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INTRODUCCION 

Hablar del Trabajo Infantil en México es referirse a un fenómeno tan amplio y poco 

reconocido hasta el momento; hablar del menor trabajador carretillero de la Central de 

Apasto es adentrarse a un mundo básicamente de adolescentes. que buscan en su trabajo In 

forma de ayudar a su familia a salir adelante. Son menores inteligentes, que saben 

perfectamente lo que les ocurre y su realidad, por eso hablan claramente de su problemática 

y expresan sus necesidades. No quieren, ni pretenden que se hable por ellos; si no ser 

escuchados, respetados y tener posibilidades a nuevas oportunidades. 

El trabajo infantil se ha visto afectado por el fenómeno del "niño de In calle" el cual 

ha acaparado la atención de In gran mayoría de los investigadores sociales; Sin embargo. el 

Trabajo Infantil es un problema mucho más grande y quizá más importante, conocido 

también como "menores trabajadores". Estos menores son confundidos frecuentemente con 

los "niños de In calle", sin que tengan en realidad nada que ver el uno con el otro, pues cada 

uno de estos grupos tienen sus cnracter(sticns propias. 

Según algunos investigadores los "niños de la calle" han roto vínculos familiares, 

abandonaron sus hogares (en su mayoría) por maltrato intrafamiliar, viven en y de In calle; 

Mientras que los menores trabajadores, salen a In calle a trabajar para ayudar al gasto del 

hogar, y para In gran mayoría de estos menores su familia es lo más importante. 

Este estudio abaren solo uno de los grupos de menores trabajadores. "los 

carretilleros de In Central de Abasto"; a través de este trabajo de investigación se 

pretende conocer algunos aspectos de su perfil. Este es un estudio serio que pretende dar 

una visión amplia de estos menores, que pueda servir como referencia para otros 

profesionistas que deseen trabajar con esta población, pero especialmente para los 

Trabajadores Sociales que quieran hacerlo. 
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m objetivo de este trabajo cóñsisila en'ú,nocer e1 peffilFciel menor trabajador 

(carretiUero) de la Centraide Abasto, ~~ríÍ po~er''rC1111Í~ cCln~ell<ls grupCls~.uto.gestivos, una 

vezconocÍdn su renlidnd/ · ' !. / :<. .. > .. ;: ;~,:: v·· ·[\ <;; ···· 
'<'-·" ·.: -. , -': . • ' ~~:;';- -·: '{~·>'," .-..,_, :·'.;·',';" '·'' 

. En·. un pri~cipio se pensaba en un trabajo que sirviera como base para In 

legnliución del trabajo infantil, por esta razón In hipótesis plnntendn seilalnba que mientras 

no se con.ociera el perfil ni se legnlizarn el trnbnjo infantil, dentro del esquema de las 

relaciones laborales, las acciones n favor de los menores trabajadores (carretilleros) de In 

Central de Abasto seguirían siendo solo progrnmns asistenciales; sin embargo, a lo largo 

del trnbnjo de investigación se percibió que pensar en legalizarlo resultaba muy 

ambicioso, pues se necesitan abordar mucho más aspectos que rodean ni trabajo infantil. 

Centrándonos en el objetivo se decidió que para establecer el perfil de estos 

menores se realizarla un estudio de tipo transversal realizado de 1998 n 1999. De esta 

manera la primera acción a seguir fue documentarnos acerca del tema a través de una 

re.visión bibliográfica; sin embargo, no fue suficiente ya que no existe mucha información 

respecto ni tema. 

Para tener más información sobre los menores fue necesario acudir a instancias que 

trabajan con esta población, pero en especial que lo hicieron con menores trabajadores y de 

ser posible dentro de In Central de Abasto. Fue asl como se tuvo contacto con el Centro de 

Apoyo ni Menor Trabajador de In Central de Abasto l.A.P. (CAMT). Lugar donde se 

permaneció por mas de seis meses conviviendo con ellos a través de juegos deportivos 

(fútbol, básquetbol, entre otros), juegos de mesa; nsl mismo se realizaron entrevistas 

informales donde el diario de campo fue el instrumento principal para registrar todo lo 

observado y los aspectos obtenidos durnntes las entrevistas con los menores. 

Después del trabajo realizado en el CAMT, se contactó con In Subsecretaría del 

Trnbnjo y Previsión Social, pues dicha institución estaba interesada en realizar un estudio 

sobre el menor trabajador carretillero de la Central de Abasto. Para tal efecto se elaboró un 

instrumento en su versión de cédula diseilada en forma estructurada, que consta de 
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preguntas ce.~adas y de opciones, desglosadas de acuerdo a las características y variables 

quenospenniti~m obtener los datos necesarios para conocer el perfil. Este instrumento füe 

. sometido a. umi prueba piloto con la finalidad de llevar a ~ab~ los ·ajustes pr~vios a su 

, ' ; i~presió~; t~nto en la elaboración del instrumento hasta I~ i~te..Pretación d~ los resultados 

obtenid~s se trabajo en coordinación con el equipo operativo del DIF-DF y la Subsecretaria 

del Trabajo y Previsión Social. 

Es importante seilalar que durante la aplicación de la cédula se enfrentaron algunos 

problemas que repercutieron en la codificación de los datos; estos fueron: el enfoque de los 

encuestadores al momento de aplicar la cédula pues algunos daban mayor prioridad a 

. algunos aspectos y se esfoJ'Zllban porque se contestara. mientras que en otros casos se 

dejaban preguntas sin contestar, también ocurría frecuentemente que los menores no 

entendlan las preguntas. As! mismo existieron casos en los que se contestaron mas de una 

opción (ejemplo, In variable de salud). Por otra parte nos enfrentamos además al problema 

de que algunos cooperativas y organizaciones no pem1itiron que se realizaran las 

entrevistas. 

As! mismo para determinar nuestro universo de trabajo se tomo en cuenta que los 

carretilleros fueran menores de 18 nllos, que trabaJaran dentro de la Central (obviamente 

como carretilleros), y que estuvieran incorporados a alguno de los organizaciones o 

cooperativas registradas en el Fideicomiso de In Central de Abasto ya que existen menores 

que se desempeilan como carretilleros y no están registrados en estas instancias ( alrededor 

de 100 menores, según datos del Fideicomiso). 

Porque se buscaba que los resultados fueran lo más objetivos posible se tomó una 

muestra no aleatoria de 282 menores carretilleros menores de 18 ailos que equival!a al 50% 

dél total de menores carretilleros registrados dentro del Fideicomiso de la Central. 

De igual forma se realizó un proceso de observación en el cual se puso especial 

atención a aspectos como con quién se relacionaban, los deportes que practicaban, las 

condiciones fisicas de In Central, ni ambiente en el que desarrollan su trabajo, cte. 
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Finalmente se realizó la tabulación de los datos, donde se analizaron los resultados 

en cuadros estadfsticos, lo cual nos ayudo ÍI invalidar la hipótesis antes planteada paro la 

realización de este estudio de investigación. 

Esta investigación consta de cuatro capftulos que nos muestran las condiciones en 

las que laboran, las personas con las que se desenvuelven dentro de la central, sus 

aspiraciones, si existe una legislación al respecto, programa e instituciones que trabajen con 

estos menores. 

En la primera parte se revisan los conceptos tales como "trabajo infantil", "menor 

trabajador", "niño de calle", "niño en In calle", trabajo, familia, etc. que nos ayudaran a 

entender y a analizar el Trabajo Infantil y en consecuencia ni 111e11or trabajador 

(carretillero) tle la Ce11tra/ tle Abasto/; asf mismo, se analiza In historia del Trabajo 

Infantil a grandes rasgos en el mundo y en México, donde, además nos damos cuenta de 

que este existe desde hace mucho tiempo, y que no solo se ha desarrollado en una esfera 

económica, sino que está inmerso en toda In economfa; dentro de este capitulo se hace una 

referencia al menor y In idiosincrasia mexicana, donde nos damos cuenta que para muchas 

personas (sobre todo los que provienen del interior de la República), el hecho de que los 

menores trabajen, lejos de ser un problema es una forma para que se desarrollen y maduren 

más pronto. 

Posteriormente se analiza lo que dictan las leyes nacionales e internacionales con 

relación a este tema, donde podremos darnos cuenta de la edad mfnima establecida por la 

ley para los menores trabajadores y las restricciones que esta presenta; de igual fonna se 

retoman los puntos más importantes que señala el Programa General de Desarrollo del 

Distrito Federal 1998-2000, con relación al Trabajo Infantil, que en realidad no aborda el 

problema como tal, sino lo incluye en la problemática del "niño de la calle". Posteriormente 

se mencionan los programas que atienden esta población, asf como las Instituciones que 

trabajan con ellos; donde además se habla de las actividades de In Subsecretaria del Trabajo 

y Previsión Social realiza a favor de estos menores, destacando entre ellas aqudlu que 
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indicabaréalizar una i~vestignción a fondo del menor trabajador carretillero de In Centrnl 

de Abásto y proseguir con los menores ambulantes y pepenadores que laboran dentro de 

este_· lugar,. teniendo entre sus primeros objetivos el buscar In legalización del trabajo 

infanÚI, pero n lo largo de In investigación los objetivos fueron cambiando y solo se realizó 

urtn investigación del menor carretillero 

As( mismo entramos de lleno al tema del menor trnbajador carretillero de In Central 

de Abasto, empezando por dar a grandes rasgos un panornma del contexto social de la 

Central de Abasto, donde vemos los orfgenes, su ubicación y las condiciones en las que se 

encuentra cada una de sus áreas; para después seguir con las cnracterfsticas de los menores 

a través de la presentación de gráficas y cuadros estadfsticos en los que se muestran los 

datos obtenidos a lo largo del proceso de investigación, para finalmente establecer el perfil 

del menor trabajador carretillero de In Central de Abasto, as[ como los riesgos que corren al 

laborar en este lugar. Por último se recuperan algunos testimonios orales forrnuhidos por 

algunos menores que se han integrado en algún programa o Institución dedicada a atender 

n esta población. 

Pnrn concluir con esta investigación, se propone dentro de una gama de 

posibilidades lo que en el ámbito operativo el Trabajador Social podrfa realizar a favor del 

menor trabajador (carretillero) de la Central de Abasto, sin perder de vista que esto es sólo 

una parte pequei\a dentro de un problema tan extenso como es el Trabajo Infantil. pues 

para llegar a un proceso de legalización como se planteaba en un principio es necesario 

conocer y tener bien establecido el perfil de los otros menores que se desempeñan en 

distintos sectores de la economfa, de igual forma se necesita de la participación de otros 

profesionistas que se interesen por este tema para que de esta forma al tener un equipo de 

trabajo multidisciplinario podamos llegar a un proceso real de legalización; si se determina 

que es lo más conveniente 

Por último en las conclusiones, al confrontar las hipótesis con la investigación. nos 

damos cuenta que los menores trabajadores carretilleros de la Central de Abasto son un 

número pequei\o, del gran número de menores que trabajan en diferentes sectores de la 
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cconom!a, Y pnrn lillbÍnr '.<if}l~~ÍlliZÍi~ ' el>fmbrijo Infantil en nuestro, pa!s . no · basta con . ' ,,, ·· ., •. .. . · , ,. ; · . . •' - '·· •·'··"· ' ' -. ·.· ,"; 

conocer el pcrm dci los'carr~ü11'ef~s. es necesario conocer el de cada uno de los menores 

trabajadores, h;ua~'·~o~f~~~r ú~ 'perfil que reúna a todos ellos. 
<~::.::.\}::· }_ -;;:;~:J.~(; . ;.·.:L.;~:.'.·:f;:.i/,·~_.> ,:.; "· ' .-. 

• • '.':,'- ' ... 

i . Los m~nor~~ est.Ánnll!, conocen su realidad, están dispuestos a cambiarlo, solo falta 

que el -Trnbaj~do/ socialu otro profesional decida trabajar con y para ellos; pues no serla 

· difk~l h>g~~:ij~e ·~titie - cstos menores se formen grupos de participación (o autogestivos) 

· que busqu'eii c:';;mbiar lns condiciones en lns que laboran . 
. i ' .. ; ; .... ' ,-_, .. ,· ~ ;, '_\'· :';'·': 

:-:·· '·'·> 
: _ ·: _i\ A' pes~de que esta investigación se concluyó en 1999 lós datos y lns condiciones 

/;'en '1~ q~~ desarrollan su trabajo estos menores no han variad~ -v p~derilos decir que esta 

'\ inf~~l1ciÓn sirvió de bnse para el proyecto de albergue que opel'a en In, Ceniral y para lns 

· a~cióries de las ·organizaciones sociales que atienden . algunos llspectós ' de los menores 

<:~~etllleiós, ~dem~s puede servir como bnse para investigaCiones -futuras o bien, como 

f~ndrune~t~ poro la implementación de programas - -

·- -- - ·-- -- -·· ---- -·-- · .. -·------ ·--·- ·· 
i 

_J 
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J. EL TRABAJO INFANTIL EN Mtx1co y EL MUNDO A GRANDES RASGOS 

1.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES CONCEPTUALES IMPORTANTES 

Para poder definir el perfil del menor trabajador (carretillero) de la Central de Abasto, 

es necesario tener en claro algunos conceptos. 

Por esta razón es importante establecer las diferencias existentes entre "el niño de la 

calle", "el niño en la calle" y "el niño o menor trabajador" ya que frecuentemente se les 

confunde. 

De esta manera tenemos que existe un fenómeno que de alguna manera ha desviado la 

atención a la realidad que vive el menor trabajador e incluso a obstaculizado el proceso de 

investigación dirigido a esta población. Este fenómeno es considerado por gran parte del 

pa[s como la problemática social más grande e importante en la actualidad con respecto a 

los menores, nos referimos a los conocidos como "niños de la calle o en situación 

extraordinaria''. Esto se debe que de forma acelerada y repentina se observó un creciente 

número de menores que invadieron las calles de las ciudades más importantes, lo cual fue 

provocando entre otras cosas, por las diversas crisis que afectaron al mundo entero a partir 

de la década de los 80's. Si bien los niilos de la calle son la punta visible de un problema 

muy extenso, el fenómeno del menor trabajador es mayor y menos visible. 
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Asl tenemos primeramente lo definición del "niño de se nos indico que: 

"El fenómeno de "niños eollcjeros"... puede definirse como producto de lo suma de 

cnraeterlsticas de un amplio sector de la población que ·vive . en pobreza extrema. En 

grandes osentomientos irregulares que carecen de servicios y 11 su vez forman parte de un 

proceso de degradación ambiental en un nlpido e irracional proceso de urbanización y con 

la aparición de unn economía subterránea. 

El niño y la nilla callejeros son seres humanos ··qúe tl'atan de dar una respuesta a lo 

situación de pobreza en la que viven. Son luch~dor~~ que.toman la calle para establecer 

vínculos afectivos y, en muchos cosos, ~0,r~~~~!~~~1hog~ ... r . 

::.:-0:.: :i 

Algunos aspectos caracterlstiCosdel niilo;de In cálle ~on: 
· -.- ,. _. __ 

. ;1·· 

" C~nserva débiles o conflicti~os lazos familiares o bien, no cuento con ellos 

Vive de tiempo completo en lo calle · 

• · Realiza diversos actividades · de subsistencia de manera temporal e inestable 

·(robo, mendicidad, prostitución} etc. 

Ha desertado de la escuela y 11 veces es anolfobeta 

Generalmente usa estimulantes 

Tiene una vidn sexual activo, en ocasiones con personas de su mismo sexo. 

Frecuentemente sufre abuso sexual de adultos"2 

Mientras tanto porn la Comisión para el Estudio de los Niños Callejeros; el niño 

· c~llejero es " ... aquello persona menor de 18 años cuya sobrevivencia o subsistencia 

depende de su propia actividad en la calle ... son niilos de uno y otro sexo que habiendo roto 

el vinculo familiar temporal o permanentemente; duermen en la vla pública y sobre viven 

realizando actividades marginales dentro de la economía informal callejera. Son niilos que 

enfrentan riesgos derivados de las actividades delictivas y antisociales de los adultos. 

