
··-·-------

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE DERECHO 
SEMINARIO DE SOCIOLOGIA GENERAL 

Y JURIDICA 

CONSECUENCIAS SOCIALES DE 

LA UTILIZACION DE INFANTE 

T E s 1 s 
Que para obtener el Título de 

LICENCIADO EN DERECHO 

presenta 

MARTHA LAURA HERNANDEZ AGUILAR 

MEXICO, D.F. 

TRSIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

~FACi.:iT,.'. '· .. ·<CHO 1993 
~te~: !' · • '·~ :.rt 

EXA-.1E1ii:¿ hH.i• c:..iüNALES¡ 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA UTILIZACION DE INFANTE. 

CAPITULO I 

CONCEPTOS GENERALES 

'"Concepto do Sociolog1a. ____ _ 2 
2"Concepto de Sociedad. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 

3"Sociolog1a de Familia. ______ -. _ _ _ _ _ 11 

4"Concepto de manar de edad.___ _ _ _ _ _ _ _ 19 

5.-Concepto de menar paro el Derecho del Trobajo._ _ _ 20 

6" Trabajo desde el punto de vista 
o)"JurÍdlco. ___________________ 2 1 

bl"Sociol ________ ------------ 22 
7" Trabajo o menores. _____________ . 23 

CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 
!"Derecho Inglés. _____________ -- 29 

o~Orlgen de lo Revolución Industrial. ________ 29 

2"Derecho Mexicano. _________ .c- - _ - 35 

o~Conqulsto. _______ -----------~-"' :CC_-__ 35 

b),.Colonla. __ - _ - -·-- -~ - - ---- 39 
c)"lndependencio. ______________ 44 

CAPITULO III 
MARCO JURIDICO. 

1-Constilucion Polltico De Los Estados Unidos Mexicanos (vigente). __ 50 



2. Ley Federal Del Trabajo. (vic;¡enlo). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51 

3rCódigo Penal Poro El Distrito Federal (vigente)._____ 61 

4~códic;¡o Civil Para El Distrito Federal (vigente). ____ --' 62 

5"Declaración Universal De Las Derechas Humanos. ____ · ·63 

6"Declarac1Ón Universal Do Los Derechos Del Nifto. __ ;,._, _ :-s4 

CAPITULO IV 
PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO. ___ _ 

l-Necesidad de sabrevivencfa. ______ -·~ --'-"=·'-'-'~" 

2"No tener un hogar. ________ -.-. ....: 

3.-Desintegración Familiar por' 

a),.Alcohalísmo. _________ _ 

b).Pobreza. _________ -·- .;.....: 82 

c)"Mallrata de los padres. ______ -, ~ ~··- _ _ 84 

d),.Familia numerosa, ________ ...:...:;:;, _ _ _ _ 85 

e)"Falla de la madre a del padre. ________ ·- _ 86 

4.Ayudar al sostenimiento Familiar._ _ _ _ _ _ _ _ _ 87 

5.MalivaclÓn de la sociedad. _________ -- 99 

6.Negligencia de las autoridades. ___ ..:.: __ ~ _ _ 101 

7. Repercucianes sociales.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 107 

8.Allernativas de solución. __ -· _______ -- 108 

CONCLUSIONES. ______________ 111 

BIBLIOGRAFI A. 



CAPITULO·¡ 

CONCEPTOS GENERALES. 
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1.- CONCEPTO DE SOCIOLOGIA. 

La palabra determinativa "Socio" proviene no del Latín 

societas=sociedad, sino de la palabra látina Socius qu~·sign~Tica 

compa~ero, soc10, camarada, prÓjimo. 

La palabra Sociología Tue Tundada en 1824 como una ciencia 

independiente por el TilÓsofo Trancés Augusto Comte (1798-1857) 

en el sentido de "Tisica social". Asl mismo elaboró una serie de 

volúmenes publicados entre 1830 y 1842. 

Según Augusto Comte~ la Sociologla, como ciencia que corona 

la "era positiva" tiene la. misión de investigar las leyes sociales 

dentro de la sociedad total. 

En Francia Tundada por Augusto Comte y en Alemania por 

Lorenzo Stein (1815-1890>,insistiÓ sobre la diTerenc1a entre la 

sociedad que es la unidad total de la existencia colectiva y el 

Estado el cual constituye nada más que la .forma de la vida pÚbl ica 

y esta muy lejos de agotar la realidad social que es mucho más 

vasta y compleja. 

a> Sociología como ciencia. 

El termino ciencia ha te ni do mue has acepcionos. 

Históricamente la ciencia .fue alguna ve:: cualquier rama del 

conocimiento o de estudio. 

En la Edad Media, las "Siete Ciencias Liberales" eran el 

Trivium <GramAtica, Ldgica y Retór·ica) y el Duadriv1um 

CAritmetica, M~sica, Geometrla y Astronomla>. 

En la época actual se considera como cualquier conjunto de 
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conocimientos basados en observaciones dignas de confianza y 

organizados en un. sistema de proposici~nes ge~erales o leyes. A la 

cienci,a .. le; intéresan los modelos repetitivos, las características 

comp~·~·t ~,das. 

·L_a ,·S6ci~logla se ocupa de áreas y formas de la vida social 

como son: la ~amilia, la religión, el poder, la autoridad; dicha 

cienci'a se preocupa por la relaciones rectprocas de los 

individuos y de los grupos. 

-La Sociología enriquece el entendimiento que el hombre tiene 

de Si mismo y de la sociedad en que ~orma parte , y en dado caso 

puede contribuir a solucionar los problemas a los que el 

individuo hace Trente, al querer realizar y mantener un tipo de 

sociedad en la que desea vivir como parte de un grupo. 

b> De-finiciDn. 

Según Luis Recasens Siches en su libro titulado Tratado 

General de Sociologla, dice que Sociolog!a " es el estudio 

cient!í-ico de los hechos Sociales, de la convivencia humana, de 

las relaciones 
1 

interhumanas, cuanto a su realidad o 

La convivencia humana es una vida social, el hombre no puedo 

aislarse del grupo del que -forma parte, ya que puede a-Frontar 

y solucionat• sus problemas de supervivencia por s! solo, por lo 

que los hombres deben de participar de una vida común que norme 

1. - RECASENS Siches Luis. Tratado General de Sociologia. 

Decimoctava edicidn. Editorial PorrUa. S.A. México 1980 p. 4 
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su eMistencia colectiva para poder controlar el medio que los 

rodea~ 

Para Ernest ,M. Wallner. dice que la Sociologia es la 

"Ciencia de la sociedad. del hombre como ser soc:1al, de las 

prinéipales -formas sociales, de la acción social y de las 
2 

simplii=icaciones sociales". 

En conclusión, podemos decir que la Sociología estudia a la 

sociedad. 

Todo esto signi~ic:a que hay ·demasiado trabajo para los 

sociólogos ya que, la sociedad, materia de la Soc:iologla se 

encuentra constante cambio, de igual manera inacabable. La 

Soc:iolog!a tanto teoria comprobada puede enriquecer la 

comprensión que el hombre tiene de sl mismo y de sociedad y 

contribuye la solucidn de los problemas a que el hombre se 

en-frenta al tratar de realizar y mantener el t1po de sociedad en 

la que desea vivir. 

2.- CONCEPTO DE SOCIEDAD. 

La 'Sociedad esta Tormada por individuos que se relacionan 

entre si, tiene un i=in general de carácter constante. consistente 

en posibili:ar la vida social. 

La vida soci.:11 de los individuos esta regulada por la cultura. 

Por consiguiente, la cultura es una pro.funda posesión que 

2.- WALLNER Ernest m. Soc:iología. Conceptos y problemas 

-fundamentales. Editorial Herder. 2a. edición. Barcelona 198(• p. 18 
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ramii=ica a todo lo largo de la vida humana y explica todas las 

cualidades realmente unicas del hombre. 

La . posesión de la cultura no solo torna singular al hombre, 

sino también a su sociedad. 

Por lo tanto, el estudio de la sociedad implica el estudio de 

la cultura cualquiera que sea el aspecto o parte de la sociedad 

que se considere, la presencia de un modo cultural de transmisi6n 

tiene ~undamental importancia. 

Las pautas de la -Familia son· pautas culturales, y sus 

variaciones de lugar en lugar y época en época son variac'iones 

culturales. 

Si la cultura tan signi~icativa con respecto la 

Tamilia, mucho m~s signi~icat1va debe serlo en lo concerniente a 

cosas tales como la organización económica, política y religiosa. 

El análisis de la sociedad, tiene que realizarse s1n duda en 

el, plano cultural. 

La sociedad es considerada como el primer concepto básico de 

la Sociolog{a. No hay un acuerdo sobre su término y 105 soc1Ólogos 

han designado a su disciplin,¡¡ como la "ciencia de la sociedad". La 

e>cpres10n "sociedad" indica que los hombres su existencia. 

están continuamente orientados los unos hacia los otros y dependen 

continuamente unos de otros. 

LiiiS relaciones ~ntre las personas se establecen sobre la base 

de los intereses individuales, son pues relaciones de competencia, 

de rivalidad o, por lo menos, relaciones sociales que llevan 

impreso el sello de la indiTerencia por todo lo que concierne a 

los demcfs .. 
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La di-Ferenc:ia entre la comunidad y sociedad radica en que la 

primera está hecha de relaciones "cálidas" -Fuertemente impregnadas 

de aTectividad y la segunda en cambio, es la organizaci6n social 

de las relaciones "Trlas", en las que privan la diversidad de 

intereses y el cálculo. 

La sociedad es un conjunto de actuaciones multiTormes de 

muchas personas que se comportan entre si de determinada manera y 

que actuan las unas con las otras y para las otras, pero también 

las unas al margen de las otras y contra las otras, es un juego de 

Tuerzas en constante actividad. 

Una sociedad comprende múltiples grupos. e incluso 

sociedades dependientes de ella, está .-formada por una pluralidad 

de personas y los distintos agrupamientos engendrados por ellas. 

Las personas en tanto que miembros de una sociedad, 

encuentran diTercnc:iadas por sendas relaciones compleJas de 

poslciOn, de carácter personal y colectivo, que originan los 

status sociales. 

La sociedad se constituye y consiste en los modos sociales de 

conducta. 

La sociedad es el producto de unos especiales modos de 

conducta, de los modos de conducta del individuo que son inf:luidos 

por otros seres hLlmanos, presentes o distantes pero tomados 

consideraciOn; ademá.s de los modos de conducta en que el agente 

orienta obrar hacia otra persona; tambiC:n de los modos de 

conducta aprendidos de la herencia socio-cultLu·al. En suma, la 

realidad de lo social consiste en un variado conjunto de Termas de 

comportamiento. 

La conducta humana esta orientada en numerosas formas hacia 
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otras personas. No solo viven juntos los hombres y comparten 

opiniones, valores, creencias y hábitos comunes, sino también 

entran constantemente en interacción, respondiendo uno Trente. al 

otro y ajustando su conducta y en relacidn a la·conducta y a las 

expectativas de los otros, es aquí cuando se da la "Relacidn 

Social". 

a> C..racterlsticas de l~ sociedad. 

t.- Una Sociedad está Tormada por personas y agrupamientos 

diversos, es pues, un -fenómeno englobante de grupos y masas; en 

cambio, ni los grupos ni las masas puoden englobar dentro de sí a 

una sociedad. 

2.- Cada sociedad go~a de una relativa autosu-fic:iencia cultural. 

Sobre la base de un común sistema de comunicación o lenguaJe~ 

sus miembros comparten una amplia diversidad de pautas, internas y 

externas, relativas a los múltiples aspectos de la vida social, 

así como un conjunto de valores Jerarquizados de un modo peculiar 

en cada caso. 

3.- Las sociedades tienen interrelaciones externas. de 

coordinac:i6n. 

4.- Una sociedad siempre e~ un -fenómeno soc:iol6gicamente integral. 

Procura la satis-fac:cidn organizada de ·las más diver!las 

necesidades sociales. 

Piip•l y &tatus.- Es el eslabón entre la sociedad. considerada como 

el tejido de las ~elaciones que hay entre individuos que 

pat·ticipan como miembros de un complejo conJunto de grupos 
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sociales dentro de un todo más amplio y la cultura especialmente 

en sus aspectos institucionales. 

Son de gran valer para establecer las relaciones entre el 

individuo. su cultura y su saciedad. Estas conceptos de papel y 

status derivan de observaciones básicas sobre la naturaleza de las 

instituciones. 

Status.- Posici6n socialmente identi~icada. 

Papel.-Patrón de conducta aplicable a las personas que ocupan un 

status particular. 

Puede decirse que los hombres t·ealiz.a.n o desempeñan papele-s 

sociales y que ocupan o llenan status. 

Hay dos tipos de status. 

lo.).- Atribuidos.- Atributos sobre los cuales no tiene control 

una persona. < edad, sei<o. color> o da su pertenencia a un grupo 

que se le ha asignado, ( .familia. religión, nacionalidad). 

20.1 .. - Adquirido.- Determinado por una acción di.recta o positiva. 

Ejemplo: Casarse para ser esposo o graduarse en una escuela 

de medicina para ser medico. 

En consecuencia, las relaciones sociales existen entre los 

papeles desempetiados por los miembros de una so~iedad. 

Conclusión.- El conjunto de papeles y status que de~1nen la 

conducta de los individuos y las relaciones que hay entre ellas, 

constituyen lo que los sociólogos llaman organización y estructura 

social. 
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b> DeTinicián. 

Es Tre~uentef que en algunas deTiniciones de la Sociedad se 

acentue más el papel de las personas que la estructura de las 

relacionas. 

Según el Diccionario de Reader•s D1geat: Sociedad.- "Conjunto 

de personas que conviven entre s1, se organizan para cumplir 
3 

ciertas tareas y desarrollan una cultura determinada", mientras 

que el antrop6logo Ralph Linton ident1Ticaba una sociedad como 

"todo grupo de gentes que han vivido y trabajado juntos durante el 

tiempo suTiciente para organizarse y considerarse como una unidad 
4 

Social, con limites bién deTinidos". 

Esta concepción de la sociedad, aunque sea valiosa la 

medida en que en-foca la atención hacia _la t"ed de relaciones que 

mantiene unidos a ciertos agregados humanos es demasiado general 

para ser Ütil. De.finido así, la sociedad podria incluir cualquier 

multiplicidad de grupos que encontramos entre los hombres. Podría 

abarcar organ1zac1ones de muchas clases: la sociedad de amigos, 

clubes, -fraternidades, asociaciones criminales, se incluirían 

también Tamilias, grupos de parentesco. etc. 

CHINOV Ely.- En su libro intitulado La Sociedad. Una 

Introducción a la Sociologia dice que; la sociedad, pues, es más 

3.- REAOER~s Digest Mé~ico. Diccionario Inverso Ilustrado • México 

1992. p. 626. 

4.- CHINOY Ely. La sociedad. Una introducción a la Sociolog{a. 

Edit. Fondo de Cultura Económica, décimo primera re1mpresion. 

M&wico 1981. p.46 
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11 un grupo dentro del cual pueden vivir los hombres una completa 

vida. común, que una organización limitada a algún propósito o 

propósitos especi~icos. 

De esta manera una sociedad consiste no solamente de 

individuos vinculados los unos a los otros, sino tambibn de 
5 

grupos interconectados y superpuestos." 

Para t1UNNE Federico.- ''Una Sociedad es un -Fenómeno complejo, 

por lo menos tres aspectos cualitativos di-ferentes. En primer 

lugar, por razon de obJetivo o .fin. Los grupos tiene -fines 

aislados, determinados y mas o menos temporales. 

En cambio cualquier soci~dad tiene ante todo, un ~1n general, 

de carácter constante, consistente en posibilizar la vida social, 

compartida por un conjunto da personas. Estas personas tienen 

siempre, en su proyecc1Ón social, un -fin mediato. que consiste en 

cooperar, sus -Fines particulares, en algunos de los mÜJt1ples 

aspectos de la sociedad a la que pertenecen. 

Un segundo aspecto de la complejidad cualitativa de las 

sociedades viene dado por su composición. Una sociedad comprende 

múltiples grupos, masas e incluso sociedades dependientes de 

ellas. Esta -Formada por una pluralidad de personas y los distintos 

agrupamientos engendrados por ellas. La estructura de la 

organización de una sociedad solo es diTerente sino. en este 

sentido. mucho mas complicada que la estructura grupal. 

Por Último, las personas, en tanto que miembros de 

5.- CHINOY Ely. La sociedad. Una introduccidn a la Soc1olgÍa. 

Edit. Fondo de Cultura Econdmica, décimo primera reimpresiOn. 

Mexico 1991. p.46 
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sociedad, Ge encuentran diTerenciadas por sendas relaciones 

c~mp~_eJas de posición de caracter 
6 

originan, los status." 

personal 

3.- SDCIOLOGIA DE FAMILIA. 

y colectivo que 

El sabio ConTucio hablaba de la Tamilia como fundamento del 

Estado. 

~ug~sto· Comte dijo que debía considerarse a la familia y no 

al indiViduo la unidad social a ser estudiada por la ciencia de 

la Sociedad. 

La Tamilia es la más antigua de las instituciones sociales 

humanas, una instituc1Ón que sObrevivira en una u otra Terma, 

mientras que e:üsta nuestra especie. Al margen de las ideas de 

familias de parentesco o nuclear, puede dei=inirse el término 

"familia como: grupo primario que normalmente se amplia por la 

procreación, limitado a un número reducido de personas cuyos 

miembros, vinculados por una lntim1dad sentimental. una 

solidaridad de valores y una tip1ca conciencia del "nosotros" 

viven juntos en una uniddd estructurada de orden y de Tuncione&, 

en la que los miembros nacidos en su seno o adoptados experimentan 

su primera formación esencial en orden una personalidad 

sociocultural 11
• 

La familia es la unidad social básica. 

6.- MUNNE Feder-ico. Grupos masa y sociedades. Editorial Hispano

Eur-opeo. 2da. Edición corregida. Barcelona <Espat1a. 1974 p.p. 211-

213. 
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La 'familia debe verse como parte de un todo más amplio, por 

consiguiente veremos el sistema de parentesco. Este consiste en 

una estructura de papeles y relaciones basados en lazos de sangre 

(consanguinidad) y de matrimonio <aTinidad) que liga a los 

hombres, a las mujeres y a los niños dentro de un todo organizado. 

El parentesco implica en realidad un est~do Jurldico por 

cuanto que es una situaci6n permanente, que se estüblece entre 

dos O más personas por virtud de la consanguinidad, del 

matrimonio o de la adopciOn. para originar de manera constante un 

conjunto de consecuencia de Derecho. 

La Ley no reconoce mas parentesco que los de consanguinidad. 

aTinidad y civil: 

A> Parentesco de Consanguinidad. 

Es el que existe entre personas que descienden de un mismo 

progenitor. 

B> Parentesco de ATinidad. 

Es el que se contrae por el matrimonió'._;;~~~:~~ ·e1 V~rón y les 
' - ·:·.: ... ~ .. _ .. 

parientes de la mujer y entre la mujer y los par.lentes del vü.rÓn. 

C) Parentesco Civil. 

Es el que nace de la adopción y solo existe entre el 

adoptante y el adoptado. 

Cada generación Terma un grado, y la serie de grados 

constituye lo que se llama Linea de Parentesco. 

La linea es recta o transvensal. 

a> La linea recta se compone de la serie de grados entre personas 

que descienden unas de otras. 

b) La transversal se compone de la serie de grados entre personas 

que sin descender unas de otras, proceden de un progenitor 
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tronco común. 

La linea r·ecta es ascendente o descendente. 

1) Ascendente. Es la que liga a una persona con su progenitor o 

tronco de que procede. 

2) Descendente. Es la que liga al progeni ter con los que de él 

proceden. 

En la linea recta, los grados se cuentan por el número de 

generaciones, o por el de las personas. eKcluyendo al progenitor, 

y en la linea transversal, los grados se cuentan por el ndmero de 

generaciones, subiendo por una de las lineas y descendiendo por 

la otra. 

Tipos de ~amiliaa 

a> La ~amilia nuclear. 

El tipo de -Familia llamada nuclear o conyugal consiste en la 

pareja y sus hijos. Estü ramilia está separada· del resto de los 

parientes con quienes se visitan. El término "conyugal" hace 

reTerencia al vinculo matrimonial, en tanto que "nucle.:irº 

signi-Fica que J.a -familia no incluye a otros parientes. 

La unidad b.Ísica esta constituida por el marido y la esposa 

que se supone se cü9aron por amor. La -familia se crea en el 

momento del matrimonio y termina con la muerte de alguno de los 

cónyuges. En la -familia nuclear se agrupan cuatro Tunciones 

Tundamentales de la vida social humana. 

a> La seKual. 

b) La econOmica <mantenimiento de los hijos menores). 
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e) La reproductora. 

d> La educativa. 

La Tamilia nuclear independiente es caracterlstica de las 

Sociedades Industriales Modernas. 

b) Familia Extenna.- Se compone de m~s de una unidad nuclear y se 

extiende más allá de dos generaciones.. Ejemplo: La -familia de 

triple generación que incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros. a los hijos políticos y a los nietos. 

e) F•milia Compuesta.- Descansa en el matrimonio plural. En la 

poligamia de un hombre y varias esposas, la Torma de -familia 

compuesta es la más .frecuente y popular. el hombre "desempeha el 

papel de esposo y de padre en varias .familias nucleares y las une 

por tanto dentro de un grupo -Familiar más amplio". 

La -Familia Nuclear se encuentra prácticamente todas 

partes, ya sea como tipo -Familiar predominante o como elemento de 

-Familias extendidas y compuestas. 

La -familia tiene la mayor parte de sus Termas, las 

siguientes caracteristicas: 

1> Una relación sexual continuada. 

2) Una Terma de matrimonio o institución equivalente, de acuerdo 

con la cual se establece y se mantiene la relación sexual. 

3> Deberes y derechos de los esposos y entre los padres y los 

hijos. 

4> Un sistema de nomenclatura que comprende modo de identi~icar 

la prole. 

5) Disposiciones econdmicas entre los esposos y con especial 

reTerencia a las necesidades relativas la manutención y 

educacidn de los hijos. 
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ó) Un-rogar donde Se pueda.desempet1ar la vida -familiar. ·,-. - - -. 
Lil .. TB:milia-,eS'·ia instituciC:n social más universal. En una 

ott""a To·r·~~::e·x.i'S'té ··:~~>todas las sociedades, lugares y épocas. 
~ ·-;·\. !:; 

El matf-iftiOnio 

La -familia ya constituida es una comunidad. precisamente uno 

de los ejemplos t{picos de la comunidad, sobre todo para los 

hijos, pues estos despiertan a la conciencia dentro del seno de 

la -Familia e impregnados por el ambiente de esta. Para los hiJOS 

la -familia constituye una verdadera comunidad, porque se hayan 

ella sin el concurso de voluntad, y porque en su crianza y 

educación ellos no ejercen el gobierno de esas -funciones. los 

cuales son desempehados por los padres. 

Pero en cambio, la pareja conyugal, que va a constituir· ol 

núcleo base de la -Familia, es una asociaci¿n en lt'l cual los dos 

cónyuges entran voluntaria y libremente por virtud de su 

consentimiento al celebrar el contrato matrimonial. En la 

doctrina de la Iglesia Cat~lica. desde el punto de vista del 

Derecho Canónico. aparte de la dignidad del s.acramento que el 

matrimonio tiene, se ha considerado Jur{dicamente como un 

contrato, en el cual los ministros son los propios contrayentE!s. 

pues la TunciÓn del sacerdote en el casamiento, se parece a la do 

un JLie~ del Registro Civil. 

