varlos por medio de la educaci6n a superarse personalmente

Y profesionalmente, asf como asegurar su salud ffsica y me~ 

tal. 

ºEn el mes de marzo de 1990, se inicia la prepara -

cidn de este programa denominado "Cruzadas de Participaci6n 

Ciudadana para la Protección Legal de los Henares Trabajad~ 

res en el Distrito Federal~ 

''Aquf se aplican nuevas estrategias tales como las-
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visitas ·que·por trabajadores sociales se realizaron durante 

el mismo mes de marzo del mismo Mo a las -tiendas de .auto -

servicio con el objeto de la aplicación de cuestionarios y

encueStas de las menores empacadores. la informacf6n en re-

_· 1aci6n .a los pro_bl __ ~ma.s especfficos que se les presentan a -

este sector' de la ·poblaci6n de~tro de cada centro comercial 

y conocer la cobef'.'_tUra social y laboral actual, que fue la

base para d-ete·r·miria_r_-el,-tiP:o de soluciones viablesº. 

Pla'~fe~a~l a '~fecto este programa, se tomaron 1 as-

s~''Cei~.~raron pl&ticas con funcionarios de la D.!_ 

re.-c-ciiSn- Ge-neral de Protecci6n Social, buscando .. 

es.tablecer criterios y unificarlos para identifJ_ 

carlas en la Dirección General de Servicios Médl 

cos del Departamento del Distrito Federal¡ a los 

Henares Empacadores que necesiten atenci6n m~di

ca ya sea especializada, de urgencias o comple -

ta". 

Por lo que se refiere al aseguramiento de que --

los ~enores empacadores continúen con sus estu -

dios, se ha brindado la orientaci6n corres pon 

diente para que los menores que han desertado 

de las Instituciones Educativas, se inscriban 
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en el 1; N. E .A., con sistema abierto de ense.~ ar:iza .---. :-··. __ , __ -.,- --, 
en la Coord1 riac16n Reg1 onal que por su ubicaci6n 

en .;1 D.F.;- '1·e:'.-~O nV-é'flg a m-ás-, a sus intereses en -':: --<·---_ :>._·_ > 
viándose,'al l,'int~-i-'esado c'on un oficio de present_!! 

ci6~,d~\~sá'; o'e;¡ndl!ncia y recabando con poste -

rio~idád11lconstani:i~, expedida por el 1.N.E.A.-

deJhabe~~e-.·insc~ito11. 

- Como -anteriormente se manifestó, este Programa_

culminó con un evento en el que se firma el documen

to que conforman las Declaraciones y Compromisos 

derivados de las Cruzadas de Participación Ciud_!! 

dana para 1 a Protección Legal de los Menores Tr!, 

bajadores en el Distrito Federal. 

A partir del mes de noviembre de 1990 se comien

za a hacer una evaluación de este programa. Para 

su cumplimiento en lo que se refiere a la aten -

ción médica que se debe brindar a los jóvenes 

de 14 a 16 años de edad que trabajan como empac.! 

dores voluntarios en las tiendas de autoserv1 --

cio, la Unidad Departamental de Mujeres y Meno -

res en coordinación con la Dirección de Protec -

ción Social del O.D.F., unificando criterios y -

se estableció un método simplificado consistente 

en el uso de un tal6n de pases de salud para me-



_201 

no_res:: que . __ t:rabaj ª-~-_•,•·.~ 

•.• ., ... .,. 
,. __ .·:_:, 

- Asimismo t~mb1.én :Se: bUs_c.c{e·stiITTu1ar _a-.'.~as·:·meno.'_:! 

res tr~baJador~s ~~n ~JJp~~-gr~1a J~ 1 os,1ncent_1-

vos· ~~-?~-~·para:~ menores·'-con '.~-~i~~r a_p·i~v~~haffiJentO-
esco1 ar11~- --,,_~-'- --- ;,<,,,..,_ 

:o' :/_' ·. ,<:>':'~:' '.}_:_<,:'.:'." _;:,_'.·:L,,~-~') __ ,:_:', :',:.--:-',~ ,:_:, :'.~ ·, ':~>:- ._é_ 

La par~1c\~~d~~nso11'~arla de los propietarios -

d~ _tf_erldas_--de __ ·,autoservfcio, clubes privados, pa

dres de familia y autoridades del D.F., hizo po

sible superar este a~o de 1990 el programa de -

inCentivos a menores ca~ mayor aprovechamiento -

en el Distrito Federal, al beneficiar a 505 est!:!, 

dfantes destacados, 45 más que en 1989, a qufe -

nes se entregaron premios con un valor superior

a los 65 millones de pesos 1
'. 

Los premios costeados por los centros comercia 

les, consistieron en dos paquetes de artículos -

y ropa escolar. Uno para los menores que sobre-

salieron al concluir su primaria, con valor de -

116 mil pesos, y el otro para jóvenes de secund,! 

ria, bachillerato. vocacional, normal o equ1va -

lente, por la cantidad de 208 mil pesos cada 

unoº. 
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- Por su parte los Clubes Privados otorg~ron a los 

ipe_nore_S,-:_trabajador_e_s de esos-· cé'íitro·s. p-remios en 

·efectivo por 180 mil pesos cada uno". 

Los. beneficios que- obtuvieron los •enoies «mpac~ 

dore-S-'Con este PrOg-ram·a de-Cruziidas'-de Participi! 

ci6n Ciudadana para la Protección Legal de los -

Menores Trabajadores del Distrito Federal, en su 

primera etapa fueron los siguientes": 

a).- "Que los representantes de las empresas co

laboren y participen activamente en los pr.Q. 

gramas de protecc16n al menor trabajador -

que lleva a efecto la Dirección General del 

Departamento del D.F. y cumplir las disposl 

clones legales y/o administrativas que dic

te la autoridad laboral en el ámbito de su

competencia". 

b).- ''La ~mpresa atenderá la capaaitaci6n de los 

ñenores é'.mpacadores de nuevo ingreso, en 1 o 

que se refiere al 11 lnstructivo para el Des_! 

rrollo de las actividades de los menores --

en los tentros comerciales, tiendas de aut,2_ 

servicio y/o departamentales". a fin de que 

conozcan sus derechos y obligaciones". 



203 

e).- "Los uniformes que deban portar 1.os Empac·ac 

dores .ser«n pr.oporcionados por.-1_~_-~e-~p_T-.esil--·>· 

s1n ningGn_costo''· 

. '- .{~;~-_:; ... ,--,":_'-:-~;::'.: 
d).- "ta empresa permitirá el'desarr~l}..o de, la -

labor y servicio que __ reá:1-1:z·a·n··,c;s~-·;·.me~ore·s··-_ 

empacadores -Y~ qüe ·recibá·n·-:-de·: ia-Tcl-ieritel_a

una gratificaci6n llamada.- 11 Propina 11
, como .. 

compensac16n de su labor••. 

e).- 11 La empresa acepta como el área de activi -
dad de 1 os :lnenores para laborar como empac-ª. 

dor y transportar la mercancía de 1 a clien-

tela el espacio comprendido después de 1 a -
zona de cajas de la tienda y la extensión -

del estacionamiento de la propia tienda''. 

f).- 11 La actividad de los menores ~mpacadores 

se limitar~ al servicio de empacador y 

transportar la mercancfa de la clientela.u. 

g).- "Con el objeto de coadyuvar al desarrollo-

y avance escolar y educativo de los 111enoreo; 

empacadores y contando con el apoyo del 1 n.§_ 

tituto Nacional para la Educación de los 

Adultos, la empresa exigirá a los menores -
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empacadores_ las·. constancias actualizadas, -

de sus estudios;, o fin ,de detectar a qu ie -

nes abandonen ~ui estudios, o no puedan 

conclui_r sus ~i-clOs_:-~·~:~olares y de esta m_! 

nera obligarlos a-_-qúe -prosigan con su educ.! 

Ci6n 11 

h) ... 11 P_ara proteger· la. salud de los r.ienores emp_! 

cadores, con la colaboraci6n y apoyo de la

Direcci6n General de Protecci6n Social del

Departamento del Distrito Federal; la Diref_ 

ci6n General de Servicios Médicos del pro-

pio Departamento proporcionará los hospita

les de su Oependencia 11
• 

i).- ºPara recibir estos servicios y atención m! 
die a, 1 os menores empacadores deberi1n iden

tificarse con una constancia expedida por -

la Direcci6n General de Trabajo y Previsi6n 

Social del D.D.F. en la que se indique su -

carácter de empacador, nombre, edad y se --

xo". 

j).- 11 En caso de urgencia que se requiera aten -

ción médica inmediata, durante las horas de 

servicio de apoyo a la clientela, la empre .. 
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del menor' 

hóspj_ 

que -

edad, 

.- En observaci6n a loqie establece el ar -

Ley Federal -del Trabajo-, ·es neceSai"io

que los menores solicitantes hayan terminado su educa

c16n obligatoria, por lo cual se exige la presentación 

del certificado de educación primaria 11
• 

~•111) Constancia M6dica.- Este certificado médico tiene por 

objeto acreditar la aptitud para el trabajo del menor 

solicitante, el cual se le expide gratuitamente por -



206 

el &rea de Higiene y.Medicinad.el. Trabajo.que sin es

tos.~equlsltÓs 'ningdri patr6n podrá ut.nliarlos ser.·~ 

vicios de los menores trabajadores", (4) 

~Como podemos darnos cuenta este te.ma despierta int,! 

rése Inquietudes y para ello en visita realizada a la DI -

reccl6n General de Trabajo y Prevlsl6n Social del D.D.F., -

en su Unidad Departamental del Trabajo de Menores y Muje 

res, existen Trabajadores Sociales que se encargan de rea -

lfzar visitas a las Tiendas de Autoservicio, tales como Gi

gante, Aurrerif, El Sardinero, Bodega Aurrerá, etc., para CE_ 

nacer la situación que viven los nfijos 11 Cerillos 11 o "Empac~ 

dores" que laboran en esos lugares. 