Ejemplo: prostitución, drogadicción, robo, alcoholismo, etc.3 

1 "LOS NIÑOS DE LA CALLE" Una realidad de la ciudad de México; Nlftos de la calle Fideicomiso México 1992. p.11 
'lbld. 
'COMISION PARA EL ESTUDIO DE LOS NIÑOS CALLEJEROS !RESUMEN EJECUTIVO) México 1992 p. 10 
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;..-.·' 
. ;·::: ·:-: ~: ·::" ... '. ,_ ; 

:·:~~ '·- :< _ .·· ... 
9 

Por otrri paiÍe '~) referirse ~ Jos "niños en Ja calle" se dice que: " ... tienen como causa 

aparente Ó inn'i~cli~ia 
0

la falta de una familia integrada y funcional en el sentido de ser capaz 

' -· d~ · satisfnc~~ ;¡~~: ~e~~sidndes básicas y afectivas de sus miembros, es decir; detrás de un 

.'rii_ñri €~ - 1á'·~álle:_·h~y unafnmilin desintegrada. Pero Jns causas profundas del fenómeno no se 

- • '¿·~~üeritnin · iihl, sino en In gran marginación en In que viven millones de personas en 

'ó{i'e5Í;¡., pnls ... '"' estos menores trabajan en In calle en el sector infomml de In economla; 

;'?\, 'íriÜchosde ellos lo hacen para contribuir ni ingreso familiar ya sen de manera voluntaria u 

·:··: ·• --~b,Ü~~da; a diferencia del ºniflo de la calle" conserva una relación lejana con su familia; es 

A\uy ' ricC:uente que presente nusentismo en In escuela, o bien In haya abandonado. 

· Ahora bien, para identificar mejor el fenómeno de Jos niños de Ja calle. en Ja calle y Jos 

.in:enores trnbnjndores, debemos mencionar qu~ a fines del siglo veinte In palabra calle ha 

- #~brrid;.,nuevos significados sobre todo en el caso de ciudades como México. Ln calle hoy 

por ~oy/nos indica riesgo, peligro, se percibe como un espacio en el que reina Ja 

insegundad. De esta manera si pensamos en niilos, esta visión nos lleva generalmente a Ja 

imagen de rnuchos nillos y niñas pidiendo dinero o realizando las más diversas nctividades 

por unos cuantos pesos. Asl mismo nos trae a In mente imágenes de pequeños y pequeñas 

inhalando ·solventes, fumando solos o en pequeños grupas, frecuentemente acompañados de 

' - - -

0

pérros callejeros e incluso por fauna nociva. 

Es dificil imaginar la calle como un lugar donde hace tiempo los actuales adultos, 

jugaron conformaron grupos para divertirse, hacer travesuras, hablar mal de Jos adultos o 

del sexo opuesto y pasarse información que solo entre ellos se podían tratar. Una de las 

pocas opciones para divertirse con las que cuentan los niños de escasos recursos de las 

zonas urbanas sigue siendo In calle. 

Ln otro cara de la moneda, es decir; la calle como lugar de trabajo para menores y/o 

"hogar sustituto'', ha sido objeto de interés creciente y de estudio de profesionistas de las 

.. ·· ciencias sociales, pero sobre todo y de una manera muy especial por las organizaciones no 

gubernamentales . y del gobierno. Al igual que en la problemática del maltrato y abuso 

'"LOS NlilOS DE LA CALLE" Uno realidad de Ja ciudad de Mlxlco; Ninos de In enlle l'idcicomiso. Mlxlco 1992. p. J 1 
yl2 
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sexual infantil, en el iema de los nillosqué trnba}an en I~ ball~ y lllás aún de los que han 

hecho de ellos su mo~da ~I prl~er p;llblerria social; Esío nos lleva a· preguntarnos 

/.cuántos son? ¿Ile dÓúde ~iene'n? ¿A qué _se d~di~.an? :¿Qué ~ J,ónÚ co\rien? Etc. 
-, .. :. :·;:7· . -... ;~·:'"·.'.~ ~ ,:··:, . '"';\ '."\ ·-/_:::-:<>:: V. 

'<:.;e: .• " :2 __ :;- ''.i-,-·\,.:¡o- ,:.'.'.''.,:·:_>·· 

Para referimos , a. los , 'nillo; (robnjádores ~ .. men~rés tralÍajado~es (s~ éreyó necesario 

establecer la ·definición de riinl>iy·~arii·~~to 111 UNJCE~/t~-·dcifi~¿~~o¡;í)~·:,.,: tod~ aqi!e11~ 
persona menor de 18 ~os é~y~ ;.i~teiés superidr" ~~rec~ ü~~i~~~~ld~i~~¡ó~·~riinof~iiít en 

todas las circunstanci~"' "-~~\';-i~:::.~:·):~~r~ ,.;:, ~ -. 
··_~Fi~-r. ;<.:;e·· 

Una vez definido el concepto de nillo es importante saber,qit~ ~é·~IJÍi~nd~ por trabajo, y 

para este concepto la Ley Federal del Trabajo refiere "es Un der~~tlÓ y un déber soí:ial. No 
·''·' . •'' ·,.., ...... ' 

es. artículo de comercio, exige respeto para las libertádes y dignidad para quien lo presta y 

debe presentarse en condiciones que aseguren la. vidá; la· salud. y 
0

el, nivel económico 

decoroso para el trabajadores por motivos de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina 

polltica o condición social ... "6 As! tenemos. que el empico es donde el trabajador 

(empleado) recibe una remuneración o salario por lo que realiza; y este salario debe ser 

suficiente para cubrir las necesidades básicas de el y su familia. 

Por otra parte el desempleo, es uno de los problemas vigentes y más graves de nuestra 

sociedad, causado principalmente por factores de crisis nacionales y el exceso de desarrollo 

mecánico de In industria, ha ido restando vigor y perturbando el funcionamiento de la vida 

social, económica y polftica de casi todas las naciones. Todo esto ha provocado que no solo 

el'jefe de familia busque satisfacer las necesidades de esta; as! que mujeres y niños deben 

ayudar a mantener el hogar, es decir; buscar trabajo para contribuir al ingreso familiar. 

Ahora bien el problema principal al tratar de definir el trabajo infantil es el hecho de 

que un gran número de personas los ven como algo "natural", además el carácter encubierto 

que lo rodea; pues no hay una relación real entre trabajador y patrón, por lo tanto no 

reciben un salario. Por esta razón la mayoría de las personas que dan trabajo a los menores 

'"ESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA 1997" TEMA: TRABAJO INFANTIL UNICEF NY 
6 "LEY FEDERAL DEL TRABAJO" EDITORIAL ALCO, México 2000 pi S 



no son empleadores en el sentido trndieionnl de In palabra, incluso pueden ser fomilinrcs del 

menor, situación que vuelve más compleja Ja problemñtica. Al estar fuera de las relaciones 

formales de trabajo estas ncti vidndes quedan excluidas del marco jurfdico establecido por In 

Ley Federal del Trabajo. Algunos investigadores del tema mencionan que las modalidades 

del trabajo infantil pueden agruparse en siete grupos principales, ninguno de Jos cuales es 

espec!fico de alguna región del mundo. Estos son: el trabajo doméstico, el trabajo servil o 

forzoso, In explotación sexual con fines comerciales, el trabajo industrial y en las 

plantaciones y el trabajo de las nii\ns. 

Asf tenemos que si por trabajo infantil se entendiera exclusivamente el trabajo 

pennitido por las legislaciones laborales podrfamos decir que no existe ningún problema al 

respecto puesto que In mismo legislnción regulo esto nctividnd. Por lo tonto para el estudio 

del trabnjo infantil se requiere de uno definición diferente considerando ni trabajo como "el 

conjunto de nctividndes que implicnn, sea la participación de Jos niños en la producción y In 

comercialización familiar de los bienes no destinados ni autoconsumo, sen In prestación de 

servicios para los nii\os a personas naturales y jurfdicas.7 

De esta forma, de acuerdo a In experiencia y a In investigación realizada podrfnmos 

definir ni trabajo infantil como¡ aquella actividad que realizan los menores y les reditúa una 

especie de pago (que de ninguna manera lléga'-n ser Ún salario), no considerándoselc esto . - - -- : ' .... ' -~ .... " '. :.:·t~,.:~· .. _, -_ --' -_ ,_ ; 
·com-o un problema. -,_:_- _ , 

Hnblnr del menor trabajador es entrar e~ un terreno más amplio y complejo, ya que el 

bien puede trabajar en In calle en el sector infonnal de In economfa, pero por diversas 

razones son muy diferentes a In de los nii\os de. la calle y en In calle; ellos tienen claro que 

trabajar en la calle significa contribuir ni gasto familiar; In problemática como ya se ha 

mencionado es distinta a In del nii\o de In calle, mucho más extenso y quizá mucho más 

dificil del resolver ya que por una parte el niño de la calle es un menor desprotegido por la 

sociedad, mientras que el niño trabajador es parte y sostén de una familia que en In mayoría 

1 Uosslo, Juan Cnrlo•. "EL TRABAJO 1:-:F,\NTIL EN AMERICA LATINA Y EN EL MUNDO (EXTENSIÓN, 
CAUSAS, PRODLEMAS, TENDENCIAS).Semlnarlo Regional Trlpartlla Lallno americano !Obre la abolición del 1rabajo 
lnían1il y la pro1ecclón de los ninos que 1rabajan. Publicación de lo O.I.T. Ginebra 1991 p.$$ 
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de los casos conoce y alienta sus actividades. Por otra parte el fenómeno del !liño de In 

calle es perfectamente visible, mientras que . la problemáiica del menor trabajado~ es 

frecuentemente escondida; nsl como .muy· dificil de eva.luar;: de; ah! ·qu~· mu~hos 

investigadores atribuyan a esto la falta de estndlsticas y censos que nos habfon al respecfo; 

Existe una gran variedad de actividades que realizan los menores dentro de la Central 

de Abasto, pero los que nos interesan para este estudio son los carretilleros. Este trabajo no 

es nada fácil, pues este cosiste en el traslado de mercancla a distintos puntos de la Central, 

es decir; la descarga de mercancla de un camión para llevarla luego a una de las bodegas, o 

también el servicio que ofrecen a los compradores para cargar su mercancla a medida que 

la adquieren y finalmente llevárselas a su automóvil, taxi o camión; el transporte de esta 

mercancla lo realizan a través de una carretilla conocida también como diablo, de ahl el 

nombre de carretillero o diablero. 

Otro aspecto necesario para identificar el perfil del menor trabajador (carretillero) de la 

Central de Abasto, por la importancia que tiene para ellos, es la familia. Si atendemos a las 

concepciones más recurrentes que hablan acerca de la familia entenderemos un grupo social 

que tiene por lo menos tres caracterlsticns: encuentra su origen en un vinculo más o menos 

permanente, por ejemplo el matrimonio; consta de esposo, esposa e hijos nacidos de su 

Ul)ión, aunque puede concebirse que otros parientes puedan encontrar acomodo al Indo de 

este grupo nuclear; finalmente los miembros de la familia se mantienen unidos por lazos 

legales, derechos y obligaciones económicos, religiosos y culturales; finalmente por el 

amor y el respeto. Las nuevas formas de convivencia nos supones otra concepción y al 

respecto se dice que la familia es el escenario en donde hay convivencia, integración 

comunicación y no importa si aparece la figura de ambos padres o solo la de la Mamá y los 

hijos, o el Papá y los hijos; u otros parientes. 

Ahora bien en el caso de Bienestar Social, entenderemos aquellos aspectos importantes 

·para su vida e Interacción con los demás (ejemplo: vivienda y asistencia). 
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Por otra ·. porte, • con respec'iri\-~)ecÍ~~~~iÓ~ desde 'el . p~~to de vistif sociológico, 

entenderemos que ·es el . proce~Ó/e'iF· e1 : ~Ü~l - ; C:l. 'ric~n,o de / ideos, •· costllmbres, normas, 
, ,. . : '·. · ·:·. · : ·, · · , s:; :~:: . ·: .. ' ::.¿;:··:;;'~(·.c:\•\;{'¡t ~ .. ·: l~:·::~:· .=::_.>:~i ;( :::;:r···'.·:· ~(.;··.·¡ ··:. : .:'- · :¡.: .'. .· ·' · . 

. conoc1m1entos 'y •técmcos dci'la'/soclcdad,'c.es . trosmitido :por: ined10 de la instrucción y 
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enseilonzn o nuevos generaciones;··con ··el propósito de obtener lo aculturación de estas y uno 

foimoción para In vida; ·· · . '· 

. ·.' ·, ·! 

De todas los . instituciones que intervienen en el proceso social de In educación, la 

escuela es la de mayor eficocio modificadora por lo especialización técnica de sus funciones 

q~e no tan solo la capacitan mejor pora el desarrollo más rápido y consciente de hábitos 

sociales en las nuevos generaciones, sino también hocen de ello el medio más idóneo poro lo 

superación de los males y las deficiencias del presente y la conquisto del futuro. 

Actualmente se considero que lo formación debe ser compatible con el desarrollo 

.· tecnológico y el trobnjo productivo. 

Ln moyorla de los menores carretilleros . noestán inc~~orados ni . sistema . educativo, 

rnuchos por no tenerla posibilidad de hac~rlo y oir~s' !ld~~ue ynno,pti~dencontinunr con 

.· , sus . estucÍios ·~ · considemn que t~baj~: es ~Íls impo~¡;;¡·t~·; :~~íÜdin~solo ~~ u~a pérdida de 

.. il~mi.z~,I1~f t ~2~~~~,~~i!f Fl1~If (!.,.<=o 
'.'.un estado ' de ' tot~r bienestar, fisico, mental y social, { no solamente como ausencia de 

enfermedad o ~al~stnr."8 Esta definición supone un avance respecto de lo noción más o 

. menos generolizado, de la salud como estado del organismo en el que este no esta enfermo. 

Sin embargo, establecer los componentes o el contenido de este estado de total bienestar no 

es tarea fácil . 

Se han abordado conceptos importantes paro entender mejor el trabajo infantil y 

establecer el perfil del menor trabajador (carretillero} de la Central de Abasto y siendo este 

nuestro tema de investigación es importante definir que se entiende por perfil. De este 

m?do tenemos que "El término perfil se hn utilizado en el campo de In investigación social 

1 ESTADO DE LA EDUCACIÓN SOBRE LA Nll'1EZ MEXICANA UNICEF 1995 p 95 
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para referirse un conjunto de datos sistematizados que caracterizan a un sujeto o a unu 

población. 

Se habla de perfiles económicos, estndfsticos, socioculturales, etc. y se observo por un 

conjunto de indicadores que se utilizan para presentar en formo ordenado los coracteristicos 

de los variables o rasgos propios de un grupo de personns"9 

De esta manera tenemos los conceptos necesarios que nos darán el marco para 

establecer el perfil del menor trabajador (carretilleros) de In Central de Abasto. Se 

consideraba importante de lo definición de los conceptos anteriores, para evitar confusiones 

n lo largo de In investigación. 

1.2 HISTORIA DEL TRABAJO INFANTIL 

. Debemos tener presente que un menor que forma parte de uno familia solo ayudo al 

gasto familiar, sin embargo; los acontecimientos nos demuestran lo contrario, incluso hoy 

quienes piensan que el trabajo infantil es un problema reciente que aparece con ia 

modernidad, o como consecuencia de los efectos sociales de In pobreza, sin embargo; no es 

asl, lo cierto es que este fenómeno existe quizá desde lo aparición del trabajo. Pero es 

ahora cuando, se le ha visto como un problema que atenta en muchos casos contra el 

desarrollo integral de los menores. 

Ahora bien se han establecido los conceptos necesarios para realizar y enfocar mejor la 

investigación, asi como para tener en claro in concepción que se tiene en relación al trabajo 

' Vargas Nava, José Luis "IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL DEL LIC. EN 
TRADAJO SOCIAL EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS PUBLICAS DEL D.F. Y EL QUE HACER DE ESTE 
PROFESIONISTA EN EL DESARROLLO EDUCATIVO" UNAM Mtxico 1992 p.53 
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infantil o menor trabajador. Ahora bien para poder entender mejor este ícnómeno es 

necesario conocer su historia. 

Es' nsl como a lo largo de la historia encontramos en diferentes épocas y culturas que 

. Jos niños han sido parte importante del desarrollo económico. Al pasar del tiempo la 

explotación, los procesos productivos y la lucha de los trabajadores, las pollticns y fonna de 

gobierno fueron cambiando paulatinamente; dando paso a una nueva explotación del 

tr~bajo del hombre, en la cual se percibe una remuneración por su trabajo la cual le debe 

proporcionar lo suficiente para cubrir lns necesidades básicas de él y su familia. 

En un principio la forma de explotación era más evidente y salvaje: pues los 

trabajadores se encontraban esclavizados de por vida, 11 una persona que era dueña de su 

trabajo, su familia y de sus vidas; eran tratodos "peor que animales" sin derecho a opinar y 

mucho menos ~criticar o revelarse ante un sistema de gobierno perfectamente establecido. 