La tnstitución del matrimonio está regulada no solo por 

conceptos religiosos y por costumbres sociales. sino además y 

Tundamentalmente por el Derecho, tanto por el civil como por el 
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eclesi~stico; en muchas confesiones religiosas. 

Dentro de las formas de matrimonio tenemos a la poligamia en 

donde. el esposo define cuantas cónyuges puede tener y donde 

deberá establecer su residencia. En la mayor{a de los casos de 

poligamia, que es la forma de matrimonio plural mas frecuente. no 

todas las esposas viven en la misma residencia, sino que cada 

mujer tiene un domicilio separado. El número de esposas que puede 

sostener un hombre es un {ndice que exhibe su status econ~mico y 

social, son las propias mujeres. las que frecuentemente lo 

alientan a celebrar mas matrimonios. 

Las normas de residencia simplifican la realidad de lo que 

ocurre en la Sociedad. 

Residencia Patrilocal.- El esposo y su mujer permanecen 

dentro de la familia del hombre. 

Residencia Matrilocal.- Ambos viven con la familia de lü 

mujer. 

Residencia Neolocal.- El matrimonio establece su domicilio 

de manera independiente. 

En nuestra sociedad por lo general, se establece la 

residencia Neolocal. 

Las reglas de residencia son elementos importantes de la 

organización del parentesco debido a su in-Fluencia sobre la 

naturaleza del hogar o del grupo doméstico. 

Otro elemento importante en el matrimonio es la selección 

del esposo o la esposa, mediante normas. 

A) Normas Endog~micas. 

B) Normas Exog~micas. 

A> Normas Endogámicas.- Exigen que el matrimonio se celebre dentro 
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de un grupo, ejemplo: Una clase social, una comunidad religiosa o 

un clan, por ejemplo tenemos a los jud{os. 

Las violaciones tales reglas implican veces graves 

penas, el matrimonio que desborda las l{neas raciales pueden 

llevar a la expulsión de la vida social ordinaria dentro de 

cualquier raza. 

B> Normas E:<cg~micas.- Prohib{an los matrimonios dentro de 

grupo, ejemplo: Hab{a sociedades primitivas que exiglan a 

miembros que se desposen fuera de la tribu o clan. manteniendo de 

este modo una red de relaciones con otros grupos, relaciones 

basadas principalmente el matrimonio. 

En conclusión, la familia nuclear constituye un fenómeno 

universal que cumple las .funciones sociales indispensables. Es 

uno de los grupos mas importantes en toda la sociedad. 

En la familia nuclear la llegada del hijo crea la familia. 

las relaciones familiares normales se ordenan en torno al hijo, 

la experiencia familiar facilita al nino el aprendizaje de su 

oficio de hombre. 

En si la familia compuesta por padre, madre e hijo tiene un 

cuarto elemento que es el hogar, basado antes que nada la 

pareja, padre-madre, es un ser espiritual viviente que inTluye en 

las relaciones establecidas entre sus elementos. El padre debe 

encarnar la autoridad, la madre el a-fecto, los hermanos y 

hermanas la rivalidad y el hogar la solidaridad. El papel da cada 

uno no es exclusivo, ya que la madre puede tener la autoridad 

sobre sus hijos y el padre de amarles y viceversa. 
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El matrimonio en la sociedad industrial moderna. 

La expansion del industrialismo, ha aTectado la vida 

Tamiliar, una economia industrial disminuye la necesidad de una 

~amilia extendida. 

En la Sociedad industrial las Tamilias tienden a ser mas 

pequehas a diTerencia de las Tamilias tradicionales en donde se 

desea tener mas hijos. 

Con las habilidades exigidas por la tecnolog!a moderna se 

requiere de una educacion extensa, los padres no pued~n educar 

adecuadamente a sus hijos para sus papeles económicos. La Tamilia 

e~ entonces incapa% de llenar una de sus Tunciones tradicionales. 

La preparaci~n de los ni~os para los papeles adultos que 

deberán de desempeñar como miembros productivos de la sociedad 

esta perdida. 

Las mujeres son atraídas por las necesidades económicas al 

tr""abajo remunerado, las relaciones entre los esposos son 

aTectadas por el cambiante de tono emocional de la vida ~am1liar. 

Estos cambios exponen a la Tamilia a conTlictos personales, 

contribuyendo a aumentar el número de divorcios y la 

desorganización Tamiliar. 

Existe una gran preocupación acerca de la Tamilia en la 

sociedad moderna, debido al Índice de divorcios que aumentan 

lentamente, nif'los d1Tíciles y padres acosados por las necesidadas 

económicas. 

En medio de nuestra diTicultades dirigimos nuestra mirada a 

la vida Tamiliar de antatio. 
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4.- CONCEPTO DEL MENOR DE EDAD 

Menor de edad: Es toda aquella persona que no ha llegado a 

cumplir la mayoria de edad, es decir. que no ha cumplido los 

dieciocho ahos de edad. 

Para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido 

los dieciseis ahos y la mujer catorce, siempre y cuando tengan el 

consentimiento de su padre o de su madre, si vivieren ambos, o 

del que sobreviviera. 

Al contraer matrimonio un menor de edad se produce el 

Derecho de Emancipación, que es el derecho para actuar como un 

mayor de edad, dentro de su nuevo hogar. En cuanto a sus bienes 

tendr-a la capacida.d para administrar, contratar o disponer de sus 

bienes propios, pero necesitaran autorización judicial para 

enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus 

negocios judiciales. 

En cuanto a los derechos que tiene el ni~o es a vivir y 

que su vid~ sea digna de ser vivida. 

La mitad de los mexicanos carece de derecho a voto por ser 

menores do dieciocho ahos de edad. Pero es a esto grupo de 

población, al que el destino polltico de M~xico pertenece mas que 

a nadie. Porque de las condiciones en que hoy vivan y se 

desarrollen estos mexicanos. dependerá. el Tuturo inmediato del 

país. 
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5.- CONCEPTO DE "ENOR DE EDAD PARA EL DERECHO DEL TRABAJO. 

El Derecho Mexicano prohíbe el trabajo de los menores de 

catorce at'los .. 

Para la Ley Federal del Trabajo se entiende por menores a 

aquellas persona9 de ambos sexos que no han cumplido los 

dieciseis a~os; en consecuencia, el derecho protector de los 

menores corre parejo con la protección de las mujeres. Las 

diTerencias -fundamentales se ' relacionan con la limitacion de la 

jornada de trabajo y con algunas modalidades para las labores 

antisociales, insalubres y peligrosas. 

Para la Ley Federal del Trabajo son menores los trabajadores 

de catorce a dieci~nis ahos, cuando se prestan los servicios en 

el pais. 

En Mé:< ice. en el arto de 1962 se re-formó la Constitución y 

paralelamente la Ley Federal del Trabajo de 1931, Tederalizandose 

en este aho. Va que anteriormente existían solo leyes locales. 

Se estableció la edad de catorce aNos como la mínima para 

ser admitido a un trabajo. 

Se atacó esta re~orma argumentando que era idealista. que no 

se ajustaba a la vida social y econ~mica del país en el cual 

exint{a un gran número de menores de catorce a~os que necesitaban 

trabajar para subsistir,. ellos y sus .familias, y que con dicha 

prohibición se le orillaba a realizar trabajos ambulantes en la 

cal le, como por eJemplo. boleros, vendedores de chicles o de 

periódicos, etc. 

Y as{ como en 1962 los mayores de dieciseis aNos pueden 

prestar libremente sus servicios, con las limitaciones 
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establecidas on la Ley Federal del Trabajo. 

Los menores de diecise1s y mayores de catorce a~os, para 

trabajar necesitan autorización de sus padres tutores. Se 

protege de modo especial el trabajo de los mayores de catorce ahos 

y menores de dieciseis. 

Pero nuestra pregunta es: Que pasa con los menores de 

catot·ce atios que necesitan trabajar para poder sobrevivir? y A 

que tipo de trabajos se dedican? 

En conclusion, puede decirse que los niños trabajadores que 

tienen menos de catorce a1'1os se enc:uentan en una situación 

paradÓjica; queriendo protegerlos las leyes prohíben su trabajo y 

la consecuencia es que los dejan totalmente desprotegidos. 

6.- TRABAJO DESDE EL PUNTO DE VISTA: 

a> Jurí dice. 

En torno a la determinación del origen del término "trabajoº 

las opiniones han dividido. Algunos autores sehalan que la 

palabra proviene del Latín ''trabs, trabis'', que signi~ica traba, y 

a que el tr·abajo se traduce en una traba para los individuos, 

porque siempre lleva implícito el despliegue de un 

es~uerzo. 

cierto 

Una segunda corriente ubica el t~rmino trabajo dentro del 

griego "thlibo", que denota apr-etar, oprimir o aTligir. 

En el Diccionario Enciclopedico Hachette Castell 

conceptua el trabajo como "el es~uerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza". Es decir todo trabajo demanda un e'i:.-f'uar;;:o 
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de quien ·,10 ejecuta y tiene por .finalidad la creación de 
7 

satis-factores. 

Por otra parte en· el Art{culo B, segundo párraTo de la Ley 

. Federal d~l-T-,..~~~j~--deTin·~ e~· _t~~b~~·-~-· ~-~:~º-. "· .. toda actividad 
, ••• > ·, 

humana··-,· intel~ct-.:Ja'lº 'ci'~--~~t·~ri~l~-.~(ri·ese·~~Eind{e0t'emente del grado de 
. . . . . .. . .... ,, . ·' 8 

preparación· té~ritCá .re-~uer1~.º por:- c_ada·- ~ro-FestóO u oficio". 

b) Social. 

La concepci~n moderna de la Sociedad y del derecho sitúa al 

hombre en la sociedad y le impone deberes y le concede derechos, 

derivados unos y otros de su naturale~a social; la sociedad tiene 

el derecho de exigir de sus miembros el ejercicio de una actividad 

útil y honesta y el hombre, a su vez, tiene el derecho a reclamar 

de la sociedad, la seguridad de una existencia compatible con la 

dignidad de la persona humana. 

El derecho del hombre a la existencia tiene en este tiempo un 

contenido nuevo¡ en el pasado signiTicÓ la obligación del Estado a 

respetar la vida humana y dejar al hombre libertad para 

realizar por sí mismo su destino; en el presente, el derecho del 

hombre a la e):istencia quiere decir: obl igaciÓn de la sociedad de 

proporcionar los hombres la oportunidad de de~arrollal" sus 

aptitudes. 

7 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO Hachete Castel l No. 11. Ediciones 

Castell, España 1981. p. 21377 

B TRUEBA Urbina Alberto, TRUEBA Urbina Jorge. Ley Federal del 

Trabajo. Editorial Porrúa. 68a. edicion. México 1992. p. 26 
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La sociedad tiene derecho a esperar de sus miembros un 

trabajo útil ·y honesto y por esto el trabajo es un deber, pero al 

reverso de.este deber del hombre, es la obligación que tiene la 

sociedad de crear condiciones sociales de vida que permitan a los 

hombres el desarrollo de sus actividades. 

Este deber de la sociedad, correlativo al derecho de los 

individuos, se traduce~ en la necesidad a cargo de la sociedad, 

de proporcionar a los trabajadores fuentes de trabajo, a Ti'n do 

que puedan cumplir cabalmente su deber social~ trabajar. 

7.- TRABAJOS DE MENORES 

En este punto veremos la clasiTicaciÓn de los trabajos 

que desempehan los menores de edad en la calle. 

1> Vendedores ambulantes.- NiNos que se dedican a la venta de 

objetos de poco valor, tales como dulces, chicles, Juguetes, 

flores, pahuelos desechables. etc •• en los lugares en donde se 

encuentra un pÚblico numeroso y en los cruceros de intensa 

circulaci~n de vehículos. 

Estos niNos adquieren las mercanc1as directamente. o de 

individuuos que actuan como subdistribuidores. En el primer caso 

su margen de utilidad es müyor, pero tienen que hacer una pequeha 

inversión. Los márgenes de utilidad son variables, porque en estas 

pequeNas transacciones se acostumbra el regateo. 

2> Estibadores.- NiNos que en los grandes mercados plíblicas o en 
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las zonas. donde. ex,isten bodegas de productos alimenticios~ como la 

Merced,- ayUdan. en la carga y descarga de camiones. Debido a que 

utilizan unas··c·arretillas llamadas .. diablos" son conocidos tambi.in 

como 11 diableros". Los pequertos estibadores recibt:!n de los 

bodegueras· transportistas un pago que no esta bien determinado, 

pero que. en cior~a medida se acerca a la tari-fa establecida para 

los estibadores adultos. Casi todos tienen que cubrir el alqLliler 

de las carra.tillas, que son propiedad de un reducido número de 

personas que viven de ese negocio. 

3> Canasteros.- NiMos que en los mercados públicos se o~rec:en para 

cargar las canastas o bolsas en las que las amas de casa o las 

sirvientas van poniendo los artículos que compran en diversos 

puestos del mercado. Cobran por sus servicios una cantidad no 

establecida, que va1·ia según el tiempo empleado y el peso de la 

canasta. 

4) Cerillos.- Nirtos que en las grandes tiendas de autoservicio 

empacan y llevan hasta los autom¿;viles las mercancías adquiridas 

por los clientes. Se les llL\ma "cer'illos" porque los primeros que 

aparecieron una conocida cadena de tiendas, llevaban un1Torme 

blanco y boina roja. El pago de los servicios que prestan estos 

niños no es convenido previamente y la gratiTicaciÓn que reciben 

depende de la voluntad del cliente. 

5) Boleros.- Se ha mantenido esta designac:iÓn que tradicionalmente 

da en México a los limpiabotas a pesar de qua hay personas que 

evitan el término, porque les suena el nombre a una prenda de 

vestir. La verdad es que la palabra es correcta, pues se deriva de 
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la bola, que en una de sus acepciones equivale a betún para el 

calzado. Los boleros tienen tariTas bien establecidas y a veces 

reciben una pequef"l'a propine?. adicional. Su problema consiste en que 

son perseguidos por boleros adultos. quienes tiene permiso o~icial 

y puestos de trabajo establecidos los mejores puntos. 

Por lo tanto, los nif"l'os tienen que buscan lugares y 

oportunidades marginales. 

6) Billeteros.- Se trata de los nif"l'os que oTrecen billetes de 

Lotería Nacional. Como no pueden adquirir directamente las 

billetes, por Talta de dinero y de registro, se ven obligados a 

actuar como subagentes de los vendedores autorizados. La comisión 

que perciben es muy variable y depende en gran parto de si tienon 

un vínculo ~amiliar o amistoso con quien les proporciona los 

billetes. 

7> Lavacoches.- Nif"l'os que lavan automóviles. ya sea en los 

estacionamientos o en la calle. Por lo general, cobran menos que 

los adultos que se dedican a la misma tarea. Tienen que comprar 

detergentes, esponjas y otros Útiles de trabaJo. 

8) Cuidacoches.- Nihos que dedican a cuidar los autcmÓvile~ 

contra robos o daños. Forman el sector que m..;s tienen que luchar 

para que sus servicies sean utilizados, porque en todas las calles 

y estacionamientos abiertos, hay policías auxiliares que prestan 

ese servicio y porque la corta edad de los nif'1os, no asegura 

vigilancia e~ic~z. 

Ante la insistencia de los nihos, algunos duef"l'os de los 

automÓvilos aceptan darles una propina que casi tiene el carácter 
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de una limosna. 

9) Voceador-es.- Reciben este nombre los nif'los que recorren las 

calles vendiendo periÓdicos. especialmente los vespertinos. Casi 

siempre gritan o "vocean 11 los t{tulos mas importantes o 

simplemente el nombre del periÓdico. Por mucho tiempo se les llam~ 

"papeleros", término que por cierto emplea la Constituci¿n en el 

Artículo 7o. que trata de la 1 ibertad de pt""ensa. Una larga 

tradición hace que sean vistos con simpatía y admitidos por las 

organizaciones comerciales y sindicales que se ocupan de la 

distribución de la prensa. Adquieren los periódicos en las mismas 

condiciones que los adultos y obtienen la misma ganancia. 

10) Limpiaparabt""isas.- Son las nif'1os que en los cruce,-os de las 

grandes avenidas, donde la senal de "alto" es prolongada se lanzan 

sobre los cristales delanteros de los coches, provistos de una 

tela mojada para limpiarlos. Como no preguntan previamente si al 

conductor desea el servicio. con ~recuencia ~u~ren un rechazo mal 

humorüdo y otras veces no reciben ninguna grati-ficaciÓn. 

11> Payasitos.- En ésta ~poca al trabajo in~antil que esta de 

Se colocan en los cruceros en espera de un "alto" para 

hacerla de malabaristas. subirse uno sobre otro, etc. La 

gratiTicaciÓn dependa del conductor. 

12) Val'"'ios.- Bajo este grupo se encuentt·an nif'los que desempef'1an 

diTerentes actividades. algunas de ellas realmente penos~s, entre 

ellos estan los "pepcnadores", es decir, los nifios que en los 

grandes tiraderos de basura se dedican a recuperar desperdicios 
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que pueden ser comercializados o reprocesados, tales como trapos, 

pedacer{a metálica, envaces de vidrio y hojalata, etc. Están 

también los nihos que acarrean agua de las llaves pÚblicas a las 

viviendas en las zonas donde no existe red de agua potable. 

Parecida labor e~ectuan otros nihos en los cementerios, 

llevando agua para regar las Tlores de las tumbas. El más triste 

de los casos es el de los ni~os que escupen llamas para la cual 

tienen que insensibilizarse previamente la boca con alguna droga. 

De todos los ni~os hablare en los tres sigu1ente5 capitules, 

comenzando por la Historia. 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.- DERECHO INGLES. 

a) Origen de la Revoluci¿n lndustriAl. 

2.- DERECHO l'IEXICANO. 

a> Canquist.a .. 

b> Colonia. 

e> Independencia. 
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1.- DERECHO INGLES. 

a> Origen dtt la Revolución Industrial. 

Hasta principos del siglo XIX, la política social práctica 

habla sido usada en Inglaterra para reprimir las clases 

trabaJadoras en defensa de los terratenientes, los manu~actureros 

y los mercaderes. Los nitios indigentes eran puestos a trabajar 

11 vendiendolos" a los agricultores, pon1endolos bajo el dominio de 

los artesanos, o en el duro trabajo impuesto en los asilos. El 

desarrollo de las T~bricas textiles en el siglo XIX, sin embargo, 

ofreci~ una oportunidad sin procedentes para emplear en sus 

labores a los nirtos de los asilos. El destino de estos nitlos 

llegó a ser deprorable. Algunos tenían apenas cuatro a seis ahos 

de edad, y no había límite legal para las horas de trabajo. Los 

llamados "capataces" los mantenían despiertos dándoles latigazos 

cuando se quedaban dormidos. El dÍa típico de un niho pobre 

alquilado a una Tábr1ca te:~til era la siguiente: Los nihos eran 

obligados a levantarse de cuatro a cinco de la mahana. Los más 

pequet1os tenían que recoger el desperdicio de algodón que caía en 

el suelo. y en esto trabajaban todo el dfa. 

Los nit1os de seis a siete anos eran puestos Trente la 

rueda de hi lat· o la rueda mecánica donde sus pequet1os dedos. 

hábíles y ~lexibles. podían ensartar la hebra con mas rapidéz que 

los adultos. Los nihos generalmente disponian de media hora para 

un moderado desayul"lo y de una hora para el almuerzo de calidad 

similar. Durante las horas de trabajo tenían que permanacer de 

pie y no les permitían abandonar su lugar excepto a la hora de la 

comida, ni para ir a la letrina ni para beber un vaso con agua. 
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Este Último estaba. estrictamente prohibido, y si oct.irría, el 

desventurado niño era brutalmente castigado por medio de 

latigazos. Como regla general. el trabajo del nU10 terminaba 

después de las cinco o seis de la tarde, con mucha -Frecuencia 

horas mas tarde, de tal manera que la jornada de trabajo duraba 

algunas veces de dieciseis a dieciocho horas. 

La -Falta de dormir, de sol y de aire -Fresco, de descanso y 

de todo tipo de vacación. convertía a muchos de estos nihos en 

criatur·as desnutridas. débiles y en-fermas. Muchos de ellos morían 

en la adolescencia, cuando ver·daderamente habían trabaJado hasta 

morir. 

Es curioso pero también alquilaban a los ni~os para presidir 

las comitivas fÜnebres, ya que los nitlos et"an símbolo de pureza y 

bondad. 

A la caÍdC\ del régimen corporativo, bajo el cual el trabajo 

se organizaba en pequehas unidades llamadas "talleres"~ los 

cuales laboraban los menores en calidad de aprendices. surg10 el 

movimiento llamado "Revolucion Industrial", que p1·odujo una de 

las mas grandes mov1l1zac1ones laborales que ha registr·ado la 

H1storiaJ de ahí que se haya empleado el t~rm1no Revolución. para 

indicar· los extraordinarios cambios a-fectados en las relaciones 

de producción. 

La incipiente 
, 

mecan1zac1on de 

grandeo volúmenes de mano de obra 

las industrias demandaba 

los trabajadores les 

resultaba atractivo participar en la indu~tria, el trabajo de las 

-F.i.bricas le~ brindaba ingresos mas ~ltos que los de la 

agt" 1cul tura, además, la certe:::a que las -faenas del campo no les 

garantizaban. A cambio de estos bene-Fic:ios hubieron de someterse 
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a jornadas extenuantes, desarrolladas en lugares antihig1~n1cos, 

obscuros y hÜ.medos; en donde era muy -Frecuente contraer 

en.fermedades y suTrir accidentes. 

Pese a las deprobables condiciones en que se desarrollaba el 

trabaJo industri~l, continuaron multiplicándose los centros de 

trabajo de este tipo. La excesiva demanda de trabajador-es originó 

la pronta ocupación toda la mano de obt·a adulta disponible, y .fue 

entonces cuando los due1'1os de las empresas volvieron sus ojos 

hacia el trabajo de las mujeres y de los menores. 

El ingreso de los menores al trabajo en la industria. que 

inicialmente toleró como situación de excepción, poco a poco . . 
se -fue convirt.iendo en un mal cronico. 

De ser una urgencia de los duel"los de las Táb1·icas, se volvi~ 

una necesidad vital de las ~amilias proletarias, las que se 

vieron obligadas a emplear aún a sus más pequehos integrantes con 

Tines de subsistencia. 

A los industriales las conven{a sustituir a los trabaJadores 

adultos por menores: adem~s de ser sujetos m~s dóciles y poder 

desempe~ar el mismo trabajo que un adulto, en ra~Ón de que la 

utilizacion de instrumentos y máquinD.s hacían necesario el 

despliegue de una grán Tuerza humana, la retribución que se . 
pagaba era mas baja. Para ese eTecto resultaba muy socorrido el 

torpe argumento de que determinadas partes de las máquinas las 

manejaban mejor los delicados dedos de los inTantes que las . 
dsperas e inhabiles manos de los adultos. 

La escasez de brazos para la industria, D.unada a una mayor 

economía en la producci~n~ hizo que los patronas acordaran con 

las autoridades encargadas de la asistencia de menesterosos y con 
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padres de Tamilia necesitadas, la celebraci~n de contratos de 

aprendizaje, por virtud de los cuales los p~rvulos laboraban de 

catorce a dieciseis y hasta dieciocho horas diarias, a cambio 
, 

solamente da alimentacion y vestido. 