Dirigiéndome a dichos trabajadore~ sociales dedique 

a formularles algunas preguntas, para cónocer su opinión, -

lo que a continuación les presento: 

l.- lQué opina del trabajo de los·Ulenores y en par

ticular los ~enores que laboran en tiendas de -

autoservicio? 

R.= Es un trabajo sencillo en el cual pueden desa -

rrollar una capacidad de responsabilidad inte

lectual y de su persona, 1 es incrementa un se.!l 

tido del deber además de su primer contacto con 

(4)~ 
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En segundo término s~ presenta la idea de los pa -

dres ·de que -se hagan responsab_les y tienen su_,_ primer_ contaf_ 

to con una relac16n laboral. 

La tercera causa es la propia -iniciativa del_ menor .. 

por·conocer otros ambientes y el -cie_s-~~--;-~-:,_·c~-~prar_._algo c_on-

su propio dinero. 

3.- ¿En- todos- los caSos se cue-01:."a---coil':_el--_:-perriiis·ó--_----· 

de los padres? 

R.• Al solicitar el permiso por lo regular acuden -

con su padre o su madre, o en su defecto viene-

acompañado por un familiar, pero ya con el con

sentimiento de su tutor. 
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4 .- lEn caso de conflicto o controversia entre el -

menor que labora y el gerente de la tienda o 

cualquier otra persona. qu~ autoridad debe con~ 

cel" del problema para solucionarlo? 

R~a En_ primera 1nstanc1a el coordinador de menores

para después él informar al supervisor de la 

'tienda y entre los dos tratar de subsanar el 

conflicto. 

5.- lQué opina del documento (Convenio) en el cual

part1c1pan diversas tiendas de autoservicio y -

las Instituciones Educativas de Apoyo en cuanto 

al trato del menor?. 

R.= Como medida de orden institucional es 6ptimo. -

el problema es la forma en que pueden coordinar 

se para elevarlo a efectivo el plan a desarro -

llar y puede existir cierto descuido al real i-

zarlo si no se hace con precisión, además. se está im-

plementando la segunda estapa. 

6.- lCree Usted que el Título Quinto Bis de la Ley

Federal del Trabajo deba ser reformado o adiciQ 

nado?. 

R.= Solamente en cuanto a especificar los diferen .. 
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R.• 
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tua l i dad, adem!s 
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como incentivo·un premio 
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209 

9.- lPercibe el menor empacador un sueldo fijo apa.r 

te de las propinas?. 

R.= Por lo general no. en virtud de ser trabajador-



misma empresa. 

La trabajadora social Gabriela Luke, que labora en

la Unidad Departamental de Trabajo de Menores y Mujeres de

la 01recc16n General de Trabajo y Prev1si6n Social del O.O. 

F., nos platica que estos niños Cerillos son trabajadores -

~o asalariados en virtud de depender de las llamadas "Propi 

nas" y no ti·enen un horario de trabajo establecido, es de -

cir, formal por lo general el Trabajo de Henares de acuerdo 

a la ley es de 6 horas, pero a veces trabajan 4. 

Además existen trabajadores tociales en las tiendas 

para el trato con los menores empacadores. En las tempora~

das de vacaciones es cuando los menores trabajan más. 

Cuando existe un problema que afecte al 1;1enor tra--
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bajador, hte puede presenta~ su q~eja ~nqa.Ü~id~d ~~part~ 
mental de Menores y Mujeres, se ~~-~da·~::t1_\;·~~~-ª-~-'~ ~-::~:>n~_::·~~a,.ba-j~~ 
dor social para que se trate d.e sollJc.i~naF:.e1L prob;ern~ c~n
el coordinador de la tienda y,en 1~tt!['~iH~clo ~~m~ric~~ 

El trabajador Social •es el, vfncu10: entre :él menor--

1:-~ab aj ad()-~ y- 1 a -:~-P-~es a;·_,---~ -ptte'd-.~--~. 1-n:t_~-~~e:~~,°'~ -c·ó;~-,:~~~óo-~di·-¡,-ifd-O'r 

de la tienda, si el problema es bastante en altima irlshn -

eta ·se puede optar par retirar los permisos para trabajar. 

La trabajadora Social Gabriel• Luke respecto:• la-

Inspección del Trabajo nos dice que para el los es una '.¡erf

ffcaci6n de las condiciones generales de trabajo de los 1ne

nores y existe el instructivo para las actividades de los -

menores empacadores. 

Comenta que la Dirección General de Trabajo y Pre-

visi6n Social del D.O.F., ejerce una funci6n tutelar y en -

cuanto a cuidar de los derechos que adquieren los menores -

empacadores. 

Tienen sus vacaciones, por lo menos un perfodo 

anual de 15 dfas y en ocasiones se les da una semana. 

Por lo menos se les otorga una semana pero comúnme.!! 



trabajar a determinada tienda 

se dan de baja y después se 

tienda 

ca del 

No firman 

y se 1 es 

212 

neral de Trabajo;y Prevfsf6n Social del D.O.F. y un docume.!!_ 

to que viene siendo una a·ceptaci6n de 1 a tienda donde el m~ 

nor va a laborar. 

El Convenio sobre las Cruzadas de Participacf6n CfJ!. 

dadana para proteger el trabajo de los menores, tiene un 

avance sobre las condiciones de trabajo que debe manejar la 

tienda, las Instituciones que plantean el apoyo al menor, -

es un primer paso para la determinación de las tondic1ones

óenerales de trabajo de los menores que laboran en tiendas, 

y ya es formal lo que antes era de manera operativa. 

En la Dfrecci6n General de Trabajo y Previsi6n So -

cial del D.D.F. existe la Unidad Departamental de Nedicina

del Trabajo, los médicos adscritos ahf realizan el dfagn6s

tfco para que trabajen los menores entrevist&ndose con su -
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mamá para que se integre la historia ,clfni.ca.Y. una vez he -

cho. esto se.lleva a ¿abo la·elaborac~6n del certificado mé" 

di CD para demostrar que ~\ m~hor.'.,de ~dad 'e S apto _para t ra • 

bajar en la tienda de a~tos~\ .. ~fr.lo en•calldád de, "Cerillo"-

º- "Empaciidor_'!=-~ -.:·~~<(_~~;-:' \}~:.·¿_,., - ·.;,' __ .j{{· 
-_ _.-_-,,_---~--

·- <>Es· ....... -- --~ 
,,-~,,-o.''.~~ 

~-; g·o: -chfJ~::·e·s\'.-:-f~t~'Fe;~-;¡'t~-;~~re--n- ~~~\~-:'-cca'c ti ~-i d8'd 
- ;•·,'·,:_ 

pac_ad orn o -,-"_C_e ~J_i fO:•_•,_·-:e S,:_-~';J a~{~·:·!·t1· e·n·d-3S de' ·.a.u toSerV i e i o· es· tam-

b 1 éri_ que l ~~~-i~'~,'-,º~-~i~;-~~-7~~:·~;'~~:-~-n~:-~ da a entender que ra· riec·e~ 
s 1 dad _e·d~-~6~_-i·c-·a·{~~:~)'.~:aY~i.:~;:_·:~-h:o"r-~ son 1 as ni ñas 1 as que s·oli 

citilri es_te·--tt7ab~j~-f"--:a·1·:'.·,~-:~-r~_.j·o de los niños varones. 

Con lo que hasta ahora hemos visto los niños 11 Ceri

llo~'' tienen algunos derechos establecidost cosa que antes

no sucedía ya que surgían muchos motivos como por ej. los -

patrones no deseaban hacerse responsables de lo que les oc~ 

rriera a los menores, los dueños de las tiendas argumenta -

ban que ellos no los habían contratado sino que ellos lle

gaban a trabajar sin decir nada. etc. 

Debemos tomar en cuenta que ahora el trabajo del 

~enor de edad en las tiendas de iutoservicio y departament~ 

les, es muy valioso e importante, toda vez que se hacen 

ofertas de trabajo por medio de carteles, lo que nosostros

en el Derecho Civil conocemos como la policitación y la 

áccptación. 
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de estos niños 11 CerillOs 1
' o 

PROPOSICIONES 

PERSONALES 

1.- Se dé una mayar· -pa-rtfcipclCióri -a.1 menor de édad

para que se sienta en un clima de bienestar, seguridad y él 

busque su propia superación personal. 