·La ~ev~l.ución Industrial generó un gran impulso al proceso y producción en masa, 

~ su ,vez, ,también creó un gran número d~ empleos y desempleos, y desafortunadamente 

u·n¿ mayor ~xpl6;~clón del hombre por el hombre 11 trovés de su fuel"Ztl de trabajo . 

• Co~: lo ,'aparición de esta nueva · forma de ' explotación que tiene su origen en In 

R~volucicÍn Industrial se incorporan a la planta productivo las mujeres y los niños, quienes 

forman parte importante del nuevo sistema capitalista. 

Quizá donde se evidencia claramente la importancia y explotación infantil es en la 

Revolución Industrial, donde tenemos por ejemplo el trabajo de los menores en las minas 

de carbóri donde tenfan jornadas variadas y largas; era común, en esa época como ahora 

niños y niñas trabajaran largas horas y fueran maltratados. 

Por otro lado en In industria algodonera también empleaban a menores, a quienes 

s~licitaban través de las parroquias del país, argumentando que era por el propio bien y 

desarrollo del menor, los mandaban a trabajar a estas industrias con el fin de "aprender un 
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oficio", Ern muy común que, Jos .menores que se encontraban "protegidos" por estas 

parroquias trabajan largas horas 'pues se 'dice qúeº "los niños algunos mayores de siete años, 

se velan obligados a irahaj~rAuianíed?c~' ~:qui~ce hriras diarias, seis dlas por semana ... "10 

·~': ' '<.'.. ; ··~, :,: 

De igual forma e~ algunas eriipresas los niños podlan jugar, pues algunas de estas 

empresas tenlan j~rdines paiÍi elto,: pei~ ~i~mpre estaban separados por sexos. 

En un gran número de empresas los menores formaban una parte muy importante 

del número de empleados de estas. 

A Jo largo del tiempo este problema se ha hecho más evidente, de tal forma que ha 

captado la atención de distintos sectores de la sociedad. 

Las crisis económicas y sociales que han afectado a todo el mundo as! como el 

desequilibrio en el ingreso han provocado que un mayor número de mujeres y niños se 

incorporen a la planta productiva y en conjunto formen parte del sistema capitalista; el 

fenómeno del menor trabajador se ha incrementado notablemente y peor aún se han creado 

nl)eVas formas de explotación que dallan su integridad ; por ejemplo: lu prostitución, el 

tráfico de drogas, el trabajo en can1pos de marihuana, etc. y como siempre ocurre esto 

afecta frecuentemente a los sectores más desprotegidos de la sociedad sobre todo en los 

paises subdesarrollados. 

Ahora bien la mayoría de los paises en v!as de desarrollo prohiben el trabajo de los 

menores de 14 afias de edad, pero la realidad es que este aparece como un hecho cotidiano. 

Nuestro pals no ha escapado ha este hecho y el trabajo infantil no sólo se desenvuelve en 

una esfera económica del pals sino que esta inmerso en toda su economla; pues existe desde 

el trabajo doméstico con los familiares, hasta en empresas importantes que niegan su 

existencia por las consecuencias legales que esto traerla para ellos al aceptarlo. 

10 T.S. Ashlon "LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL" Fondo de Cultura Económica p. t JS 
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Es un error pensar que este es un problema que solo afecta a la familia que lo 

padece, y al gobierno quien debe darle solución. Este es un problema que nos afecta a 

todos, donde todns las disciplinas deben intervenir; y en el cual se requiere de apoyo 

popular tanto de los patrones y sus organizaciones, como de los trabajadores mismos, sus 

sindicatos y otros organismos directamente involucrados en el mundo del trabajo. 

En algunos aspectos ha sido diílcil identificar el trabajo infantil, pues la magnitud 

de este fenómeno es afectado, por lo poco visible en el que se presenta. El trabajo invisible 

que generalmente realizan estos menores consta de labores domésticas, en microempresas, 

maquiladorns, en la Central de Abasto, cte. Este trabajo hasta ahora era poco conocido por 

las caractcrlsticas de ilegalidad en la que incurre. Esto hace que el trabajo de los menores se 

desconozca e incluso, algunos se aventuren a decir que no existe. 

De esta forma vemos que el tema de los menores trabajadores deja de ser exclusivo 

de la esfera familiar y se vuelve cada vez más un tema importante de la política social, no 

únicamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. 

La crisis económica agudizó el problema del trabajo infantil, pues para muchos 

representaba un medio de solución a !ns dificultades económicas de las familias. Claro ésta 

que esta no nos ayudará a resolver este problema que debe ser solucionado por la sociedad 

y el gobierno. 

Asl el trabajo Infantil no es un problema exclusivo de México; es un problema 

internacional que tiene sus ralees profundas en la pobreza, donde la crisis económica y 

social se agudiza. La eliminación de este, se va haciendo cada vez más compleja, y muy 

diílcil de resolver, probablemente si el problema del desempleo no fuera tan grave, quizá en 

igual medida el fenómeno del trabajo infantil, disminuiría, ya que algunos investigadores 

consideran que el hecho de que el padre de familia no pueda solventar los gastos de esta 

provoca que sus integrantes busquen la forma de contribuir al ingreso familiar. 
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1.3 EL MENOR TRABAJADOR Y LA IDIOSINCRASIA MEXICANA 

Sabemos que no es ninguna novedad que a lo largo de los aílos nuestro planeta hn 

sido golpeado severamente por la pobreza y el hambre, lns cuales parecen ngravnrse din con 

dfa, afectando a todos los sectores sociales y diversas culturas, pero sobre todo 11 los más 

pobres. Mucha gente se cuestiona el hecho de que el trabajo infantil sea perjudicial; si pnra 

ellos es In mejor forma de que los menores adquieran madurez, aprendan cosas que no se 

enseílnn en las escuelas, que pueden serles útiles y valiosas pnrn su vida, contribuyendo asl 

ni ingreso familiar. De igual fonna 11 través de los ai'los pero sobre todo en las zonas 

rurales del pnfs se tiene Ja creencia de que entre más hijos se tengan mayores son • lns 

posibilidades de tener mas ingresos, pues cuentan con más personas los que ayuden 11 

mantener el hogar. 

Para la gran mayorfa de las familias de escasos recursos In escuela no representa un 

apoyo, uno · necesidad o un derecho; sé hn convertido en un obstáculo y perdida de 

tiempo; y por. si esto fuera poco lo lejos que muchas de ellas se encuentran de sus hogares 

asf como su accesibilidad con respecto a transporte son unas de las principales herrnmientns 

piira la exclusión de los menores. Otro aspecto 11 considerar es lo costoso que resulta 

mandar 11 los niílos a la escuela, pues dentro de estos debemos considerar el transporte, 

materiales, alimentación, uniformes ( en algunos casos obligatorios ), el gasto de Jos útiles 

y pequeílas cuotas; entre otras cosas, representan un gasto tiuniliar elevado; además, en 

casi todos los casos no es solo un hijo el que hay que enviar 11 In escuela. Por otra parte 

tenemos la baja calidad de enseílanza que tienen las escuelas ubicadas en las zonas 

marginadas del país; por este motivo nos damos cuenta que el sacrificio que representa 

mandar a sus hijos 11 la escuela, no los beneficia y por lo tanto se considera un gasto inútil 

y una pérdida de tiempo. 

Para Ja mayorla de los mexicanos el hecho de que los menores trabajen no 

representa en ningún sentido un perjuicio para la familia, por el contrario, es considerado 

como el proceso natural de un niílo haciéndose hombre; pues desde los tiempos de los 
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. · .. Mexicus y aun nntes,"losniilos deblan trabilj~r ti partir de Íos núeven~o~\le ednd, paro 

. poder ostentar el nombre de hombre"11
• Mas adelante en lo época de 1i1 'R~voill~ión :t~riemos 

un clnro ejemplo en las plantaciones del henequén donde se · obÚ;j'~¡,~"ri;~d~l~\f~milia ·~ ·. 
·--.---.o·.:··;·_ .--;,-, ; .. : •. _; ·· 

- ( '. >'-~; :·~~ -~ 

. :.;:·.· :.,, .... -~··>,.· ,. ., trabajnr para cubrir la cuota de pencas de esta planta. 

A diferencia de lo que se pudiera pensnr, para el mexicano es ~n ofguH~ qu~ sus 

hijos trabajen y mientras más pequeños empiecen a hacerlo más orguHosos se sentirán de 

el!os, y más pronto se hnrán hombres. Para los mexicanos In "hombrla;, (trabajar los hace 

hombres y a las niilas las prepara para ser buenas runas de casa ya que no tienen otra 

opción) es muy importante y esta implica entre otras cosas que se puede trabnjnr, beber. 

tener muchas mujeres, ser valiente, cte. Es nqul donde básicamente radien In importancia de 

ser hombre lo más pronto posible, ya que si no se es, ante In sociedad mexicuna no se tiene 

valor, y es tanto como ser débil, tanto como ser una mujer. 

Uno de los principales obstáculos para definir el trabajo infantil es la concepción de 

que éste es "natural", siendo, además, la principal dificultad pnra conocer las dimensiones 

del. fenómeno. Para muchas familias este hecho les parece natural y deben npelar al ingreso 

. •· ·• q~e gen~ran los menores; los empleadores lo niegan, y los gobiernos lo esconden y no se 

. ·. atre~en ~hablar del tema. En realidad el trabajo infantil ha existido siempre y el pensnr en 

legalizarlo es adentramos a un tema por demás polémico, hablar de abolirlo es mucho más 

dificil; sin embargo frecuentemente se corre en el error de satánizarlo ya que debemos 

tomnr en cuenta lo que dicen muchas comunidades rurales del pafs, que el hecho de que los 

niilos trabajen , los hacen más fuertes, se hacen responsables y se sienten parte importante 

de la familia al poder contribuir 11 los gastos del hognr. 

11 Jennlngs, Onry "AZTECA" Editorial Planeln Bolsillo M~xlco 1999 p. 86 
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2. LAS LEYES Y EL TRABAJO INFANTIL 

2.1 LO QUE DICTAN LAS LEYES Y LA REALIDAD 

Una vez que hemos visto a grandes rasgos la historia del trabajo infantil, podemos 

damos cuenta de que ha existido siempre y pensar en su abolición es tanto como pensar en 

la desaparición de la pobreza en el mundo. Ahora bien, el problema del trabajo infantil es 

uqa realidad que aunque no se quiera aceptar existe, y para saber que se puede hacer y que 

se ha hecho al respecto es necesario saber y conocer lo que dicen las leyes al respecto. 

De este modo, haciendo un poco de historia con relación a las leyes que norman el 

trabajo tenemós q~ll en Francia, al igual que en Inglaterra, durante la práctica del derecho 

laboral nació con las primeras leyes de protección al menor trabajador, esto aconteció a 

ralz de la Revolución Industrial donde se dio claramente este fenómeno y se extendió 

después al· trabajo de las mujeres; estas primeras leyes buscaban cubrir a todos los 

trabajadores, pero la falta de respeto a las mismas, por parte de las empresas obligó a los 

Estados a elaborar mecanismos que aseguraran la aplicación de las mismas. 
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En el mnrcojurídíco internacional tenemos que desde su creación en 1919, la O.I.T. 

se esforzó en luchar por el trabajo infantil. La abolición del trabajo del mismo y la 

necesidad de crear una inspección de trabajo que asegure el cumplimiento de las normas 

laborales. Estos dos temas fueron inscritos en la orden del día de la Conferencia General 

para su primera reunión. Con relación al trabajo de los menores destacan las normas de la 

Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.). Existen también otros instrumentos 

juridicos generales que se abocan a este problema y que se refieren en forma particular al 

trabajo infantil; esto lo encontramos claramente en los Derechos de los Niños, elaborados 

por la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.). 

Sabemos que la O.I.T. tiene dos tipos de funciones: por una parte, una importante 

fúnción normativa . con · la . elaboración y vigilancia del cumplimiento de sus normas 

· internacionales del trabajo, por otra parte una función de cooperación técnica tripartita con 

.• los Éstádos mi~mbrlls. 

Asl mismo hemos visto que a lo largo de los años la O.I.T. ·continúa estableciendo 

convenios con Estados Asociados; y en todos estos México siempre había estado presente 

manifestando su apoyo. Sin embargo, podriamos lamentar la ausencia de ratificación de las 

normas relativas al trabajo de los menores en la industria y en la agricultura. Pero llama de 

forma importante la atención el hecho de que México no ratificara el Convenio 138 con la 

0.1.T, el cual establece: "Este Convenio tiene como objetivo la desaparición total del 

trabajo de los niños y constituye la pieza fundamental del sistema de la O.I.T. en cuanto a 

la abolición del trabajo infantil, ya que debe sustituir progresivamente todos los convenios 

anteriores." La O.I.T. en su Convenio establece algunos puntos importantes de rescatar que 

nos muestra claramente los objetivos de este convenio. De este modo tenemos que la O.I.T. 

en su articulo 2º indica que "los Estados se comprometen a seguir una política nacional 

que asegure la abolición efectiva del trabajo infantil, y elevar progresivamente la edad 

mlnima a un nivel que haga posible el más completo desarrollo fisico y mental de los 

menores" 11 

12 Convenio e 138: Convenio sobre la edad mlnima, 1973 
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"'' .. ~~~;,'S¡\~1~idi~1t~i~f it~~t~· ~1~""'''''' ''"· ···~~¿ .·· 
.. .También e1 .·• convenio ·· de ' la ·.· 0.1 .'~.-'.: ¡i~~~é {.~J~\-:¡~ll~ll~s ·paises cuyos> mediÓs 

econ6mi¿ó·s . / educativos éstéll ins~licie~te·m~·~;t d~;·arrÓÍlados, pueden ·'espetifi
0

Í:ár ' .· ... 
,. · .... :,,_· ...... < ·_:: ·.-· .. :-.:·,_-_-.- .-_ ·-·-_- - .-._ ·. '· .,_.:,··.:; '':'[.<";_. ...... -: ,,·,, . · 

iniciiilmente una edad minima.de 14 años.'i <;>i\ 
·_"-: .:.·' _-_-: 

.·._,;'_,·,: ,··. 

... 

Para los trabajos peligros~~. p•ara I~ saÍud, la seguridad o la moralidad d~ los 

menores; la edad minimase.fija ~¡Ós 18 años y puede rebajarse a los 16 años si la sal~d . 
. seg~rldad y moralidad de los lllerio~es están plenamente garantizados y cuando los menores · 

' .. ·- .. · .- ·, .•· -- • . . -? :._ . ,----.--- ----·- . . 

. h~yan recibido una copafüaciÓri esp~cial para estos trabajos. 
""··>:·.':\ --·-· ·.:';º' 

"Pdra tr~_1d¡o~llg"c~sstp~dr.Ín permitir estos trabajos a menores de 1.3 n 15 anos (o de 12 

. a u anos), a'ccmdlcltÍi1, de que estos trabajos no perjudiquen a la salud o el de.<nrrullo ele 

dlcliosnlnos, ,;/Implica .l'U asistencia n la escuela o n programas de capacllacld11 profesla11n/. 

Lo Íuds ilÍ1porlanle de este convenio reside en su campo dt ap/fcac/dn, yn que llene •·a/fe/e: 

para cualq11ier tipo ele trabajo y no dnlcnmente para algunas ramas de actividades. Cabe 

mencionar que el convenio previ! In poslbflltlad para los Estados de e:cc/11lr del campo de 

aplfcaclon de sus leyes, en funcfrJn de su desarrollo económico, alg1111as actlvidade.<. Si11 

embargo, alguuos sectore.~ básicos no pueden ser ubjeto de esta exctpclón, tal e.'i el cn.m tle 

las m/11a.'i y cnnterns, ele la lmlmtria mm111/octurern, de In co11struccltm, trnnsportl!.'i, 

plnntaclone.f )' otra.f explotacione.t agrlcolas que procluzcan principnlme11te pnra el comercio. 