No resulta e:;agerado afirmar que la mecanización de la 
, 

industria se logro, en buena parte, por los desvelos, privaciones 

y suTrimientos de los menores bruscamente incorporados al 

trabajo. 

La injusta explotaciC:n de que eran objeto los trabajadores. 

inicialmente no encontr~ ningÓ.n alivio de parte de! las 

autoridades, en razcfn de que el esplritu liberal-individualista 
, 

que campeaba en esa epoca, consideraba que los contratantes eran 

libres para fijar las condiciones de trabajo, y que cualquier 

grado de intervención estatal lesionaba la libertad de los 

individuos. 
, 

El primer paso que dio para la proteccion de los niNos 
, 

correspondio a la Ley de Sanidad y Moralidad de 1802, aprobada 

por iniciativa de Sir Robert Peel, ' quien se oponia qua se 

emplearan nif1os el trabajo de las t=~bricas textiles. Esta ley 

de 1802 redujo las horas de trabajo de los "ap1·endices 

indigentes" a solo doce horas al dÍa, ' y prohibio el trabajo 

nocturno para los niNos. 

Sin embargo, la ley se aplicaba solamente a ninos indigentes 

contratados a los hospicios. Los duetios de las fábricas, sin 

embargo, contrataban ni~os directamente sus padres y 

continuaban explotándolos sin ningún límite en cuanto a las horas 

de trabajo. 

En 1825 una ley aplicable a los talleres de hilados de lana 
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y algodón se redujo la jornada de los sábados a nueve horas, de 

tal manera que la jornada semanal se estableció en sesenta y 

nueve horas; asimismo se reglamento re-ferente a las aptitudes 

TÍsiCas' del menor para su admi5i~n en el trabajo y a las medidas 

de higiene y seguridad. Lamentablemente la escasa protección 

legal al trabajo de los menores distaba mucho de tener una 

adecuada aplicaciÓni as{ se desprende de un in-forme presentado al 

Parlamento Ingles en 1831, en el cual se aT1rmaba que los nihos 

de siete, ocho y nueve aMos de edad trabajaban de quince 

dieciseis horas interrumpidas solo para comer, lo cual atacaba 

salud y provocaba deformaciones Tísicas. 

Preocupados pot" estas condiciones, Sit· Robert F'eel, Robert 

Owen, Jonh Wood y Jonh Fielden, lucharon por que diera 

protecci~n los nihos que trabajaban. en cuanto a los malos 

tratos y al e><ceso de t1·aba;o. que tan dcst:ructivos eran para la 

salud. En el Parlamento, Nichael Sadler~ Anthony Ashley Coopcr y 

James Graham se convirtieron en los defensores de la legislación 

sobre mano de obra in-fanti 1. Este movimiento dio por resultado de 

que se promulgara la Ley de Fabricas de 1833, que proh1b{a el 

empleo de nihos menores de nueve atios en la industria tey.t1l y 

que limitaba las horas de trabajo diario para los nit1os. 

La ley sobre el trabajo de minas, del 18 de agosto de 1842, 

prohibió el tr·abajo subterráneo de los menores de diez af'tos. 

En la Ley de Fábricas de 1844, se redujo la edad mlnima de 

admisi~n al trabajo de ocho a~os. Los inspectores de +ábricas 

sostuvie1·on, a traves de sus in.formes, que los menot"e<;; corrían 

riesgos su salud y moralidad si trabajaban. Las escuelas de 

asistencia voluntaria no eran del todo satisTactorias y el 
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r~gimen de.asistencia obligatoria unicamente se aplicaban a ni~os 

sujetos a leyes de ~~bricas. 

Este ordenamiento incorporo el sistema "media jornada" para 

nihos de ocho a trece ahos de edad, que consistía en laborar solo 

durante seis horas y media a TÍn de poder asistir a la escuela 

durante tres horas diarias por lo menos .. 

En el aNo de 1867 se exp1diÓ una ley que extendió la 

aplicaci~n de las Leyes de F~brica a otras industrias como: Altos 

Hornos, maquinaria, caucho, papel, vidrio, tabaco, así como a 

aquellos establecimientos con mas de cincuenta trabajadores, con . . 
excepcion de las Tabricas de hilados y tejidos, las minas y las 

industrias ya reglamentadas.. Paralelamente , ctr"a ley expedida 

ese mismo aho, reglamento a los establecimientos de menos de 

cincuenta trabajadores y al trabajo a domicilio. 

A partir de ese momento, paulatinamente, la edad mínima de 

admisión, al trabajo ha ido en aumento. 
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2.-DERECHO MEXICANO 

a> La Conquista.~ L~ institución del trabajo indígena incluyendo 

nif'los y ' p~rsonas mayores se trans~ormo radicalmente hasta 

Colonia. Í1ie~tras tanto en la conquista los motticanos 

constituyeron un caudal extraordinario de mano de obra, sténdo 

explotado hasta donde era posible, mediante el sistema de 

encomienda implantado por Cortés. 

El encomendero. al recibir el servicio personal de los 

indios estaba obligado a proporcionarles cuidados, enset\anza 

religiosa y ' tecnica. es decir, sus obl 1gac iones eran 

Tundamentalmente de Índole moral. Los trabajadores ind{genas 

estaban impedidos a dedicarse principalmente a las minas, al 

cultivo del campo y a la construcción. 

La encomienda s1gni~icb el reparto de los indios entre 

conquistadores, a Tin de que ellos se encargaran de 

cristianizarlos y protegerlos, cambio de utilizar sus 

servicios. 

A pesar de este espíritu humanitario de la encomienda. la 

eitplotaci~n de los indios -fué sistemci.t1camente y las violaciones 

constantes, pués -frecuentemente los escomendaderos alquilaban a 

ºsus indios" para el peligroso y agotante trabajo de las minas. 

En 1573 se •·edujeron las encomiendas a un tributo que los 

indios debian rendir a la Corona a cambio de ciertas prestaciones 

econ~micas, servicios religiosos y civiles, que consistieron 

principalmente en "proveer" de ministros que adoctrinasen y 

administrasen los sacramentos a los encomendados, y de Iglesias y 

ornamentos para el culto divino; en tener caballo, lan:a y espada 
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y las otras armas o'fensivas que al gobernador pareciesen 

necesarias, y a salir a la deTensa de la tierra a su propia 

costa; en tener casa poblada en la ciudad cabecera de la 

encomienda y residir en la provincia o isla de esta; y 'finalmente 

en pagar el salario de Justicia del rey~ el diezmo, el hospital. 

El encomendero carecla de toda Jurisdicci~n propiamente 

sehorial sobre sus encomendados; no tenía la propiedad de la 

encomienda, ni libre disposición entre vivos ni testamentaria; 

era beneTiciario temporal y limitado de la corona. 

A pesar de las disposiciones reales para acabar con la 

encomienda, los encomendaderos lograron su perpetuacion hasta 

por cinco vidas. Sin embargo la encomienda empieza perder 

importancia a Tines del siglo XVI, más no como resultado de, las 

leyes ni del espíritu Justiciero de los espartales, sino por la 

introducci~n de otro sistema mas agotante y más perjudicial para 

la poblaci~n indígena; el Repartimiento 'forzoso de los indios, a 

manera de solucio'n, para regularizar la pt·estaciÓn de trabajo. 

El Repartimientor El Estado determinaba el número de hombres 

destinados a trabajar, así como E!l horario, los salarios y la 

clase de servicio a realizar, es decir, TiJaba en generai las 

condiciones de trabajo. 

Se valía de una organizacion admini~trativa constituida por 

alcaldes mayores, lugartenientes, visitadores de la Corona, 

jueces indios, etce 

La 1 is ta patronal i nc:lu{a colonos, autoridad es, caciques, 

clero, escuelas y hospitalese El Virrey hacía constar en las 

ordenan~as a los alcaldes y lugartenientes, las instrucciones 

relacionadas con el trabajo de los indios• en ella se contenían 
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obligaciones tales como las de dar indios a determinados amos, de 

no ocuparlos en contra de su voluntad, ni de darles malos tratos 

y también de reprenderlos y sancionarlos. 

No obstante que el encomendado "Se trans-formti on peón, en 

r'°ealidad conttnu~ en una situac:iÓn de ser·vidumbre debido a que 

salario ' -Fue tan misen1ble que no pasó de dos reales diarios, 

apenas SL.l.ficiente para que una .familia no muriera de hambre~ Las 

Jornadas de trabajo continuaron no s1endo menores de doce horas 

diarias, y como persistí~ la costumbre de adelantarles hasta 

veinte pesos anuales, en realidad hipotecaban sus vidas pues a 

eso equivalia su calidad de peones acasillados en las haciendas. 

' Ademas, en algun~s luga~es se permiti~ que las haciendas 

tuvieran una especie de c:á.Yc:el, llamada "Tlapizquera.", en donde, 

con el pt"etexto de cuidat· y vig1la1~ a los indios se les encerraba 

para evitar que buscaran un trabajo más remunerativo. Los 

servicios gratuitos no eran permitidos y solo subsistíerc:in con 

carácter legal en los casos de obr~s de 1nterés 

reparaciOn de mesones etc. 

pÚblic:o 

La mujer estaba destinada al trabajo domestico como tejedora 

o hiladora también estaba obligada asistir- a los 

repartimientos. 

Los repartidores eran nombrü.dos directamente por el Vir-rey 

quien les daba poder para exigir a los alcaldes y los 

principales de los pueblos que mandaran indios a los 

repartimientos. Tenían además la obligación de visitar cuando 

menos una ve% a la semana las labr·an;eas de su distrito con el 

objeto de vigilar si se les entregaba a los trabajadores su 

jornal y observar si estaban sometidos a un buen trato. 
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Se deduce claramente que el Virrey ten! a que adoptar 

medidas encaminadas a la protecci~n 'de _los _.trabajadores 

incluyendo en ellos a los menores. 

Desgraciadamente a pesar de 'que las leyes eran' claras no se 

cumplían. 

Se ordenaba pagar en moneda -y en -Propia mano; pero en 

haciendas minas y obrajes existió la ~at{dica tienda de raya, 

donde el peon en lugar de dinero recibía artlculos dQ ropa, 

alimentos y aguardiente a elevados precios, motivando que el 

trabajador siempre estiviera endeudado con el patrón. 

El conquistador al imponer relaciones compulsivas y 

destructivas, cuyo Único proposito radicó en la explotacion 

inmisericorde de recursos humanos y materiales del 

conquistado; el mal que hizo la dominacicin espal'1ola por lo que 

respecta la actitud del mexicano todavía perdura, pues se 

perdi~ en muchos üSpectos el sentido de la Telicidad ind1vidual 

en el estatus ocupacional y de reaTirmac1on en la cumunidad, al 

sentir el pueblo conquistado la relacion compulsiva que lo 

~xplotaba y cuyo beneT1cio unilateral solo aumento notablemente 

el patrimonio de los conquistadores. 

El hombre 'fue privado de su sentimiento de pertenanclü y 

empujado un mundo en el que debÍa reconocer plenamente su 

impotencia y la müldad de naturaleza, es decir, al cambiar el 

proceso social del t1·abajo y determinar su modo de vida, sus 

relaciones con el trabaJo y con los otros hombres, 
. 

cambio 

radicalmemte la estructura de su car.::cter y se deriv~ una actitud 

TilosJfica, polltica y religiosa que a veces redunda en el 

sentido constructivo que debe tener tener el trabajo y las 
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relaciones ·laborales. 

Dentro de la epoca de la Colonia veremos los que son los 

llamados "obrajes 11
, ya qu~ Tu~ el trabajo principal que se diÓ en 

ese tiempo. 

b) La·calcnia. 

El obraje nace en circunstancias de lucha di-f{c i 1. Los 

interéses creados de los gremios -Frenaban su desarrollo natural y 

la incipiente t~cnic:a de la ~poca apenas diTerenciaba de la 

' produc:cion textil de los maestros, o~ic:iales y aprendices de 

aquella que provenía de los talle,.es de obraje. 

El sentido y el -Fin que el obraJe se propone los que 

-Finalmente le dan su conotac1on deTinitiva. La producción 

industrial es el criterio de los métodos y al orientación hasta 

entonces en el medio gremial. El maestro dirige sus actividades 

hacia el logro de una obra de arte, decir, vincula su 

individualidad con una tarea determinada. El objeto 

contrariamente, es ganar dinero, mecanizar aunque sea 

rudimentariamente los instrumentos de trabajo y los procesos de 

produc:ciC::n. 

Los objetos tuvieron que -Florecer en las zonas cercanas a 

los centros de población. La ec:onom!a de la Nuova Espaha 

reducía ' las ~onas de explotac:ion que encontraban 

restringidas por limitaciones geograTicas, esto es, solo dentro 

de determinadas zonas se producía lo que se consumía. El obraje 

el embrion que al desarrollarse habla de dar nacimiento a la . ' fabrica contemporanea. 

Era una de las manifestaciones primitivas en que se anuncia 
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la etapa de la manuractura dentro de la economía colonial. 

La entrada al taller u obraje debéría de ser tan temprano 

como al salir la luz del día, y en la tarde cuando daban el toque 

de oraciC:n, es por ello que la 'autoridad v1rreynal, tuvo que 

intervenir hasta donde alcanzara su vigilancia, para que no 

siguieran dando tan malos tratos y trabajos -Forzados sin ningÚna 

libertad a estos asalariados. 

Estas ordenanzas trataron de regular el trabajo de los 

menores y de las mujeres y algunas prohibieron que existieran 

pulquer!as y juegos dentro de los obrajes. 

Los obrajes siempre vivieron en condiciones adversas y su 

desarrollo se viÓ estorbado por una equivocada política económica 

de la metropoli tendiente a destruir los ta.llores creados y ol 

restringir extremadamente las posibilidades de i=undac1Ón de 

nuevos obrajes. 

Los intereses de Espal"1a eran especialmente de explotación, 

la agricultura y el comercio. El '. reg1men del obraje era 

inusitadamente cruel, con i=ecuencia podían loi::; indios salir· de 

los talleres. semejandose su situaci6n a la de los penales. 

Según la naturaleza del vínculo de los obrajes con sus 

operarios el obraje puede ser abierto o cerrado. 

Los abiertos eran locales en los que comunmente trabajaban 

indios que podían salir y entrar libremente sin menoscabo de la 

disciplina necesaria para el cumplimiento de las tar-eas 

correspondientes al trabajo habitual. 

Estos vivían comunmente en los alrededores e iban a dot'm1r a 

sus casas haciendo la comida en el taller por cuenta del 

obrajero~ 
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Los obrajes cerrados eran comunmente de esclavos o de reos 

sentenciados, ' eran locales donde los trabajadores estaban 

i~pedidos_de moverse libremente. 
. 

La relacion entre el trabajador 

y el·'obraJero era alterado en ocasiones convirti~ndose el taller 

en una cárcel para el indigena que era impedido de moverse 

libremente. Las disposiciones de la epoca exig{an que los 

talleres tuviesen un portero para cuidar la entrada y la salida 

requiriendose tambi~n una cJrcel que evitara distracciones y 

descuido de los trabajadores. No podían salir a dormir, visitar a 

sus parientes o a comer 'fuera del taller; laa ordenanzas por lo 

inhumano de ~sta disposición permitieron la entrada de las 

mujeres para que les suministraran la comida o visita. 

Los obrajes cerrrados en los que se mantenían indios contra 

su voluntad ~ueron perseguidos por las autoridades, siéndoles 

aplicados a los obrajeros que violaban las disposiciones legales 

severos castigos. 

El trabajo se organizaba más o menos de la siguiente manera: 

A hora temprana se les distribuía la tarea correspondiente, 

inmediatamente después eran cerradas las puertas del local, para 

na ser abiertas sino a la hora de la comida en la que se les 

permitía~ la entrada de las mujeres • . 
Oespues quedaban nuevamente cerradas hasta la puesta del 

sol. 

Los obrajeros se llevaban de la c~rcel pÚblica a los indios 

que detenían, a veces a titulo de dep~sito y otras por el medio 

que pudieran despues de esto, eran puestos a trabajar en los 

obrajes cerrados. 

A partir de 1579 se ordeno a los obrajeros llevar un libro 
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en el .que ~e. asentaf7:a el día, mes y aho en que cada fndio entrara 
.. 

a s~rv_r~· en el o·braJe ·y por que salario y la causa por la" qlie 

S.e:~Et"~ta:!:l(e~ieron dos Termas contractuales,: la Jornal y por 

:;..,_-~· . _ _;;:._;,,_.~' 

cOntr-atD 4 Jornal: obligaba a los operarios a· laborar un 
_,_,>,':. 

mi~e;o '~ _de~S-rminado de horas cada d{a, por lo común desde la 

salida -- 'del sol hasta el atardecer. debiendcles dar el obrajero 

~o-~id~ .. y salario segÚ.n las estipulaciones de las ordenanzas., 

estos no estaban sujetos a la exigencia de terminar una obra en 

cierto tiempo, en cu.mbio aquellos que re.:ilizaban trabajos por 

tarea estaban comprometidos a entregar una pieza determinada gin 

tomar en c:onsiderac:iÓn los dÍas que requerían para terminarla. 

La C~dula dictada por Felipe I I el 15 de mayo de 1573 

ordenaba que los operarios laboraran solo ocho horas cada día en 

los obrajes repartiendose cuatro horas en la ma~ana y cuatro 

horas por la tarde para procurar con esto la salud y la 

conservacion de los trabaJadores. Sin embargo dentro del oceano 

de cedulas contradictorias que se dictaron hubo otras muchas que 
, 

establecieron la jornada de doce horas, que Tue ~inalmente la que 

tuvo aplicaci~n, excediendose los obrajeros en la duración 

intensidad de la jornada, trabajando desde la salida del sol 

hasta el ocaso. Este sistema de labores se segu!a en las minas. 

el campo e inclusive persistí~ hasta la Revoluci~n de 1910. 

Con relacion a las muJeres y a los niNos hab!a una serie de 

disposiciones protectoras. Se procuraba que las mujeres trabaJen 

de acuerdo con su constitución Tísica estas trabajaban en piezas 
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separadas de los hombres. 

Con relación a los nil"los trabajaban en los obrajes de 

comunidad con tareas ligeras, m~s considerados, como especie de 

aprendices que como operarios. Las edades en que iniciaban los 

níhos estas labores ~ructuaban entre los nueve y diez ahos de 

edad. No podían trabajar en ningún obraje sin autorizac:io'n de sus 

padres y en su de~ecto de sus parientes mas cercanos. 

Se exigía al obrajero pagar al indio salario en 

"numeración real" es decir, directamente en dinero, queriendo 

evitar con esto los vales para una especie de tienda de raya. 

Con relacion a los adelantos que legalmente podía darle el 

obrajero al indio, una serie de disposiciones concuerdan en poner 

como lÍmite la tercera parte del monto anual, o sea cuatro meses 

de trabajo. Se exigía como condicion para dar el adelanto que 

~uese inscrito en el libro respectivo pudiendo el indio devolver 

la cantidad adeudada y quedar libre o proseguir a voluntad su 

trabajo habitual. Esto trajo como c:onsecuoncia los adelantos y 

las deudas, que Tueron las mas grandes penalidades que suTrieron 

los trabajadores en el régimen colonial, convirtiendo al ind1gena 

en esclavo o en siervo. Llegaron las deudas extremos de 

injusticias abominables. heredando los hijos las obligaciones de 

los padres y convirtiendo los deudos en una carga de generaciones 

enteras. 

Había individuos que en ocasiones solo por una pequel"la 

cantidad de dinero permanecían empeñados el resto de su vída4 
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c> Independencia. 

En las Leyes de Indias se incluyeron algunas disposiciones 

re~erentes al tema que nos ocupa, como la prohibición del trabajo 

de menores de dieciocho ahos, es decir, de los indios que no 

habían llegado a la edad de tributar; como excepcion se les 

admit!a en el pastoreo de los animales, siempre que mediara la 

autorización de sus padres. 

Por· cédula real de 1682, expedida por Carlos II, se prohibi~ 

el trabajo de los menores en los obrajes, salvo que se realizara 

en t!tulo de aprendizaje. 

Al consumarse la Independencia de México, en el a~o de 

1821, se sucedieron at1os diTÍci les en los cuales la preocupación 

inmediata era organizar al naciente Estado Mexicano. y toda su 

atenci~n se orientaba hacia este proposito. 

Es por esto que el primer antecedente de proteccibn al 

trabajo de los menores aparece hasta 1856. en el Artículo 33 del 

Estatuto Org~nico Provisional de la RepÚblica Mexicana. expedida 

por Ignacio Comon.fort. que disponía: "Los menores de catorce af1os 

no pueden obligar sus servicios personales sin la intervenci~n de 

sus padres o tutor~s, y a Talta de ello de la autoridad politica. 

En esta clase de contratos y en los de aprendizaje, los 

padres, tutores o la autoridad pol1tica, en su caso Tijaran el 

tiempo que han de durar, no pudiendo exceder de cinco las horas 

en que diát·iamcnte se ha de emplear el menot"; y se reservaran el 

derecho de anular el contrato siempre que el amo o el maestro use 

de malos tratamientos para con el menor, prevea a sus 

necesidades según le convenido no lo instruya 
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convenientemente." ,Posteriormente el ArtÍclÚo. 70_. del E9tatuto 

Provisional del.- Imperio de 

· Habsburgo el 10· de .. abr'i 1 de 1é6S,:-;-.. :e:~ia~!~~~C,f¿~: ·.· ~~Nadie puede 

obligar s~s ~ervici~s. pe~~~~:~l~~·f:·,,._.· ~:~;~' ~;-~i~~r~·¡·~·~~~~-~ :y: para una 

_e~pr_esa detE!rmiriada~- -
-

Los nienores no: lo- ·pu.;d~~--~a:c.;;~. sin la ~nt~=~venciÓn de sus 
9 

padres _O; curador~s, o a .falta de ellos, la autoridadd política." 

En_-el mismo a~o, él príncipe austriaco expidio un decreto 

que liberó de las deudas a los campesinos; estableció en el 

Articulo 4: " n los menores de doce ahos, solo podra hacerceles 

trabajar, pag~ndoles el salario respectivo. en las obras llamadas 

a destajo o en aquellas otras labores proporc1onadas sus 

Tuerzas durante medio dÍa solamente, pud1endo dividirse este 

tiempo en dos períodos que correspondan a las horas menos 
10 

molestas de la mañana y de la tar·de." 

En los albores del presente siglo, el programa del Partido 

Liberal Mexicano de 190b, fundamento lndiscutido de la 

Constitución de 1917, propuso en el punto 24: "Prohibir en lo 

absoluto el empleo de n1t1os menores de catorce aho!l." 

La Revolución de 1910 se interes~ en el trabajador. lo 

empujo a un movimiento de armas que no solo tenía la bandera 

antirreelecc1onista sino que, en su seno guardaba el propósito 

vital de resolver los grandes y set·ios problemas derivados 

también de la actividad productora y el gravlsimo desequilibrio 

9 DAVALOS Jos~. Procuraduría General de la República. Obra 

Jur{dica Mexicana. Segunda edición Méxíco 1987. p. 12 

10 Idem. p. 12. 
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en el Proceao. de .la distribución económica, pues los salarios 

exiguos 'Y ·las P~?imas condiciones de trabajo sumieron los 
, ~ :, ' ; ~ -· 

grU.j:,Os>.~~oncimicaiTiente débiles en la miseria y en la en-fermed.:id. 