2.- Como ya lo hemos recalcado, con un Tftulo com -

puesto por 8 artículos y otros tantos que se encuentran 

regados en la Ley Federal del Trabajo, es imposible dar una 

protecci6n jur1dica amplia al ~enor, por lo que se conside-
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ran 1 imitaciones y por eso· propongo ·1 a :creación .de Un C6digo 

Labora f :-para: -~~·n:o_r~--~:--~:: y~_':-q~_k,- e~'"'.-~u~-~-t- ~-a·:_:::-L·e-y:~··;.f.~-~-'~-:_r·a,r·::,_ex_i: ~:-~en 
muchas>gene~alidadés y 'no 'partfculiriza '•1 <1·~91 si á'dor en 1 o 

q u e r e's p ec t_ á; a·_··:; 1 _a ~ ~{e·-~~-~,·~~,~-a-~.-:,:·-a~~;' ;:;: ¿'~-:~.-- ~~;_n :ri-:~:~~;~ __ d~~~~\!'d}~' . < 

-~~---~~-~,--:- :~~~ ~i:~~~\~~f~~ - --.-· --
---<:<-: '.';. ~-~·~,;;/ 

-~~:O_t __ r~. a~~-~-~"~,g, ejiJ,ú>_r'._O-p_O_~--~j".~~-q-, enar-' a--j_~'~:¿o-nCeJ: ___ _ 
ta r u na re l ac i_ ó_n de_·_~-_\/~íi~-~-'.~:i~',_:~,~~~~~~_tr~-)~\~~úh~~:; ~en·c_ ~-;, ~~'~:-h_t·~;a-·ta~_·_, 
de_- trabajo que.· a se·g·~: re

0

,:_;-~ ~-:-'.~:~x~:r:~::;·-~~-d:ci---aj,~:~,e-_~\ri <~-Ú:_s derechas .. _ 

{jornada de traba j ~---: ~,:-~:~>{'~:-~}_~-~--~\;~;:~:-1-¿yf.·n;'.~{·y_··~:-~-~,r~'·t' p /~'s t~-c 1 o'~ 
nes e orno e 1 segu_ro _-.'.:d:e-~;-~,r~~~',f:jS_~~1_::~,C;_e-:9··~\~. _:·_~--~d 1 ~-~'. -,~\_e ~-f'~-~ ·_ 

4.-En cuanfo a·,ra jornada de trabajo, propongo que

~sta se sujete_,_a estudio· para que se den a conocer los di

versos horarios que_'pueden ~doptar estos menores 11 Empacado

res, conforme a la edad que tengan y trabajen medio tfempo

Y no descuiden sus estudios, además de plasmarlos en la Ley 

Federal del Trabajo y hacerlo del conocimiento de todos. 

5.- _Por lo_ que hace al salario, propongo que este -

punto sea objeto de an~lfsis, ya que el menor "Empacador 11
,

con esta categorla depende de una Propina, lo cual es espon 

táneo,ya que el cliente si considera bueno el servicio lo -

retribuye con,,una gratificación y si no, no se le puede ex_i 

gfr u obligar a que lo gratifique. Por su parte el menor 

considerarla que es imposible sufragar gastos con lo poco 

que recibe, y es justo que se le pague por lo menos el sal~ 
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rl o !lit n lmo vi gente en· núestros• df as resulta ser poco pero -
~· - . . : ' '- ; 

que ya es algÓ,\ya qu·¡;:·~e<lé debe pagar al trabajador por -

prestar un!~~~Vi~~~ pe~~on~l subordinado a una_~mpresa de -
: :_-: ,- ':.-.:~--::-/>< :~:;-~ 

bient!_s-_ y· !ierYi~jQS-'/ ·qu-e'-~-'en:-~este caso- Vi_ene siendo- la- tienda 

de autoservf_cf o. 

6.- En cuanto a las vacaciones, la Ley Federal del -

Trabajo establece un período anual de vacaciones de 18 dfas 

al menor de edad, pero por mf parte propongo que éste pe 

ríodo sea igual al de los adultos y sea dos veces por año -

para que el menor no decaiga de agotamiento por el esfuerzo 

que él realice. Además debe hacerse notar que no trabajen-

los fines de semana para que puedan convivir con su familia 

y tengan los ratos libres de esparcimiento. Si laboran esos 

fines de semana, deberá pagiirseles su 25% de la prima domi

nical conforme a lo establecido en la ley laboral. 

7.- Propongo que al menor de edad que trabaja como

"Empacador1' o ••cerillo", se le extienda ampliamente el ser-

vicio médico y su seguro de vida, para el caso de acciden-

tes o riesgos de trabajo. 

B.- Otro punto importante que deseo resaltar es el-

trato que reciben estos menores empacadores por parte de 

los supervisores de la tienda, ya que me ha tocado observar 

las actitudes de prepotencia con que tratan a los "Ceri 
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llos''• tratando de evitar-qu~·se'·stentan en un ambien~e _,~

boral agradable, por __ lo ·que propo~go que se sanciorie· ·a··esos 

supervisores si atentan contra la estabilidad laboral de' e~ 

tos menores frabajadore~·~ 

9,- Propongo que'en todas las tiendaside~~~t:ci.~~·~~;1-,: 
e i o y depa rtciinen-t:a 1 e~~, -di:fri_de hay"a ni-:ñ~,~;:_::\,-ce-~,t;t.i_~:1~--'.'.-~:'o·~--~· E~·pª .. ~ -
e ada res-".- se,_,-., e's·~- :dé-_ ·s er·vtc1_0 de~:'~-~med-oi; <p-á rl )1W~~;~-_-;_:ro\ -q-u'e-

, ·--- _- ·-' - - _; __ - - - - - - - - - - _- ':,-_·. - - ,':~·- -:;· . .,,· 
en _determinado momento les -sea i_mposi __ blE!" ir."-'·a s1.r-=··casa-. 

10.- Propongo que aqu~llos ni Has ''Cerillos" _que co

metan algún acto de pillaje contra sus propios compañeros -

los clientes o la empresa misma, se les imponga una san 

ción, o en determinado momento privarlos del trabajo. Si al 

gQn "Empacador" o "Cerillo'' tiene m5s de los 16 años cumpl! 

dos y comete algún delito que el Código Penal establezca, -

entonces deberá ser sujeto a la acción penal. 

Esto es -en atención a que hace meses el Procurador-

General de Justicia, del Distrito Federal, propuso una ini

ciativa de tomaren cuenta la penalidad de los delitos a 

partir de que el delincuente tiene los 16 años de edad cum

plidos. 

Estas son proposiciones que a mi criterio considero 

justas para el mejor desenvolvimiento del trabajo de meno -
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res que 1 abaran en t'iendas de autoservicio y d~,P..ªr.~~-me.-~:~-~-~'-: 
les, pero como podemos ver ellos ya tienen algunos derethas 

que deben ejercer sin embargo, se necesita haC·e··r10s··:~a·s·_:/ex..:.·. 
te ns i vos para que conozcan el 1 os el a 1ca·n·c~;--qÚ_e·:;-t i-~-~_en:.y __ s~ 

pan defenderse solos o con ayuda de un --~ep .. rese~t'ante 'Legal. 

Otra de las c_r_fti'C."a·s-·va_· enc·am~ __ '!ada ·a que hasta--la -
._ -- "-: -- -- ·.·o,"-_.:,:- '·'".'- : __ ·: - ~ _-:_-

fe Ch a el THulo Quinto Bis de:l,a l.'~~ Federal del Trabajo 

que establece.el T_rabajo de-_ ttenores, no ha sufrido modific2_ 

ciones -lo- cual a m_i_-_c-rJtE!~y~--c-.:~x:po~~~---u-~~a, protección 

inSuficiente. 

Además ser1a muy importante que la actividad de, los 

menores 11 Empacadores 11 apareciera reg1·a-ffient-Íid8'-:-en·--e1 p·ropio..: 

t1tulo relativo al Trabajo~~e-.los Menores-; co~~ u~~ activi

dad m&s. 

Es preciso enfatizar que en cuanto a las declaraci~ 

nes que conforman el documento denominado "Oeclaraci6n Fi -

nal Y- Compromisos de las Cruzadas de Participaci6n Ciudada

na para la Protección Legal de los Menores Trabajadores en

el Distrito Federal 11
1 en el punto e) 1 es crfticable porque

está dando a entender una relaci6n jur1dica entre el Clien-

te y el menor "Empacador 11
1 con el pretexto del consentimie12 

to voluntario tácito, lo cual puede afirmarse que es falso

Y en este caso la autoridad laboral estaría solapando esto-
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~Anteriormente con la mayorta de edad que era de 

21 años se habla de tener en cuenta las disposiciones de la 

Ley Federal del Trabajo, de acuerdo con las cti~les se reco

noce la capacidad para celebrar el Contrato de trabajo, pa

ra percibir la retribución convenida y para ejercer las a~ 

ctones que nazcan del contrato o de la ley, a los menores -

de uno y otro sexo que tengan más de los 16 años de edad, -

sin que esta libertad de contrataci6n implique su emancipa

c iOn. 

También los Contrat0s reiativos a los mayores de 12 
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años 

1 os menores-

se exig1a que trabajar co.n 

cretándonos a que en la actualidad es a los 16 ai'los, pero

par·a loS empacadores ·a C:erillos, se acepta que sea a partir 

de 1 os 14 a~os de edad cumplidos. 

Ojalá y que en lo sucesivo se cumpla con el objeti

vo propuesto por las á.utoridades labara1e_S_j la s-C:fCiedad,~-..: 

que es el proteger a los ~enores trabajadores y en especial 

los que conforman nuestro tema, para que juntos vi~amos 

un México mejor. 

( s) De Pina, Rafael 1 Elementos de Derecho Civil rtexicano , 
ler. volúmen (Intraduccion, Personas y Familia) 6a. -
Edición, Editorial PORRUA, S.A. !léxico 1972, p:igs. 408-
y 409. 
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C A P 1-T U L O VII 

"ESTIJOIO OE OERECH~ COMPARADO EN RELAC ION AL . 

·1.s\~gfslai:iones de otros 

paises que se h'an·preocupado po'r·proteger el'trabajo qued~ 

sempe~an los menores de-_~dad~ que·relac1onaremos-:con 1a-1e

gislaci6n mexicana y darnos cuenta del alcance. que se tien.e 

y ,~~; c~,usas __ que motivan al or1g"en de· este·"p-r'oblema· socio -

jurtdico, asimismo la postura· de :1a Orga~1ZáC'16·n--·-)n-t~rn8· 

cional _del Trabajo referente a esta situación q~e además de 

ser. para ·nosotros nacional,- se maneja a._ ni'{el internacio -

nal también. 