Finalmente el Convenio e.flipuln que lo.ir 11J1Jus trabajculore:r no potlrdn tener condiciones de 

trabajo o .miar/o inferiores a /os que recibirla un trnhnjaclor adu//o"IJ 

Por otra parte, en lo que se refiere a las leyes de nuestro pais tenemos que existen 

ciaras violaciones a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que 

nuestra Carta Magna en el articulo 123 fracción 11 dispone: "Quedan prohibidas: las labores 

insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial, y todo otro trabajo después de las 1 O 

de la noche, de los menores de 16 años". La fracción XI precisa que los menores de 16 anos 

no serán, admitidos en el trabajo extraordinario. 

u "Et trabajo de los menores" Palrick Slaclcns Gulttol U.A.M. Unidad Azcapolwlco p:igina 30 
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De aquí que sé de origen a otro documento, también importante, que retoma este 

aspecto y lo específica, es así que por su parte la Ley Federal del Trabajo en su articulo 5° 

retoma las disposiciones constitucionales: "Las disposiciones de esta ley son de orden 

público, por lo que no producirá el efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los 

derechos, sea escrita o verbal la estipulación que establezca: 

l.- Trabajos para nlnos menore.Hle /.1 anos(/ 2 antes de la Reforma Conslltuc/onal ele /963) 

IV.- lloras extraorelinarlas ele trabajo para Jos menores ele /6 aflos: 

.\'//,·Trabajo nocturno lnd11strlal o el trabajo después ele las 22 horas para me11ores ele /6 anos", 

Ásí mismo en la Ley federal del Trabajo más adelante en el articulo 22 dispone: "Queda 

prohibida la utilización de menores de 14 años y de los mayores de esta edad y menores de 

16 que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que 

apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los 

estudios y el trabajo"14
• 

La misma Ley Federal del Trabajo estípula en su artículo 23 que: "Los mayores de 

16 años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas por la 

ley. Los mayores de 14 años y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores 

y, a falta de ellos, del sindicato al que pertenezcan, de la Junta de Conciliación, del 

Inspector del Trabajo, o de la Autoridad Polltica." 

Otros articulas no menos importantes en La Ley Federal . del Trabajo son los 

siguientes: 

El articulo J 74 Impone el ~ert/flcado mécllco como requisito para el trabajo de los menores entre 

Uy/6anos. 

14 "Ley Federal del Trabajo" editorial Aleo México 1999 
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El articulo 175 determina los trabajos prohlbltlo.v 11 /o.vmenore.v ele /6mlos. Dentro tlt 

esta /Isla enéontramos: las labores peligrosas o insalubres, /os trabajos m;1bu/01itei "In 

au/orlz~cldn de la /nspecc/dn del Trabnjo y /o.< lrnbajó.< .<Uperlores a siÍ.<fuerzáx y ~q~~//os 
qut puedan Impedir su tlesarral/a. 

El articulo 177 fija /ajornncla laboral del menor ele 16 anos a 6 horasco11repo.•onle una 

hora. 

El articulo 178 ;e/aura la prolllblc/dn_ dtl trnbojo .de los menares de M~ho.• ;;, horas 

extras, asi'"i:bnw lo; d~mi~g~s; los di'ns dei/escanso ab//gtitorJ~. . . . . . 

El a~llcul~· ¡79 otorga por lo 1ne11os un periodo de '/Bdl~s ln~ora/esde vncoclonts 

pogad~s a l~i m~noresi/e 16 an~s; / . . . .. . 

El artlcul~ 180 Indica las o;l;g~dian~°.de IÓ¡pat;o~es q~e tengan 11 .i1 .ven•lclo menom 

de 16 ti;i.;; deti:ro .ie /:S.cu~Íe; d~í,~ ;;;¡,; n_vn; lo ~bÚ¡:a~ld1; 1le otorgar copac/loclú11. 
" :' ' 

El articulo .J62 ~~rmlt~ a los nllÍ~smayore.< de /.1 mlos formar parle de los slntllcotos. 

El arllcul~ 372;~/Je /~edad a 16 an~.< para formar parte ele la directiva ele los mismas. 

El articulo 541, relativo a la competencia de los Inspectores del trabajo, enumero como 

primera atrlbttcldn la de vigilar el cumplimiento ele los normas de trabaja, e.<peclolmente 

de los q11e reg/amenta11 el trabajo de los menures. 

El articulo 691 otorga cnpacitacftm a los menores para comparecer ajuicio sin necesidad 

de autorlzacldn alguna, pero en coso ele 110 estor o.ve.mratlos enjuicio, /ajunta solicitará la 

lntervencldn de la Pracuradur/a de la Deftnsa del Trabajo, les tleslgnaro un representante. 

Flnalmtnte en el articulo 995 establece la sancldn al potrdn que vio/e estas _normas. la 

multa tstafljada por ti equlvalentt de Ja 155 veces el salarlo mlnlmo diario. 
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A pesar de lo estipulado en nuestra Carta Magna y en la Ley Federal del Trabajo, 

estas disposiciones no son respetadas y a menudo encontramos a menores trabajando en 

precarias condiciones; en algunos casos son objeto de abusos de quienes los emplean, sin 

embargo la remuneración que obtienen les permite sobrevivir en condiciones precarias y 
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mandar un poco de dinero n sus fnmiliares ~ · Muchos de estos menores son llevados a 

trabajar por sus propios padres. 

Esta legislación, prevista por el sector de actividad, deja muchas labores realizadas 

por niilos, fuera de su alcance, y por lo tanto, los niilos que trabajan en estos sectores no 

tienen ninguna protección, sin embargo; los actuales planes de gobierno consideran la 

posibilidad de legislarlo. 

Gran parte de estos menores apenas si saben leer y escribir, asi que dificilmente 

conocen sus derechos y frecuentemente por esta razón son explotados; y obligándolos, 

además, a trabajar en muy malas condiciones. 

2.2 PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 1998-

2000 

En el PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 

t 998-2000, nos di.ce quenuestra capital se concentra el mayor número de habitantes de la 

República y ~s Unad~ las'ITiásgrandesdel mundo . 
....... ( :.::·¡{,. ;.'· ':::;·'~ -:::v~;' ·:':.;/_7, , ~ ,.;. 

. ·:>-:>·.:· :!;· .•' 

N~s i~cÍic~, áde.riás, que desde los comienzos de nuestra historia, esta bella capital 

ha · ~id~ );( • ¡¡)¿~; ~r~llde ~ habitada . del pais, en la cual se ha concentrado, la actividad 
.' ...... .;,- .,:~ -~-, .. '. - -~-- -- ' . ' ., 

ecoiiómicá,· huiiian·a y financiera. Las presiones de los mismos habitantes de esta gran urbe, 

por los ri{iiios manejos del gobierno provocaron que las cosas cambiaran, y el Gobierno del 

. : DistrÍI~ Federal no dependiera directamente del Ejecutivo. Desde 1997 los capitalinos 
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tuvieron la posibilidad de elegir a su jefe de Gobierno (antes Regente de la ciudad) y a 

partir del año 2000 los delegados obtienen su cargo por elección. 

Gran parte de la ciudad de México se ha constituido por migrantes, la complejidad 

demográfica de esta ciudad es el resultado del rápido crecimiento elevado hasta los años 

setenta y su gradual disminución a partir de entonces. Esta disminución se debe 

básicamente, al descenso de la fecundidad, a la reducción de la mortalidad y morbilidad, 

han hecho que en esta capital la tasa de envejecimiento crezca progresivamente. 

El aparente despoblamiento del Distrito Federal no es otra cosa que una ampliación 

a la Zona Metropolitana del Valle de México. Este proceso se da por la continua 

transferencia de población del Distrito Federal al Estado de México. Esto a ralz de la 

Industrialización de algunos municipios como ·Naucalpan y Tlalnepantla, asl se inició un 

acelerado proceso de ocupación irregular por parte de los pobladores de escasos recursos al 

oriente del valle en los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán y más 

recientemente el Valle de Chalco. 

Este Programa se indica que: "La crisis económica iniciada a fines de 1981 y que, 

con altibajos, se mantiene hasta la fecha tuvo efectos nacionales que se potenciaron en la 

ciudad de México. La generación de empleos se contrajo casi por completo, mientras la 

inmigración continuaba. Hoy, aunque el flujo de migrantes hacia la ciudad se ha reducido el 

Indice de natalidad es de los más bajos del país, los empleos existentes son insuficientes 

para la enorme cantidad de demandantes... El desempleo en el Distrito Federal se ha 

mantenido por arriba del nivel nacional, por ejemplo alcanzó durante algunos trimestres de 

1995 y 1996 una diferencia de hasta dos puntos porcentuales, y aunque esta brecha se 

redujo notablemente para 1997, la diferencia en número total de personas sin empleo es 

significativa" 15 

Se debe tomar en cuenta, además, que el salario minimo ha perdido dramáticamente 

poder adquisitivo en más de tres cuartas partes de su valor real, este hecho se presenta 

";,Programa Oenerut de Desarrollo 1995-2000" Programa de Trabajo de Gobierno dd Distrito Federal J 998, Oobiemo 
del Distrito Federal, México 1998. 

l 
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alarmante, cuando nos damos perfecta cuenta de que más de la mitad de la población de la 

capital gana menos de dos salarios minimos al mes. 

Al referirse a la infraestructura de abasto textualmente dice: " .. .la ciudad cuenta con 

336.83 hectáreas de extensión distribuidas en tres centros de acopio. La Central de Abasto, 

con una extensión de 328 hectáreas, con una capacidad instalada de almacenamiento de 1 SS 

mil toneladas en 2,000 bodegas, un frigorífico de l ,SOO toneladas; 1,317 locales 

comerciales, y maneja un volumen diario de 17 mil toneladas. El mercado de la Merced con 

una superficie de S.13 hectáreas y el mercado de Jamaica con 3.7 hectáreas."16 

Por otro lado, menciona que las familias de escasos recursos son las más afectadas 

en todo el desequilibrio económico, sus hijos son más propensos a las adicciones y/o la 

vida en la calle. Ante este problema la sociedad ha optado por marginarlos, o bien darles 

apoyo asistencial que no resuelve el problema y quizá ni siquiera lo controla. 

Los . problemas que enfrenta nuestra capital no corresponden exclusivamente al 

gobierno, es necesario que conjuntamente con él, trabaje la sociedad, para encontrar la 

solucióri a los \ir~blemas que la afectan. De tal modo que la ciudadanía participe incluso en 

la· elaboraci~~ d~ los programas dirigidos al' Distrlto Federal y en desarrollo de todo el 

pr~cesd;\~(¿ó~cha ~up~rvisi~ll del·.· ~i~ino, para garantizar que cada actividad, y cada 

paso qüe ~e~lice ~egún lo previsfo; 
'. , __ / ,_ :. ) , • , • ', ~· ' 1 

. Es ll~~es~o hacer un recuento de los recursos con los que se cuenta, y revisar 

detenidamente el destino y uso que se han dado a cada uno de ellos, con el fin de no seguir 

cometiendo errores al destinarlos o usarlos en instancias que solo desperdician estos 

recursos. 

El Programa General para el Gobierno del Distrito Federal nos hace hincapié en lo 

siguiente: "En particular, existen grupos de población aquejados por problemáticas graves a 

los cuales se considera indispensable brindar atención especial. Los grupos de alta 

I• "Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Fedcml 1995·2000" Programa de Trabajo del gobiemo del 
Distrito Federal, México t 998. 
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_, ~l~erabílidad más significativos son los niños y niñas de y en In calle, las victimas de 

violencia intrnfamiliar; población con adicciones, victimas del VIH-SIDA, quienes 

participan · en el sexo servicio, los indigentes y las familias de los detenidos en los 

_ :. . _ Entre los objetivos de este Programa tenemos: " ... Es necesario que la calidad de 

· '\ v_i~a. de los habitantes del Distrito Federal mejore de manera importante. Tanto el desarrollo 

. ·; poll
0

ticéi" : como la seguridad y la justicia son más de alcanzar cuando se parte de las 

._'c~Adi~iones,de vida más elevadas y cuando la iniquidad no es la regla en la sociedad. Uno 

de los g;~ndes objetivos del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, es elevar 

·· ' Ín ~alidnd de vida y reducir la inequidad. 

Los seis objetivos que establece el Gobierno del Distrito Federal son entonces: 

• Una sociedad segura y con justicia 

• Una sociedad democrática y participativa 

• Una sociedad incluyente y solidaria 

• Un camino de desarrollo sustentable 

• Una infraestructura, equipamiento y servicios urbanos de calidad 

• Un Gobierno responsable y eficiente"10 

Si bien es cierto que en este Programa se hace una pequeña mención de los 

menores trabajadores, a quienes busca llegar es a los" niños de la calle" dejando de lado al 

problema mas grande que presenta el pals el "menor trabajador"' 

11 lbld. 

"lbld. 



29 

2.3 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LOS MENORES TRABAJADORES 

Los objetivos del Programa General de Desarrollo para el Distrito Federal 1998-

2000 y los convenios con la UNICEF, OIT y la ONU, sirven como base, para que la 

Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, se dé a la tarea de elaborar un programa que 

atienda a un sector de la población que aunque abundante es poco conocido. 

La Subsecretaria del Trabajo y Previsión Social tiene entre sus múltiples programas 

dos dirigidos a los menores trabajadores, el primero dirigido al "MENOR TRABAJADOR 

CARRETILLERO DE LA CENTRAL DE ABASTO". La Subsecretaría convocó al 

F.ideicomiso de la Central de Abasto, Comisión Bipartita del Sector CARRETILLERO de 

la misma central, al DIF DF; a la Delegación lztapalapa y organismos no gubernamentales 

para unir esfuerzos y así llevar a cabo el primer censo de la población infantil y de menores 

que concurren a trabajar en la Central de Abasto, para de esta manera tener la información 

pertinente para la elaboración de un programa de atención integral de esta población. 

El programa elaborado después de los resultados obtenidos tiene entre sus objetivos 

más importántes los . siguientes: 
----· ··-·-···. ----, 

"EstabÍe~er un ~egl~riiento interno entre los sectores y cooperativas de carretilleros 

Formar talleres formativos o de oficios a la población, a beneficio del menor, 

evitando tramites excesivos 

Crear un espacio en el cual los menores puedan pernoctar, alimentarse, bañarse; asi 

como resolver tramites legales (actas de nacimientos, certificados, cartillas, credencial 

de elector, etc.)"19 

19 Programo paro menores tmbujadorc:1 "cum:tilleros de la Cenlrul de Abasto" subsecreturiu dd trnbajo y previsión 
Sociul, Dirección Oenerul de trabajo y E.•ladlslica, D!F - Dislrito Federal. México enero 1999 
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: '' _·, .· 
Este programa se"empezó a llevar a cabo a principios de 1999, y aunque aún no han 

sido cubi~rtos. todos I~~ ~bjetivos; el trabajo realizado es satisfactorio. 
. -. ·-· . 

Por '~;;o lado tenemos el programa de protección a menores empacadores; el cual 

entre otras: ~~sas nos dice que la protección a los menores que realizan la actividad de 

empacadores es una función que compete a las autoridades. Su diagnóstico de necesidades 

abarca problemas de lndole general que requieren de la intervención de diversas instancias 

de la sociedad para solventarlas; entre ellas se encuentran las necesidades de educación, 

adiestramiento y salud. Las acciones iniciales se delinean en este convenio pero se 

reconoce la necesidad de avanzar en el futuro próximo para poder asumir nuevos 

compromisos tendientes a mejorar la atención a los empacadores. 

Los objetivos de este Programa son: 

- Tener un ambiente digno 

- Otorgar garantlas para' Atención Médica 

- Establecer garantlas : p~ra la Actividad de Menor Empacador. 

Asl niismo se.'gar~ntizan los derechos de los adolescentes de 14 y 15 años que 

realizan el empnc~Clo -et~ mercáncfa en las Tiendas de Autoservicio. Los cuales son los 

siguientes: 

* La actividad s~:llmitará -~-empacar y transportar la mercancla de la clientela en una 

extensión qll~ lld ;ebll~~-~I estacionamiento de la tienda. 

* No se aut~Íiza.que transporten mercancia voluminosa o pesada. 

* Si se requiere de un uniforme especial, la tienda deberá proporcionarlo. 

' 

J 
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$300.00 

tengas alguna urgencia médica duranle las horas de trabajo, recibirás el 

para que se traslade a la cllnica u hospital correspondiente. 

ofrecerá facilidades para que cuenten con servicios 

acudir a las oficinas de la Dirección General de Trabajo y 

revisión médica periódica a fin de constatar su estado de salud. 

* Niiigllna persona, Funcionario u Organización podrá cobrarte por ningún concepto, 

cuotas para realizar esa actividad. 

* ·La Dirección General del Trabajo y Previsión Social llevará a cabo actividades de 

verificación e inspección para el cumplimiento de esto. 

* Las tiendas de autoservicio implementarán programas de adiestramiento para mejorar el 

desarrollo de su actividad. 