-fueron captados por la mente del 

cons~ituyente de 1917, en· la que todavía vibraba el eco de la 

"~-~vo~~C~~-~-r;:-;-·-~~ ahí que surgiera la garantía social más importante 

contenida en el Artículo 123 que es el marco en el que viven las 

·-formas espontáneas de trabajo. 

Se pretendiÓ, otorgar nor-mas de prevision y de seguridad 

social como resultantes de la propia actividad laboral; se trato 

que las relaciones laborales -fueran de colabor-ac1Ón en el sentido 

de conducir al trabajador y a su -familia a una vida digna, y se 

consagro en -forma de-finitiva el dorecho 

pro-fesional. deJando aGÍ la libre eapresiÓn para que las ruer:?as 

naturales dal trab.:ijo se gobernar-an y dir1g1eran a lograr la 

superac1on de sus intereses comunes. 

Por lo que hace a las leyes de trabajo de los E!ltados 

establecidas con anterioridad a la Oeclürac1Ón de los Derechos 

Sociales de 1917, en MEi:uco encontramos, en materia de trabajo 

de los menores, entre otros antecedentes, los siguientes: En la 

Ley de trabajo para el Estado de Jalisco, expedida por Manuel 

Aguirre Ber-langa, el 7 de octub,.-e de 1914. se "prohibió al 

trabajo de los menores dE> nueve a.f'los. '' El proyecto de Ley del 

Contrato de Trabajo el~borado en abril de 1915, por una Comis1~n 

presedida por el Secretario de Gobernación. Ra~ael Zubaran 

Capmany, determinaba los Artículos 9 y siguientes~ la 

elevación de la edad mínima de admisi~n al t,.-a.bajo a doce ahos y 

el incremento de la protección hasta los dieciocho al'1os. 
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En los apasionados debates del Congreso Constituyente de 

Ouerétaro en 1917 se dec1diÓ garantizar los derechos de los 

trabaJadores·a través de su inclusión en un título especial de la 

Consti tuciC:n. 

Fu.i así. como en la sesion del 23 de enero de 1917 se aprobó, 

por unanimidad de votos el Art{culo 123 de la Constituci~n 

Pol!t1ca. de los Estados Unidos Me:-cicanos. 

Los diputados constituyentes decidieron incluir en el texto 

or:iginal del Artículo 123, en las Tracciones II, III y XI, las 

siguientes medidas de protección al trabajo de los menores: 

II. ºQuedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para 

las muJeres en general y paru los jovenes menores do dieciseis 

a.Nos. Queda tamb1~n prohibida unas y a otros el trabajo 

nocturno industrial; y en los establecimientos comerciales no 

podrán trabajar después de las diez de la noche." 

III. "Los Jóvenes mayores de doce al"los y menores de diecise1s, 

tendrán como jornada máxima, la de seis horas. El trabajo de los 

nil"'los menores de doce al"'los no podra ser objeto de contrato." 

XI. ''En n1ng~n caso el trabajo extraordinario podr~ exceder de 

tres horas d2ár1as. n1 de tres veces consecutivas. Los hombres de 

diqciseis a~os y las mujeres de cualquier edad, no seran 

admitidos en esta clase de trabajos." 

La prcocupac1on por el trabaJo de los menores hi::o que 

durante el período pres1denc1al del Licenciado Adol-fo LÓpez 

Matees re.formaran las -fracciones II y III del Artlculo 123 

constitucional. Se atacó esta re.forma argumentando que era 

irreal, que era idealista, que no se ajustaba a la vida social y 

econe,;mica del pais, en el cual exist!a un gran nt.tmero de menores 
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de catorce ahos que necesitaban trabajar para subsistir, ellos y 

sus Tamilias, y que dicha prohibición se les orillaba a reülizar 

trabajos ambulantes, en la calle, como por ejemplo de boleros. 

vendedores de chicles o de periÓdicos, etc., con el grave peligro 

de adquirir toda clase de vicios y desviaciones morales. 

Con estas reTormas se ampliÓ la prohibición del trabajo de 

los menores después de las diez de la noche en establecimientos 

comerciales todo tipo de trabajo; también se elevó la edad 

mínima de admisión de doce aNos a catorce aNos. A Tavor de estas 

reTormas se opuso el .-azonamiento , de que si b1~n el trabajo de 

la calle puede ocacionar las citadas consecuencias, es menos 

perjudicial que el trabajo de la industria, el cual muchas veces 

produce resultados negativos para la salud de los menores. 



CAPITULO I II 

11ARCO JURIOICO 

t.- Constitucidn Política. (Vigente) 

2.- Ley Federal del TrabaJo. <Vigente> 

3.- Cddigo Penal. <Vigente> 

4.- Código Civil. <Vigente> 

S.- Declaración Universal de los Derechos Humanos •. 

6.- Declaración de los Derechos del Niño. 
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1.- Constitución Pol{ticia .. 

A ciento treinta y seis al"fos de que se diera proteccilin 

legal a los derechos del pequel"fo trabajador en nuestro pals Y 

dos siglos de que se iniciara este movimiento en Inglaterra, 

persiste el "estado de indefensión" para más de diez millones de 

nil"fos trabajadores. 

Hay que tomar en cuenta que para la Ley Federal del Trabajo 

son menores los trabajadores de catorce a dieciseis ahos, cuando 

se prestan los servicios en el país. 

Dentro de la ConstituciOn encontramos en el Artlculo 123 dos 

Tracciones reTerentes a los menores trabajadores. 

Articulo 123 Apartado "A" Traccidn II y III. 

II.- 11 La Jornada má>eima de trabajo nocturno sera de siete horas. 

Quedan prohibidAs: las labores insalubres o p•ligro•••, el 

trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo despÚea et. las 

diez de la noche, de los menores de diecineis ahos. 

III.- •Queda prohibida l• utiliz.•cicln d• loa menores d• e.atore• 

anos. Los mayores de esta ed•d y menor•s de di•ciseis, tendr•n 
11 

coao Jornada má>e una la de seis horas" .. 

El número de horas designad.o para el trabajo de los menores 

es con el T{n de que el menor pueda convivir con su -familia, 

departir con sus amigos, etc. es decir, se trata de proteger ol 

desarrollo normal del menor. 

A pesar de que la Constitución Mexicana prohibe la labor 

11. Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 93 a .. 

edicidn, Editorial Porrúa, S.A., México 1993. 
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para los menores de catorce ahos y contraviene convenios los 

ip_ter:-_nacionales en esta materia, la realidad es otra. Ya que los 

menores trabajan el horario de un adulto incluyendo hora~ extras 

y no .-denu.nc.ian estas anormalidades por miedo -a perder su empleo, 

ya que sin e~te no tendrlan de que vivi~. 

2~~ La Ley Federal del Trabajo. 

Las normas constitucionales Pr~tectoras ·.del trabajo de los 

menores han sido reglamentadas con.mayor amplitud en la Ley 

Federal del Trabajo. (LFTl. Este ordenamiento · dedica sus 

artículos 22-23 y un título especial para regular el trabajo de 

los menores. <Artlculos 173-180). 

Articulo 22 

Dueda prohibfdA la utilizaci6n del trabajo de los menores 

de catorce aho& y de los mayores de esta &d&d y menores de 

dieciseis ahos que no hayan terminado su educación obligatoria. 

salvo los casos de excepción que apruebe la 

correspcndiente en que a su Juicio haya compatibilidad entre los 

estudios y el trabajo". 

Es necesario precisar que "la prohibici6n" impuesta para la 

no utilización del trabajo de los menores de ca.torco ahos no 

plantea una cuesti¿n de incapacidad, sino que es una medida de 

proteccidn a la ni~ez u efecto de asegurar a los trabajadores la 

plenitud del desarrollo de sus facultades flsicas y mentales y la 

posibilidad de la conclusión normal de los estudios primarios, 

considerando educacidn obligatoria. conforme a la Tracción VI y 
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12 
VII del ArtlcÚlo 3o. Constitucional la educaci&n primaria. 

'_,: _,, -

El drgafiQ-.adminÍstrativo que debe aprobar la compatibilidad 

en.tre.:·:.:·1o~}~~~Ü·di~s Y- el tt·abajo, en su caso de menores, es la 

caso. 

r·A: - ~-~~~~-~~~ue. la legislaci&n regula ta tabor de ios pequef1os 

ef.1tre·~,:i~-~i~:.l-t~-~~~- y dieciseis ahos, la Direccio'n Genet'"al de la 

~n_specciÓ~: · Federal del Trabajo sólo expidió en todo el pa1s 

dos~ientos_· ochenta y un permisos para laborar en el ano 1992. 

Es tan. grande la indi~erencia de las autoridades de la 

Secretaría del Trabajo por este renómeno, que a sus ~uncionarios 

les provoca p&nico hablar del tema. 

Artículo 23. 

Los mayores de dieciseis anos pueden prestar libremente 

sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta ley. Loa 

mayores de catorce y menores de dieciseis, necesitan autorización 

de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que 

pertenezcan, de la Junta de ConcialiaciÓn y Arbitraje, del 

Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política". 

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de 

salarios y ejercitar las acciones que les correspondan. 

Los mayores de dieciseis a~os tienen capacidad plena para 

celebrar por sí mismos sus contratos de trabaJo. De la misma 

manera gozan de capacidad procesal para intentar ante las 

autoridades del trabajo las acciones que nazcan de la relaciJn o 

12. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 93 a. 

edición, Editorial Porrúa, S.A., México 1993. 

52 



del contrato de trabajo. 

ReTerente a los mayores de catorce a~os· y menores de 

dieciseis, pueden celebrar sus contratos ·de trabajo ·'con. la 

aUtorizacióO a que se reTiere la ley. 

La Ley Federal del Trabajo dedica un Titulo al .-trabajo de 

los menores que va desde el art:i'.culo 173 al 180. 

Articulo 173. 

El trabajo de los mayores de catorce ahos y menores de 

diecisets queda sujeto a vigilancia y protección especial de la 

lnspeccioÓ del Trabajo". 

Entre las normas cuyo cumplimiento se somete a la vigilancia 

especial de la Inspección del Trabajo se encuentran las 

concernientes a los derechos y obligaciones de los trabajadores y 

patrones, al trabajo de las mujeres y de los menores, y a las 

medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene. 

(articulo 541, I>. 

" Del adecuado Tuncionamiento de la Inspeccidn del Trabajo, 

en lo relativo a menores, dependerá la eTicacia de su protección 

legal por lo que si esta no procede con celo, atingencia y con 

la Tranca colaboraci&n de los padres, organizaciones sindicales y 
13 

patrones la protección resultare~. nugatoria". 

13. TRUEBA URBINA, Alberto y TRUEBA BARRERA, Jorge. Ley Federal 

del Trabajo, Editorial Porr&a 6Ba .. edición, Me'>eico, 199~.- p112 
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Articulo 174. 

"Los mayores de catorce y menores de dieciseis af"los deberán 

obtener un certiTicado médico que acredite, su aptitud par~ el 

trabajo y someterse a los exámenes m~dicos que periddicamente 

ordene la Inspección del Trabajo. Sin el requisito 

CertiTicado, ningún patron podr~ utilizar sus servicios". 

Art!culo 175. 

" Queda prohibida la utilización del trabajo de menores1 

I. De dieciseis a~os en1 

a> Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. 

del 

b) Trabajos susceptibles de aTectar su moralidad o sus buenas 

costumbres. 

c) Trabajos ambulQntes, 

Inspección del Trabajo. 

salvo autorización especial de la 

d) Trabajos subterráneos o submarinos. 

e) Labores peligrosas o insalubres. 

T> Trabajos superiores a sus Tuerzas y los que puedan impedir o 

retardar su desarrollo Tísico normal. 

g> Establecimiantos no industriales después de las diez de la 

noche. 

h> Los dem.is que determinen las leyes". 

En lo concerniente a el inciso e> Trabajos ambulantes, 

salvo autorización especial de la Inspeccio~ del Trabajo. Sobre 

eGte particular·, en la exposicio'n de motivos de la reforma 

constitucional de 1962 se sehalÓ: 

11 Los trabajos de ambulantes est.:.n universalmente considerados 
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como peligrosos para la moralidad y las buenas costumbres de los 

~enores y se encuentran incluidas como tales en el Artlculo 393 
14 

del Código Internacional del Trabajo, aprobado por la OIT." 

Artlculo 176. 

11 Las labores peligrosas o insalules a que se ..-eTiere el 

artículo anterior, son aquellas que, por la naturaleza del 

trabajo• por las condiciones Tlsicas, quJmicas o bioldgtcas del 

medio en que se prestan, o por la cÓmposiciÓn de la materia p..-tma 

que se utiliza, oon capaces de actuar sobre la vida, el 

desarrollo y la salud Tísica y mental de los menores. 

Los reglamentos que se expidan determina~án los trabajos qua 

queden comprendidos en la anterior dei=iniciÓn". 

La d1i=icultad que implica el considerar un trabajo peligroso 

e insaluble, a hecho que hasta la Techa no se hayan expedido los 

reglamentos arriba mencionados. 

Articula 177. 

11 La jornada de trabajo de los menores de dieciseis al"los no 

podr~ exceder de seis horas diarias y deberá dividirse en 

periodos máximos de tres horas. 

Entre' los distintos períodos de la jo..-nada disTrutará de 

reposo de una hora por lo menos". 

14 DAVALOS José, Procuradur{a General de la RepJblica, Obra 

Jurldica MeKicana. segunda ediciJn, M~xico 1978. p. 19 
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Artículo 178. 

Dueda prohibida la utilización del trabajo de lOs menores 

de dieciseis ahos en horas extraordinarias y en los d{as domingos 

y de descanso obligatorio. En caso de violación a esta 

prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un 

doscientos por ciento mas del salario que corresponda a las horas 

de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso 

obligatorio, de confbrmidad con lo dispues~o a los Artículos 73 y 

75 11
• 

Articulo 73. 

11 Los trabajadores no estan obligados a prestar servicios en 

sus d.Cas de descanso. Si se quebranta esta ,disposicto'n el patro'n 

pagará al trabajador independientemente del salario que le 

corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio 

prestado". 

Si el d!a de da!:ca.nso semanal del trabajador ~s el domingo, 

ademas de que le pague en la f"ormn antes descrita, el 

trabajador tendr.l derecho a que se le cubra una prima adicional 

de un 25% sobre el salario de un dÍa ordinario de .trabaJo. 

Artlculo 75. 

" En los casos del artículo anterior los trabajadores y los 

patrones determinardn el número de trabajadores que deban prestar 

sus servicios. 

Si no se llega a un convenio, resolver~ la Junta de 

ConcialiaciÓn Permanente o en defecto de la Conciliación y 
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Arbitraje. 

Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios 

y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del 

salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un 

salario dQble por el servicio prestado" .. 

Rei=erente a los art!culos 177, 178, 73 y 75 que nos 

mencionan deben de pagar los dias de descanso en que se 

ll~ga a trabajar, como se pagan las horas e:~traordinarias y el 

trabajo de los dlas domingos. hablando del menor trabaJador. 

Donde se menciona " Se prohibe la utilización de menores de 

dieciseis arios en Jornada extraordinaria, en los días domingo y 

los dias de descanso." Si contraveniendo a lo dispuesto, 

menor labora en jornada extraordinaria, desde la primera hora 

extra se le pagard un salario triple <Art. 178). Se trata de una 

prestación superior a la que se concede a los adultos en el mismo 

supuesto, ya que estos, las primeras nueve horas del tiempo 

extraordinario en una semana se le pagarán con un salario doble y 

solo a partir de la décima hora extra se le cubre un salario 

triple. 

Para el caso de que un menor preste servicios en un d{a de 

descanso semanal u obligatoria, se le remunerar~ idéntica 

Terma que a los adultos. es decir, con un salario triple. CArt. 

73, 75 y 178). 

Por lo que hace al descanso semanal, el articulo 178 

dispone la prohibición del trabajo en los d{as domingo. Esto 

hace con el T{n de que los menores desarrollen su vida en el seno 

-familiar~ 
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Artículo 179. 

11 Los menores de dieciseis anos dis-frutarán de un perlodo 

anual de vacaciones pagadas de dieciocho d{as laborables, por lo 

menosº. 

Los menores-tienen derecho a que se les cubra una prima del 

25Z sobre los salarios que le correspon~an durante el per!odo de 

· vacaCiones~ 

Tomando -~n ·cuenta la Trá.gi 1 condición de los menores, el 

legislador.decidió establecer un peri6do vacacional largo, desde 

el primer año de servicios. que les permitirá recuperarse de las 

-fatigas propias de sus trabajos. El bene-f1cio se hace m~s 

palpable si se considera que, con base " los derechos mínimos y 

conTorme a la determinacion de las vacaciones para los adultos~ 

de acuerdo al sistema de aumento progresivo consignado en Pl 

articulo 76, un mayor de diecise1s ahos t~ndrá derecho 

descansat· dieciocho d!as laborables, solo cuando hubiera cumplido 

diecinueve anos en el trabaJo. 

Ya que un adulto le dan dieciocho días hábiles solo cuando 

cumplió de quince a diecinueve al"1os de ant1gUedad. en el trabaJo. 

Articulo 180. 

" Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciseis 

ahos, estan obligados a: 

1. E><igir que les exhiban los certi~icados médicos que 

acrediten que estan aptos para el trabajo. 

II. LLevar un registro de inspección especial, con indicación de 

la ~echa de su nacimiento, clase de trabajo, horario, salario y 
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dtttn~s condiciones generales de trabajo. 

III. Distribuir el trabajo a ~in de que dispongan del tiempo 

necesario para cumplir sus programas escolares. 

IV. Proporcionar capacitacidn y adiestramiento en lo& t~rminos de 

la ley yi 

V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los in~ormes que 

soliciten". 

El Artículo 691 determina que les menores trabajadores 

tienen capacidad de comparecer a un juicio sin necesidad de 

autcrizacidn alguna. 

El mismo precepto, en la ~ltima parte, con a~án de tutela, 

dispone que en caso de que el menor no este ase§orado en juicio, 

la Junta solicitará que intervenga la Procuraduría de la De~ensa 

del Trabajo para tal e~ecto. 

Tratándose de un menor de dieciseis a~os, la Procuraduría 
, 

nombrara un representante. 

Sanciones. 

La Ley Federal del Trabajo, dentro del Título de 

Responsabilidades y Sanciones, en el Articulo 995, dispone: 

"Al patrón que viole las normas que rige al trabajo de las 

mujeres y de los menores, se les impondrá una multa por el 

equivalente de tres a ciento cincuenta y cinco veces el salario 
15 

mf.nimo general, calculado en los términos del Articulo 992". 

15. TRUEBA URSINA Alberto. Ley Federal del Trabajo 68a. edición 

actualizado, Editorial Porrda, S.A., México 1992. 
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El salario mlnimo general antes aludido es el vigente en la 

zona econdmica. respectiva, en el tiempo en que se cometa la 

violacidn. 

La f'orma en que trascienden la~ violaciones a las normas 

protectoras del trabajo de los menores, es a. través de las actas 

que levantan los inspectores del trabajo, Tederales o locales, en 

lats visitas periddicas que practican la• empresas 

establecimientos. 

Sin embargo, el panorama es nada halagador, toda vez que la 

Talta de recurgos humanos y económicos su.ficientes provoca que la 

Inspeccion del Trabajo se convierta en un mecanismo ineficaz, 

objeto de burla por parte de los patrones. Urga que la Inspección 

del Trabajo empiece a ser una realidad. 

EL TRABAJO AUTONOMO DE LOS MENORES. 

El Derecho Me><icano del Trabajo regula exclusivamente el 

trabajo subordina do. No se contemplan categorías sociales, 

filisÓTica!I o econdmicas. El de la Ley es un plantaamineto 

jurídico. 

Entendemos por trabajo subordinado la prestación de 

9ervicio personal dentro del marco de la -facultad Jurídica del 

mando del patrfn y el correlativo deber jurídico de obediencia 

del trabajador1 es decir, es la actividad caracterizada por la 

limitación de la iniciativa del trabajador en el trabajo. 

En el tr~bajo subordinado se presenta en Torma clara la 

figura del patrCn a quien el trabajador puede exigir todas las 

prestaciones legales que le corresponden conforme a derecho. 
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encuentr• el trab•jo •utónomo Par•lal•mtmtliit 

indap•ndi•nte, el cual el trabajador'· no está subordinado a. 

nadie, e• decir, desarrolla los sel"vicios por cuenta propia. 

Si bien el trabajo autd'nomo se present• en todas las esFeras 

d• la pobl•cio•n, cobra especial importancia entre los menores. 

Bon miles de nif1oa los que deambulan por l•• calles 

realizando actividades lustradorea da calzado, 

limpiaparabrisas, vendedores de pericldico• 1 etc. 

Este tipo de actividades no lo realizan los menores por 

gusto sino que lo hacen con Tinos da aubsi•tencia1 hay caso& 

lo qu11 esos menol"'e• llegan, 

inclueiv•, a 91itl"' el sostén principal de sus Tamiltae. 

3. CODIGO PENAL. 

El trabajo ambulante da loa m•nore• no est" contempladci en 

el Código P•nal, solo tomará en cuenta el Artkulo 201 pál"raf"o 

segundo que menciona. 

Art {culo 201 .. 

"Al qu. procur• o <facilit• la corrupción dtt un -ncr d• 

di•Ciocho al'lo• de •d•d o d•_ qutJn eatuvi•r• de h•cho incapacitado 

por otra cau .. , ••di•nt• •eta• •e>eualaa, o lo introdl.lzca a l• 

pr,ctica dm la -ndicidad." 

Tom9 en cuanta este Artículo, en l"'azdn da que un porcentaje poi" 

pequeho que sea de loa nirtas qua trabajan en loa calle se dedic&n 

• la mendicidad, son obligados a pedir limosna ya. sea por sus 

padres o la persona con la que viva, y en est .. labor se pa..san 
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trabajando ·~o~ó: el·: d!a~ eSto _ si9nii=ica la violación al Articulo 
16 

201, 
:-:·:_, ··:·-:c.-··\"· 

4. C:ODIGD éivrL. . . 
_·. ', -_ ;-~'.-~;: __ .- . <;:~:. --_:~,: 
-~Al ·'igt.ial_ ·que el. ·código Penal, el · Codigo Civi 1, no contempla. 

el tr~b~jo'de los.menor~s, por 10 que sólo tomaré en cuenta el 

Articulo 303 que menciona: 

Articulo 303. 

11 Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A 

-Falta o por imposibilidad de los padres, la obligacidn recae en 

los demás ascendientes por ambas !!neas que estuvieran m4s 
17 

prdKimas al grado". 

El pequef1o muchas veces trabaja para poder sobrevivir. ya 

que aunque tiene una i=am1lia, ésta no cumple con la disposición 

del citado artículo y es como el nitio deja la escuela y como lo 

mencionamos muchas veces el peque~o llega a ser. el sostén de la 

-Familia. 

S. DEC:LARAC:ION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

La necesidad de una protección especial de los nihos y 

16. Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y pa,·a 

toda la Rep6blica en Materia Federal. Editorial Sista~ la. 

edicidn, México 1993. 