7.1 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

Comenzaremos con esta potencia mundial nuestro estu

dio, dándonos cuenta de que se halla una poblaci6n de 250 -

millones de personas, de la-s cuales·-70-millones tienen edad 

inferior a 20 años. Partimos de la legislación laboral de -

1938, que fue modificada en el año de 1949, además de que -

busca proteger las oportunidades de trabajo a los menores,

así como evitar que trabajen en condiciones dañinas a su 

bienestar y salud. 

Existe el Departamento de Trabajo como una autoridad 
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federal qUe ¿·ono"c~ ci-e:.'las 'asuritoS .. en-·materia laboral e·n los 

que partfc 1pa el imenllr de edad y ~stable}e q1/e la. edad mlnJ. 
~-1 i~~baj~ .. -e-·s·,: a ·;,o·s·,:_,i~ áft~'S'/~_-:_~,·¿--~·b'-:,,_:~~:fs_t_,~_\na exCep-ma para 

t·±::>~ 

jo a los: 15_ años.de edad y esto:ha•s1do;or.atif1cado en el 

··convenio No. 58 de--la.o~~.~{~ac16~;}~~\:'ef~ac\~·;..1;Sdel Traba

jo. Para las 1 abom cons1d~rad~~ ~~.~o 'p~11J)".i~i~s ~~ 
18 años; y se les paga un:sa10r1o mln-1mo:'19ual a.Jos 

tos. ad-e más - de tener -u na·- j ~-~-:nad~:_. ·d~:-~:-~-0::_-:~-:~·r_i~(~--~;~~:~-~:i~s m&xl 

ma. 

Es importante tomar en cuenta los diferentes empleos 

en que trabajan los menores de edad entre los cuales pode -

mas ver a la agricultura, los trabajos de la calle y el do

méstico, que aún no han sido controlados por el gobierno de 

los Estados Unidos para que puedan rendir 6ptimos resulta -

dos. 

Por otra parte la Ley de 1938 cre6 la 01vis16n de 

Jornales y Horas dentro del O~partamento del Trabajo, al 

cual le competen asuntos relativos a los menores y estable

ce algunas condiciones para emplear menores para trabajar,-

lo s1gu1ente: 

A) Una edad mlnima para la mayorfa de empl~o de menQ 

res de 16 años, y de lB años de edad para ocupa-



Se sabe 

punto de vista de la legislación 

puesto entre todos los Estados de 

oficina estadtstica del 

mujeres y menores entre 

Para aquéllos estudiosos del Derecho Laboral, reco-

miendo consultar la obra del maestro Hugo-1\lberto !trr_iaga Becerra 

(1) y la obra del maestro llilloughby Franklin, Will1am, tr!!_ 

( l) Arri aga Becerra, Hugo Alberto, La necesidad Económica del Traba_ 
n de Henares sus consecuencias en el Derecho Laboral con Juds-
p~dencia Editorial Orando ardenas •• , 90, pg.s. _ _. 
3Z, 33. 



ducida. por el p~ofesor Luis. efe Ter6n. (2) 
·> .. <,y-·,·_>::~-"~:,\:::-.~-';.>(.· .. · 

E r1 r~Ya·c· Ú5n ~-::·:_~·é;-~-·~-~ -~~~-'.~-º~~:-.::·'.~~~-~-~ e U en ta que: ca ncuer -

dan en cuanto • _l~ edild ~tnima<altrabajo qu·.~ son los 16; 

anos. ad_E?!Tl&s_ --~_e p __ rat_e9er_su --.~rarud·u·- ·i;-1·enestaF na··-p_-e_~-~T~fé·n-- -
---dol es- liibOr·e-s-; __ ·11ú¡a l Ub.t-es -y p_e-11 gros a:s ,---,_ a~·-nqu e- -en c-C·ua_n.to--:~a 

la--edad al trabajo existen limitacion-es y--excepcion·es·~ En· -
cuanto al salario no podemos decir que haya similitud sino-. 

ifffé'ren-Cfa·s-·por-la poca remuneración-·que-el menot·-en·;-nues· ---

tro pats. recibe por su trabajo, ya que se tr·ata" _-de u-na ·gr!!. 

tificaci6n o propina. 

Por lo anterior se debe actuar de dos formas: una 

que.es el hacer cumplir enérgicamente la Ley Federal del 

Trabajo_en cuanto al trabajo de menores, o de plano perm1 -

tira todos trabajar a cierta edad y evitar injusticias con

tra la poblaci6n infantil. 

7 .2 ARGENTINA 

En el Derecho Argentino del Trabajo es importante 

que se tome en consideración las prohibiciones que se dan -

2)1/11lou~hby Frannklin, W1111am Legislación Obrera de los
Estados Unidos , traducido por Luis de Ter~n. Editorial
la España Moderna. Madrid. p6g•. 42 y 43. 
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ese'nc1_almerlte __ .. é_ri el tr_abafo- de" .loS menores,·· p~r<e"je-~p_ú)_:--en_

cuanto a l~ e¿ad,,se prohibe dejar trabajat~ ~.~¿,::~s de 12 

años y ::·s'~-}~~:t·-~0:-~-~-d'~.-~-;~ri-'-.~~ 1 c-~-5 º- o:;f~' -":~~-~ :~ _,·ü;~--·.:m~t-o:·r~'~' :-~ d:~~·:,:e·:s\~a -- -
·,;.-:,:--._. ' i·< 

edad no hayan}ompletado su instruccilÍn obli ga~oria, En, es-

t~ p~f~ e;h{~ ll ¡,~~~to.::1 d~d i 1aiiiadiÍMl'n1'5 í:erib' li~' Me~ore~; 
'<'_;_-<':<-.... /::-;--_-.:,~-.'. qúe>_e s~~-~-, a]_~:<tu ec c_-~_n:O~c_e ',_~_e;-: __ i--~~_:,_ cu __ e ~ t-:~-~ né S:1J8_b_O_rá=·}c~_s_:~ -~_il __ ;JI~-'-::q·g,~, 

ini:ehien~ el menor dé edad.· Se estable~eotra,p~óllibJcióh~ 
~~-,~~-ós·:_'.~ílie·n:-~~-~:s:'de ·14 años ·en cu_anto.- a<~Úe'_-,t_rabajen _én_: __ é~pl __ o_-:

Eil'C 1 c,-n"~-s ,~--:~-e~P-~-és ~ s_- pQb 1 n:~-~ a·-'pri va das -de ~-1 u ero o b enef; 
~ . 

_ce:ncia-,. etc.·,- 'excepto-:-·cua·n-do--:ex-fs'tan -establecimientos donde 
' -- . ' 

trabaj~n miembros de. la familia. Asimismo a estos menores--

se les prohlbe, cuando scin 14_-ai\os, a .trabajar por su cuen

ta en alguna profesi6n en la v{a pOblfca, esto va también -

para ·1a mujer soltera de 18 afias. 

Para quienes estén interesados en profundizar en es

te interesante tema recomiendo leer "El Derecho Latinoamer_i 

cano del Trabajo" Tomo I, editado por la UNAM. (3) 

Como nos damos cuenta estas prohibiciones son impor

tantes as1 como también las que maneja nuestra Ley Federal

del Trabajo en su artículo 175 relativo al trabajo de los -

(3) Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de De 
recho, El Derecho latinoamericano del Traba fo Tomo 1~ 
Edita.do H, ~éxico 1974, págs. 35 y 36. 
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menores·, :adem&s_ de tomar en cuenta las autoridades como. 1a

Dfrecci6n General de Trabajo y Previsión Social, la Procur~ 

durtade-la Defensa del Trabajo, las Juntas de Conciliaci6n 

Y-_Arbitraje, etc., que conozcan de los confli~tos en que se 

;nvolUcre un menor de edad con motivo de-la relación de tr! 

bájo;-

Al menor de edad de 18, según el Derecho Argentino -

se asemeja la prohibición de no trabajar en horario noctur

no y labores insalubres y peligrosas, con nuestra legisla -

ción, con lo cual deb.e seguirse impulsando a que se proteja 

el trabajo de los menores, y México y Argentina deben se 

guir conjugando esfuerzos para poder resolver este problema 

que a tanto niño perjudica. 

7.3 BOLIVIA 

En cuanto al Derecho Boliviano del Trabajo, éste to

ca Runtos de car&cter familiar y los ciudadanos alaban al -

Estado al dictar medidas protectoras del trabajo, d1 r1gidas 

al hombre, mujer y niños, éstos últimos con ciertas limita

ciones, el Estado no acepta que el niño dedique todo su 

tiempo al trabajo ya que serfa privarlo de educaci6n oblig~ 

torfa elemental para que en lo posterior cumpla con sus de

beres de ciudadano. 
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Por esa· el .Estado ha establecid~ que los menores 

aprendices di~~ori~an ~~--lai horas nec~sarias para que acu -

dan a_ la es·cu·e.la·-~ -."ils1ril1sma··--de'-1a_ Ley General del Trabajo e~ 
. . 

mo normat1v1dad del Derecho Laboral Bol1viano, prohfbe tra-

bajar a ~i~or~s d~ 14~~aftos-dé·--ambos sexos~ y a menos que 

hayan celebrado un c_ont_r_ato ~-_sp_ecfal_ de ·aprendizaje y ten -

gan 18 años de edad o -menos de ~sta, as1· tambi~n-las o~-upa

ctones péligrosas e insalubres l~s son prohfbidas, ast- co~o 

aquél las que :perjudiquen su moralidad. 