* La Dirección General de Trabajo y Previsión Social y la ANT AD, mantendrán 

comunicación estrecha para solucionar cualquier conflicto que se genere con la aplicación 

dé esto. 

Otro Programa, que si bien no esta coordinado con el Gobierno del Distrito Federal, ni 

con la Subsecretaria del Trabajo y previsión Social; pero que en algún momento si lo 



estuvieron, es el qlle' s.e lleva a cnbo en el Centro de Apoyo al Menor Trabajador de la 

Central de ~b~sto; ;I.A.P. Lugar donde los menores tienen posibilidades de seguir 

estJdiand~, ' ;~gl~rrieni~; sus papeles, bañarse, y realizar actividades recreativas Gugar 

· .. bá~~~~tb~i .. ·[¿¡¡,~(·iápid~: 'practicar artes marciales, juegos de mesa, etc.), sin embargo, a 

. ·• .. : pes,ar·d~. !~s ;;,IÍ·Í;iples~portunidades que este Centro les ofrece la asistencia de los menores 

. , ,.,_~· é~t~l~~·ál~~d~ ~~e~- es menor, prefiriendo ir al TECCEDA DIF-DF, (el cual tiene a su 

. , >: -~~;~~- ~l· ~;?~~~~~d~ la subsecretaria ya mencionado). Es importante señalar, que el 

' ,· , · ~~.i~He;ta c~~ el ~poyo económico, de bodegueros y locatarios de la Central de Abasto, 

· · )'ow~DF', 1i D~ÍegaciÓn Iztapalapa, la UNICEF, entre otras . 
. ::\'--(: . ::.~ ':.:· - . . . . -. 

..\' t~a~~s del estudio realizado a esta institución (CAMT) pudimos apreciar que la 

. " lnriyor parte el~ su población no son menores trabajadores de la Central, sino menores que 

. viven cerca del CAMT, es decir; menores que habitan en los alrededores de la Central de 

:· AbJs~~ . . Debemos hacer notar que la atención a los menores que realmente son trabajadores 

de . la central, deja mucho que desear, ya que por comentarios de los mismos menores, y 

.. alg~rios hechos que pudimos comprobar, que frecuentemente se les negaban los servicios 

:'icomo los de regaderas, acceso a realizar tareas en computadora, préstamo de artículos 

d~portivos, como balones de fütbol o básquet ol. Pudimos apreciar, ademas, que 

frecuentemente de la central y otras instancias (TV Azteca por ejemplo) mandaban 

mercancias al centro de apoyo, como ropa, vieres, juguetes, articulas deportivos, iniles 

escolares, etcétera pero muy pocas veces pudimos observa que se les diera algo a los 

menores; siendo, además, estas de baja calidad, cuando nosotros habíamos podido 

comprobar que las cosas que llegaban eran de buena calidad. 
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3 PERFIL DEL MENOR TRABAJADOR (CARRETILLERO) DE LA CENTRAL 

DE ABASTO 

3.1 CONTEXTO SOCIAL DE LA CENTRAL DE ABASTO 

Hemos analizado ya el marco legal en el que se desarrolla el trabajo infantil, 

pudimos apreciar que el trabajo de niños de 14 años de edad en adelante deben mantener 

ciertas normas y caracterlsticas que garanticen la integridad de estos menores, 

desafortunadamente en muchos de los casos no se cumple. 

Para poder conocer mejor el trabajo que desempeñan los menores carretilleros de la 

Cenfral debemos conocer primeramente donde y como esta constituida la Central de 

Abastos, para ellos nos remontaremos a las causas que dieron origen a su creación. 

En la época precolombina, la Gran Tenochtitlan resolvla básicamente la demanda de 

mercanclas a través de dos tipos de mercados: el de Tlntelolco y la Pinza Central, y una 

gran cantidad de mercados menores o ""tianguis." 
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De acuerdo con los datos que : p'r~porciona el Programa General del DF, en las 

proximidades del Templo M~yo'r : ~eJci~~ll~~ba ~I mercado de Tlatelolco, su ubicación 

obedecla que colindaba con uiia , gran· bahia denominada "La Lagunilla", en donde 
',-, ,-· . . ,: .... ;--.-. / • 

converglan los canales que eran . el prineipal. medio de comunicación y transporte, dando 

pauta a los sucesivos mercados mayoristas de .la ciudad de México. 

Este mercado era el mils grande y concurrido, ocupaba una enorme plaza de 

portales, en la que podia encontrar una extensa variedad de articules organizados de 

acuerdo al tipo de mercancías, en el que a su vez se podlan encontrar los servicios de 

artesanos de diferentes oficios y cargadores. Siendo éste, el primer antecedente histórico 

que se conoce sobre el servicio de carretillero. 

Por otro lado en los orlgenes de la ciudad, el barrio más importante en esa época 

era el de la "Merced" cercano a la plaza Mayor, alll construyeron sus palacios los 

conquistadores españoles, los comerciantes y algunos de los indigenas que formaban parte 

de la aristocracia. El nombre del barrio se adopto por la Iglesia y Conventos construidos 

por los frailes mercedarios traidos en la expedición de Cortés. 

Desde sus inicios la merced tuvo que enfrentarse a varios e importantes conflictos; 

uno de ellos y quizá el más importante fue el de su ubicación, pues por encontrarse en el 

primer cuadro de la ciudad, la carga y descarga de mercancía, provocó un problema serio 

para la ya muy poblada ciudad de México, que aunque se buscó su rápida solución pasando 

la hora de carga y descarga a la madrugada, otros problemas no se han podido erradicar o 

·por lo menos disminuir, por el contrario se han ido incrementado poco a poco; un ejemplo 

de lo anterior lo encontramos en la prostitución pues como es sabido este es el punto más 

concurrido para solicitar este tipo de servicio de igual forma sabemos que cada vez son más 

jóvenes las mujeres que ofrecen este servicio; Por otro lado tenemos los puestos 

ambulantes, que a su vez junto con otros elementos han generado un ambiente de 

inseguridad en el lugar; finalmente pero no por ello menos importante tenemos la 

formación de fauna nociva. 
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La apremianle necesidad de reordenar el abaslo y desabasto los mercados 

mayoris1as obligó al gobierno de la ciudad a emprender en 1968 los es1udios para edificar 

la Cen1ral de Abasto, ya que en el caso particular de productos hortifuliculas, el antiguo 

mercado de la "Merced" pierde su capacidad de abastecimienlo en los años se1enta. Por lo 

que en 1980 se aprueba el plan para conslruirla, en mayo de 1981 dan comienzo las obras 

para que en noviembre de 1982 se inician las operaciones de la Cen1ral de Abaslo. El sitio 

fue elegido porque el 50% de los productos perecederos que se consumen en la Ciudad de 

México llegan por la carrclera de Puebla. 

El conslante crecimiento acelerado de la Ciudad de México ha llevado a la Central 

de Abasto a comercializar el 40% de la producción nacional de hortifrucllcolas y salisfacer 

direc1amen1e el 80% de los requerimienlos del Dislrilo Federal y municipios conurbados. 

Es por eUo que la tarea primordial del Gobierno del Distrilo Federal ha sido la de apoyar e 

impulsar la actividad de productos y comercian les mayorislas. 
:·.:-.. · · 

' ~a c¿~t;¡¡ de Abasto se encuentra ubicada en el orienle de la ciudad, en el Canal de 

C~~~b~.~~o·V.C~hat de Apatlaco, en la Delegación Iztapalapa. Es el punto de encuen1ro 

·_ :, eniJ'e prlJductlJr~s, distribuidores, mayorislas, minoristas y consumidores. Hacia finales de 

<. t 9~~ ~(i:~~~i~ta que acuden diariamente más de 235 mil personas a realizar compras de 

<'·: h~~-al,i~~~~. ~~:~,~r~ies: pescados, mariscos, flo res, ele. 

Por la gran cantidad comercial de la zona y dada la necesidad de mano de obra es 

ia'~bién ,Ja receplora de gran canlidad de grupos élnicos inmigranles del inlerior de la 

' :•.j~.~p\Íbli~a que se asientan en colonias, delegaciones y municipios aledaños a la Central de 

'Abasto; muchos de ellos son trabajadores carretilleros (en su mayoria menores de edad) 

-.. -, que trabajan por lemporada ligados a los ciclos agrícolas de su lugar de origen. 

La Cenlral de Abasto es la más grande de América Latina y una de las tres de mayor 

tamaño en el mundo. Según datos del Fideicomiso de la Central de Abaslo cuenta con 

2,i82 bodegas, 1,145 locales comerciales, 62 baños públicos, 5,000 cajones en palio, una 

casa de cambio y 17 sucursales de 9 Bancos. 
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La .Central cuenta con un sistema de peaje desde 1998, el cual consiste en cobrar 

una cuota por ingresar a las instalaciones; en el caso de los microbuses, camiones de 

transporte colectivo, autos particulares, la cuota a pagar es fija ; en el caso de los camiones 

' .i de c~r~~; la cuota a pagar dependerá del peso que éste dé en la báscula. De igual forma se 

. busco cobrar peaje n la gente que entraba a pie a la Central, pero gracias a convenios con el 

Gobier~o del Distrito Federal y al desacuerdo de los usuarios esto no se ha llevado a cabo, 

· hásta ahora. 

3,2 CONDICIONES ACTUALES DE LA CENTRAL DE ABASTO 

La Central de Abasto es un gran mercado que abarca 328 hectáreas y se encuentra 

ubicado en la Delegación lztapalapa. Las ventas al mayoreo y al menudeo se realizan entre 

las cuatro de la mañana y las cuatro de la tarde; sin embargo, la central se encuentra en 

funcionamiento las 24 horas del din de los 365 dlas del ni\o, puesto que permanentemente 

están llegando camiones de carga que son descargados y durante las horas estipuladas. 

. Es posible dividir este enorme mercado en tres zonas principales: In zona de 

Abarrotes y Vlveres, ubicada en el mapa hacia el oriente (ver anexo 1 ); la zona de Frutas y 

Jegumbre~, ubicada en la parte central e inferior del mapa y la zona de llores y hortalizas, 

· / ub\~da "~a~l~. el !'n~rte. De igual forma podemos incluir: el área de Subasta, subasta vieja y 

< erivise~ vacl6~ . . < .·· 

: .;:: .. ·.,,•., 

.::L~ .z~na de frutas y legumbres tiene una estructura de concreto, lo cual hace de ella 

un lugar .. muy fria . Esta zona consta de ocho pasillos que van de la "IJ" a la "WX"; además 
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de cinco p~sÚlo~ ide~tificados con la numeración del "!"al "5" que sirven de .conexión 

entre los p;slllos identificados con letras . 
. · · ¡ - ·. 

~ { .. :,·; 
·; <·} 

La zona de frutas y legumbres es conocida como el edificio principal, las avenidas 

que c~iidllc~k~1 ~ismo son amplias y pavimentadas .. 
. ··<<.,:; .. ,';: --':'' ,>·;::t··.;'./ ;''".: ,;··:· · 

;.,fi>··~"" 
.. "·•.•- ·.:--">· • .·, ,,. _._ ...... ... -··. _ _. '. ' · . _, ,.- _-'. ·-··.· .. 

· .. < '. t é. <!O'iisíru~i~ñL 5~; encuentra· deterior~dá; CXisien baches; "charcos" y lodo · que 
"/ '• . '. ~ -::·'. ·.:·.: : .- :/\~\~;f~-!-'(:· .. : ~~·/\': : ··~<t>> \:• :.. ::·:.-<' -,' ·_ -_-_ ;;)·\·'. ~ . • ·: .':·,; ::,'.':': _ . - .;? ~:-.. '/:";:::,::;_: _.- .: ''\:?:· .. •• ··_-. _::· ',' ' -- '' '' . 

hace .dificil él;transito .por,este lugar,·, La basura que"se encuentra eri el piso, sobre todo la 
.· -<::':_:--;-._-. '.':'\·.;·-:_.:~-:=};;,:~ ->:\i~·L~t{:i;S~0!ii;ffü:.·~ , .w!;~~:_::t::·~f'.~~~: "i.~_~i~;-~~/-fai•\·.//.Y:·;- :~:,:-,:/. ,-.' ·:·. - ~- .·.... - :.: , 
·. orgánica hace,que '.esle,sea resbalosó; las rampas que sirven de .unión entre Jos pasillos, son 
. : ', .. :,: ·_ ' "': ;· ;;··.': 1 ,\;,~: :::-.:~\ .. :.''>.;',?;}:¡;;;:,: ::-:'::_:::: ;: ::;{Y.i/ :" '·'.c :;+;~:< ' :·,~· .. :; ~ ·; ·:-;;:1.f,'.;:_:·>;~;::-.. .:_:,; . ; :,:\·. -~:··. :· ).::--; :. ':. ·, ·. 
· demasiádo ~ iiiCI' · y gsin encuentrañ t' eri·}malás · condiciones, ocasionando graves 

· -•. n~~\d~~'.l~s.· IT~~s ·.··· , ... • ,;-,'X;;f 1 .· ·;r, : ~ ·'-&~ .~!{'" '.;', ... •... · .. . · .. · · · 
< )~ · '.• : Eli'lil mayorla ·de los pasillos los techos tienen goteras, están agrietados; las rampas 

~ "·~< :~ _ : . ..:.: .... ;.:·:::: .:·<,'::.:v ... :-·.:;;. ... "i >": .- '· ' ..... .' .. ,.· - > ... · .• .. .. " . .. 

" s~ ·~~c~,e,ntran: e~ malas. condiciones, con charcos, baches y lodo. Es importante mencionar 

; que loS.ckíéiill~r()s se ven en la necesidad de subir la carga por las rampas zigzagueando, 

Y p~r las . ~óndi~iones de estas yn que se encuentran en pendientes pronunciadas, sucias, y en 

< 'mnlás • condiciones en general. Cabe mencionar que los pasillos que conducen a los 

·estacionamientos se encuentran en mal estado, y bastante sucios, en cuanto a las paredes se 

observaron rayadas principalmente en los pasillos "3" y "4". 

En el área de carga y descarga del pasillo "WX:' no hay contenedores de basum y 

los desechos que salen de los pasillos los arrojan a las orillas de los mismos; ocasionando 

más riesgos de trabajo pues estos estorban el paso y por el mal olor y estado de 

descomposición dañen la salud de visitantes. 

En esta zona se encontraron las siguientes cooperativas ubicad.as en el pasmo "2",: 

"Sociedad Cooperativa de Carretilleros liberados" 

"Sociedad Cooperativa Arrastres y Sistemas S.C.L." 

"Sociedad Cooperativa M.M.C.A." 

"Sociedad Cooperativa para Movilización de Mercancias "Liberación y Esfuerzo"" 



:·i:·:;.:···:· 

~: .. -·:.-:-~ ·'-C' =-:'.,~,:-'.:-'.~~~!·· .~:~~,~ .. ;~: ~ :~~:: ' 

· ·•· •isoci~dad Cooperativ~Lucli~ y En;ari~ipadón". . 
. ·~ ·>'' • ·_\(•'· ' '" ., .. ,. . . ,. :·:. . 

"Sociedad Cooperativ~ Carr~till~rtiS°Jib~~ados" 

"Sociedad Cooperativa paramo~\tizli~ión ~eM~rcanclns ''Liberación y Esfuerzo"" 

"Sociedad Cooperativaf~nb~jb .•s~lid~ri~ s.c.{ •; i • . . ·· .. ·. · -,- . '· , : · ' ·.,• .. ··· 
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- . "Sociedad Cooperativll' Estib~tldr,~s Liberado~ s '. é.Ó;···· · 

. ••• < .. : ~r>.~fr{:¡~·C·~ó::<ri;;f, .'.;'.':·>~~: . ; :r}· .'.:,. . . ... .. .. 
Es importante· destacar· que.algunas cooperativas cuentan con dos locales en pasillos 

diferentes ("2" y :·4;{;\f\0»<í;¿: <-.·".·.~ .. -.· ... ·.·. ~.·.~.:.\.'.-.'.-.· .. ~.-.· '. ' .. ·:···'.·¡·~.·.·~ · .. ·.·•· ......... · .. • .. ··.· •. ·.· '..·.·.·.·.···'····.··.·.;: •'''." i,;;: '.'.:•, . , . . .· 
.. . ·c ·:c·· .f::;·.~- ~ . ~ ... .. . . , . _ .. . · .•.• ~, . . ·.::-.: .. '.~~ . . - . ~::Y:~·:·~;,.y~;.:y-:·::~ , r · ·· 

. En ün · ~rindp;~;· t~s~cag~·~ra~iLJ'd~~2~{~et¡U~ro-~:n~fu~~º~ bi~~ -~ceptndas por' t~s · 23 ·. 
organizaciones . exisiénte~ deniÍ'o de la Central, ya . que ·. vei1m a ~sias ·como • u~~ imp~sicíón 
del Golii~iri~- det 'rii~trÍto Federal. . . 