17. CÓdigo Civil para el Distrito Federal. Editorial PorrLÍa, 

S.A., 6úa. edici&n, M~xico 1991. p. 101. 
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jdvenes en general, esta ampliamente reconocida en la normativa 

internacional sobre derechos humanos. La Declaracidn Universal de 

los Derechos Humanos establece que la maternidad y la infancia 

tienen derecho a unos cuidados y asistencias especiales y que 

todos los nitios, tanto nacidos dentro del matrimonio como fuera 

de éste, deben gozar de la misma proteciÓn social. <Artículo 25, 
18 

párrafo segundo>. 

El convenio internacional sobre los derechos económicos, 

sociales y culturales, fija medidas especiales de protección y 

asistencia a todos los niNos y jovenes en el terreno económico y 

social. especialmente con la prohibici6n del Trabajo Infantil y 

de la utilización de niños en empleos perjudiciale~ pdra la moral 

o la salud, o peligrosos para su vida. <Articulo 10). 

La OIT <Organización Internacional del Trabajo) ha adoptado 

gran número de textos que fijan una edad m!n1ma para el acceso al 

empleo, prohiben el trabajo nocturno para los Jóvenes y propugnan 

condiciones más favorables, aprendiza.Je y 
19 

vocacional para los Jóvenes trabajadores. 

entrenamiento 

La necesidad de cuidados y protecciOn especiales de los 

nihos es la motivación principal de la Declaración de los 

Derechos de los Nihos, promulgada en Naciones Unidas. 

18. KAREL VASAK .. Las dimensiones internacionales de los derechos 

humanos. Volumen !, Primera edicidn 1984. Editorial 

Serval/UNESCO. Barcelona 1984, p. 150. 

19 .. ldem 
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b. DECLARACION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

Promulgada en Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. En 

ésta se establece, en Terma de diez principios, un código para 

preservar el bienestar de los nil'1os sin excepciones de ningún 

género, y sin ninguna discriminación. Estos principios son los 

siguientes: 

lo. 11 El nil'1o disTrutará de todos los derechos enunciados en ésta 

Declaración • Estos derechos serán reconocidos a todos los nil'1os 

sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

otra lndole, origen nacional social, posición económica, 

nacimiento otra condición, ya sea del propio niño de su 

Tamilia". 

20. "El nif"lo go::al"'á de una proteccidn y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por 

otros para que pueda desarrollarse Tísica~ mental, moral, 

espiritual y socialmente en ~arma saludable y normal, asl como en 

condiciones de 1 ibertad y dignidad". 

Al promulgar leyes con este Tln, la condición fundamental a 

la que se atenderá será el inter~s superior del nil'fo. 

3o.. "El nit1o tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a 

una nacionalidad". 

4o. "El nil'fo debe de gozar de los beneTici°os de la seguridad 

social. Tendr.i derecho a crecer y a desarrollarse en buena salud; 

con este -Fin deberAn proporcionarse, tanto a él como a su madre, 
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cuidados especiales, incluso' ~ten~-ió~ .. ,~r~natal y pcs_t,natal. El 

nU"lo tendrá derecho _a diSfruta( ~&- ·a1 i_mentac:=ió!', viVienda, ·recreo 

y servicios médicos adécuados'~ .•. 

impedimiento sociat_debe de. recibir el tratamiento, la educación 

y los cuidados especiales que requiere en su caso particular". 

60. 11 El nirto para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, necesita amor .. y comprens1on. Siempt·c que sea 

posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus 

padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral y material; salvo en circunstancias excepcionales, no 

deberá separarse al niNo de corta edad de su madre. 

La sociedad y las autoridades públicas tendr~n la obligaci~n 

de cuidar especialmente a los niños sin -familia o que carezcan de 

medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de hijos 

de -familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de 

otra índole". 

7o. "El niNo tiene derecho a recibir educacidn que sera gratuita 

y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará 

una educación que -favorezca su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus 

aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad 

moral y social, llega1· a ser un miembro Útil a la sociedad. El 

interds superior del niño debe 5er el principio rector de quienes 

tienen responsabilidad de su educación y orientacidn; dicha 

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. 
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El nif'1o debe de dis-frutar plenamente de Juegos y 

recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los -fines 

perseguidos por la educac:idn; la sociedad y las a\.1toridades 

pdblicas se es-for::aran por ~remover el goce de este derecho". 

So. "El nif'1o, debe en todas las circunstancias, -figurar entre los 

primet"os que reciban protección y socorro". 

9o. ºEl nif'1o debe ser protegido contra toda -forma de abandono, 

crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de 

maltrato. No deberá permitirse al niho trabajar antes de una edad 

mlntma adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá 

que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar 

su salud o su educación, o impedir su desarrollo T{sico, mental o 

moralº .. 

100. "El nif'fo debe ser protegido contra las prácticas que puedan 

fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra 

indo le. Debe ser educado un espíritu de comprensión, 

tolerancia, amistad entre los pueblos, pa:: y ..fraternidad 

universal, y en plena conciencia de que debe consagrar sus 
20 

energias y aptitudes al servicio de sus semejantes." 

20. BARCENA Andrea. Textos de Derechos Humanos sobre la nihez. 

México 1992. pags. 12 y 13 .. 
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L.a Convención de los Derechos del Nif'1o .fue adoptada por 

unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 

de noviembre de 1989. Fruto de diez a~os de exhaustas 

deliberaciones entre numerosos gobiernos, agencias de las 

Naciones Unidas y unas cincuenta organizaciones no 

gubernamentales, la Convención se propone establ~cer unas normas 

universales de defensa de la inTancia canta el abandono, la 

explotación y los malos tratos. 

Sus normas son aplicables a todas las personas menores de 

dieciocho ahcs, salvo en los casos en que se acceda antes a la 

mayoría de edad segJn la legislación nacional. 

Las disposiciones de la Convención se reTiere cuatro 

grandes ámbitos de los derechos del niNo; supe1·vi venc i a, 

desart·ol lo, protección y partic1pación. 

Subyacente a todos estos ámbitos se encuentra el principio 

.fundamental del "interés superior" del nit\o como p1ed1·a de toque 

para juzgar todas las decisiones que afecten a la salud, 

bienestar y dignidad de la infancia. 

a) Supervtvencta1 

El primer derecho especÍTico que se menciona es el derecho 

intr:lnseco a la vida. L.os Estados deben garantizar "en la máxima 

medida posible, la supervivencia y el desarrollo del niNo". 

La Convencidn reconoce el derecho del niho al acceso a los 

servicios de atención de salud <como la inmunización y la terapia 

de rehidrataci&n oral> y a un nivel de vida adecuado <incluido el 

acceso a los alimentos, agua potable y vivienda>. Asimismo, el 

ni No tambie·n tiene derecho a un nombre y a uno? nacionalidad. 
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b) Desarrollo: 

~ara ··gar¿\_ntizar ··á cada· individuo la oportunidad de 

desat+:ol iá.t~,'. '_-;.~-~</-;", P~~-~n~·~al ,_·, ·la 'Convenc:iOn contiene otras 

~i;Spci:~.i·~·-;.-~ri~~< :~~:b:~~ <\r~~/dei·~·ec~,~-~ ;_~el r1iho .·a . la _éducacio~n, al 
·:. -··-.-·:~ __ ·.~-·:-:.·:_·:,,_·:-e;_:.,,~--'-~:;,-_:.~--:.· ~,,,.-.-_. 1.~ ·-~ _._ ...• 

dDscBn-~o·;-_: .~~·ai:.·:::--~~p~-r,Ci'fni'S·nt~·--:.: .;;_-~·:a. :J:,-ilr.ti'C~-f~:J·a-r 1 ibremente en 
·- - -'-,'o. ··.·~ "·"-"·· ·- - -- -~,-.--:---;··.- ·._-,;.;-.e:-' - .- - -'" 

las 

ªS~ivi_tta:~~-s ~~~1t-~1~_afe·s··~ ~ - - ~~;·~-- :·.__;-¿=-- ,.-:;-~-, 
~-.~ ;-- :,;-.(<;:·. 

e) Prctec.ciéin 

Muchas de laS -disposi~iones' - de la Convención están 

encaminadas a proteger a la in~ancia en una amplia gama de 

circunstancias. Algunas se re-Fieren a los nitlos con 

discapacidades síquicas o -Físicas, otras a los nitios re-Fug1ados o 

huér-Fanos, o a los nitios que viven separados de sus padres~ 

La Convención también se ocupa de la explotación econÓmic~, 

Gexual y bajo otras -Formas y e::ige la adopción de medidas 

adecuadas para proteger a los niftos contra el uso y tr~-Fico 

i l !cito de estuper-Fac:1entes.. Espec Í-f ica igualmente los derechos 

del nino en situaciones de con~licto armado y en los casos de 

presunta in-fracción de la ley. 

d) Participación: 

La Convención subraya el derecho del niño a la libertad de 

expresidn e 1n-Formac1ón, y a las libertades de pensamiento, 

conciencia y religión. 

Asimismo, establece que los padres deberán "toner 

debidamente en cuenta" las opiniones del nitto. de acuerdo con su 

edad y grado de madurez, y promover su crian;:::a pc1ra que sean 
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capaces de desempetiar una plena y activa participacidn en la 
21 

sociedad en general. 

La Convencidn incluye además. varias medidas de seguimiento 

destinadas a Tomentar el cumplimiento de sus disposiciones por 

parte de los gobiernos, las organizaciones privadas y las 

personas individuales. 

Los Estados que ratiriquen la Convención deberán comunicar 

al comite las medidas adoptadas para asegurat· el cumplimiento de 

sus disposiciones. 

Estos derechos básicos aprobados por la Organi~aciÓn de las 

Naciones Unidas <O.N.U.> en 1989, Tué rati~1cado por nuestro 

gobierno en 1990. 

En conclusidn, el trabajo Autónomo de los Menores está 

regulado solo por la Oeclarac1Ón Universal de los Derechos 

Humanos y la Oeclaracidn de los Derechos del Ni~o. 

V el traba.Jo del menor trabajador decir, el trabajo 

subordinado, esta regulada por la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos su Artículo 123 y en la Ley Federal del 

Trabajo. Ambas designaron la competencia del trabajo de los 

menores a la Dirección General de Trabajo y Previsión Social del 

Departamento del Distrito Federal, está tendrá la responsabilidad 

dentro de esta Juridiccién <D.F.), de velar por la protección 

legal de los menores trabajadores, y que se cumplan los derechos 

laborales y sociales consagrados por nuestras leyes en -favor de 

los menores. 

21. Cumbre Mundial a .favor de la in.fancia. Contribución del 

U.N.l.C.E.F., Mé>eico 1990. p. 12. 
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A pesar de que estas declaraciones de principios antes 

mencionadas, fueron hechas hace muchos años, debe decirse que 

desafortunadamente en nuestro pais, ninguno de los derechos para 

el niNo se cumple plenamente. Lejos de eso, cada dla son mas los 

ninos mexicanos que sufren la violacidn de todos y cada uno de 

sus derechos. 

Como quiera que sea, la convención en una gran cosa!, en 

favor de los niflos de todo el mundo. Dependerá de la capacidad de 

cada pueblo, el hacerla valer y en utilizarla en favor de las 

causas nobles y urgentes, en países como Mé:nco; la libertad da 

la mente y la libertad del cuerpo empiezan por la boca, por el 

derecho a la alimentación y a las oportunidades en la primera 

etapa de la vida. 
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CAPITULO IV 

PLANTEAMIENTO V DESARROLLO. 

ll NECESIDAD DE SOBREVIVIENCIA. 

2l NO TENER UN HOGAR. 

3l DESINTEGRACION FAMILIAR POR• 

a> Alcohol ísmo. 

bl Pobreza. 

e) Maltrato de los padres. 

d) Familia numerosa. 

e) Falta del padre o de la madre. 

4) AYUDAR AL SOSTENIMINETO FAMILIAR. 

Sl MOTIVACION DE LA SOCIEDAD. 

6) NEGLIGENCIA DE LAS AUTORIDADES. 

7) REPERCUCIONES SOCIALES. 

Bl ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 

CONCLUSIONES. 
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PLANTEAMIENTO V DESARROLLO 

Se sabe que el problema social conocido como de "los nit\os 

callejerosº ha estado presente en la cotidianidad de nuestra gran 

Ciudad de México desde hace mucho tiempo. Sin embargo, su 

situación existencial 

la opini¿n pdblica. 

hab!a sido suficientemente conocida por 

Referente a las causas que originan el problema sera: la 

pobreza extrema? O será el maltrato y el abuso de que los 

menores son v!ctimas en sus propios hogares? Podríamos 

achacarlo a la pérdida de los valores culturales en la familia ? 

Se deber; el fenómeno a la paternidad irresponsable o a los 

hijos no deseados? Es posible que sea porque las calles se 

hayan convertido en la mejor alternativa remuneradora y formativa 

ante la falta de oportunidades atractivas en la economía formal, 

y por lo mismo, los padres o el menor hayan decidido que este 

Ültimo deje la escuela y se ponga a trabajar?. Sin duda. estas y 

muchas causas pueden ser los detonantes que históricamente han 

condenado a muchos ni11os y n11"1as a depender de su propia 

actividad callejera. 

El ni~o callejero: Es aquella persona menor de dieciocho 

ahos, cuya sobrevivenc1a o subsistencia depende de su propia 

actividad en la calle. 

Esta poblaci¿n, objeto que se ha subdividido conforme a las 

siguientes definiciones: 

1> Niho de la calle. Nihos de uno u otro sexo que habiendo roto 

el vlnculo fami 1 iar temporal o permanente, duermen en la 



pÚblica y sobreviven realizando ai:tiv.idades :m~rginales d~ntro de 

la economia informal callejera. 

Son nif"los que enfrentan riesgos derivados de las actividades 

delictivas y antisociales de los adultos. Ejemplot alcoholfsmo, 

drOgadicciÓn, etc. 

2> Nino en la calle: Ninos de uno u otro sexo que mantienen el 

vlnculo familiar, que suelen estudiar y salen a la calle 

realizar actividades marginales de la economía callejera para el 

propio sustento o para ayudar a familia. Sus riesgos 

principales son las agresiones del medio ambiente y 
22 

la 

posibilidad de claudicar en los estudios. 

También son conocidos por los organismos gubernamentales con 

el nombre de "menor en situaci~n irregular" o con el término de 
, 23 

"menor en situacion extraordinaria" CMESE>. 

Tomaré en cuenta para mi estudio sÓlo a los nif"los en la 

calle y separaré sus actividades en cinco grupos que son: 

Vendedores de productos. <golosinas, comidas. mercader1as 

diversas, billetes de lotería, periÓd1cos, etc.>. 

Vendedores de servicios. < 1 ava-autos, estibadores, 

canasteros, boleros. repartidores de publicidad impresas, etc.>. 

Servicios muy marginales. <limpia-parabrisas, pepenadores, 

cuida-coches) .. 

22. DE LA FUENTE E. Victorino. Seminario Quehacer Político 27 

Abril 1992, Num. 554, pag. 70 y 71. México 1992. 

23. MATA GARCIA Gonzalo. Revista Mexicana de Ju~tic1a Num. 1, 

Vol. VI, Enero-Marzo 1989. Biblioteca Com1si&n Nacional de 

Derechos Humanos. 
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Actorcitos. <payasitos, magos, cirqueros~ cantantes, 

músicos, etc.>. 

Mendicidad. 

Para cuestión de estad{s~ica y Porcentaje tom~ en cuenta a 

la población ar.riba antes descrita •. Por lo tanto se e>:cluye a los 

ni~os que trabajan en su casa~ en la economía Termal, en el 

campo, en el servicio doméstico y en otras Termas marginales. 
, , 

como la prostitución. De igual manera el amb1to de estudio sera 

solo para el Distrito Federal <D.F.>, en todas sus delegaciones. 

11 NECESIDAD DE SOBREVIVENCIA. 

En las calles del D. F. actuan, en los 1 {mi tes de la 

sobrevivencia diaria miles o tal vez millones de seres herÓicos. 

pro-FÓticos y agentes del cambio social. Nihos entre los tres y 

los quince af1os de edad, que en las cal les a:frontan 

cotidianamente la violencia de la comunidad que implÍcitamente 

los acusa de ser los autores de propia situación. 

El trabajo de estos niNos no crea mayor beneTicio que el 

inmediato. Esto es, el mantener el nivel de sobrev1venc1a de 

ellos mismos y de sus -familias con sus ingresos, desconociendo 

que el trabajo de los niNos y 91 de las mujeres cubre la parte no 

pagada del sala~io real dal obrero. 

Permite mantener los salarios por debaJo de su valor y 

convierte en la plata-forma que sostiene y permite la reproduccion 

de la Tuerza de trabajo. 

El niNo pobre no tiene necesidad de trabajar para comer ni 

debe de tener la necesidad de ayudar económicamente al grupo 
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~amiliar, de los que tiene necesidad es de ALIMENTARSE y esto 

debemos de evitar que sea 6nicamente mediante su trabajo. La 

responsabilidad debe de ser compartida por gobierno y sociedad 

civil. La necesidad de sobrevivencia es el motivo principal por 

lo que el nitlo sale a trabajar en la calle. La cultura de la 

supervivencia cuando no logra trans~ormar a ~onde las condiciones 

de los protagonistas, puede convertirse en cultura de violencia. 

Los nihos en las calles en conjunto estan construyendo una 

nueva categoría soc1al de menores que supera Ja ~alsa concepción 

de que el "n1T10 es un sujeto débil", cotidt.inamente deben 

enTrentar la más adversas condiciones para sobrevivir. Sin 

embargo no todos lo logran, ya que muchos perecen atropellados o 

enTermos y muchos mas pierden la vida por hambre y tr·iste::a. 

El ~enÓmeno de los nitios en la calle esta relacionado con el 

trabajo ambulante de los adultos y se mueven bajo una 1Óg1ca de 

mercado y concurren los sitios en los cuales 

condiciones propicias para obtener bene~icios monetarios. 

Estos ni~os son expulsados por los municipios conurbados y 

por otras ciudades del país, convirtiendose con ello aJ Distrito 

Federal, en ~ona receptora del Ten~meno debido a su potencialidad 

economica. Es por eso que los nihos y nihas desertan de la 

escuela por la pobreza y se integran prematuramente a la 

población económicamente activa, pero la mayoría lo hace en 

lugares menos visibles que la v{a pÚblica, ejemplo: hogares, 

talleres, etc. 
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Características de las areas de concentración donde trabajan los 
menores. 

a) Frecuentes.- Grupos que concentran población inTantil mixta~ 

-Formada por nif"fos "de" la calle y nif"los "en" la calle, en los que 

realizan actividades de obtención de ingresos en espacios 

abiertos y semiabiertos, en horarios convencionales y que se 

caracterizan por reunir de manera -Fundamental, 

trabajan en la v{a pÚblica. 

niNos que 

b) Dominicales.- Grupos que concentran población inTantil mixta, 

que realiza actividades de obtención de ingresos -Fundamentalmente 

los domingos, a los que asisten en especial nitios que trabajan en 

la vía pÚbl ica. 

e) Nocturnos.- Grupos que concentran población inTantil que 

deambula, trabaja y/o duerme en la calle, y que se caracterizan 

por albergar a nil'1os "de" la calle. 

d) De pernoct~ <albergue>.- Puntos que concentran da manera 

exclusiva a los niNos que viven permanentemente la calle, 

independientemente de su origen etnico, y que duermen la vía 

p6blica, en espacios semiabiertos, como terrenos baldlos, 

estacionamientos, mercados, terminales de pasajeros, etc. 

2l NO TENER UN HOGAR. 

En 
, 

este punto dare una pequeNa expl1cacion de los niNos de 

la calle, puesto que son los que r·ompieron con el lazo -fam1l1ar. 

El modelo de desarrollo sccioeconÓmic:o del país ha 

privilegiado los procesos de industrializaci~n, centrali:andola 
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en las grandes ciu~ades, llevando amplios sectores de la 
1 .. . . 

poblacion campesina-a emigrar en busca de mejores condiciones de 

vida •. _,·A. vec~s~ sen nirtos 1os primeros que abandonan sus lugares 

de or~gen .. 

' La formacion de zonas urbano-marginales. el desempleo, el 

subempleo, la partida del poder adquisitivo del salario, 

conjugadas con la cr{sis económica, golpean la estructura 

.familiar y la convierten en productora de niMos y n1f'tas 

callejeros. En cuanto abandonan sus casas ya no los explotan y 

golpean sus padres. sino la policía o personas mayores sin 

escr&pulos. Los nitios de la CLl.lle son supervivientes aguerridos 

de un proceso de abandono. que se inicia en el 6tero materno de 

la muJer, generalmente desnutrida, m~dicamente desatendida y con 

una sobrecarga de problemas de toda Índole. Los ni~os de la calle 

son los supervivientes de una .familia desnutrida, por las 

presiones y carencias a las que están sometidas la mayoría de las 

parejas y de las familias mexicanas. Son los supervivientes del 

abandono y el maltrato, por parte de los adultos que han 

podido evitar tomar a sus hijos como valvulas de escape, a la 

tensión producida por el maltrato de que a su vez son victimas; 

padres a los que el sistema les e>:ige paternidad responsable, 

pero les niegan las condiciones m!nimas para ejercerla. 

Los nihos que no tienen un hogar, ya por 

abandonados, ya sea por que sus padres tengan que trabajar todo 

el d{a y se sientan solos y ellos m1smos abandonen el hogar, y 

otras veces por que sus padres llegan a ~allecer. 

Duermen donde pueden, debaJo de puentes, puestos, lotes 

baldíos, plazas, parques, terminales de autobuses 
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-ferrocarriles, o como ellos dicen "dormidos donde nos caiga la 

noche y halla sitio donde dormir",. improvisan re-fugio con 

cartones, maderas, láminas. periÓdicos, bajo los cuales 

cobijan para ·pernoctar en grupos de entre cinco y quince 

promedio. 

Estan e>Cpuestos a las inclemencias del tiempo, la 

contaminación, los ruidos, etc. 

Su alimentación es muy de~iciente, comen lo que otros dejan. 

o con el dinero que juntan comen antojitos, reTrescos, alimentos 

chatarra, etc. 

Por Talta de higiene la preparación y consumo de 

alimentos, padecen con Trecuencia de enTermedades gastro-

intestinales. Para sobrevivir se dedican a los trabajos antes 

mencionados. Cuando dejan de trabajar se drogan y se ponen, como 

ellos dicen a "cotorrear" y por lo mismo se duermen a altas horas 

de la noche, se despiertan cerca del mediodía para salir a buscar 

algo para comer y comenzar a trabaJar. Tienen convivencia 

adultos alcohÓl1cos, prostitutas y homosexuales, quienes 

ocasiones abusan sexualmente de ellos y los golpean. 

Riesoos y situación de salud. 

Puesto que están sujetos a múltiples Tactores de riesgo, 

presentan amplia gama de en.fermedades, como in-fecciones 

respiratorias, gastrointestinales y de la piel, las caries se 

presentan en casi el cien por ciento y estan expues-cos 

constantemente a su-frir accidaintes de tránsito. Son extorsionados 

y acosados por los policías, que los detienen, los golpean, 
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amenazan y hasta violan. 

Violencia , y mas violencia, rechazo e indiferencia, 

exp latae iÓn constante y lástima es lo que reciben. Las 

enfermedades que padecen. los riesgos en que viven, y los 

factores que les hicieron huir de sus casa, les ocasionan una 

gran variedad de enfermedades mentales. 