Con lo anteriormente expuesto y a quién le interese

saber m5s: del Derecho Boliviano del Trabajo, recomiendo se

guir con~ult~ndo 1'El Derecho Latinoamericano del Trabajo 

·Tomo I",. (4) 

esto con la legislación mexicana, podemos 

decir que Bolivia es otro de los palses que se preocupa por 

el bienestar del trabajo de los menores y toma interés en -

- -cuanto a la familia y al niílo considerado como menor traba

jador, lo que en México es una preocupación, ya que el de -

seo de muchos niños a temprana edad es trabajar para ayudar 

en su casa y poder de alguna manera sufragar gastos. Además 

de 1 as prohibiciones al trabajo de los menores es importan-

(4) IBIDEM, pags, 219 y 220, 
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-.- • ' - --_-·o 

te tomar- en:.cu'enta ~que- __ el menor_'de'.edad, __ no._ puede· trabajar -

sin antes. hab.ér tér~i n~cló la• i ~?tl'ucc 1 ó~ pr{ma~i a. Otrai di~ 
ferench e!Cqueen•nuestralegislac16n no es vÚido;el :~c;,;. 
tr~i~.!~ ~;·~~ii;Jií~Je: '>~ ... ~ <· " 

7 .4 

Hasta este momento los países han coincidido en un -

aspecto, la prohibición del trabajo de los menores de 14 

años en cualquier actividad. El objetivo, podr'ía llamarse -

elemental, es el de que no abandonen sus estudios y si de -

sean trabajar, por lo menos deben tener la instrucción oblj_ 

gatoria (primaria) terminada, así como evitar que trabajen

en lugares peligrosos e insalubres. Y les sea respetada una 

jornada no mayor de 6 horas. Pero algo que resulta intere -

sante es la capacidad del menor para concertar una relac16n 

de trabajo que obligue mediante un contrato de trabajo ya--

que esto se encuentra limitado en nuestro pals. Los contra

tos de los de 18 aílos de edad, deben celebrarse con la in -

tervención del padre o un representante legal. Si E!stos 

últimos no existieren se celebrarán con el menor de edad in 
teresado, con aprobación del Ministerio de Trabajo y Biene~ 

tar Social, qu1én tiene a su cargo la protección del menor

y es una autoridad en este pafs. Asimismo necesttan autori

zación para poder ser contratados para trabajar en otro 

pa 1 s. 
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r re -

ciona.!!. 

ga 

lo estipulado en no podrá ser con-

Sin. É!mbargo-,.e_speremos que Panam~ siga impulsan do el

prOtecciOíli·s-m0:.::~-1 trabajo· de los menores para poder dar fin 

a este Pro~\ema __ • 

7.5 VENEZUELA 

Este pats, en su legislación laboral nos da a cono -

cer aspectos particulares dentro de la relaci6n de trabajo, 

un caso es la capacidad, considerando que el menor de 14 

años es lnhabll para trabajar y permite el trabajo a los mi! 

(5) IBIDEM, Tomo 11, p. J.78. 
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yores de esta edad y sien.domenores de 18.años pueden·celebrar-:-' 

contratos y asociacione~ en ilndicatos con autorizaci6n del 

representante 1ega.1;··a--f¿)1ta··:=i:le ~Ste, con ia:--'del.---ln·s·P-.eci·_~r~-· 

del Trabajo de l.a. juri sdicci6n, y en su caso, cort lare~J'e~. 

tiva autoridad civil~ 

Por lo 

a la edad, de 14 a 16 anos son 6 horas diarias con periodos 

(2) interrumpidos por un descanso, y de 16 a 18 anos sólo -

que est@n empre~as o explotaciones y sean miembros de una -

misma familia, en casos de fuerza mayor y en circunstancias 

especiales, a juicio de la inspección del trabajo, 

También establece las prohibiciones al trabajo (6) -

ya que le preocupa que el menor trabaje en lugares insalu -

bres o peligrosos, que afecten su moralidad y buenas costum 

bres. Existiendo además menores de 18 años se exige el Cer

tificado m~dico para comprobar que saludablemente est~n 

bien para el trabajo. Protege al menor aprendiz diciendo 

que son mayores de 14 y menores de 18 sometidos a formación 

profesional sistemStica del oficio en el cual trabajan y 

sin que previamente a su colocación hubieren egresado de 

cursos de formacil5n para dicho oficio. El tiempo de aprendl 

zajc se considera parte dP la jornada. 

(6) IBIDEM, plgs. 576, 577 y 578. 
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En cuanto a la legislación mexicana nos damos cuenta 

que en comparación a la venezolana, adoptan 

úna mejor protección del menor trabajador y también 

tidaria de tomar en cuenta a la capacidad, 

de que es fundamental para que el menor pueda 

más de contar con autoridades que eviten el 

sentimiento al momento de entrar en el ·ámbito 

En nuestro pa1s se hace recalcar la edad 

trabajo que son las 16, aunque 

trario y existen empleos en los que el menor de edad labora 

desde los 14 años de edad y comienza a adquirir el sentido

de ser responsable, ante la sociedad y su familia, pero sa

bemos que son otros los motivos y se debe a una mala alime~ 

tación, problemas familiares, abandono de alguno de los pa

dres, falta de estudios, etc., que se deben solucionar lo -

antes posible. 

7. 6 URUGUAY 

El Derecho Uruguayo del Trabajo tiene como fin prot!'. 

ger el trabajo de los menores, establec~endo obligaciones -

al patrón, protege el salario que se le otorga al menor por 

su trabajo. ade~ás se prohfbc el trabajo a menores de 15 

aftas ~n empresas. Existe una 1nstituc16n denomir1ada ~conse

jo del Nif\0 11
, quien excepcionalmente autoriza el trabajo a-



En el C6dlgo del Ni~o se establecen sanciones y mul

tas para los empleadores o representantes del menor que 

at.enten contra su persona (7). Para proteger los derechos -

del menar trabajador. debe hacerse por medio de contrato 

por escrito que establezca los. motivos y cuando procede el

despido. 

A lo que la~tegislaci6n°nos dice: 

ºEn punto a la 1ndemnizaci6n por despido, se en
tiende que sólo hay que examinar en qué momento 
es advertido el vicio y por quién. Si el menor-

(7) !BIDEll, plígs. 434, 435, 453, 484, 485, 486 y 487. 



cesa de prestar serv1cf~s porque.la autoridad 
le prohibe trabajar, la indemnizaci6n na ten
drS lugar, por na haber despida. 
Tampoco se deber~ el despido cuando sean los
responsables del menor los que denuncien los
vicios o quienes impidan al menor trabajar, -
en ejercicio de sus potestades legales. Si el 
patr6n conoda el vicio y ajust6 igualmente -
el contrato, se ha atendido, en cambio, que -
no podfa eximirse del pago de la indemniza 
c16n por cuanto ésta no alude a las condicio
nes de la contratación". 
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Desde luego. que México a través de la Ley Federal del 

Trabajo, también tiene como fin proteger el trabajo de los 

menores, dando a conocer que la autoridad para conocer de 

los problemas en que se halle el menor, es la Inspecc16n del

Trabajo, conforme a las prohibiciones, la jornada, el sala 

ria, y en fin todos los derechos que tengan los menores de 

edad al comenzar a trabajar. 

7.7 ESPARA 

Tambi~n este pafs establece en su legislaci6n prohibi

ciones para los menores que laboran. 

"Respecto de los trabajos de transporte, empuje y 

arrastre, el Decreto del 26 de jul 1o de 1957, establece esca

las de peso para los varones menores de 16 a~os y para los v~ 

rones de entre 16 y 18 afias••. 
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"La prohiblc16n del trabajo nocturno, entendiendo 

por tal el <\ue te'ngalugar desde las 8 de la tarde a las 7-

de la manana-sig~fente, segOn el articulo 172 de la Ley del 

Contrato -de--Tr~IÍ~Jo, :modificado por el Decreto 1156/1960 

del'2 de 'jun1o;'-esia proh1bic16n_es-también para el traba -

j~ f~meriin~-·~·-ei~abl~ci¿a por ei mismo decreto" • 

. -.--. )>___ .,--.~-- - ·.:(.;-,::· - ___ ;:.:·- '-?- • 

-.;l:a'.-_"p~_oh:i_,biC-i6n-~'-a-:'.-10s·'-'.varoneS menores- de-17 años y a 

1 as muj 0~;-et:~~-~d'~'~5-'}-:~-t/:;fá-:i~~:~::_;·:-(def_. __ trabajo en talleres en

los que ·s~_:·.~~~nf:~'¿~:~:~O~~'~::~:~-"s·¿·r:i_.~~~-~ a.nuncios, grabados, etc., 

que sin est-~·r_,b·¡¡·joj'á _a-~Ci6ri dE! las leyes penales, pueden-

herir su móra·~1'd~d·;''.~--coO'tOrme· a· lo establecido en el articu

lo 175 11 ~ 

''Los condicionamientos muy estrictos y variantes se

gún la edad del menor, para que éste pueda trabajar en es -

pectáculos públicos en general, y en especial en aquéllos -

qu·e- co-n-sistan en ejercicios de peligroso equilibrio_, _fuerza 

o dislocación". (8) 