Dentro de la Central se encuentran registradas ocho cooperativas y 23 

organizaciones de carretilleros. Cabe agregar que existen más pero por no estar registradas 

o reconocidas por las autoridades del Fideicomiso de In Central de Abasto no se 

contabilizan dentro de las formales. 

AREA DE ABARROTES 

·En esta • Zona a temprana hora se localiza un gran número de vendedores 

ambu,lnntes, que obstruyen él tránsito de los usuarios y trabajadores. y llama la atención 

gran número de adolescentes y niños carretilleros sobre todo en el pasillo "OH". 
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Las zen.as de Frutas y legumbres y la de Abarrotes y vlveres se encuentran dentro de 

una construcción de concreto. Los pasillos que los atraviesan se identifican de dos formas; 

con letras o con números. Doce de ellos están señaladas con dos letras (del pasillo AB al 

WX), cruzan el mapa de la Central de norte a sur. La zona de Abarrotes y Vlveres abarca -

los pasillos AB, CD, EF y GH, y la zona de Frutas y Legumbres desde la IJ hasta el WX. 

Todos los pasillos de este edificio miden alrededor de seis metros de ancho y tienen una> 

longitud de un kilómetro. A lo largo de ellos se distribuyen un gran número de locales y 

bodegas. Los locales miden aproximadamente tres metros de frente por veinticinco metros 

de fondo, mientras que las bodegas tienen hasta tres veces esta dimensión y cuentan con 

una capacidad de 155 mil toneladas. El otro grupo de pasillos corresponde a los 

identificados con números que van del 1 ni 5 y corren en el mapa de la central de arriba 

abajo; Son los que atraviesan los pasillos con letras. Estos pasillos se caracterizan por tener 

rampas con una inclinación elevada. 

AREA DE FLORES Y HORTALIZAS 

Aqul encontram_os que suestructura . arquitectónica es de lámina de fi~rro, lo cual 

provoca que la mayor párte de la pobl~ción permanezca a ·1á intemperie; el suelo está 

cubierto de desperdicio orgánico que al éombinarse con. el enéharca111ieO,to y ~l lodÓ hace 

que el piso sea resbaloso y peligroso de transitar. 

Se encontró también un gran número de camiones en la zona de carga y descarga 

ofreciendo su mercancla al mejor postor. 

Frecuentemente en esta zona se obseiva la presencia de un hombre joven con un 

p~rtafolio que se acerca a los grupos que juegan, para ofrecerles aparentemente cassettes, 

pero según comentarios de los mismos jóvenes lo que en realidad les ofrece es droga. 

La zona de Flores y hortalizas está fuera de la construcción de concreto, separada 

por dos calles que forman una escuadra. Abarca casi toda el área superior derecha de la 
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central. En el mapa se encuentra colindante con el eje 5 sur y la zona de Abarrotes y 

Vlveres. 

AREA DE SUBASTA 

En la zona de subasta por las mañanas la actividad de carretilleros y comerciantes es 

muy elevada; e.n el primer corredor, notamos la afluencia de comerciantes ambulantes, los 

cuales son en su mayorla mujeres. Se observa, además, juegos de azar y de mesa. 

En la nave 11 que se encuentra al final de los corredores se localizan espacios 

dedicados n la renta de "diablos" (carretillas); también se ubican varios locales que 

fu~cionan como lugares de pernocta y algunos como vivienda. Estn zona no cuenta con 

suficientes sanitarios públicos, lo cual propicia que se defeque al aire libre provocando 

malos olores y contaminación. Los lugares donde asisten Jos carretilleros y otras personas, 

a consumir sus alimentos son puestos ambulantes al aire libre y en condiciones insalubres. 

Se encuentra un modulo de !NEA donde se imparten cursos en el turno matutino, 

donde el 70% de la población que asiste son adolescentes y el resto adultos. 

AREA DE SUBASTA VIEJA 

: ,·;·:,. 

Esta : zoJ~: se 
0

cÜvide en cuatro corredores, techados con lámina galvanizada y 

galerones d~·~~it'ient~, por lo cual están expuestos a las inclemencias del medio ambiente; 

en donde ::·5~ . realiza la actividad de compraventa de camiones llenos de mercancla 

(mayoristas en frutas y legumbres). 

Aqul se repiten las mismas condiciones que en área de subasta pues tampoco cuenta 

con suficientes sanitarios públicos, propiciando que defequen al aire libre generando focos 

u Entiéndase por nave el e~pacio en el que se divide et área de la que eslamos hablando. 
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se observa limpio el lugar es visible la presencia 

y niños quienes limpian gran pane del área. 

Se · observa gran anuencia de vendedores ambulantes semifijos en puentes, 

comerciando básicamente comida, aparatos electrónicos, ropa, zapatos, dulces, cassettes 

gravados y revistas pornográficas. 

Al final de los corredores se localizan espacios dedicados a la renta de carretillas ( 18 

. organizaciones), a su vez se detectaron dormitorios de pernocta rentables y viviendas de 

encargados. 

Se encontraba un módulo de TECCEDA, con logotipo de !NEA, el cual recibin 

apoyo de diferentes institu~i~nes . gubernamentales . y no gubernamentales para brindar 

educación, alimentacióll .,; y; ~~ér;ik~fo~.\sin ;erribargo; poco antes del término de esta 

investigación; esíe ~pa:c¡~·fi¡~~geiiildoF:or desvio de fondos, según datos del Fideicomiso 
de la Central de Ab~sto. f • .. •• ;<;.''.• n;: . :: . · .. · .. 

·- ';¡' " '· (:~; \~~!'.( ,. 
·• ~· :· ..... ~ .. :.' .. . ... . ,' :;;.~··: ·, .· '.- . 

"··'·''' ;.¡.-·;,!., 

;'.º·"·" 

AREA DE ENVASESVAÓOS 
, .·, , 

La.zona .de envases vacios, se divide en dos corredores, cada corredor tiene cuatro 

módulos donde se realiza la venta, compra y reparación de cajones de madera (guacales) se 

o~serva un número considerable de familias (recolectores), viviendo en cuartos de lámina 

de cartón; en malas condiciones higiénicas; se cuenta con cuatro letrinas insuficientes para 

la población, además de escasas tomas de agua, falta de luz y drenaje. En época de lluvia 

los pasillos se tornan lodosos y resbaladizos, mientras que en temporada de calor se 

perciben malos olores, por el desperdicio existente y porque ante la falta de suficientes 

sanitarios se ven obligados a defecar al aire libre. 

En el área de trasbordo de basura se recolecta material de reciclaje como: cajas de 

cartón madera y envases de vidrio y plástico, lo cual constituye un riesgo para este tipo de 

población por la proliferación de fauna nociva (ratas, insectos, cucarachas, arañas, 
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al~cranes etc.). Se observa la presencia infantil; como mano de obra, los cuales clasifican y 

empacan el desperdicio orgánico. 

Además de ser el centro comercial de mayor extensión territorial abierto las 24 

horas del día; es donde existe la mayor demanda de mano de obra informal (en su mayo ria 

menores de edad) que laboran en jornadas extremas sin tener derechos laborales. Pues se 

abusa del menor en el aspecto de que por su ignorancia es más fácil amenazarlo y crearle 

miedo bajo una falsa confianza, facilitando su explotación y siendo acaparado en un 

mercado de trabajo sin ningún apoyo; que es, además, poco reconocido y esclavizado. 

3,3 ¿A QUIENES NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE MENORES 

TRABAJADORES (CARRETILLEROS) DE LA CENTRAL DE ABASTO? 

"El trabajo infantil que se desarrolla en este centro comercial puede ser incluido en la 

categoria de explotación, si se toma los parámetros establecidos por el Programa 

In.ternacional por la Erradicación del Trabajo Infantil. Estos son: edad de los niños y niñas, 

condiciones de trabajo, horarios y jornadas de trabajo e ingresos. Un número considerable 

son menores de 14 años, realizan trabajo nocturno, trabajan más horas de las estipuladas 

por la legislación si estuviera considerado como formal y legal, y el dinero que reciben a 

cambio de sus servicios -cuando lo reciben- está sujeto a la voluntad de cliente o dador de 

trabajo y, por esa razón, tiene una gran variabilidad. Además, la mayor parte de las 

actividades que realizan exceden su capacidad fisica y vulnera su desarrollo integral. "2º 

""VOCES DE LA INFANCIA TRABAJADORA DE LA CIUDAD DE MEXICO" UNICEF Mésico 1997 P. 98 
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Por su parte los menores carretilleros de la Central de Abastos transportan cargas 

bastante pesadas, y para poder movilizarlas, frecuentemente adoptan posiciones que pueden 

lastimar seriamente su cuerpo en crecimiento y su desarrollo fisico y mental normal, no 

cuentan con una orientación adecuada sobre problemas como sexualidad, higiene personal, 

la familia, drogadicción y alcoholismo o adicciones en general, y menos aún algún tipo de 

conocimiento sobre sus derechos como personas y menos como trabajadores. 

La recreación no es vista como una necesidad por la población, mucho menos es 

reconocida como un derecho; por lo que su tiempo libre algunos lo dedican en seguir 

trabajando en locales comerciales o fuera de la central, otros a dormir, algunos más al ocio 

y muy pocos a estudiar y/o a realizar actividades deportivas, recreativas o culturales. 

Por otro lado la falta de espacios para el descanso, ha provocado que frecuentemente 

se encuentren menores durmiendo en montones de desperdi~io o'rgánico, bajo los trailers, o 
" '' : ~~' 

bien sobre su propio diablo (carretilla). 

Ahora bien, para poder realizar acciones que los beneficien es' nééesario, que primero los 

conozcamos y ganar su confianza. 
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DATOS GENERALES 

Hemos separado el lolnl de nuestra, por rango de edades, asl tenemos que menores de 14 ai\os son 34 
menores, de 14 y 15 anos son 101 menores, de 16 y 17 anos son 147 menores, teniendo un tola! de 282 
menores. 

Gráfica 1 
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edad, mientras observamos que en el rango de menores de 14 anos de edad, 1enemos que la mayorfn (47%) 
corresponden a los 12 anos de edad; mienlras que de 14 y 15 anos de edad tienen el 50% cada uno, finalmente 
los de 16 y 17 mlos el de mayor porcentaje son los de 17 anos (52%) 
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D.F 29% 
Guerrero 0% 
Hidalgo 7% 

Edo. De Mex. 8% 
Mlchoacan 6% 

Morelos 0% 
Oaxaca 21% 
Puebla 17% 

Querétaro 0% 
Vera cruz 4% 

E:1tudio rcn!i7Ju.lo en coorJinm:iOn con 111 Suhsccrcturfo 
Jcl lrnht.1jo y Prcvb; ión Socinl 

45 

En este cuadro apreciamos, que el porcentaje más alto de menores que laboran en la Central de 
Abasto como carretilleros provienen del mismo D.F. (29%); seguido por los que nacieron en el Estado de 
Oaxnca (27%); y el Estado de Puebla con un 17%. De esta manera observamos que el 71 % de los menores 
provienen de otros es~1dos de la República. 

SI n J~:rra '"' tan1bii11 111.r Cllatlr11.r por ran1w J~ rilad mwlm wru rn d m1~xi1 ./ 
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Trnhnjo y Previsión Social 

Para efecto de la aplicación de este instrumento consideramos necesario utilizar la palabra lengua en 
lugar de dialecto para que quedara claro para los menores al momento de ser entmistados. 

Aqul se nos muestra que del total de los menores Ho/o manifestaron hablar alguna lengua mientras 
que por rango de edad tenemos que en los menores de 16 y 17 anos el 39% mencionó hablar alguna lengua. 
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ESCOLARIDAD 

¿Cuál lengua hablas? 

l:..Studio rcaliraJo en Coonlin.1dt'in ..:011 la Suh~c..:rtt.ui:t Jd 
Trahajo y Pm'iiión So.:1.sl 

En esta gráfica podemos apreciar que el 60% del total de los menores que hablan 
algún lenguaje, hablan el Náhuatl, el 15% habla Mixteco, el 12% habla Otomí, el 9% habla 
Mazahua y finalmente el 4% habla Mazateco. Esta gráfica nos muestra más claramente la 
diversidad de valores que se mezclan entre los menores carretilleros de In central. 

Gráfica 4 
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Estudio realizado en Coordinación t.:on la Suhse .. Tct.uia dd 
Trahajo y l'rc\'is1ó11 Social 

Podemos apreciar a través de esta gráfica que la gran mayoría de los menores (87%) 
saben leer, teniendo, además, el porcentaje más alto, los menores de 14 y 15 años de edad; 
de igual forma apreciamos que los menores que tienen el porcentaje más alto, 
correspondiente a los que no saben leer lo tienen los menores de 14 años (24% ); el cual 
aunque aparentemente bajo, en un porcentaje importante y preocupante. 
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Estudio realizado en Coordinación con la Subuaewis del 
Trabajo y l'rcvlsión Social 

Aquí apreciamos que al igual que en la gráfica anterior, una gran mayoría de los 
jóvenes sabe escribir (87%). y solo un porcentaje bajo ( 13%). mientras que por rango de 
edad tenemos que el porcentaje más alto de los menores que saben escribir lo tienen los de 
16 y 17 años, y él más bajo los menores de 14 años con un 76%. 

Estudio rcali.udo en Coordinación con l.11 Subsn.ntaria del 
Trahajo y Previsión Social 

A través de esta gráfica podemos darnos cuenta que un porcentaje importante de los 
menores siguen estudiando (82%). siendo solo el 18% del total de los menores los que 
actualmente no estudian. Sin embargo; observamos que por rango de edad los que tiene el 
porcentaje más alto son los menores de 14 años con un porcentaje del 29% 



Cundro 2 
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Este cuadro nos muestra que del total de los menores el 23 % estudio hasta el sexto 
grado de primaria, siendo solo el 3%, los que terminaron su instrucción primaria y un 17% 
los que no especificaron. 

Es importante mencionar que los menores mencionaron que la mayoria de estos 
dejaron la escuela por falta de dinero y tiempo. 



SALUD GENERAL 

Eslc estudio se realizó en coordinación 
Subsccrclaria del trnbtljo y Previsión Social 
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En esta gráfica apreciamos que el 50% de los menores se alimentan cuatro veces al 
día; el 37% tres veces al día, y solo el 1 1 % una sola vez al día, aunque esto puede parecer 
muy bueno, la realidad es que según comentarios de los propios menores, estas comidas 
incluyen las frutas o verduras que se comen dentro de la central cuando van cargando 
mercancía. 

Este estudio se realizó en coordinación con la Subsecretaria del 
trab:tjo y Previsión Social 

Aquí observamos que el 77% manifestó si comer carne, el 26% que si consume 
leche y el 27% que si come huevo. Es quizá de sorprender el hecho de que los menores 
consumen, mucha carne, pero no lo es tanto cuando nos damos cuenta que la consumen en 
tacos que venden en la central, pues básicamente lo que se vende en la central en los 
puestos de comida son tacos y tonas. 
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.~~~~~~~~~~~~-·-~~~--~~~~~-' 

Este csludio se realizó en coordinación con la 
Subsecretaria del trnbajo y Prc\'isión Social 

En está gráfica apreciamos que el 38% de los menores acostumbran comer en los 
puestos fijos de la central, 34% en las fondas, el 26% en puestos ambulantes y el 19% 
prefiere consumir sus alimentos en otros lugares. Por comentarios de los mismos menores 
pudimos darnos cuenta que son muy pocos los que comen en su casa y eso porque viven 
muy cerca de la central. 

Estudio realizado en coordinDción con 111 
SubSt.-cretaria del trabajo y Previsión Sociul 

Aquí apreciamos que la mayoría de los menores se han enfermado de 1 a 2 veces (48%), 
un porcentaje importante manifestó no haberse enfermado (34%). de 3 y 4 veces el 17% 
manifestó haberse enfermado y solo el 1 % dijo haberse enfermado en más de 4 ocasiones 
eq el último año. 
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Estudio rcali1.ado en coordinación con la Subsecretaría 
del lrabajo y Pre\'isión Social 

En está gráfica apreciamos que el 60% del total de los menores si tuvieron que dejar 
de trabajar por enfermedad, siendo los menores de 14 años los que más se vieron afectados 
con un 71%, seguidos por los 16 y 17 años con un 56% y finalmente los de 14 y 15 años 
con un porcentaje del 52% . 