Un nitto que trabaja "en 11 la cal le, puede llegar 

convertirse en un nif"lo "DE" la calle, que mucho más 

perjudicial. 

Los ninos de la calle son grandes estrategas de la 

superviviencia. La vida callejera es paradÓJicamente, un medio 

muy estimulante para los nit1os que deben, si no quieren sucumbi1-, 

desarrollar al máximo muchas habilidades y capacidades. La 

integración de los ninos callejeros en peque~os grupos (familias 

sustitutivas> resulta también para cada integrante un aprendi=aJe 

sin procedentes de la solidaridad y de la fraternidad. 

Como resultado de esta vida, que en muchos aspectos supera 

los aprendizajes que pueden darse dentro de una famili~ y una 

escuela normales, los nif"los de la calle poseen una serie de 

valores 'Socia.les, que los de.finen como recurso humano de primera 

calidad. 

Nif"los al i=in, los nil'los de la calle juegan y, si logran 

sobrevivir, es también gracias a su capacidad lÚdica. Muchos 

adultos en condiciones de adversidad proporcional a la de los 

nil"los callejeros, se suicidarían. En cambio, los nif'los de la 

calle no piensan nunca en el suicidio; pero si se autodestruyen. 

Basta con recorrer las morgues de las ciudades mexicanas 

para medir el drama del ni No callejero. Todos los días pequet'los 
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cadáveres anónimos dan cuenta de ello. Mueren atropellados o 

enTermos y en el miedo de ser reprimidos, si acuden un 

hospital; mueren por los e-fectos de la drogadicción desmesurada; 

mueren por hambre y tristeza y por la impotencia para calmarlas. 

La droga, especialmente la inhalación de solventes. se 

vuelve en ocasiones la Única manera de goportar el gran 

sobreesfuerzo Tísico y psicolÓgico que exige vivu· en la callE!; 

la droga sirve también para evadirse y per·der la dolorosa 

conciencia de postración y abandono. 

En el l Ímite de la lucha por sobrevivir, antes de que su 

agresividad constructiva cambie de signo y se convierta en rabia. 

en rebeldia sin pretexto y en ganas de destruir y de destruirse, 

tenemos que intervenir. 

Antes de llegar a esos límites, es urgente actuar en Tavor 

de los nitios callejeros y ofrecerles oportunidados, para 

canalizar su gran Tortale%a hacia un destino lo más ambicioso 

posible. 

Porque con los valores propios del nitio de la calle, con su 

gran vitalidad, se puede construir una nueva sociedad, con él a 

tiempo. 

31 DESINTEGRACIDN FAMILIAR. 

La desintegración familiar por el alcoholismo, la pobreza, 

etc., trae como consecuencia que se origine el problema social do 

los niNos en la calle, tomando en cuenta que la palabra 

desintegrar,también signiTica desunir, deshacer, etc., pero 

porque se origina la desintegración Tamiliar?, eso trataremos de 
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explicar en los siguientes puntos. 

a> Alcoholismo de los padres. 

Alcoholismo está considerado como abuso de bebidas 

alcohólicas, es una enTermedad ocasionada por tal abuso. Debido a 

la ingestión rápida de gran cantidad de alcohol, produce una 

cierta eu.foria, desinhibición, transtornos de conducta y de 

coordinación, y en los casos graves. estupor y coma que a 

conducen a la muerte por depresión respiratoria. 

El síndrome de abstinencia que presentan los intoxicados 

crónicos cuando se ven privados por el alcohol. se caracteri=a 

por temblores y alucinaciones. 

En las .familias de bajos recursos, es muy .frecuente 

encontrar esta en.fermedad. el padre ge;ieralmente toma bebidas 

alcohÓlicas con el pretexto de olvidar lo mal que le ha tratado 

la vida. 

A los hijos no los toma cuenta, los go 1 pea, e 11 os 

trabajan y los padres se lo gastan en alcohol. Al menor no lo 

brindan seguridad en el seno .familiar y se ccnvieten en víctimas 

de sus propios'progenitores. 

El pap~ o papas se pasan todo el tiempo Tuera de su casa, en 

la calle y los pequetios se quedan en el total abandono, los 

mandan a trabajar y si no traen dinero para el alcohol de sus 

padres, tremenda golpiza es lo que se ganan. Siendo el hogar 

esencialmente la unión del padre y de la madre, basta la 

desaparición 

destrucción. 

de cualquiera de los dos para derinir 
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Las ausencias muy prolongadas, representan un papel análogo 

al de la muerte, el abandono, o el divorcio. que son los tres 

grandes motivos, de la desintegración deTinitiva en el hogar. 

Hartos de los gritos de los adultos borrachos. madres 

golpeadas, que casi !U empre enTrentan la manutención 

completamente solas; incorTorme con la presencia de los 

padrastros en muchos casos, los nitios de carácter deciden poco a 

poco abandonar la opresi~n que padecen en el hogar. entrando 

paulatinamente al mundo que oTrece la ciudad. 

Es muy común ver en las zonas marginadas nihos que han sido 

v{ctimas del abandono de sus padres. que desintegran sus Tamilias 

para liberarse del compromiso -familiar y su paternidad. Los niNos 

son los supervivientes de las Tamilias destruidas por las 

presiones y carencias que padecen la mayoria de la población 

mexicana. 

b) Pobreza. 

La política de depresión de los salarios aTecta diréctamente 

y en pr1mer lugar a la población in~antil, que registran un 

cincuenta por ciento de desnutrición en todos los niveles~ El 

obrero mexicano es el peor pagado en todo el mundo, ganando por 

hora diez veces menos que obrero de Estados Unidos. Un 

dieciocho por ciento de las Tamilias mexicanas sobreviven con el 

salario mínimo. Resultados en el sexenio pasado murieron por 

desnutrición más de un millOn de menores de cinco atios. 

El cincuenta por ciento de la población total del país v1ve 

en condisiones de pobreza extrema, entendiendo este término según 
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la Comisión Económica para América Latina CCEPAL>. "Revela una 

situación 'familiar donde el conJunto de ingresos del grupo 

(-familia), no basta para cubrir la canasta básica. Dado que 

aproximádamente el cincuenta por ciento de la población de México 

es menor de dieciocho aNos de edad, veinte millones de niNos no 

encuentran hoy en día en sus hogares, con que alimentarse. A su 

vez, aproximádamente el cuarenta por ciento de esos veinte 

millones son menores de cinco ahos; estos imposibilitados de 

salir a buscar el sustento, permanecen en sus hogares atados a 
24 

ciclos constantes de desnutrición. 

Todos los menores en situación de pobreza ext1·ema son, si no 

mueren, candidatos a desertores escolares, nif'1os en la calle en 

autosu'ficiencia, jÓvenes reprimidos y marginados. padres precoces 

y engendradores de m~s niNos desnutridos en pobreza extrema. 

Nihos sedientos de amor, anhelando tener una ~amilia unida, 

hogares en donde el desempleo, o subempleo es una constante donde 

la pobreza es asunto común. Sin embargo, muchas veces los padt·es 

no tiene la culpa, simple y sencillamente no son gente preparada, 

tienen un empleo donde el salario en mínimo, y con este no 

alcanza solventar todos los gastos; es por eso que muchas 

~amilias se ven obligadas ü sobrevivir mediante el trabajo del 

mayor número posible de sus miembros, incluyendo a los niNos. 

Este es un problema complejo, que tiene que ver con las 

24. BARCENA Andrea. Comisión Nacional de los derechos Humanos, 

Textos de Derechos humanos sobre la nihe:. México, D.F. 1992. 

pag. 15. 
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oportunidades de empleo y con el nivel de ingresos Tamiliares. 

Sin embargo, se recomienda valorar la posibilidad de 

desarrollar actividades tendientes buscar empleos mejor 

remunerados, par.:t los miembros adultos de la Tamil ia o a 

capacitarlos mejor para el trabajo; todo ello con el propósito de 

que les niNos no se vean .forzados a trabajar y puedan concluir 

su& estudios; así también evitar que se vayan convirtiendo en una 

cadena interminable. 

c> Maltr•to de los padres. 

Es muy ccmun ver en las principales calles y cruceros de la 

ciudad a menores, cuyas edades Tluctúan entre los tres y los doce 

aNos, realizando dii=erentes maniobras con el -Fin de poder ganarse 

unos cuantos pesos y poder ayudar as! al gasto Tamiliar, sin 

embargo no siempre es as!, la mayor!a de las ocasiones los 

pequef'Jos son "obligados" a trabaJar por sus padr·es para sostener 

el gasto Tam1l1ar y sus vicios. Muchas veces los menores soportan 

los golpes de sus .familiares por necesidad, sin embargo en su 

menta se va creando una insaciable sed de venganza y crecer 

llenos de odio, convirtiéndo~e en enemigos de la sociedad que los 

golpea. 

Los ni~os se convierten en víctimas de la ignorancia, el 

abuso y la irresponsabilidad de sus padres. Al hablar de 

maltrato, no solo nos rei=erimos a los golpes, sino también 

tratar mal, ignorar y sobre todo la .falta de amor de los padres 

que pueden venir desde antes que naciera, tal vez por ser hiJO no 

deseado. 
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Del hogar que los 

dependerá la opinión 

madurez. 

d> Familia numerosa. 

Las grandes concentraciones urbanas, producto de.l acelerado 

proceso de industrialización, provocaron principalmente en los 

países del tercer mundo. la proTunda alteración de sus 

estructuras económicas y sociales. 

Con la proliTeraciÓn de los asentamientos humanos 

irregulares, el crecimiento de la ciudad y un amplio sector de la 

población quedó al margen del trabajo remunerador. 

La situacion actual que vive la sociedad donde el comerc10 

ilícito. la promiscuidad, la e:-:plotaciÓn demográfica, la 

explotación del hombre por el hombre~ el desempleo y el 

crecimiento urbano imperan, ha ocasionado que los menores de edad 

vivan una situación infrahumana. En México, lamentablemente las 

familias mas pobres son las que tienen más hijos, son las que 

tienen menos preparación y su cultura es mas baJa 1 por 

concecuencia el salario que ganan es mínimo e insuficiente para 

cubrir las necesidades familiares. Ante la emergencia de esas 

familias mucho ninos se han incorporado, al igual que los 

adultos, en la econom!a informal de la ciudad, con la concecuente 

deserción escolar y la cadena t~cita a la permanente marginac1Ón 

económica de miles de futuros adultos. 

El menor convertido en víctima familiar, los nif1os que 

aportan una ayuda la economía .familiar, asumen 
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responsabilidades que deberlan ser cubiertas en su totalidad por 

el salario del jefe de familia a la que pertenecen. de acuerdo a 

lo que marca la Ley Federal del Trabajo en su capitulo VI. 

artículo 90, que menciona que el salario sera su~iciente para: 

alimentar, educar. cubrir las necesidades normales en el orden 

material, social y cultural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los hijos. El tener tanta ramilia, se debe a la 

~alta de cultura, educación y una escolaridad primaria 

incompleta; poseen escasa o ninguna noción de la seKualidad, 

elles, los padres, son los generadores del abandono inTantil del 

que a su vez han sido víctimas. 

e> Falta del padre o la madre. 

La Tigura del padre o la madre es primordial para el menor. 

El número de Tamilias en donde la madre es la proveedora 

Única del ingreso a aumentado en manera alarmante en los Últimos 

diez atlas, y no es precisamente por liberación Temenina, sino por 

necesidad. 

Sin embargo las políticas gubernamentales insisten en 

reTorzar el concepto de "-Familia nuclear" (padre, madre e hiJoS) 

que no puede Tunciona1· porque, para ejercer una maternidad y 

paternidad responsables, se requiere de un su~tento material que 

las Tamilias populares cada vez tienen menos. La paternidad 

responsable tiene que ver tambi~n la educación y esa 

educación, sigue dependiendo de la madre, mientras que el hombre 

mexicano en general, todavía capaz de asimilar la idea de 

que los hijos son suyos; suyos en el sentido de comprom1so, de la 
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responsabilidad que pocas veces asume. 

41 AYUDAR AL SOSTENIMIENTO FAMILIAR. 

En los puntos arriba mencionados he hablado de este PuntO 

el sentido de que el ni~o .trabaja,para·ayudar·a completar un 

gasto -familiar •. : Conseclie-ncfá de un"Salario mínimo insuTiciente. 

una ~a~i}}.a~~~~'!_ler-_.os~~·-_.-f.1.lta~-~e- ~·lgun~ de los padres, etc. En Tín, 

el buscar la subsistencia y la 

de su familia. Los ni~os no solo subsidian el minisalario, sino 

que han evitado un estallido social, y la proliferación de la 

delincuencia. 

Es difícil disponer de datos estadísticos confiables que 

demuestren la magnitud del trabajo de los nihos en el Distrito 

Federal. Para la Unión Popular TenochtÍtlan. e>:isten un millón de 

ni~os en las calles del Distrito Federal, que tienen entre seis y 
25 

catorce ahos. 

Para otros se estima que en México existen diez millones de 
26 

ni~os callejeros; para Protección Social del Departamento del 

Distrito Federal existen en el D.F. once mil ciento setenta y des 

nihos y nihas cuya presencia en las calles no es simultanea, pues 
27 

varía de acuerdo con el horario y el día de la semana. 

:25. Semanario Guehacer Político. Num. 550, :27 Abril 1992, pag. 

71. México, D.F. 

26. 

pag. 

Periódico Factor Financiero. ANo l, Num. 13, 3 Octubre 1992. 

l. M~xico D.F. 

27. COHISION PARA EL ESTUDIO DE LOS NINOS CALLEJEROS CIUDAD DE 

MEXICO. Resumen Ejecutivo, pag. 18. México 1992. 
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Como se ve, la diferencia entre una cantidad y otra es muy 

grande. Tomaré como base las estadísticas que elaboró el 

Departamento del Distrito Federal, que es aproximádamente de doce 

mil ·nihos en el ano de 1992. 

Acerca de la presencia de los nif'1os que viven o trabajan en 

la.Ciudad de México no eKiste ningún desacuerdo. Se les ve en los 

cruceros de mayor flujo vehicular, en los sitios de alto 

movimiento comercial o en las principales :onas de concentración 

humana. 

Por el citado común, estos ni'1os ºdeambulan'' por las cal les, 

se transladan de un lugar a otro. desarrollan sus actividades en 

"cualquier esquina y penetran en cualquier territorio". Sin 

embargo, tal panorama no se pt·esenta en la realidad. 

Tanto los nihos de la calle como aquellos que traba~an en 

ella distribuyen en la ciudad de acuerdo a una lÓgica de 

mercado que los permite subsistir, aprovechando los beneficios de 

la economía informal. 

Entonces, los ni~os callejeros no deambulan por toda la 

ciudad. Su lugar de trabajo está determinado por diversas 

condiciones, entre ellas, la voluntad de algún empleador no 

visible <es el caso de los distribuidores de mercancias> ~ la 

tolerancia de los líderes, dirigentes o empleados <como sucede en 

los mercados, tianguis, panteones, centros deportivos, el Metro y 

terminales de autobuses e incluso en algunas de las principales 

avenidas>, o por extensión del sitio en donde los amigos reali%an 

actividades de comercio o mendicidad. 

En cualquier caso, incluso aquellos ni'1os que reali%an 

actividades dentro de las estaciones del Metro se desplazan en un 
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radio de acción determinado y predecible. 

Identtficacién de los puntos de encuentro. 

Al abordar la cuestión sobre como se distribuyen los niNos 

en las calles de la ciudad, deben considerarse que su presencia 

es ir.regular. Varía en cada punto de encuentro con el horario, el 

d{a de la semana, las ~echas i=estivas y el mes. La mayor 

concentración de puntos de encuentro se presenta en las 

Delegaciones Cuauhtémoc <27.2%>; Gustavo A. Madero <13.0'l.J; 

Azcapotzalco <9.9%); Benito Juárez <B.7Y.J y Venustiano Carranza 

CS.37.>, que suman el 67.1% del total, mientras qua las once 

restantes registran solo el 32.9Y. de los puntos plenamente 

identii=icados. 

En las Delegaciones Tlalpan, Magdalena Contreras, Milpa 

Alta, Xoc:himilco y Tlahuac tan solo se registra el 5.27. del total 

de puntos. Estas delegaciones se caracterizan por contar con 

amplias extensiones agrícolas y ~orestales~ además de encontrarse 

lejos del mundo comercial de la zona centrica de la ciudad. 

Los sitios donde los niNos se locüli~an son hetereogéneos. 

pero tienen como ractor común la potencialidad económica de 

servicios o simplemente la mendicidad. Los puntos de encuentro se 

clasi-ficaron en trece categorias, ent..-e las que p..-edominan los 

cruceros viales <457.>, las terminales de transporte de pasajeros 

y carga (15.57.> y los mercados y tianguis <10.5Y..J, que Juntos 

constituyen el 71.5'l. de los lugares en donde se localizan. 

Se observó que en los grandes mercados y en l.3 Central de 

Abastos se concentra en promedio un mayor número de niNos. En 
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cada corredor· comercial se localizan un promedio de cuarenta 

nif':'os, ._y _en .c~da_ ter.minal de pasajeros entre las que se incluyen 

varias,estaciones del· Metro, la media es de treinta y tres niNos. 

La m~yor coÍ"lc;entraciÓn de ni t1os por delegacion corresponde a 

las siguientes: _cuauhtémoc, con el 30.bF. de la población in-Fantil 

ca11e-.;;era tDtal; le_-siguen _en este-orden: Venustiano Carranza 

(14.5Y.l, Iztapalapa (10.47.>. Gustavo A. Madero <10.17.> y· Benito 
28 

Juárez <9.17.l, que concentran al 74.7~ de la poblacion total. 

Zonas expulsoras y receptoras. 

A primera vista se piensa que los municipios conurbados del 

Estado de México con el Distrito Federal, así como otras ciudades 

del país constituyen las zonas e:<pulsoras de níf'los callejeros y 

por ende eran las generadoras del fenómeno, mientras que el 

Distrito Federal por su potencialidad económica, representaba 

hipotéticamente el área receptora. Sin embargo. el Distrito 

Federal, produce la mayoría de los nil'los y las ni"1as "de y en" la 

calle de la Ciudad de México, mientras que los municipios 

conurbados y otras ciudades contribuyen Ün1camente con un mínimo 

grupo. 

En concecuencia podemos aTirmar, que las delegaciones 

políticas del Distrito Federal son autogeneradoras de su propio 

acontecer callejero-inTantil o de gt·an parte de el. 

28. COMISION PARA EL ESTUDIO DE LOS NINOS CALLEJEROS CIUDAD DE 

HEXICO. Resumen Ejecutivo. Mé>:ico 1992. 

90 



Estructu~a por edad, sexo, actividad y etnia. 

En ·_térniinos globales puede observarse que en la gran parte 

de,:la "po~laciÓn infantil que trabaja oscila entre los doce y 

·cÍieCisiete .ahos, y en promedio general corresponde a los trece 

-,aftas. 

La· mayor parte de la población de los ninos de la calle 

corresponde al sexo masculino, que ocupa dos terceras partes, el 

resto corresponde a las ninas, entre estas la edad promedio 

corresponde de trece a catorce ahos, mientras que en los ninos de 

catorce a dieciseis atios. 

Actividad.- Los nincs callejeros dedican a la venta de 

productos, a la prestación de servicios, actividades marginales, 

son actores y el 3 de cada 100 subsisten mP-ndingando. Los nihos y 

las nittas son mayoritariamente vendedores callejeros de diverso9 

productos. y en segundo orden se dedican a la venta en puestos. 

Los niMos se dedican menos a la venta de productos, en tanto 

que las nihas en mayor cantidad. 

Es el rango de los diez ahos de edad donde se diversi~ican 

mas las actividades de los niNos. Los actorcitos cuentan en 

general con once y quince aNos de edad; los boleros en un 50'l. 

cuentan con doce a dieciocho anos; los vendedores callejeros se 

ubican entre los trece y dieciseis aNos. 

Etnia.- Entre la población solo se encuentra un mínimo grupo de 

niNos de origen indígena absoluto, provenientes principalmente 

del Estado de México. La mayoría de ellos cuenta con diec1seis o 

diecisiete aNos; sin embargo, en termines relativos, los nitios 

indígenas de cinco y seis a~os constituyen respectivamente el 
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universo de los ni~os callejeros de esas edades. 

Las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero. Benito 

Juárez y Venustiano Carranza agrupan al mayor grupo de los nif1os 

ind{genas que trabajan en las calles de la ciudad. 

Aspectos educativos. 

De la población de·menores que viven y/o trabajan en la 

calle, el 80 % sabe leer y escribir; sin embargo, un porcantaje 

importante, el 15 'l. es analTabeta. 

Es importante resaltar que la mayor concentración de menores 
29 

analfabetos se encuentra entre los once y doce ahos de edad. 

Indice de deserción en el sistema de escolaridad formal. 

Como se sabe, el nif1o que vive y/o trab~Ja en la calle tione 

limitadas posibilidades de permanecer en el sistema educativo 

formal, debido al tiempo que dedica a actividades de 

subsistencia callejera y a Talta de respuesta de la escuela, 

las espectativas del educando para integrarse a corta edad a la 

población económicamente activa, con buenas posibilidades de 

obtener un ingreso remunerador que le permita mejorar su calidad 

de vida. De ahí que Únicamente el 35 7. del total de la població'n 

entrevistada se en~uentre estudiando actualmente, mientras que el 

65 Y. ha desertado del sistema escolar. 

La desercion en primaria se da principalmente entre el 

29. KING Josefina. Revista Folio Rojo, num. 1 Abril 26, México 

1991. 
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quinto y el sexto grado; le sigue el abandono a la escuela 

secundaria en el segundo o tercer aNo escolar. 

Motivos de ab•ndano de la escuela. 

La primera causa de abandono . 
recursos economices. 

esta asociado a la Talta de 

La segunda causa de deserción escolar se relaciona con la 

~alta de motivación, que deriva de las pobres espectativas de 

desarr_ol~.o _que genera el sistema escolarizado. 

La tercera causa esta relacionado con los problemas de: 

reprObaciÓn, expulsión~ porque la escuela estaba lejos y la Talta 

de papeles. 

La cua..-ta causa esta relacionada con problemas Tamiliares y 

con la drogadicción. 

Por Último, la quinta causa se manifiesta que el menor nunca 

Tue a la escuela. 

AlimentAciÓn •• En este aspecto, el total de n1nos comen tres 

veces o mas al d{a. Aunque también hay quien come dos veces al 

día, y una mínima parte la hace una sola vez en la jornada. 

El grupo mas Trágil y vulnerable es el constituido por 

quienes comen una sola vez o dos veces diariamente. mismo que 

representa la mitad de los n1~os callejeros. 

También es preocupante que esta mitad del total de los ninos 

ingieran sus alimentos en la vía pÚblica o en puestos ambulantes, 

lo cual aumenta los riesgos contra la salud. 
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<1>-·.·_En-F~r:me·d-B.de~ ~·r.és~-ir.~t'ari~s~ (2) gastrointestinales, (3) 
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de la piOl, .,y <4> oculares, 4.2Y. •. La' mayor parte de sus males se 

derivan d~l ·:.~·ed.i·~·.am~ie~t~,-·.y: de!i entorno en que se ven obligados 

a permanecer en la calle e ingerir alimentos y agua contaminada. 

Interacciones sociales con instituciones y personas. 

Es~ancias y trato con instituciones para menores.- S~lo un 

peque11o porcentaje de la poblac:i~n de nitlos declara haberse 

relacionado con ellas. 