11 En el estatuto de los t"rabajadores de Madrid, Espa

ña, nos establece en su art1culo 7o, podr~n contratar la 

(8) Alonso Olea, Manuel, Lecciones sobre Contrato de Traba 
jo , Universidad de Madr1d, Facultad de Derecho, MacrrTd 
~68 págs. 45, 46, 47 y 48. 
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prestaci6n de su trabajo: Quien~s te~gari ple~a capacidad 

de obrar conforme al C6d1g~2ivÚ. (~s ~~nor~s de 18 y ma-

yores de 16 años· qu-~~~:--~f~:~n-~·:e~~-'.--f_~-~m-a-;.i:~d·e:~:~-n-d-ien~-~-~- I~o -ca·n~ 
sentimiento de sus .. padr~só{túta~es, o ciiin~llto{iza~i6n 'de~ ' 

la perso_na 

mismo en su 

in sti tdci6~;¡'lu~~;c;1íff;teng•· a :s~ car 9 ~ ". (9 > Así~ 
arÚcu;~,;6g''fe~{;¡b1~~~ que se prohftie real iza;

ei't raO ~-dj ~-~--~t,-~=~c,:_ '~'iú·o·:s -menore·s·--·de ta años. 
·--C~cc'::__::j~~';-~t-, >-':>·- __ -_-:-=-~·:_~- - . . - ' 

horas 

:,-;· ___ ,:--__ :_ --

+'- - -'·--·- --· ·-__ -

En M~;)(i~~: ·riüestro· ·c6digo Civil proviene de Europa y 

tomñ e-~<-~~-~:ri:tá'~---~·; _:-ª~~~pecto de la capacidad para aquél los que 

d~~-~-~-~_.:.-~'.~e~:~-\z~-r-~-:algún acto -jurtdico tomen en cuenta sus l i

mi_t_~c_iáne~s- y~ _·que lo primordial es la edad para tener la 

pl•na~·capac1dad de querer y entender dicho acto, ast tam 

b1én-el- consentimiento de los padres del menor que desee 

celebrar un acto jurtdico como lo es la relación de traba -

jo, además de tener España un sentido proteccionista al me

nor trahajador. 

7.8 FRANCIA 

Como nos podemos percatar en este pafs, aún cuando -

se sufrió los embates de la Segunda Guerra Mundial 1 se ha -

( 9) Estatuto de los Traba adores Texto Articulado y normas 
e Desarrol o, Edici n de Francisco González lena; ins

pector de Trabajo y Seguridad Social, ~inisterio de Tra 
bajo y Segur1 dad Social, 4a. edición, Madrid, 1988. -
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tomado también una actitud Proteccionista,<ya que- también -

tiene un 50% de población econ6mica~e,nte'-~-~,~:icv_a_-·~y~f~'~·t .. il~ ... 

establece que los niños, y niñas_·_-meJlOres. de 17 :años' no pue.

de n ser emp 1 ea das a _ni ngun t'1\~{o:=_-_--e~ri\·--ri~r~--~\in ==:{~~i~~jO-l->se· :.1-es 
,,. -_. - -~ ·:';_--, - ' 

da una jornada máxima de-B'hÚascdia'rras;; l~s trab~jospel_! 

grosos o insalubres están prohib-ido~. as1 

jo nocturno. 

A los 15 afias, -'lós much~'~h-~~----.':·p=u-~d'~-rl

trato de aprendizaje si justifican 

mer-ciclo de ense~anza securidaria. En este pats el 

zaje es un m~todo de ensc~anza y el aprendiz un as~lariado

que recibe una formac16n profesional met6dica y completa ~ 

tanto dentro como fuera de la misma empresa. 

El gobierno ha acertado al proteger a los menores 

que desean trabajar lo logren teniendo una formación profe

sional adecuada. 

Por lo que se puede afirmar que el programa que en -

Francia se da para los jóvenes de 16 a 18 a~os va encamina

do a que los j6venes de estas edades que deseen trabajar en 

tren al mercado de trabajo con alguna formaci6n profesio 

na l. 

Para aquéllos que deseen conocer más datos recomien-
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do leer 

( 10) 

-- t'~· .. --.i:rii--~1:~1:iv::~~·-de- Francia ·en- cUanto 

,:-siciiÚtliit·e·n'te~-a -ro-s meno·reS de -16, a ~-18 a~os :es-excelente_ y_a

que dé 'algdn modo se trata de minimizar el problema del 

trabajri -d~:los· menores,'-esperemos que no sdlo se trate de

_c-,-e·ff'a müerta-~ Por _lo ·que hace-con México se están dando 

en la actualidad medidas de prrit~cc16n para los menores de 

la ~alle, en cuanto un arte o un oficio, comida, techo, 

etc., y_ tambi~ri esperemos que esto se estª cumpliendo y no 

s6lo sean disposiciones sin sentido. 

7.9 REINO UNIDO DE GRAN BRETARA 

Es importante saber que la población británica reb~ 

sa los 56 millones. siendo que económicamente activos ex1~ 

-te un--60% de los mismos, de 16 años en -adelante, es-_decfr_, __ 

unos 26 millones de personas. 

La legislación laboral briUnica prohi'be el traba -

(10) Arr1aga Becerra, Hugo Alberto, La Necesidad Económi
ca del Trabaio de Menores y sus consecupncias en el -
O""erecho Laboral con J.1lI:.i..s..Dridenci.1 , Editorial Orlan
do Cardenas 1 S.A.,Eaitado en ~éxico 1990, págs. 
33, 34 y 35. 
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dentro· de las

han. alcanzado 

de menores de-

ocasionen le -

y- otros mi ne -

para.menores _de._16_ a 18 a~o~.

serl de 48 ho-ras semanales y 10 diarias. En cuanto a'.'SUS:-'d,g,_ 

rechos como el salario y las Vacaciones se limitan· a deter~ 

minada industria. 

Lo que resalta en Gran Bretaña, son los programas y

planes de gobierno para tener una mejor orientaci6n, capaci 

tación, y adiestramiento para combatir el desempleo, con el 

fin de ayudar a los jóvenes que a la edad de 16 años aban-

donan la escuela y no tienen trabajo. 

"Desde el año de 1981, el gobierno británico di6 a -

conocer en éste una nueva iniciativa sobre capacitaci6n la

boral, uno de cuyos principales objetivos era el mejoramieQ 

to de la enseñanza vocacional y la capacitaci6n de todas 

las personas jóvenes. pues existe una elevada cifra de és -
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tOs •. ca rentes':···de _-~;·mpr~--0 J :_o-_- Cu_~_, :_~-5 .:deb-_1 d0);_err pa ~-~-e:--~-~~~ al to 

lndic~·.de.riatalid~d de o~isé~~nta~";>(ll)··.· 
'.::;: .. -:;:.·:.; 

;·'> •"•'• ·"", ;··:_.<:()~_~:::::-_:!)):~:~ l~-
·~~--CO"rí'~~-r~fa-·c-ra·n .:~á~~~~-~-i":¿ó~ vemo_~ -_que\.Gia'n ~:~it-~~~:~· -~\~ne -

un sentidei'.protéc2ionfsÚ 'al ~.fea~ P1c~_~eif; ~~09~a111as.que. -
v-~_n_:'.·~--~-~-~-á'l~-~:-d'~:~ ~:,_·p·r·at_eg ~Y. e 1 _:_:~ r·ab'Bf_~>~de_·-_:·1§ S -~--~-~-~-¡;~·es-~<Y_-_- e~ -
_e~peCiaf;:·cuarído Cumple_n lo_s 16_ años, _a-deffi~s d~ eVi.tar·-que -

deserten·,,de ·-las escuelas para que ccirit_1nu.en slis--·e·studios. -
- ···_--- -. --,~-~,--'.-. _-_-_ -;·_,- __ -_-, 

Aqut;'cabe resaltar que México se preocupá.pcirque-eJmenor -

de ~dad concluya sus estudios de m~nera. sati~f~ctoria~ ya -

que de lo contrario le tomarla mh interés aFtrabajo y 

abandonarla la escuela, sin embargo s_e _e~-i_g~-~;~iifa. ~1_ -_traba

jo -1nstrucci6n primaria terminada i vayan--con·e1 ·ciclo de -

secundaria. 

7.10 ALEMANIA 

De este pafs. podemos decir que la Segunda Guerra 

Mundial afect6 bastante las condiciones de éste, para elabQ 

rar una legislación laboral alemana para proteger a la ju .. 

ventud fue algo escasa, sin embargo desde el ai'lo de 1951, .. 

se tiene conocimiento que se preparan planes y programas PA 

ra proteger el trabaja de los menores y una amplia prepara-

(11) IBIDEM, p:\g<. 35 y 36. 



' TRABAJO OEL HENOR DE EOAO. 

La O_rgan zac1ón Internacional del Trabajo como órga-

no .. de la O.N.U. a partir del año de 1919 en que se fundó,-

cuenta--entre sus prop6sitos dos fundamentales: 

1) La protecc16n de la infancia, tendiente a la abo

lición del trabajo de los niftos y a la imposición 

~~-ciertos 11mites cuando trabajan, a efecto de -

que est~n en posibilidad de continuar su educa 

cióri y de que se les asegure un desarrollo físico 

adecua do. 

2) El establecimiento de programas dirigidos al bie

nestar infantil én todas las naciones del mundo. 

lZ) NIPPEROEY HANS, Carl, Evolución del Oerecho Laboral Alem~n a Par
tir de 1945 , Instituto Madrid, Editor1al REUS, Madrid 1953, pags. 
22, 25 y 26. 
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Se ha estudiado la convivencia de elevar gradualmente -

la edad de admisi6n al. trabajó com~un pri'1erpaso.-

De manera ·reciente se ~-a'"-,~~~-~~~:d·~·;,:~-~;·-~:-~·~\'~"t~.-~C1·6--~-·-á -
la preparaci6n del.os niños t;~~andf ~~;·cue~ta'l~s· 
aptitudes de ést~s ~a;a ~;.·~r~~;a:J~;'•·.•.'~;:;·.;•t •·e 

-:-~, -i~~·;~{iI~ 

"De manera prec1s·a-~ ·1as ~·~,~\~f~\-~i~:~baJ;o-.r:r~eó_ 
al p~oblema enge~drad~ p~r(é; "abuiil "y'c!~l<¡iíÓtaC'i6n de 

los p~queños ha sido": 
O -co--~$:;~r---; ;, __ _ 

"1.- Prohibición del t'rabajo infantil.- DeterminandJl. 

se al caso edades mtnimas de admisión al empleo, de acuerdo 

a la categorfa de éste. En principio, la edad mlnima gene -

ral se encuentra en los 14 años, de acuerdo al Convenio No. 