. cuadro 3 
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Estudio realizado en coordinación con la Subsecretaria 
del Trabajo y Previsión Social 

Aquí apreciarnos que el 59% del tola! no dejo de trabajar, sin embargo; el 16% tuvo 
que dejar de hacerlo de 1 a 3 días, el 8% de 4 a 6 días, un porcenlaje importante dejo de 
trabajar de 7 a 15 días, y finnlmenle el 6% dejó de trabajar más de 15 días. Aunque 
aparentemente este resultado parece ser muy bueno, no lo es tanto si considerarnos que 
muchos de estos menores conlinuaron lrabajando aún estando enfermos porque de no 
hacerlo no comen, pues viven al día. 



· Cundro 4 
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Estudio re.iliz.ado en roorJinadón L'OR la Su~metaria del 
Trabajo y l'rcvi1ión Social 
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En estos ucs cuadros observnmos lns enfem1edades que han padecido los menores en el ultimo :u)o, 
adónde acuden cunndo se enferman. y finalmente cuantas veces se han accidentado o lesionado en el último 
ano. 

En el cuadro uno nos muestra que del total de los menores el 49% se ha enfcmmdo de gripa, catarro 
o tos, mientras que el 36% mnnifcstó no lmber tenido ninguna cnfcrrnedad. el 10% mencionó haberse 
enfermado del estómago, el 2% de enfermedades de la piel, el 1 % de los ojos, y finalmente el 3% de otra 
enfermedad. 

Con relación ni lugar de ntención el cuadro nos muestra que solo el 1 % acude al Hucsero cuando se 
siente mal, el 2% acude al yerbera, el 3% prefiere acudir con sus amigos, el 7% se cura por si solo. mientras 
que tan solo el 9% acude a un Médico Panicular, el 11% acuden una cllnica, el 12% prefiere ir a la farmacia, 
el ,25% acude a sus familiares y el porecnL1jc más alto 30% prefiere acudir a otros. 

Finalmente la el último cuadro nos muestra los accidentes que han sufrido en el último afta, teniendo 
un porcentaje de 65,-. del total de los menores que maniíesL1fon no haber sufrido ningim accidente. el 32% 
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nos indicó que hablun sufrido de una a dos accidcnlcs o lesiones y solo el J% del letal indicó haber sufrido 
más de lrcs. 

Estudio rc.iliz..1do en coordinación con In Subsecretaria del Trabajo y 
Previsión social 

La gráfica nos indica que del total de los menores el 74% no dejo de trabajar por el 
accidente o lesión, mientras que el 26% si lo hizo. En relación con los menores que tienen 
entre 14 y 15 años son los que tienen el porcentaje más alto al manifestar que si han dejado 
de trabajar (33%). Es importante señalar que los menores manifestaron seguir trabajando 
aún teniendo alguna lesión, pues no le dieron mucha importancia aunque la tuviera. 
Cuadro 5 

pc¡z.;-- __ ,.,,,,,,~ 
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de1a3 39'Yo 

de4a7 28'Yo 

de8a15 19'Yo 

ITDS de15 14% 
Eatudto reahudo m roord1na~'J6n con 11 Subie\.nlarla del 

T1$b.ajo y Prc\·isiOn Social 

Aqul tenemos que el 39% dejo de trabajar de I a 3 días el 28% de 4 a 7 días, el 
19% de 8 a 15 dias y solo el 14% más de 15 dias. 



Cundro 6 

i ,,rJ¡f"':-'at::rc;--;t;~:í·;~r.j R '' ---~ ''"'""'•W"'""~"'~~ 
~ t;:. , .,, ;,} . .,., ' 

L .:I} ~J ~~J - ~:~~ . 1 :~ -- . , :~~ :·:~~; : ~~~~;J 
Hricb 10'/o 

taurlra B"lo 
Fh:cluu 2"/o 

Cácbs 4"/o 
Mdu:ae; 7/o 

liráio~ 3"/o 

airo l"lo 

rirgro f:B'/o 
Estudio rcahudo en coorJinac16n ron la Suhse"ntaria del 
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El cuadro nos muestra que el 65% del total de los menores no sufrieron ninguna 
lesión o accidente, el 10% tuvieron heridas, el 8% torcedura, el 7% machucones, el 4% 
sufrió caldas, mientras el 2% tuvo fracturas, y el 1 % otro tipo de lesión o accidente. Si 
bien el porcentaje de caidas es muy bajo ( 4%) es importante señalar que estas caidas les 
provocaron lesiones importantes. 
Cundro 7 
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Estuilio realizado en coord1n.u:16n con Ja Subsei..ntarla del 

Trabajo y Previsión social 

Del to~1l de los menores que dijeron haber sufrido algún accidente o lesión el 20% manifestó haber 
sufrido lesión en la espalda o ci111ura, el 17% se ha lesionado de los brazos o de los hombros, el 20% de las 
piernas o pies y el 43% mencionó haberse lesionado otra parte del cuerpo. Según comentarios de estos 
menores, casi todos los carretilleros de la central se quejan de padecer dolores de espalda o cintura aunque no 
consideran haberse lesionado. 
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Trabtjo y l'rn·isiOn Social 

55 

En este cuadro observamos que del total de los menores el 22% prefiere curarse con 
sus familiares cuando sufren de alguna lesión o accidente, el 7% prefiere curarse por si 
solo, el 6% en cllnica, el mismo porcentaje manifestó que va a la farmacia, con un 
porcentaje del 4% tenemos a los que acuden al médico particular y al huesera, el 3% 
prefiere acudir a sus amigos, el 1 % al yerbera y el 47% que es el porcentaje más alto 
manifestó preferir ir a otros. 
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ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Esludio rcali1 ... 'ldo en coordinación con 1a Subsccrcta¡la 
del Trabajo y prC\'isión Social 

Del total de los menores el 44% maniícsló que si habia trabajado en olra cosa anlcs de 
lrabajar como carrclillero, mienlras que el 56% de los menores indicaron no haberlo hecho. 
Micnlras que por rango de edad tenemos que el porcentaje más allo lo tienen los menores de 14 
años (53%), quienes mencionaron haber irabajado en otra cosa. Y el porcentaje más bajo lo tienen 
los de 16 y 17 ruios (39%) 

9 años 10 años llaños 12 años 13 años 

Esludio realizado en coordinación con la Subsccrelarfa 
del Trabajo y previsión Social 

En esta gráfica tenemos que el 29% de los menores de 14 años empezaron a trabajar entre 
los 11 y 12 años respectivamente, siendo solruncnte el 3% los que empezaron a trabajar a partir de 
los 9 años y el 10% empezó a trabajar a los 13 años. 
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Estudio realizado en coordinación con hi Subsccrctari41 
del Trab;tjo y previsión Social 

Entre los menores de 14 y 15 años encontramos que la gran mayoría 36% empezó a trabajar 
a partir de los 14 rulos, mientras que el 22% empezó a los 13 años, seguido por el 15% que empezó 
a trabajar a partir de los 15 rulos. 

Estudio realii.ado en coordinación con la Subsccrelaría 
del Trabajo y previsión Social 

En esta gráfica apreciamos que en este rango tenemos que la mayoria de los menores 
empezaron a trabajar a partir de los 15 ai1os (27%), seguidos por los que empezaron a trabajar a 
partir de los 16 años (18%), y en tercer lugar tenemos a los que empezaron a trabajar a partir de los 
14 años(l7%). 
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¿POR QUÉ EMPEZASTE A TRABAJAR'/ 

Estudio rcali7.,ado en coordinación con la Subsecretaria 
del Trnbajo y previsión Social 

Aquí apreciamos que la gran mayoría empezó a trabajar para ayudar a su familia 6K%. 
seguido por que les gusro con un 1 K%, con un 12% tenemos que empezaron a trabajar para 
mantenerse y con el 2% para tener libertad. 

Estudio rcali1.ado en coordinación con la Subsccrctarfa 
del Trabajo y prc\'isión Social 

En está gráfica, al igual que en la anterior la mayoría de los menores empezaron a trabajar 
para ayudar a su familia (60%), seguido para mantenerse (24%), después tenemos porque les gusto 
(12%) y finalmente otros motivos (4%) 
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Estudio realizado en coordinnción con la Subsccrciarla 
del Trabajo y previsión Social 

Al igual que en las otras dos gráficas la mayor parte empezó a trabajar para ayudar a su 
familia (69%), el 17% porque le gustó, el 12% por mantenerse, el 1% para tener libertad y también 
con el 1 % los que manifestaron que era otro el motivo. 

Estudio realizado en coordinación con ta Subsecretaria 
del Trabajo y previsión Social 

En está gráfica podemos observar que del total de los menores el 66% empezó a trabajar 
para ayudar a su fan1ilia, el 16% para mantenerse, el 15% por que le gusto, el 2% por otro motivo, y 
finalmente el 1 % por tener libertad. 
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Trabajo y Previsión Social 
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En este cuadro encontramos que del total de los menores el 58% empieza a trabajar entre 
las 5:00 y 6:00 horas, mientras que el 28% lo hace entre las 3:00 y las 4:00 horas, el 8% de las 7:00 
n las 8:00 horas, el 4% de las 0:00 a las 2:00 horas, y finalmente el 2% de las 9:00 n las 10:00 horas. 

Cuadro 10 
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Estudio reahudo en 1.-oordinac16n con la Suhu~ncarla del 
Trabajo y Previsión Social 

Aqul apreciamos que del total de los menores la gran mayoria terminan de trabajar entre las 
11:00 y 12:00 horas (52%), mientras que el 24% terminan entre las 9:00 y las 10:00 horas, el 10% 
entre las 13:00 y 14:00 horas, el 8% entre las 15:00 y 16:00 horas, y solo el 6% termina de trabajar 
entre las 17:00 y las 18:00 horas. 



Cuadro 11 
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Estudio reahudo en roonlinac16n con I• Su~rtarl1 lkl 
Trabajo y l'm·iti6n Social 
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Con relación a los dlas que trabajan a la semana tenemos que del total de los menores el 
67% trabaja los siete días, el 18% trabaja seis días, el 5% trabaja cinco, el 4% trabaja cuatro días, el 
·3% trabaja tres dlas y también el 3% trabaja solo dos días a la semana. 

17 olfos íhl 
~ 

l~i~J¡() rco1izndo e~ coonlinnción con Jn Subsecrctrufn Je1 Trobnjo y Previsión Social 

Esta gráfica nos muestra que del total de los menores el 3S% trabaja por temporadas, mientras que el 
6S% manifestó no hacerlo. 
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años aiios 

Esludia rcalilildO en coordinación con 111 
Subsecretaria tJcl TrnOOjo y Prens16n Social 

En está gráfica tenemos qui: del totul de los mcnon:s solo el 4% munirestó tener otro trubajo. Por rango dc &.-dad 
tenemos que el 8% dijo tener otro trabajo y este corresponde o los de 16 y 17 anos, mientras que los de 14 y 15 ados 
solo el 5% manifestó tenerlo y de los menores de 14 anos ninguno. 

Cuadro 12 
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de $20 a $35 13% 
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más de $60 38"/. 

Estudio realizado en coordmac1ón con la Subsccrctana 
del Trabajo y Prc\'isión Social 

En este cuadro apreciamos que del total de los menores el porcentaje más alto 
corresponde a los que ganan más de $60.00 al día (38%}, mientras que·el 32% gana entre 
$46.00 y $60.00, el 17% gana entre $36.00 y $45.00 y solo el 13% gana entre $20.00 y 
$35.00. Es importante mencionar que los menores manifestaron que existen días en los que 
no ganan absolutamente nada. 



Cundro 13 
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Aqui se nos muestra que del total de los menores el 49% lo menos que llega a ganar 
al dia es de $11.00 a $30.00, el 29% los menos que gana es de $31.00 a $50.00, y en 
porcentajes iguales (11%) tenemos a los que ganan de cero a $10.00 y a los que ganan más 
de $50.00. 
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¿Señala por orden de importancia en que uh tu dinero? 

Gráfica 23 

- --'----- ·· ---- -··-- ·~: 
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En estas gráficas podemos apreciar en lo que gastan el dinero que ganan, y del total 

de los menores tenemos que el 28% lo gastan en ayudar a su familia, mientras que el 23% y 

20% a comprar ropa y' comida, solo el 18% de los menores lo gastan en mantenerse, como 

el punto más importante. Mientras que por rango de edad tenemos que los menores de 1 ~ 

ai!os prefieren gastar su dinero en ayudar a su familia (25%), en comida (22%), seguido de 

gastarlo en ropa (17%}, para mantenerse (16%), un porcentaje bajo en diversiones (12%) y 

finalmente en útiles escolares (8%). 

Por otro lado los de 14 y 15 años manifestaron que prefieren gastar su dinero en 

ayudar a su familia con un porcentaje del 30%, seguido de comida con el 22%, el 21% dijo 

gastarlo en ropa, el 20% para mantenerse, el 6% para diversiones y solo el 1 % en útiles 

escolares. 

Finalmente los de 16 y 17 años de edad mencionaron preferir ayudar a su familia 

con un porcentaje importante de 30%, seguido por el 25% que manifestaron gastarlo en 

ropa, el 23% en comida, con un 16% tenemos los que mencionaron él gastarlo para 

mantenerse y con el 3% respectivamente los que dijeron para divertirse y útiles escolares. 

De esta manera podemos observar que el principal interés de los menores con 

respecto al dinero que ganan es ayudar a la familia y después satisfacer sus necesidades. Es 

importante mencionar que para estos menores su familia forma una parte muy importante 

de su vida y en realidad cada acción que realizan debe ser en función de la misma. Pues 

para ellos su mundo gira en función de su familia y ella en función de ellos. 
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FACTORES DE RIESGO EN EL TRABAJO 

años 

F.studio rcaliudo en coortlirudón · ~~~ la Suhsieuctarfa del 
Trabajo y Prcvi1ión Social 

La gráfica nos muestra que del tolal de los menores el 58% si considera que su trabajo puede ser 
peligroso para su salud. Mientras que por rango de edad encontramos que de los menores de 14 m1os solo el 
41 % considera que su trabajo puede ser peligroso pam su salud: mientras que los de 17 y 17 al1os esta m~s 
consientes de los riesgos que pueden tener en su trabajo (73%). 
Cuadro 14 -[i!,;,¿,:,J¿ 

.,,,, 
··"'Tifr~~ ~~bic(' 

t;l~Gifi.ifr~,;~~~~~~5:I~~~:ffeJ&~ílf!t ~ -~' 
atrope JI/ carretilla 75% 

atropell/auto 50'Y. 

atropell/camión 44'Y. 

accidente/rampa 63'Y. 

accidente/ peso 63% 
asaltos 40'Y. 

otros 2% 

f:.'ltud10 rcahudo en coordirumón con Ja Subsecretaria del TrahaJo y Pre\ m6n S01.:1al 

Es importante scllalar que el porcentaje corresponde a cada situación asf apreciamos que 
prácticamente todas las opciones sc1laladas, son consideradas por los menores como peligrosas. Sin embargo, 
según sus propias palabras la que consideran más peligrosa es el :llropcllamiento por carretilla con un 75% 
micnlms que el 25% restante no lo considera peligroso, para el 63% el tener un accidente en la rampa implica 
un peligro mientras que para el 47o/o restante no lo es, asl mismo, también para el 63% de tos menores un 
accidente por exceso de carga es peligroso el porcentaje restante no lo cree así: para el 50% el ser atropellado 
por un auto es un peligro el otro 50% no lo cree asl, el 44% opina que ser atropellado por un camión es 
peligroso, y el 40% piensa que los asaltos pueden ser peligrosos mientras que el 60% restante no opina los 
mismo. 

L 
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' Cuadro 15 
! 1~;': ~/ '/. - .:_> -~- ~ ( -~ f~:s;:: "_, ·-,. ;·-.. ~~T-:·~·· .. -·. - ··-"] 

'. t' ' l 
público usuario 20':'. 

personal de la central 14':'. 
bodegueros 13':'. 