Sin embargo, la opinión sobre el trato recibido es de llamar 

la atención, pues la mitad de los ninos que han estado alguna 

de ellas declara haber recibido maltrato, hablan de indi-ferenc:ia, 

es decir, que el trato de los nil'tos Que han estado en las 

instituciones no es el adecuado. 

Por lo que respecta a los motivos de abandono que los 

menores esgrimen como causales de su alejamiento de las 

instituciones son las siguientes: el maltrato y/o el sentirse 

encerrados. además del aburrim1ento. 

Trato de la calle.- El trabajo y el medio ambiente son elementos 

relevantes en la vida cotidiana de los individuos. Por ello el 

ámbito en donde laboran los nii'1os es d1gno de atenc
1

iÓn para 

observar el trato que reciben. 

Con esta idea se pudo captar que los nil'tos reciben buen 

trato de la gente, a excepción de los limpia-parabrisas que es el 

grupo que mas recibe maltrato. También resulta interesante 
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anotar que el primer grupo de sujetos que han·maltratado los 

nitios, según estos dec~~ran, son los policías. 

Riesgos en la calle. 

Para el conjunto de nil"los que tabajan y/o viven en i~'cai"ie, 

esta signi.fica ademáu de la oportunidad de obtener un - ::.~'óg¡.:'eso 

econ~mico, el exponerse a permanentes y di~erentes ~iesg~~ que 

varía según al zona urbana y el horario de trabajo-· in.fantil, 

entre ellos se encuentran los siguientes: 

a) Adicciones.- Al respecto, los nil"los reconocen tener 

amigos que consumen mariguana o pastillas, una cuarta parte de 

los nit1os son una población de alto riesg.o en cuanto la 

adicción a las ~rogas. 

b) Prostitución.- Otro riesgo que es re-ferido a la relaciÓ11 

con la prostitución. Aqu{ es notable que los nil"los conozcan más 

personas prostituidas en la zona por donde viven que en donde 

trabajan. En el primer ámbito, es decir el habitacional, los 

niNos plantean estar cercanos al problema. 

En el segundo caso. el 15 % 

prostitu!das. 

declara conocer personas 

Por ello será sumamente importante detectar las residencias 

donde los niNos de y en la calle pernoctan. 

Accidentes viales y viola.cienes.- Al respecto, y por estar 

en las calles es l~gico que otro de los riesgos a. que se eaponen 

los nit1os , sean los atropellamientos por vehículos. 

Sobre las violaciones, hay más de un niNo que conoce 

menores violados. 
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En suma, son amplios y de gravedades c~li~e~-~ntes 10~ riesgos 
.· .· ,·, 

que cotidiánamente 

de vida y/6 · tr~_ba.J~. 

d~··}.ª:_l:al~e·-s'-:1 lugar 

Tie_~o~ en la· cal le. · 

Más de 'la ·.~ÚjJ de .los :nin.os llevan tres o 
' - ; ,; ~l 

' mas a1'1os de 

trabajar en>18. cal.1\?"; ?_y_::·eS':~-91-'-g~UpO·· de .. mayór riesgo p~r su fuerte 

arraTQo .a -,ia_:~~-¡-~ª~'.Y-~~:~~t~~bres __ -calle.Jeras. Por otra parte, el 

resto de los nU1os adoptaron la calle como su hogar, no 

trabajaba antes de llegar a ella. Los que si trabajaba antes de 

hac::er· de la cal le su hogar, lo hac { an den~ro de la estructura de 

la economía in~ormal. 

Motivas para adoptar la calle. 

A partir de la pregunta " Por que de~idiste "vi~ir: · en la 

cal le'?º, las respuestas se agruparon en tres rubrosi' 

- Era la Jnica opci¿n. 

- Por problemas Tamiliares. 

- Por que me gusto. 

Aspiraciones de los menores callejeros. 

De los ni tics que viven y/o trabajan en la cal le expresar·on 

su acuerdo con el trabajo in-fantil sin precisar las ra:zones en 

que sustentaban su opinión, es decir, mani.festaban cuestiones 

tales comos " esta bien que trabajemos", "es bueno", "esta bien". 

a> Se considera que los n1hos trabajan como una estrategia 

de subsistencia, ya sea personal o -familiar, maniTestando: "es 

duro, pero hay necesidad", ºesta bién para ayudar a mi mam~", "m1 

papá debería de darme, pero ni modo, hay que trabajar". 
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b> Para otros· menores se consider.a qúe el trabajo entrai"1a un 

carácter formativo, es decit-, ·qu~ ·Tavore:sie el dasarrollo de 

habilidades que evitarían que· el" menor. ae involucre en procesos 

de deterioro personal· o t~asgr·~si,Ón .d~ las normas, tales como la 
"' . ' ' 

drogadicci&n o el robo; eón r:eSpu.9stas' como: "esta bien. para que 

nos ensehemos", "esta bié~~ ·: .~::~~-~~ que no andemos robando", "es 

bueno, para que no nos metamos ~al--: vicio 11
, "es bueno, para que no 

estemos de -flojos". 

También se indica que eÍ t~abajo promueve una actitud de 

de-fensa ante la vida, autosuTicienc1a y valoración del dinero, 

con comentarios como: "bueno, porque tengo mi propio dinoro", 

"trabajar sirve, porque a.si me compro cosas para mi", ºme 

de-Fiando de la vida". 

c) Otros menores expresan su desacuerdo con el trabajo 

inTantil, con respuestas que indican maltrato: "me pegan, por eso 

mejor salgo a trabajar", "me obligan dar dinero". O 

expresaron que el trabajo impide vivir la inTancia: "no se 

dis-fruta la nirtez". 

Tambi~n comentan su desacuerdo en relación a que los nil'sos 

debieran estudiar y que los padres deberían trabajar. 

Motives para trabajar en la calle. 

La pregunta que se hizo -Fué:" Por que decidiste trabajar en 

la calle?" 

1) Los nirtos opinaron que trabajan en la calle porque se 

' gana mas dinero que en otros lugares. 

2) Otros trabajan en la calle por necesidad, por -falta de 

dinero para comer y vestir. 
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3) Otro motivo, el gusto de estar en la cal le. 

Aspiracionaa para el Tuturo ·1nmediatD. 

Para obtener esta i~.formacitln ._se. _les P"."egunto 11 Oue quieres 

hacer en los prÓ~·imos tr~~ ~ri~·~;~;~: 
Los nil"los re'spo;~~di~·~:~·~·~:/q~~~'.~.rq~f~'ie·,:~'r, permanecer en la misma 

. " ' • .- • . :~·· e.-.'. - - - -

~ctivid.id labora~, ,.~on:,-·op iñiorlés tales como "seguir trabajando", 

"continua'r _en._ i,a <~~lJ~ .. ~:~ ;:~.-~~g~~i-~ _sierido vendedor". 

Uno de .. ca:~~--.~inco;_ expresaron su deseo de estuduu· de 

lo·cual contrasta con las declaraciones que 

la 
'.·' ... 

calle no qÚiet·eO sBguir estudiando. 

A-Otros lBs gusta.ria estudiar y trabajar. 

Un - porcentaje elevado de los nihos no tiene claras sus 

expectativas. 

Aspiraciones a largo plazo. 

Se les preguntó: " Oue quieres ser cuando seas grand8? 11 • 

La mitad contesto que no sabe. 

Otros expresan deseos de tener una carrera uni~ersitaria, 

especialmente las de maestro, ingeniero, doctor, arqUttect-0 y 

abogado. 

O solo ser un buén comerciante, destacando la idea de tener 

su propio negocio. 

V por Último, hay quienes también manifiestan su deseo de 

formar una familia con respuestas tales como: "casarme", "tener 

hijo5", "tener una esposa". Es importante seNalar que en 

expectativa se concentran un buen número de mujeres. 
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A partir de elevado -flujo migratorio, la Ciudad de México se 

convirtió en el principal punto receptor de miles de familias 

demandantes de trabajo, vivienda, alimentación, educacion y 

salud. 

De acuerdo con el censo levantado por el Departamento del 

Distrito Federal a través de Protección Social, existen once mil 

ciento setenta y dos nitlos trabajando en las ·calles de las 
30 

dieciseis Dolegaciones Políticas. 

De este total han tomado como habita~; ; __ l~s quic_ios· de las 

estaciones del metro, las alcant~_~i l __ l~_s~': ~ l~~.- ··ba"~dÍC!_s-, - las 

edificaciones abandonadas, la vía pÚblic-~-~ ~ Y~~-~;~~lº mejo-~' de los 

casos, algún hotel. 

5. MOTIVACION DE LA SOCIEDAD. 

Motivación cuanto a que la sociedad, ~or sus servicios 

callejeros les da dinero, si esta no les diera ~Ógicamerite no 

habría ni~os en la calle. 

De la edad de los tres a los doce ahos la sociedad les dá 

por lástima, después de esa edad se les considera un peligro, y 

les es más diTlcil ganar dinero. 

Pero, Cuanto ganan y por cuanto tiempo?. 

El comercio callejero <ventas> destaca como la principal 

actividad de los nit1os trabajadores, poe- ofrecer una meJor 

estabilidad por hora de esi=uoe-zo. 

La tercera pae-te de las niNas, se dedican a las ventas, 

30. Comisión para el Estudio de los N1hos Callejeros. Ciudad de 

México. Resumen ejecutivo, México 1992. 
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actividad que también ocupa mas de la mitad de los nihos. Para 

los nitios siguen en importancia las actividades de limpia

parabrisas y de diableros, en el caso de las nil"las sigue 

importancia la actividad de payasitas. 

Hay que subrayar el hecho de que la poblaciJn de los nil"los 

varones es mayor que la población Temenina. 

Frecuencia de trabajo durante la semana.- El d{a de la 

semana que mas nil"los trabajan es el sá'bado, día que se 

involucran mas de la tercera parte de ellos, mientras que el 

domingo le da menor presencia, con poco más del 50%. Les 

restantes días de la semana trabajan aprox imádamente las des 

terceras partes del total de la población objetivo. 

Uno de los aspectos realmente notables consiste en que del 

trabajo de los n11'1os de y en la cal le, depende un 90i~ de los 

miembros de la Tamilia nuclear. 

Duracion de jornada y horario de trabajo •• 

Los niNos laboran mas de seis horas los días en que 

trabaJan, es alarmante que algunos de ellos trabajen entre nueve 

y trece horas .. 

Por otra parte el SO % de los nil"los empiezan a laborar 

entre la ocho y die: de la mahana, y se retiran de su trabajo 

entre las diecisiete y veinte horas. 

Casi la mitad de los niNos que trabaJan obtienen en las 

calles ingresos que van de uno a un poco más de dos salarios 

mlnimos en los mejores días de actividad. Contrariamente, en los 

peores d!as se obtiene ingresos que gravitan entre uno y uno y 
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31 
medio salario mínimos. 

Por ·lo que respecta al destino de sus ingresos, los nil'los lo 

dedican principalmente al renglón de ayuda Tamiliar, y siguen en 

importancia a los gastos destinados a su propia comida y ropa, es 

decir, los gastos se dirigen básicamente a la subsistencia de la 

Tamilia y a la ellos mismos. 

Las manos inTantiles mexicanas son tan pequel'las como grande 

es su aportación a la economía nacional. 

Su trabajo es un slntoma de las ataduras del subdesarrollo, 

ya que un gran porcentaje de -futuros ciudadanos, no alcanzaran la 

suficiente preparación pat·a hacer aportaciones al país en los 

terrenos pollticos, social y cultural. 

La sociedad piensa que al darle un poco de dinero por su 

trabajo, ya cumplió y no se interesa por solucionar el problema, 

ni por saber que hay detrás de todo esto, solamente lo ve y lo 

ignora. 

Lo cierto es qu_e en México hay una gran indi-Ferencia por la 

nittez .. 

6. NEGLIGENCIA DE LAS AUTORIDADES. 

El unico contacto del menor con el gobierno, es con el 

aparato represor policial. Toda la credibilidad de un programa se 

pierde cuando llega un grupo de policías por la tarde y hace una 

razzia, los golpean, les quitan el dinero y luego, los pierden y 

31. PeriÓdico Factor Financiero, a~o 1, numero 13, 3 de octubre 

de 1992. 
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hasta llegan a violarlos. 

Los nil"fos mencionan que la pol icÍa en lugar de ayudar los los 

agreden; les quitan su.dinero y los mandan al Tutelar. 

Los ninos. ya saben cuando se aproxima una redada, tratan de 

ayudarse unos a otros y ponerse a salvo, quienes logran burlar el 

'cerCo van al lugar donde viven y avisan a los otros chicos. Uno 

de los muchachos que su~riÓ una redada en Garibaldi me dijo: 

"llegaron loa policías y empezaron a decir, salgan o les vamos a 

aventar de plomases, la comida que tenian se las tira1·on." Otra 

muchacha me comento; "A mi me dijet"on de groser!as, y uno de los 

policías le dijo que se al:?ara la blusa, le arrebataron su_ rel_oj 

y se llevaron su mercancia." 

En Garibaldi, cuando los policías ven a los nil"fos sucios o 

simplemente con las manos sucias les dicen que van a robar,- se 

los llevan y los golpean. 

Son detenidos y maltratados de un modo injusto. Hay una 

desvinculaci~n entre los programas del Oeparatmento del Distrito 

Federal que atiende este problema y la pol icÍ;:i. 

Incluso quienes más los golpean, abusan de ellos sexualmente 

y tratan mal en la calle, son los policías. 

Quien se supone estan para cuidar el orden en la v{a pÚbl1ca 

y ver que no haya abusos de este tipo. 

Negligencia de las autoridades en cuanto a que existen leyes 

del trabajo que es necesario revisar, ajustar a nuestra 1·ealidad 

actual y hacerlas cumplir. Mientra!:> las tazas de desempleo 

crecen, crece también el número de n11'1os que si tienen trabajo. 

Los ni1'1os es tan haciendo trabajos que deberían hacer los 

adultos, pero que Jos patrones -Facilitan a los nil"los porque es 
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más Tácil exPlotarlos y controlarlos. Ese es el ·caso preciso de 

los "cerillos". 

Estos niffos trabajadores tiene una relacidn laboral <obr"ero-

patrdn>, Tormalmente establecida entre los ntnos y las empresas 

de tiendas de autoservicio. Como en cualquier otro caso laboral, 

!Os patrone_a .se reservan el derecho de seleccionar a los ni'1os, 

establece - el cÓdig-o de conducta dentro de la empresa, TiJar y 

controlar los ·dlá.s y horarios de trabajo, e:figir requisitos de 

todo tipo)' darse_ la libe,-tad de despedirlos, sin por supuesto, 

ningi.ina_--cía~·e d~, liquidación. 

Requisitos para ser aceptado como cerillo. 

1.- Tener exactamente entre catorce y dieciseis atios de edad. Al 

otro d!a de cumplidos los diecise1s ahos de edad, el muchacho 

sabe que ya no puede seguir trabajando como cerillo. Listos que 

son los empresarios, escogieron una edad que esta desprotegida o 

no contemplada por la lay. Son menores de edad, que no son tan 

ninos como para que parezca que se comete una injusticia. Sin 

embargo. se cometen muchas, porque en esa edad, los ni~os todavía 

est~n creciendo y ~armando su esqueleto y el trabajo de acarreo 

diario, por varias horas, de bultos pesados, puede a-f'ectar su 

salud, su columna vertebral y algunas otras -Funciones metabÓl1c:as 

y cerebrales. Las horas de energía que estos ni~os invierten es 

tan pesado trabajo, tendrían que dedicürlas a hacer sus tareas y 

a participar en actividades recreativas que completen su 

-Formación. Hay que aclarar que ese "dar la oportunidad" a
1 

los 

niNos de que ganen dinero a través de propinas, no en una 
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11 opo~tunidad11 que se de a cualquier nif'lo. De hecho no se les da 

los nif'los que más lo necesitan, "los ni'1os de la calle". A 

est'os Últimos nunca- los veremos trabajando como propineros en una 

tienda de autoservicio. Ello se debe a que como ya se dijo, los 

empresarios son muy listos. Por eso piden el permiso escrito do 

los padres, lo que les garantiza que el nil"'lo está inserto, 

socializado y controlado por el nucleo Tamiliar, lo que de 

eñtrada signiTica mayor probabilidad de ser dÓcil y adaptable a 
, 

un trabajo de e1(plotacion. 

Estos nihos 
, 

son as1, mas que apoyos de su 'familia, 

dwblemente explotados, por las tiendas de autoservicio y por su 

propia Tamilia. 

2.- El nivel de escolaridad de los cerillos.- La mayoría esta on 

primer grado de bachillerato, el que menos escolaridad alcanza 

está en primero de secundaria. Les piden Constancia escrita de 

que el niho esta estudiando y asi se cubren de ser acusados de 

contribuir a la deserci~n escolar. 

3.- Exámen médico.- Garantía que les concede el Estado. 

4.- Uso disciplinario de uniTormes.- En ellos lo que más destaca 

es la corbata que,. Junto con pantalón, camisa, calcetines y 

zapatos de color Tijado por la empresa, pero que los nif'los deben 

comprar con sus propios recurso. los disTra:an de adultitos-

Tormalitos. Así la empresa les roba la inTancia y hasta la 

apariene1a. 

Para completar el uniTorme, la empresa entrega a cada ni~o 

un delantal y un gorro, que por ningún motivo deben quitarse 

durante su horario de labores. 

~.- La empresa Tija horarios y descansos.- Los nitios deben 
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comprometerse Y' -~-c~m·p11;->con un-·,·horario· ~tnimo de· cl.Íatro 

diarias. ·salo. tienen un·:d{a de d.!scanso a la Semana. 

Control y sanciones. 

horas 

Unos enseftan a otros.- Los ni~os que tienen mas antigüedad en la 

tienda ense~an a los nuevos lo que tienen que hacer, tarea por la 

que la empresa no da ning~na gratiTicaciÓn y se ahorra gastos- de 

entrenamiento. 

Se controla la asistencia puntual.- "Todos los días se pasa lista 

de los empacadores. Si Taltan o llegan tarde tienen como castigo 

la suspensión temporal o de~initiva. 

Na deben usar demasiadas balsas en el empaque.- La consigna es 

usar las menos posibles, aunque se les aplaste la mercancía o 

pesadísimas. 

Esta prohibido dar bolsa para el pan y el azúcar. aunque el 

cliente lo solicite. Así aunque a ~in de cuentas son los 

consumidores quienes subsidian en el Distrito Federal c:i. través de 

las propinas, los cuatro mil Sillarios mínimos que dejan de pagar 

los empresarios, los ni~os deben cuidar los intereses de la 

tienda y no la.de los clientes. 

Nula la libertad de cambios de turno.- Dicen los empresarios que 

los nil"fos son sus empleados, que ellos sólo "les dan la 

oportunidad de que se ganen su dinero". Sin embargo, los nil"fos no 

pueden trabajar ~lexiblemente en los horarios que la escuela, la 

Tam1lia u otras condicionantes les permitan. Una ve% que se han 

comprometido con un turno deben cumplirlo y si desean cambiarlo, 

deben solicitarlo y esperar a que, segun la organi%acidn de la 

empreGa, ello sea posible. Sábados y domingos se les permite 
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doblar turnos, pero siempre y cuando den prioridad al turno 

el que estan comprometidos. 

Trabajitos extras.- Regularmente se les solicita a los "cerillos• 

participar en el aseo del área de cajas, recoger basura o limpiar 

mostradores. Se les solicita tambien recoger y ordenar carritos y 

canastillas vacíos y algunas otras tarea menores de interés para 

las tiendas. Ellos puaden negarse, pero con consecuencia no 

eJ<plicitas por parte de los supervisores. 

Grati~icaciones.- NUNCA. Ni siquiera en Navidad los empacadores 
31 

reciben alguna gr:ati-ficacidn por parte de la empresa." No 

deseando ser injusto un "cerillo" dijo: que el Día de Nino sí les 

dieron un desayuno y una camisa como regalo. Cla camisa del 

uniforme>. 

El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo afirma que hay 

relación de trabajo cuando, cualquiera que sea el acto que le 

da origén. ewiste la prestación de un trabajador personal 

subordinado a una persona Tísica o moral. 

Tal el caso de los "Cerillos". e:<iste una relaci&n de 

trabajo y deberla aplicarse la Legislaci&n con todas sus 

consecuencias. 

Una revisión de los trabaJos que est~n realizando los 

menores en todo el país y de las condiciones en que lo hacen, tal 

vez revelaría con mayor crudeza lo injusta que la sociedad esta 

siendo con su in~ancia. 

32. PEREZ OUARTE Alicia. Comisi&n Nacional de Derechos Humanos 

"Memorias del Foro", "El niho realidad y Tantasia. Editorial 

Comunicación Cultural A.C., México 1990, p. 153. 
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Y la negligencia por P".'rte de las autoridades, reTerente 

los ~ihOs que trab-aJari en la cal le, deja a su cuidado a los 

Poli.c:l:as~,qÚe.,·a1: -Final de cuentas, son los que m"'-s daflo hacen a su 

a las autoridades superiores 

es.~ary., viendo :."d~.~<i,~~~-~~-e,~:;·: la e><plotación en las tiendas de 

- aufoserVicio· - ~háciií,'.. les --~•cet--illos" y que se hacen a los 

: A nue'.~tra impotencia de gente comJn, no tendremos más 

remedio que sumar las leyes y hacerlas valer. 

7.- REPERCUCIONES SOCIALES. 

Aunque les niNos de y en la calle han ayudado con su 

salario a evitar un estallido social, como se vid anteriormente, 

estos dejan a temprana edad la escuela y no alcanzan ni siquiera 

a cubrir la educación elemental que es la primaria, sus 

aspiraciones no pasan a lo mucho de ser comerciantes y tener su 

propio negocio. Repercute en la sociedad, porque grdn parte de 

esos niNos no se están preparando, nitios dé~iles por -falta de 

alimentacidn y sin aspiraciones, una soc1edad que tiene que 

enTrentarse a un Tratado de Libre Comercio y competir con otros 

paises como son Canada y Estados Unidos de Norteamerica, que a la 

larga tomaran a estos nihos para explotarlos. 

Los ninos "en" la calle viven con su -familia, después de su 

trabajo regresan a su casa, hay que evitar que se convietan en 

nif'1os 11 de" la calle, ya que estos rompen con todo vínculo 

-familiar y viven donde pueden, donde conviven con todo tipo de 

personas, como drogadictos, prostitutas, rateros, etc. y es 
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entonces donde la sociedad corre peligro, pues pueden convertirse 

en uno de estOs •. -
- --

cüaildO. ·el menor. dej.9. de ir a la escuela por trabajar y 
- . ~;: :.' ·. 

Terma~ una Tá~i11a·y sus hijos toman el· mismo camino que el de 

sus se están ampliando también el indice de 

~"naiTab~t·i~~o-: :. _-.. 
·Pa-~-~<c--ia s·ociedad es desagradable y molesto transitar por la 

vía . pd.b~·ica "y ver en cada esquina nif'1os que limpian el 

parabrisas; al principio pudo ser algo normal, pero ha sido tanto 

el ·creciln.iento de los nif"los que ahora la sociedad los considera 

una amenaza .. 

Es muy comun que como estos niNos no tienen mucho trato con 

sus padres, no tienen una educación sexual, y es muy frecuente 

que a temprana edad los ni~os y n1f'1as se conviertan en padres. 