5, sobre la edad mtnima en trabajos industriales (Washing -

ton 1919), revisado por el Convenio No. 59 (Génova, 1937) -

que la elevó a 15 ai'los; al Convenio No. 7, relativo a la 

edad mtnima en el trabajo marítimo (Génova. 1920), revisado 

por el Convenio tto. 58 (G•nova 1936) que la elevó a 15 

ai'ios; al Convenio No. 10, sobre edad mfnima en la agricult~ 

ra (Ginebra, 1932), aunque aquí se hace una salvedad en 

tratándose de niños que hayan cumplido 12 años, los cuales~ 

podr&n ser empleados en trabajos ligeros fuera de las horas 

fijadas para su asistencia a la escuela, lo cual fue revisa 

do por el Convenio No. 60 (Ginebra, 1937), que elevó la 

edad a los 15 años y la salvedad a los 13 años. En cuanto -
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a 1a edad mtriima d~• los pescador~s,/el Con~eni~.·112 (Gin~ -

bra, ¡g59)01a '~~¿ÍJle~l6 ~nlGifñcis'°/[~ecf~'~ mf~im"~e~tr_! 
bajos subterráneos en la~ n.1'nas;·~J:.~ei'irmi~6 s.~~f~est'áb1! 
cida por.1osmierii1>i'os <i~e ~Xtdi~;,·;c.;~;]i/c:.;~~,;;:¡.;;J:z3'(61n.t 

: _-' :.;..~~'.-::...'.;~ '-~- ---"· 

bra; !965) ;. no pu di e ndoc.se rei nfe_ri or;;ac~l ose:l6<~.ños ,;¡pára.e í , 
trabajo de pañoleros y thgo~~~o;:, e(¿~ni:~¡'~,; No~' lSC(Gi~~ e 

bra 0 1921), requiri6 los 1a··a~o~" •. :: 
- -_- -_-- __ -_- -_-·'.--_'- -··. 

_ ,_-_-_,-; __ ,_,_c:·''·-.";-c-._·_,>._ 

ºEl más rec-i ente cQ~1ien(O_-~--_.·e_1,-'.-NO--~ 138 {Gln-ebra, 

1973), adoptado como instrumento general para reemplazar de 

manera gradual a todos los mencionados, establece que todos 

los miembros para los cuales esté en vigor, se comprometen

ª seguir una po11tica nacional que asegure la abolici6n 

efectiva del trabajo de los nifios y eleve ~rogresivamente -

la edad' m1nima de admisión al empleo o al trabajo a un ni -

vel que haga posible el más completo desarrollo ffsico y 

mental de los menores (artfculo 104), especificando en una

declaraci5n anexa a su ratificaci6n, la edad m1nima en su -

territorio, misma que no podrá ser inferior a aquélla en la 

que cesa la obligac16n escolar, o en todo caso, los 15 afias 

(articulo 2o. )". 

11 24- Trabajo nocturnoª- El cual se encuentra prohibJ. 

do a los menores de 18 años según el Convenio No. 6 (Was -

hington, 1991) sobre trabajo nocturno de los menores en la

industria, revisado por el Convenio No. 90 (San Francisco -



t~abajadores 'menores de 16 a~os en

trabajos que impliquen la utilización de radiaciones ioni -

zantes y el Convenio No. 136 (Ginebra, 1971) prohíbe su em

pleo en actividades donde se utiliza el benzenou. 

''4.- Ex~menes ~~dicos.- El Convenio No. 16. (Ginebra, 

1921) establece el exSmen médico obligatorio para los meno

res empleados en buques¡ el Convenio No. 77 (Montreal, 1946) 

lo establece para los menores empleados en la industria; el 

Convenio 78 (Montreal, 1946) lo estipula para los trabajos

no industriales; el Convenio No. 113 (Ginebra, 1959) lo 

prescribe para los pescadores y el Convenio No. 124 (Gine -

bra, 1965) para los menores en trabajos subterráneos en las

minas". 

''Otros campos han sido abarcados por la O.J.T., pero 

puesto que los instrumentos son muchas veces recomendacio -

nes y no Convenios, sus efectos no son los mismos. Este es-
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_::,<;_·· :':..-

':.-"'_.;·-,· 
- - ' ~~---' --- ''- .;,·: 

''Con 111oti.vo del afta internacional 'd~¡: tiino' en,;;l979,-

la O. r.T. ini:ensit1C::6 sÜs ~cÚvidi!dlis en es!.~'~~U1.\ta'; d~st~; 
-~-andO----fiMir·e ,;-'ot ra·s· ·-a-cc:1 a_ries -.-~-U na .<c·ampaft a·,_: c·on-_t ta_ :_}iiS-·:·_~'aú !úl_s-- -

'. - ,. -__ _- --_· ::· ', - _:_-- -_.----· 

profunda·s del trabajo de:·los niños,·-camo son la· 1gnoranci'a-

j el subdesarrollo propugn&ndose por la cooperaci6n.t~cnica 

encaminada a 1~ ·ele~ación de las condiciones econ6mico-so -

ciales, especialmente para el desarrollo rural 11 .*(13) 

''Por Gltimo nos referimos al Código lnternacional 

del Trabajo. Brun y Gall and indican la importante tenden 

c1a qu~ desde sus or1genes mostr6 el Derecho del Trabajo 

por su internacionalización, inclinación más fuerte que en

otras ramas jur1d1cas, si bien es cierto que el Derecho In

ternacional ha propugnado siempre por la civitas m~xima 

exaltada por Chistian Wolff al decir "EX FINE CJVITATIS MA-

. XIMAE QUAEM PERINDE AC SOCIETATEM !NTER OMNES HOMINIS JNST! 

TUJS !PSA NATURA UT IN JUSTUD CDNSENTIRE DEBEANT GENTES". 

(13) Véanse El Trabajo de 19~..s_ Documento Interno, 
Oistrihuciñn limitada O.I.T. Departamento de Condicio
nes y Medio Ambiente en el Trabajo.-Servicio de Condi
ciones de Trabajo y de Vida. Ginebra 1979, Children And -
Work Di scussion Papers on Themes Related to UYC 1 .L.O. 1979 Jnte.r: 
nacional Year of the Childr'en Genova 1979 y Children and Work. An 
ILO Policy Framework far the lnternational Year of The Children,-
1979 ILO, Genova 1978, según cita de Hugo Alberto Arriaga Becerra. 
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. . . 
11 Pues- bien el· Conj'µ-nto'..de._ normas adop_tadas_ pa·r la -

O, l.T, constituye el Código 1ni~r~acl~nal de{Tr~~ajo y 
aún cÚ·a~--~--~-,- ~'~··ert·:~-~-e-~-{~ -~:Q-:: tO;d.6··_-_:5·u:·-;-cóilt-eri-fdo :: t·i e·ne· V 1 gen 

cia en 1il'tgÚrfa~d}d~ 1~~,~~t~do~ ~i~m\iro~Oi011~ se.antoc 

ja• u.n.á. Ú,~,a~~1~1º~Ullp~;r1fi¿v~t ;~11¡c~;~a~i6 ;~~~lta~f~·.··" 
aludir n-~~-~'~ii};{e~ri(~~::::'_a?f~:5; ~-~"~-~'rl1 clS': -Q:U:'~:~:-~-a~-:-_qú-~'cfaA~-0-~~,a-_ó,citid-OS 

¡,yi~tipú;" (14) _ 

can:-_ eS te.-._pu n to __ e ú rmi_namo s __ nu e's·t-ro~: e's tU di o ·de O ere- -

cho comparado en_ relaci6n al trabajo del menor de adadt no 

sin antes meditar un poco sobre esta problem&tica y hacer

hincapi6 de que la cifra mundial anual de niños trabajado

res es alarmante, esto aunado al medio ambiente que los r~ 

dea, además de tener que subsistir con su familia. e incl~ 

so algunos llegan a ser el sostén de la familia y Sin em -

bargo decaen en la mala alimentación que tienen y que los

hace abandonar las escuelas. Con lo que si se trata de ac~ 

b~r con el problema del trabajo de los Menores una solu 

ción a nivel mundial, consideraría, es que se dé empleo Pi!, 

ra todos sin excepción alguna en cuanto a carácter humano-

y estudiar a fondo la edad a que serla prudente darse. ·Asi 

mismo el pleno empleo de los adultos que son pilar de las

f ami 1 i as o.br~ras. 

(¡4) Sepülveda. Cesar. Derecho Internacional y Whitaker Jr Urhan G -
Polf"tics P1d .. il1.'&!!r_ A Text International Law Harper C. P..ow Publi! 

hers Ncw York 1964, según cita el maestro Hugo Alberto Arri~1ga Be
cerra en su obra ya citada p!gs. 61, 62 y 63. 
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CONCLUSIONES, 

PRIMERA. Los conceptas que maneja el Derecho d_el Trabaja_ res

pecta _al Derecho Individual y que se estudiaron en.el capitu

lo- ·primero -del- presente trabajo son los adecuados para. cono 

cer_ el :i_TI\b_~_to,_--_~ur1dica·_:_en ·el que se desenvuelve un .tra·_~ajador 1 

ya sea -~-n .. _._.h:-~~--~re, Una mujer" o 'un menar· de 'edad~ prflii:liia_imen·~--~,:<>~ 

te ~s~e. ú_l_t1_i;n9_~-- y~ _que_ es· preciso hacer riotar las· d-~-,.-~C:h0'S. de 

que gaza y_las--obligaciones que tiene que cumplir para que 

vaya-ad_quirhndo un sentido de responsabilidad. 