Padres impreparados que a la larga abandonarén a sus hlJOS. 

8.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 

a) Las características y los requerimientos de los dos grupos de 

ni~os son muy distintos, por lo tanto demandan respuestas 

institucionales diTerentes. 

Así por ejemplo, en el caso de los nif'los "en" la calle, sus 

requerimientos tienen que ver con la necesidad de completar su 

educación, cuidar su salud y tener oportunidad de recreac1on y 

capacitación para el trabajo. Las demandas de los nif'los "de" la 

calle, en cambio, giran en torno a las necesidades de albergue • 

prevención y tratamiento de la ~armacodependencia, de resolución 

de ~uertes con~l1ctos Tamil1ares~ además de los requerimientos 
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se11alados- po,r el; primf?r gn:.1pO .. 

bl la 

calle.- -·par·~:-:' ~ªsi? -es neces~rio; m-antener:· 1a-.integridad y unidad 

Taiil-i:ii~-~·~,· ,-Si :-~r~·n1;;c; tiE'.ne ._que trabajar, para que no se produzca 
' . ·: '·.-- '· ~·::· .. 

la:·,v1cil'em:fa··y:e1._.abandono·ofamiliar, as! como el <fracaso de la 

fam~l.ia,, pues ,hay_ que dignificar su trabajo y asi proteger al 

-menor 'de los abusos y de la ew:plotaciÓn. Se trata de reservar 

par~_ los niflos trabajos que no daNen su crecimiento y adem.:ís le 

permitan generar ingresos sin que gasten toda su ni hez 

trabajando; ellos debarlan de disponer de un horario y de una 

escuela adecuada a sus características. 

e) Hacer Censo Nacional de NiNos Callejeros. a -Fin de 

o-Frecerles seguro médico y alimenticio. 

d) Reali:ar cambios al art{culo 123 Constitucional. a e~ecto de 

que la edad del menor trabajador sea de diez a~os. y gocen as! de 

un salario mlnimo y reciban las prestaciones del Seguro Social. 

Ya quo en estos tiempos, todos los menores de catorce ahos 

quedan totalmente desprotegidos de la ley y explotados 

vilmente, diciendoles que les hacen un -Favor ya que est~ 

prohibido contratar a menores de esa edad. 

e> Incorporación al Cddigo Civil y Código Penal de los Derechos 

de los NiNos .. 

T> Cursos especiales a los policías para evitar el abuso y el 

maltrato que se comete diariament~ contra los ninos callejeros .. 

g> Exigir al Gobierno He}:tcano la solución por parte de las 

Organizaciones Sociales, Políticas y de Derechos Humanos. 

Soluciones que se cumplan y que no queden ~lotando en el 

aire. 
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h) In-Formar y sent:ibilizar a la scc:iedad , a tniv&s de los med1o!S 

masivos de comunicación, en el sentido de que la in.fa.ncia 

callejera, es un producto de la sociedad en su conjunto. y por lo 

tant'o, es responsabilidad de ta dos devolver a estos ni tics e 1 

respeto,. el amor, la dignidad y las oportunidades a las que 

tienen pleno derecho como niNos y como mexicanos. 
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CONCLUSIONES 

1.- No e~iste~ ac-tu~·l.~en-te.slÍ-ficiente inTor~a·ciÓn ·_Veraz, 
> ;-, ; • ' ' ·- •• ;_' ~-: < ... -.-: ; ; _-

estimar :'.~_l: ::r;J!TI·É!.~o_ t'~t'.'3-.l. ~~-;,,ni_f'l~s que tr~-~~'J,a':" 9n la. Ciudad 

para 

de 

:~:i::~ ~¡has' .~~e :~'nd~~ ~~· á~catie LLicamente desde 
~a~i~·i'e~-f~~ _-:~crecen- .Y -~~---cr:ian:2er1 ~~-¡a'. Esto es así porque 

tieº;;~~~:'-~~f~~;gJn·,, ,_~~tt~.:~ ~~p-;~a::-eé-st~r · dentt:'o de su casa, el los 

,;~·~es .. it~~ .. ~·~(;~.1-~- ca·l1e··s1 ·quier_é-0 sobr~vtvtr v ah! encuentran 

~'~~- -~:~J~~c~·~;:~~~t:~:~i:¿~·-. .f_;a~ii:\~~ de ai=ecto que es la pandilla. 

no 

·~ __ ,_;, -----~---

3.- .-L~~ -;'.f-~rriii"i'as"< ·utilizan los servicios de sus hijos como una .-;·· .. -.·_: ,- ·-·:_ ~- . ·<'.:···-- " ... ·.- '. _-
·exte!"'~idn.~:de ¡su pr:opia capacidad para gene1·ar mayores ingresos. 

4 •. 7 _Si b~en, un alto porcentaje de estos nif1os saben leer y 

~'scr'i'~-ir, un 65 F. de los menores ha desertado del sistema 

escolar. El mayor porcentaje de quienes desertan lo hacen en el 

nivel primario, decir, numerosos niños estan abandonando el 

sistema educativo, sin haber alcanzado siquiera los niveles 

mínimos de conocimientos que necesitan para desarrollar su vida 

en sociedad y peor aún, tampoco la cali.ricacio~ necesaria para 

trabajar. 

S.- El 50 Y. de los ninos ingiero alimentos tan solo una dos 

veces al d{a. Esta declaraci6n de hábitos alimenticios contrasta 

con la consideración de que, la mayoría de los nihos atrav1eza 

por la etapa de la adolescencia, que implica un intenso 

desarrollo .rtsico y mayores requerimientos nutritivos. 

6.- Cabe sef1alar que solamente un pequef1o porcentaJe de los 

menores declaró haber estado en instituciones de protección de 

caracter público o privado. Había que preguntarse si la cobertura 
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de las- i'nStituciones· de5tin.adas- a .este tipo de población inTantil 

efectiVa~~~i·~~'.-·e~:;_·b~;~~:·o,:·~~í ·:,~~· t~;~~~- de .i.m grupo reducido de ni1'1os 
,. ,, 

que_.i:ir:cula·~~-:p0¡.~·~::1a~·:~CÜ~tint·ás '¡rlstffuciOnes. 

7.-: ,un_ :~:ti~~~~,~~';.'~-~~~¿~-}~ ::!~:~:~~~·¡·~·~_::ni~,Os .deClara no conocer a su padr·e 

a·-a·: su· ~·¿f~/~/·:·;6~~:~:;;~1·~-. h:-~-b}i;.~:'J~-. Un 'evidente rompimiento del nÓcleo 

-o:;f~~{~~,~~f}~T:~~~t4~~i~f~~'.: .. i~:~~d~~i~-~e·g~~ac idn ~ami 1 iar por ser i=ami 1 i as 

· ~~m.~;.~~~'.~~-·>Hf~~~.~J.P:r~--~\~~as ·de alcohol lsmo y sobre todo de pobreza, 

---~áúnado-,_.,-.ctin '~j·::~:~Í~-"r~t~- .. FiSico -Que declaran- hL.tber recibido de sus 

~·;:affii-·11as.-

B."- Los nir1os trabajadores que tiene menos de catorce afies de 

·e~ad, se encuentran en una situación paradÓgica. queriendo 

- proteg~rlos , las leyes prohiben su trabajo y la consecuencia es 

que los dejan totalmente desproteg1dos. 

9.- El ~n1co contacto entre el gobierno y los nitios en la calle 

es a través del cuerpo policiaco. no hay coordinación entre las 

distintas instituciones que estudian este problema y la policla. 

Lo cual da por consecuenc1ü que los polic{as abusan de ellas 

quitandoles sus pertenencias además de maltratarlos tanto ~ís1ca, 

psicoldgica y sexualmente. 

10.- Puede decirse que los niMos trabajadores de la calle, son 

parte de la población econÓmicamento activa, porque aunque sea en 

i=orma limitada y secundaria, 

distribución y en los servicios. 

partic1pan el sistema de 

11.- El trabajo de los nitios puede ser clasii=icado como un 

i=en6meno de anormalidad social, que r.e~leja una injusta 

organización de la soc1edad, ya que lo normal sería que durante 

el período de la in~anc1a, la vida de los n11'1os se desarrollara. 

en Tuncidn a sus necesidades ~ormat1vas. 



Es indudable que_e1·trabajo que realizan los niflos, produce 

e.factos perjudiciales para su' salud, ,su ·aprovechamiento escolar, 

su desarrollo psicÓlÓcfico Y, su .futura actitud Trente a la 

sociedad. 

12.- Como hecho social, el.trabajo de los ninos resultado de 

la estructura socio-económica del país, que se traduce en 

ingresos insu.ficientes para la mayoría de la población, situación 

que se agrava por el creciente desempleo. 

13.- En el Distrito Federal, se han detectado por el Departamento 

del Distrito Federal doce mil niNos a quienes se les hace 

trabajar para poder sobrevivir, violando con esto la Constitución 

en su Artículo 123, La Ley Federeal del Trabajo en sus artículos 

22 y 23, as{ como un cap{tulo especial que va del artículo 173 al 

180; la Declaración Universal de los Derechos Humanos y La 

Comisión de los Derechos del Nino. 

14.- De los niNos callejeros, el gobierno a veces solo toma en 

consideración el alto costo que reclama su atensidn, sin darse 

cuenta de que los costos serán más altos si no se les atiende a 

tiempo. Porque los niMos callejeros se ven Torzados a expresar en 

Terma violenta todo lo que han tenido que aprender por sl mismos 

para poder sobrevivir. 

1~.- El problema de los niMos en la calle en el Distrito Federal 

es muy grave, por ser un TenÓmeno de descomposicio~ social, y más 

grave todav!a porque va en aumento. 

16.- El insuTiciente salario m~nimo, el desempleo, la 

explotación demográTica, la Talta de preparación de los padres, 

la desintegración Tamiliar y la necesidad de sobrevtvencia da 

origen a lo que llamamos ºlos nil"1os en la calle" .. 
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APENO ICE 

Entrevista con estibado.r (diablero) 

1.- Como te llamas? 
Erasmo 

2.- Que edad tienes? 
12 af'1os 

3.- En donde vives? 
En San Pablo 

4.- Con quien? 
Con mi mam.i. 

s.- Como te tratan 
Bien. 

6.- Estudias? 
Si en :So. 

tu casa? 

7.- Cuantos hermanos tienes? 
Seis. 

B.- Por que trabajas? 
Porque me gusta. 

9.- Cuanto ganas? 
A veces saco quince. 

10.- Cuanto tiempo trabajas? 
De hora, trabajo cinco horas. 

11.- Que comes? 
A veces comemos carne y Trijol. 

12.- Te enfermas frecuentemente? 
Nomas una vez. 

13.- De que? 
De vez en cuando calentura y tos. 

14.- Inhalas o Turnas alguna droga? 
No. 

15.- Como te tratan las personas a las que ofreces tus servicios? 
Unos bien, otros mal. 

16.- Como te tratan los policías? 
aten. 

17.- Que quieres ser cuando seas grande? 
No se. 
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Entrevista con (limpia-parabrisas> 

1.- Como te llamas? 
Laura. 

2.- Que edad tienes? 
9 at1os 

3.- En donde vives? 
Santa .Julia. 

4.- Con quien? 
Con mi mamá y mi abuelita. 

s.- Como te tratan en tu, casa? 
Bien. · 

b.- Estudias? 
Si :So. 

7.- Cuantos hermanos tienes? 
Cinco. 

s.- Por que trabajas? 
Porque asi es mi carJcter, me gusta-trabajar. 

9.- Cuanto ganas? 
A veces 17 o 15. 

10.- Cuanto tiempo trabajas? 
Nomas dos horas. 

11.- Oue comes? 
A veces como sopa o frij~les. 

12.- Te enfermas frecuentemente? 
No. 

13.- De que? 
Sarampión. 

14.- Inhalas o fumas alguna droga? 
No. 

15.- Como te tratan las personas a las que ofreces tus servicios? 
Mal. 

16.- Como te tratan los policías? 
Bien. 

17.- Oue quieres ser cuando seas grande? 
Secretaria. 
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Entrevista con <payasito> 

1.- Como te llamas? 
Luis. 

2.- Que edad tienes? 
10 af"'los. 

3.- En donde vives? 
Los patos. 

4.- Con quien? 
Con mi pape{ y mi mamá. 

5.- Como te tratan en tu casa? 
Bien. 

6.- Estudias? 
No. 

7.- Cuantos hermanos tienes? 
Ocho. 

B.- Por que trabajas? 
Es que horita necesita dinero mi papá. 

9.- Cuanto ganas? 
30 diarios. 

10.- Cuanto tiempo trabajas? 
7 horas y a veces B. 

11.- Gue comes? 
Ahi lo que sea. 

12.- Te en~ermas frecuentemente? 
No. 

13.- De que? 

14.- Inhalas o fumas alguna droga? 
No. 

15.- Como te tratan las personas a las que oTreces tus servicios? 
Bien. 

16.- Como te tratan los policías? 
Bien, no me han dicho nada. 

17.- Que quieres ser cuando seas grande? 
Payaso. 
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Entrevista con vendedor ambulante <vende chicles> 

1.- Como.te llamas? 
Mario_Ortega Durán. 

2.- Oue edad tienes? 
Como 13 afias. 

3.- En donde vives? 
Los Reyes, La Paz. 

4.- Con quien? 
Con mi tío y mis hermanos. 

5.- Como te tratan en tu casa? 
Sien. 

6.- Estudias? 
Si voy, pero al la en n:1i. p~eblc;i, -.Vó-y:en:-seHto grado. 

7.- Cuantos hermanos tienes? 
Dos. 

S.- Por que trabajas? 
Porque a mi papá le doy- el dinero;' 

9.- Cuanto ganas? 
Como cuarenta. 

10.- Cuanto tiempo trabajas? 
Como ocho. 

11.- Gue comes? 
Frijol. 

12.- Te enTermas Trecuentemente? 
No. 

13.- De que? 

14.- Inhalas o Turnas alguna droga? 
No. 

15.- Como te tratan las personas a las que oTreces tus servic1os? 
Bien. 

16.- Como te tratan los policlas? 
Bien, bien. 

17.- Que quieres ser cuando seas grande? 
Maestro .. 
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Vendedor ambulante. <nieves> 

1.--como te·11amas? 
Fabian Rodríguez 

2.- Que edad tienes? 
10 af'1os 

3.- En donde vives? 
Col. Romero Rubio 

4. - Con quien? 
Con unos sel"lores que dicen que s_on· mis padrinos. 

5.- Como te tratan en tu casa? 
Mal. 

6.- Estudias? 
No, me dicen que la escuela es para los nil"los ricos que 
tienen quien les compre sus cuadernos. 

7.- Cuantos hermanos tienes? 
No se 

8.- Por que trabajas? 
Para comer 

9.- Cuanto ganas? 
No se, le doy mi dinero a mis padrinos. 

10.- Cuanto tiempo trabajas? 
Unas 8 horas. 

11. - aue comes? 
Lo que sea. 

12.- Te enTermas Trecuentemente? 
No. 

13.- De que? 

14.- Inhalas o Turnas alguna droga? 
No. 

15.- Como te tratan las personas a las que oTreces tus servicios? 
Bien. 

16.- Como te tratan los policías? 
Bien. 

17.- Que quieres ser cuando seas grande? 
No se. 
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Entrevista con (payasito) 

1.- Como te llamas? 
Pedro. 

2.- Que edad tienes? 
e af'1os. 

3.- En donde vives? 
Debajo del puente, cerca de la Basílica. 

4.- Con quien? 
Con unos-cuates. 

s.- Como te tratan en tu casa? 
La verda pos ni-me pelaban, me_goipeabaÍI,. ',;Yo chambiaba y 
aportaba una Teria, pero se la chupaban; tambie"'n mi ~'jefa. 

6.- Estudias? 
No, antes si, pero como no alcanzaba para -lciS-útiles, empeze 
a Taltar a la escuela. 

7.- Cuantos hermanos tienes? 
Cuatro. 

8.- Por que trabajas? 
Para comer. 

9.- Cuanto ganas? 
Como treinta. 

10.- Cuanto tiempo trabajas? 
Teda la tarde. 

11.- Que comes? 
Lo que sea. 

12.- Te enfermas frecuentemente? 
No. 

13.- De que? 

14.- Inhalas o fumas alguna droga? 
No, 

15.- Como te tratan las personas a las que ofreces tus servicios? 
Bien. 

16.- Como te tratan los policías? 
A veces bien y a veces mal y hasta nos quitan la feria. 

17.- Que quieres ser cuando seas grande? 
No se. 

119 



BIBLIOGRAFIA 

I.- OBRAS OE DOCTRINA 

BARCENA, Andrea, Texto de Derechos Humanos sobre la Nihez, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. México D.F. 1992. 

B_OTTOMORE, T.B., Introducción a la Sociolog{a, DeÍ:ima édiC:ién, 

Editorial Península, Barcelona 1989. 

CHINOY, Ely, La Sociedad, una introducción a la Sociología, 

Décima primera reimpresión, Fondo de Cultura Económica, MeKtco 

1981. 

OAVALOS, Jase, Derecho del Trabajo I, Primera edición, Editorial 

Porrúa, S.A., México 1985. 

DAVALOS, Jase, Obra Jurídica Me:ocana, Procuraduría General de la 

República, Segunda edición, México 1987. 

DE LA CUEVA, Mario, Derecho Me:<icano del Trabajo, Tomo I, 

Editorial Porrúa, S.A., Cuarta edicidn, MeMico 1954. 

DE LA CUEVA, Mario, Panorama del Derecho Mexicano, Tomo l, 

Primera edición, Universidad Nacional Autónoma de México, MéKico 

1965. 

FRlEOLANDER WALTER, A, Dinámica del Trabajo Social, Séptima 

edición, Editorial Pa:~-M~)(ico, MéKico 1989. 

FRIEOMANN, Georges, Tratado de Sociología del Trabajo I, Primera 

reimpresión, Fondo Cultural Económica, México 1971. 

FROMM, Erich, La Familia. Quinta edicidn, Editorial Pen{nsula, 

Barcelona 1978. 

GONZALEZ BLACKALLER, C. S{ntesis de la Historia de México, Sexta 

Edición reTormada, Editorial Guerrero, México 1969. 



GONZALEl ·cosxo, Arturo, Revista de la Facultad-de Derecho de 
' ' ~ 

México. Ed1t.a';i-~\:~u ... ~~A-~~~, :.·Primera e~i,~·ión,_ tomo XXI, Héxico 

1971. 
. . - ~- ., 

t<AREL VASAf<, L~·;·- -~fme·~~i~-~~-~ ·~-~~"t~~-n~-~'~Onales ~de loS" Derechas 

:~::::::ª ::::~ra ·. e~i~;:~·?iit;t~:~:;~;;,'/{Edi~ta~ ial. Se«bal /UNESCO. 
KtNGSLEV Davis, La s0ci9.dild-huma..na·•·-=,Nc,ve,r:i~·.r_~impr.esíon, Editorial 

Eudeba, Buenos Aires_ 1965~·_.:-- --~"'rf{~'.~'~::~,.~~~~Í}~~~,·~~"=~~ ·::·.~e·. 
LLOYO DE Ma.use, Historia de·-}~ ~-~~;;.~c12,i~'~ ~~:~·~:~~ri'al Alian::a, 

Mad,..id 1982. 

MERINO GAMINO, Maria da l _Carmen_;_. 
-· - -J 

Introduccion a la Sociedad 

Mexicana. del Trabajo, Séptima edic-ién, Editorial Porrd.a, S .. A ... 

MJutc:o 1999. 

MUNNE Federico, "Grupos, Masas y Sociedades", Se9unda edic:iÓn 

corregida, Editorial Hispano Europea, Barcelona Espaha 1974. 

PEREZ DUARTE, Alicia Elena, Memorias del Foro "El nif'lo realidad y 

.fantasia", Comunicacidn Cultural, A.C., México 1990. 

POROT Maurice, l.a -familía y el ni1'1o. Décimo pr1mer-a edicio
1

n, 

Editorial Planet~, Barcelona iqso. 

RECASENS SICHES 1 Luis, Tratado General de Soc:iologÍa, Oec:imQ 

Octava edición, Porrúa, S.A., Mexico 1980. 

ROCHER, Guy, Introducci¿n a la Sociología General, UndeCima 

edicicin, Editorial Harder, Barcelona 1990. 

STEWART, Elbert, Introducción a la Sociología, Primera ed1c:.iÓn, 

Editorial Paidos. Buenos aire$ 1977. 

TORO, Alfonso, Compendio de Historia de Mé:oco, Tl"'tgésima primer-a. 

edición, Editorial Porrúa, México 1976~ 

2 



WALLNER M, Ernest, Sociolog!a Conce!ptos y problemas 

ZAVALA, s·i~i~:iO:->.,.·o~.d~~-~~-~~~.~~~: del· Trabájo :-~~~-1º~-. -~~·¡·.:_-· y 

Ed i t.or i ~·¡ ~fÚ'~-~~j:~{.-~<~.:~_:'._}:~.~-~~-~ ~~ ~- ;-~~'~ ~-~~~~~'. · _ t/\~~-- -~~--:.-~ '··,·:·> . 
. - - .. -::-i:·--~~- ' -

-;:.-- -
11 • .:>L..E:6!sl.Ai::li:Ji.i.' '· "" ··· ,., ··;;;¿;-.e,..,.,,,, .. 

·sL ·~- ->~:-:: 

XVII. 

COOIGO CIVIL, Para·. i31 o'iStr-ito. fe~_é~al,· 60á. edicio'n, Editorial 

Por rúa, S. A.~ Me'>e·Í~~--_\9~-{~ ·'.·'.:t '. 
CODIGO PENAL para· 'el ·oistr".itó Federal en Materia comun y para 

toda la RepÜ.blica en'.Matéria Feeral, Edit. Sista. la. edic1on. 

México 1993. 

CONSTITUCION POLITICA , de los Estado¡; Unidos Me:dcanos, 93a. 

edición, Editorial Porrúa. S.A., M~xicc 1991. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 68a. edicio'n, Editorial PorrÚa, S.A., 

M~xico 1992. 

111.- OTRAS FUENTES. 

BARROSO FIGUEROA, Jos~. Revista del menor y la ~am1lia, a~o 2, 

número 2, primer semestre, Me'xico, o. F. 1982. 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Centro Mexicano parü 

los derechos de la In-fancia, A.C., Primera edic1o'n, Editorial 

Tredex, Mé:dco 1992. 

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHO HUMANOS, Memoria del Foro, 

"Análisis y seguimiento de acciones en -favor de la Nil"1ez, 

Comunicacioñ Cultural, A.C., Me~ico, D.F. 

COMISION Para el estudio de los nirlos callejeros, Ciudad de 

México, Resumen Ejecutivo~ México 1992. 

3 



CUMBRE Mundial en Favor de la ln.fanc:ia~ Cont"r.tbUci¿~ dar UNlCEF, 

M~:<1co 1990. 

DE LA FUENTE 

GOMEZ 

0-Ficial 

México. 

GONZALEZ 

13. 3 de 

KlNG Josa.fina., 

MACIAS 

Gte., 

MATA 

VoL 

Tomo. I l, 

de 

Nmero I, 

époc:a, 

4 


	Portada
	Índice
	Capítulo I. Conceptos Generales
	Capítulo II. Antecedentes Históricos
	Capítulo III. Marco Jurídico
	Capítulo IV. Planteamiento y Desarrollo
	Conclusiones
	Bibliografía