SEGUNDA. Es claro que antes de tacar el aspecto laboral es 

muy importante que conozcamos cUestiones de· carácter social, ... 

con lo que descubrimos que el trabajo de los niños, aunque 

existe en nuestra sociedad, la legislación laboral lo prohíbe 

tajantemente, mientras que el trabajo de los mayores de 14 y

menores de 16 años s1 se encuentra legislado, junto con diver 

sas prohibiciones a trabajos que no pueden desempeñar. Además 

no podemos hacer a un lado la capacidad, considerada como el~ 

mento de validez del ácto jurldico y que nos ayuda a determi

nar la edad para que un menor se incorpore a la esfera del 

trabajo, 

TERCERA. De los diversos tipos de fuente que conocemos del O~ 

recho, y del estudio que real izamos de las Fuentes del Dere -

cho del Trabajot conclufmos que para que nuestra materia ten-

., 
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ga una base sólida debe aÜxiliars.e de la LEY)o~ irat~rse de -

una disposición ~~¡;~da del Poder Législativo,lamNSTITUCION 

por s'ér ~,~ns·:~\,-~~~·-~~ --¿~-,m~-_:\·a -norma: f u'ndanlenta-l·::de '. nUes·_tro- --·p·a 1 s ~ 
que é;~ -!1_~~~---~--~-~·=:~'.~,f.o _ _{: __ ~e/e;--~-~-'.s'.<~ ~:ri\~-º:;~-; qu ~:-.a oc.su -. f ~\/"(, ~; · t f·érle ~:-1 a'_ e 1 a -

se trabajadóra, .ia JUIÚSPRUOENcií\;IJgr s~r u,rld~·~~~h~cr~~dC> -

por lós .j uectf~· qt.ie tiene :t~..-.i~t~ff~bfig'./i({i'iii';c·1os TRATAO()s·· ·º" 
lllTERNACIÓllALES apoy~dos en él ~~f1dJ'io ¡';:!de nÜesfra Cart~ -

Magna -- que t 1 en den:· a be~ ~:f=-i:c-f'-ar ~'J~;-:-~t:~~t:a.j°f~·a-~~-.-:~~;n ;-_C'lia i ·qu1-er:·,: rE!fi 
·.~-<:- ~-- - , -- -' ' . •". ' 

ci6n de trabajo. La EQUIOAO~~o~;u~,~~nS}st~ en ,la ~daptáci6n~ 
de la norma jur1dica'a las--·ca'sa·s ~:on __ c·r:et·a·:~-:-Y'-:;-~,~-\:i:áY.ücUúl_r ,en 

el Derecho del Trabajo tiene•¿n~ fuj~l6~·~§s~m~lia ~~ qu~ pro 

cura la conc11 iación entr-!'! e.1.-.:;.·c·a~~.c1Ct.e.'r.: a· .. ~_St'r·:·actri_ Y_::·; __ f,gid~::-;d·~·:--~· 
la ley. Y por último mencÍo~amos':al~ COSTUMBRE; en ~i~t~d de 

que adem:is de tener una ·parfi·~:1·~a-c·1-6h ¿~-,~~~i(O~reiho--. Labo·ral .- ---

que 

el legislador establece que a falta de precepto legal aplica -

ble a determinada controversia, ·deber& el juez ~ecurrir a la -

Costumbre. 

CUARTA. Las diversas etapas hist6ricas que menciono en el pre

sente trabajo nos enseñan la manera en que van apareciendo las 

modalidades del trabajo y lo más importante: el "trabajo de los 

menores de edad y de los niños, sus consecuencias y como va 

surgiendo una protecci6n jur1dica a los menores trabajadores que se 

incorporan a la poblaci6n econ6micamente activa. Además notamos 

en cada ~poca un incremento en la población insuf icicnte a los 

menores, vemos que en nuestros dlas este problema no puede ser 
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tomado a la ligera. 

QUINTA. En cuanto al análisis del Titulo Quinto Bis de la Ley-

Federal del Trabajo, que reglamenta el trabajo de los menores, 

observamos que los preceptos legales que lo contienen son exc~ 

lentes, ya que nos dan a conocer quienes son las autoridades -

que se encargan de ver las cuestiones relativas al ~enor trab~ 

jador, los trabajos que ·pueden desempeñar, los que están prohi 

bidos para ellos, los requisitos para trabajar y algunos dere

chos, pero aOn asT denotamos una protecci6n insuficiente que -

debe ser analizada por el legislador para efectos de elevar m.!:_ 

jor las condiciones de vida de los menares trabajadores. 

~ E,!!Cuanto a los derechos adquiridos de' los menores de edad 

que laboran en las tiendas de autoservicio y departamentales, -

podemos concluir que se tratan de las Condiciones generales de 

trabajo en la ~elac16n laboral, ya que son normas que fijan 

los requisitos para la defensa de la salud y la vida de los 

trab,ajadores en los establecimientos y lugares de trabajo y 

adem4s determinan la retribución que reciben por su trabajo y 

en especial los ~enores de edad conocidos como 11 Empacadores 11 o 

"Cer11 los''. 

SEPTIAA. Por lo que hace a las proposiciones personales que pre

sento, concluyo que al menor trabajador se le siga dando una -

mayor partic1paci6n para que él busque su propia superación -

personal, asimismo sea regularizada la protecci6n insuficiente 
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que existe respecto_a--él _para.·elevar su nivel de vida y colme

deficiencias _en .~st_8_-._tr_a_~ajo·y otros que_desempei'ian, por _lo 

que beneficiarla ,la,creaci6n.de_un C6_digo La_boral de menores -

de edad. 
:_~,· 

Adem~ s cúa'n.d"0-~:.1 os·-; m;no res·- t ~'~b-~j-~-d-ares ~-6·-~cerfen -·una -'.r,g_ 

laci6n de trabajo ~sta}~b~:~la~~arse en un Contrato por escrj_ 

to que logre asegufúiu~:i~!e_fh~s.q~e c~nstituyen las Condl -

e iones Gener-ále_-~\-'d-e_:;:T~'f~ij·O~~j~~:L#~'~---~,~~~- ;:s
0

~-1~-t!l'~~-.
0 

~-~-_jornada - de tr~ 
bajo debe ajustarse a 1cí\est0:1>1-{cid~ en.la ley para que de es

ta forma conjugue su a~i1v{~~cl)e t;abajador con la de estu 

di ante. 

Por lo que hace al _s-alario, propongo que el Menor "Emp~ 

cador", sea retribuido con un salario m1nimo, toda vez que con 

la propina que comunmente recibe no es posible sufragar gastoso 

Sus vacaciones se dén dos veces al afta y si laboran domingos -

debe pagárse1es la prima dominical correspondiente. 

Asimismo propongo que a los menores "cerillos 11
• se les-

extienda el servicio médico y asignárseles un seguro de vida y 

si ya lo tienen seguirlo protegiendo. ·se otorgue un día dedic-ª 

do al menor trabajador. como un medio de motivación a él y se

l e d~ como incentivo. Además el servicio de comedor para aqué

llos que les sea imposlble ir a su casa y aquél que lo necesi -

te. Además del buen trato que deben de recibir. 

Por último propongo como una medida precautoria sancio-
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na.r, o en,_ .su, C-a_so~ ... -priVil~·.: del_·--tra-bajo -a -aquéllos ·rri_enor'és "-Emp!_ 

cadores" que ~C>m~t'in.~'1!10nd~ÍitC> ten1endom4s delo~ 16 años~ 
cumplidos ycons1lera·n.doJa}eal1dad que estamosv1viendose ~ 

rfa inter~sa ~fe 1i 1.i'{2ia,fivafae; . Prcicurador. ¿ene~a l ·dé J us t1 -
;:;·,· ·~2á.:-:_ -~;,: _:';...4__': :.:,~· 

delll!~strffo'fede:~ai?de tomar en ~~~~1:a la Jl~~ill1dacl éie cia 

- losdeHtó-s'á.c'¡,a(iú/_-de'qil'e el delincuente tiene 16 años cum -

pl.1dos. c¡:i\;,-<, 
OCTAvJ\~ ~;cuanto a· 1a Crttica que presento en este trabajo, r~ 

dfca :en 18_,-:exfstencia de tanto niño y menor de edad trabajando 

en._la.s·.-calles, una de las razones entre tantas, es que los pa

dres en sus respectivos empleos no obtienen un salario suficie!!_ 

te para cubrir sus necesidades y por ello los hijos se sienten 

obligados a buscar trabajo y nuestro sistema legal debe coady!:!_ 

vara que esto termine procurando empleo para todos sin ser 

tan r1g1do teniendo en cuenta la realidad que se vive. 

NOVENA • Con los pafses que menciono en el estudio de Oerecho

Comparado en relaci6n al trabajo del menor de edad, vemos quc

toman un sentido proteccionista hacia el menor en varias cues

tiones que se asemejan a la legislaci6n mexicana, ast como las 

prohibiciones que las propias leyes establecen. Asimismo la l!, 

bor que la Organizaci6n Internacional del Trabajo (O.I.T.) 11~ 

va a cabo con la protección de la niñez a nivel mundial se de.§_ 

taca a través de la ratificaci6n que los Estados Miembros como 

México realizan de los diversos convenios y en particular aqu! 

llos que se refieren a los menores frabajadores. 
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