Es1u1.ho reahzado en coordmac16n \.'00 la Sub5ccrctarla del TrablJO y Prc\isión So.:ial 

En este cuadro apreciamos que la mayoría de los menores mencionaron recibir maltrato del público 
usuario y de los policlas (20% y 19% respcclivamenlc 

años affos 

Estudio rcalii.ado en c~r.di,nación có'Oy la 
Subsccrclaria del Trabajo y Pmisión Social 

En está gráfica tenemos que del total de los menores el 24% manifestó si haberse 
accidentado en su trabajo. Por rango de edad mencionaron que el 18% de los menores de 
14 años se accidentaron, el 25% de los de 14 y IS años manifestaron lo mismo y 
finalmente el 30% de los menores que tienen entre 16 y 17 años indicaron haberse 
accidentado en su trabajo. 



Cuadro 16 

¡ ·~>"Y,~ - i(:>¡~l:::'Z,:'f~~f~Yfi}~?;::S~d::~;~ 
¡ --:~~~ ~,~~-~ >-~- ~~ - 0·it~~ .?iC] 

atropellamiento 3% 

calda 30% 
cortada 10% 
desgarre 14% 

fractura 9% 
lesión 17% 

mochuc6n 17% 

F.s1ud10 rcahz.ado en coord1111c16n con la Subsccmarla del Trabajo y 
Previsión Social 
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En este cuadro tenemos que del total de los menores el 30% han sufrido de caídas, 
en igual porcentaje (17%) han sufrido de lesión o machucón el 14% de desgarres, en igual 
porcentaje tenemos las cortadas y las fracturas (9%), y finalmente tenemos el 
atropellamiento con el 3%. 

menores de 14 años de 14 y 15 años de 16 y 17 años total 

f.:s1udio realizado en roorJinación \.."ORia SuhS«.nlaria del Trabajo y Prc\•jsión Social 

Aquí apreciamos que del total de los menores sólo el 3% manifestó consumir o haber usado 
alguna vez drogas; y por categorías de edad tenemos que de los menores que tienen entre 14 y 15 
años tienen el porcentaje más alto al referimos al uso de drogas (5%). 

Es importante destacar que los menores mencionaron sentir temor al consumo de drogas por 
eso especialmente no las consumen, sin embargo; al cigarrillo no lo consideran como droga y existe 
un número importante de ellos que fuman, principalmente los de 16 y 17 años. 



Gráfica 30 
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~·· "''""" .. d. ,. 14 ., u d1 l6 'f l7 
14 .... .... º"" 

tetol 

E.~1111Jio rc:11liz.a1!0 en rnonlinación con la Suhsnnl.vl111ld Trah;ijo y Prc\·j,ión S1X1al 

Aqul se nos muestra que del total de los menores el 18% manifestó haber fumado alguna 
vez. Por rango de edad tenemos que de los menores de 14 años solo el 3% manifestó hacerlo, de los 
de 14 y 15 años tenemos al 19% y de los de 16 y 17 años el 32% manifestó haber fumado por lo 
menos alguna vez. 
Cundro 17 

~:.,. ~~~»~ 
filT:~~Pkef~-r?~~>'f;r•;~11!;~~jt/f/~C~~_r»!&~~"~ 

....... ~~~;}',._'"fi"J.l,,..s,/ ,,.,¡,~.,,:...! fu .. .,><'.!,._.i:Jl-~~/~ 

activo 1% 
thirer 0% 

cemento 0% 
coca 1% 

rroriruana 2% 
licor 1% 

nÍ'9JIU 9r1o 

Eltud10 realizado en coord1nac1i.n con la Subscarlaria del Trabajo y Previsión So.'ial 

En este cuadro notamos que los menores de 14 años manifestaron no consumir ninguna droga. y del 
total de los menores el 2% consumen marihuana. 

Es imponantc hacer notar que los menores mencionaron más de una opción; es decir. algunos de 
ellos no solo usan un tipo de drogas además mencionaron que en la propia central se vende todo tipo de droga 
y es común ver por los pasillos a un tipo de traje con un portafolios negro que es el que vende droga, o a las 
que venden café en las mai1anas también se les puede comprar droga, de a que uno quiera, y según sus 
prpplos comentarios, según la calidad de la droga y el tipo de ella que se quiera comprar es lo que cuesta. 
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ENTORNO FAMILIAR 

menores de 14 de 14 y 1~ 
aifos años 

de 16 y 17 
años 

total 

Estudio rcahzaJo en coordinación con I• Sub~ntarla lkl Trabajo y Prcvisi6n Social 
Ln gráfica nos nmcstm que el 100% de los menores manifestó tener familia. Aunque es importante 

hacer mención que al referirse a familia no solamcnlc se refieren a padres y hennanos, sino incluyen a otros 
familiares~ como lfos, abuelos, primos, etc. 

Es1udio rcalilmlo en i:oordinución con lu Subsccn:turhl del 

Trubajo y Prc\•isión Social 
La gr.lfica nos indica que del total de los menores el 71 % nos manifestó vivir con su familia, 

mientras que el 29% mencionó que no. Por rango de edades tenemos que de los menores de 14 atlas el 76% 
manifestó que si, mientras que los de 14 y 15 atlas fue el 70% y finalmente el 68% correspondió n los de 16 
y 17 aftas. 
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Cuadro 18 

['7~t·· .. ;7rc¡.wr;y-~~;.n-:.yr.~~TW"''x;7 -r ~-~ ""/,-,.., ~,.....-;":'"' ~j 
:;,~,J~'"d!1..~,X~··~\!l,,,. )1)~~: (, •, ¡•, '~ :·~.,.. 

¡ · ··: , , / ,.,.,, / ,,, A f { ' 

f·¡ 
1 

~ ~"'"' '"',,;/~_, ~,,,...,,J("',,17, V , .... J 
D.F. 14% 

Hidalgo lQ'}'. 

Edo. De México 13'}'. 

Mochoacán 8'}'. 

Oaxaca 28% 
Puebla 2n. 

Estudio realizado en L'OOrdmac16n ('Ofl la Subsecretaria del Trabajo y Pn:vm6n s~1•I 

En este cuadro se nos muestra que del to1al de Jos menores el 28% manifestó que su familia vive en 
el ·Edo. De Oa.xaca, seguido por Jos que viven en el Edo. De Puebla 27%. 

Cuadro 19 

Madrastras l'Y. 
Podre 48'r. 

Padrastros 3'Y. 
Hermanos 40'Y. 

Elludio rcaliudo en ~"OOnfüu.-ión \'011 la Suhsrcrctaria del Trabajo y Pm·isión Social 

En este cuadro nos muestra que del total de los menores el 64% tienen madre, mientras que el 1% 
cuenta con madrastra, esto nos indica que el 35% restante no tienen madre~ por otro lado el 48~~ manifestó 
contar con su padre, el 3% con padrastro, así tenemos que el 49% restante no tiene padre, y solo el ·fü% 
manifestó tener hennanos. 

Cuadro 20 

~*:R"T:lfr.1~'.ílY1;!'§1 ~:Ú.~ <.~k~ ,,.J.1 ~' ""' 
~ITT;~F';"l'~~ifi"'W'(;'%~ ~~t,)!:~ l ;;,;:<;;f}y;.:1. 

Ncdre 27% 

Padre 74'Yo 

Hermanos 55% 

Padrastro 5% 

Madrastra 0% 

F.stud10 realizado en coonhnactón con la Suhscaet4ría del TlllhaJO y rrev111ón Scx1al 
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Este cuadro nos muestm que del totul de los ffi(.'JlOrc:s t¡ue muniti:staron h:ner padre el 74% munifest6 que ..:1 
padre si contribuye u sostener el hogur, d 55% indico que los hennnnos también contribuyen ni sostén fomiliur, el 27% 
dijo que In Madre si contribuye ul sostén fumilinr, el 5% mnnifcsló qut: el pudrustro si contribuye ni ingre50 fümiliur. 

Estudio realizado m '-'OOrdinacióu con la Suhseactarla del Trahajo y Prc\•isión Soci:tl 

La gráfica nos muestra que del total de los menores el 19% manifestó que su familia lo 
envía a trabajar. Mientras que por rango de edad Jos menores de 14 años el 18% dijeron que su 
familia Jo manda a trabajar, Jos de 14 y 15 el 28% y los de 16 y17 años solo el 16% indicó que los 
mandaba a trabajar su familia. 

rnenoru de 14 de 14 y 15 años de 16 y 17 años 
aitos 

total 

Estudio realizado en coordinación con la Suhsct.ntarfa del Trabajo y Previsión Social 

'1 

1 
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En In gráfica observamos que del total de los menores el 84% manifestó que entrega pane 
de su dinero y solo el 16% no lo hace. 

Estudia realizado en coonlinación con la Sobs«.TCWia del Trab:ajo y Prcvisiün Social 

La gráfica nos indica que del total de los menores el 87% indicó que no duerme en la 
central, mientras que el 13% manifestó si hacerlo. Mientras que por rango de edad tenemos que el 
porcentaje más alto de los que mencionaron dormir en la central lo tienen los menores de 14 años 
con el 15%, seguido por los menores de 14 y 15 años de edad con el 13%; y finalmente los de 16 y 
17 años con el 10%. Algunos menores trabajan también cuidando bodegas en la noche; esta es Ja 
razón principal de que lleguen a dom1ir en la Central. 
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INSTITUCIONES PUBLICAS 
Cuadro 21 

[ rr0,7;:f'1;/', ~.,:-;-1,~:-r~~~~<~r- r.,~ 1 ;r~7:;::,,,,,~~~?j .. 
( ... '(.~ .;," ·J y ""'. ' L '.{, 

beca para estudiar 10% 

desayuno escolar 15% 

consulta médica 19% 

consulta dentista 6% 
curso de copacitacl6n 2% 

dormitorio 3% 

ropa 6% 

cine, música 6% 

deporte 15% 

otra 1% 

Estudio realizado en roord1nac16n con la Subsecrctarfa del Traba Jo y Prev111611Soc1al 

Este cuadro nos muestra que del total de los menores el 61 % manifestó no recibir ningún 
tipo de ayuda de las instituciones, seguido por el 19% que manifestó recibir consulta médica, el 
15% indicó recibir desayuno escolar, también con el 15% los que mencionaron al deporte, solo un 
10% manifestó recibir una beca para estudiar. Es importante hacer notar que algunos menores ha 
recibido mas de un tipo de ayuda; por ejemplo: desayunos, consulta médica o deportes. 

Cuadro 22 

~!"~~~~~~« ~!~:~~~~71:-áfil 
fflYa~t~2~~2sr~~~~~üJ~l4~ 

maltrato público 10% 
maltrato vervol 12'7. 

burla 9% 

bueno 47'r. 
piden mordida 19% 

otros 3% 

EstuJ1a reahudo en coord11111.c16n con )1 Subs~-relArfa del Trabajo y Previsión Social 

En este cuadro apreciamos que del total de los menores el 4 7% reciben un trato bueno de la 
policfa, esto nos indica que el 53% si recibe maltrato, donde el 19% manifestó que les piden 
mordida, el 12 % indicó que reciben maltrato verbal, el 9% dijeron que la policía se burla de ellos, 
el 10% manifestó recibir maltrato público y solo el 13% manifestó recibir otros. 
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Gráfica 36 
tAlguna voz te ha detenido la policla? 

Estudio rea liudo C'fl .;l.1"<UJiruu:i6n \,"()f'I l.J. Suhsc.:rrt111la del Tr:>hajo y l'rc\foon Su..·1al 

Aqul se nos muestra que del total de los menores el 19% lm sido detenido alguna vez por la pohcla. 
Mientras que por mngo de edad tenemos que los menores de 14 mlos el 11% indicó haber sido detenido 
alguna vez por la policla. los de 14 y IS a1los el 19%; y los de 16 y 17 aolos con el 27%. El porcentaje 111;\s 
alto. 
Cuadro 23 

fil:J',¡'.l;~~~.,,h·-~021] 
E':,A:!-;:1:~;1,~:~;:~~~~TI~f~:t ~-·{!Jt·~&+f~7] 

vagancia 3% 
robo l'l'. 

por ester trabajando 3% 
droga 1% 
pelea 2'l'. 

por no dar mordida 6% 
sin causa alguno 4'l'. 

falta administrativa 3'Y. 
otro 3'l'. 

sin detención Sl'Y. 

Estudio ruhudo en coorJ1nac16n con la Su~TCt.ula del Tr&N¡o y Prensión Social 

Este cuadro nos muestm que del total de los menores el 81 % manifestaron no hacer tenido detención, 
ef6% indicó que los han detenido por no querer dar "mordida", el 4% manifestó que los detuvieron sin causa 
alguna, con el 3% encontramos a las que dcluvicron por \'agancia, por estar 1rnb.1jando, por alguna falla 
administrativa, y por otra razón; con el 2% a los detenidos por peleas, con el l % tenemos a los que 
manifestaron haber sido detenidos por robo y también con el 1% a los que dijeron haber sido detenidos por 
drogas. Es importante mencionar que algunos han sido detenidos más de una \'CZ. 
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Cundro 24 
1 -~ f 1,'~ ::'~7.;{.'1;F5[~}]::,f{0r:~;--~flf~t~:!:G] 

/ , j ~ ' :f~rr :-,.1 
" 

maltrato flsico 10,,. 
maltrato verbal 32?'. 
agresión sexual 1,,. 

piden dinero/liberar 48?'. 
mordida 16?'. 
bueno 12?'. 
otros º"º 

Estudio realizado en coo11.hn1c16n con la Subsocrct.vla del Trah•JO y Prev1116n Sodal 

Debemos destacar que algunos menores han sido detenido más de una ves y han recibido 
distintos tratos en cada ocasión, de esta forma tenemos que del total de los menores que dijeron si 
haber sido detenidos, encontramos que al 48% le pidieron dinero para liberarlo, el 32% recibió 
maltrato verbal, el 10% recibió maltrato tlsico, el 10% tuvo que dar "mordida" y solo el 12% 
recibió un trato bueno. 

Cundro 25 

~~'~/"7?.:'¡".t,r<:C~~"''""'~'f:Jf'\rf,}?~f;";f!['.j .,..,.,i~-~-. "1.»z.,,.,"X-'.....x. 't) 1 :Jt:lU~.-..;'.;. J1' 0 :tt'.\'~,..~.,.,,,..~ ........ m"x ~ 

&c:·~:i -¿~~f~{f,:;).~;:;i.;l~~&ik~i1¡~~: el;i:&M:.M:~L,~;:~ 5.~] 
SALUD I 

EDUCACION II 

DORMITORIOS/ ALBERGUES V 

ROPA III 
COMEDOR IV 

CINE, MUSICA, TEATRO VI 
OTROS VII 

Estudio rcali.z..ado en coonlinac1ón con la Subsecrttarfa del rrabaJo y Previsión Social 

En este cuadro observamos que la mayoria de los menores manifestaron necesitar apoyo en 
primer lugar de salud, en segundo de educación, en tercero de ropa, en cuarto de comedor, en quinto 
de dormitorio I albergue, en sexto de cine, música y teatro; finalmente en séptimo manifestaron 
necesitar de otros. 



A TENCION CON PROGRAMAS 
¿Qué deportes practicas? 

Gráficas correspondientes al número 37 
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1 

~~~~,.:._J 
Estudio rcaliudo en ~;;;d~~dón con la Suhstcrn.uia dtl Trabajo y f'rC\"i1ión Sod1I 

!11.~,1,~o~o-.num.sl 
¡¡¡ ... 

En esta grafica apreciamos que del total de los menores, el 52% practica el fútbol, el 25% 
el b:isquetbol, el 22% no practica ningún deporte y el 1 % practica artes marciales, En estas gr:ificas 
obserrnmos que los porcentajes por rango de edad no varían demasiado, practicamente se 
mantienen igual, siendo el deporte que mas se practica el fútbol 
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C~ndro 26 
, ~ ,,~ '

7

f·~~::~~'f1i~~{fl!~;:i~{'t'Y~~7~;~ 

" h~~~~-¡:4~:J: ~, '(•Ji• ' ,~,. ,, "'j 
albaf!il 1% 

bodeguero 2% 
campesino 2% 

carretillero 5% 
chofer '2% 

comerciante · 10% 
contador 2% 

deportista 10% 
doctor 5% 

licenciado 6% 
mecánico 3% 
militar 2% 

profesionlsta 8% 
profesor 2% 

trabajador 6% 
otro 7"/o 

no sabe 27'l'o 
Estudio ra.hzado tn roord1nai:i6n con 11 Subs«rctarf1 d:I Trabajo y Prcvas16n Social 

En este cuadro refleja que del total de los menores la mayorfa no sabe que le gustarla ser de 
grande (28%); con el 10% respectivamente tenemos a los que les gustaría ser comerciantes y 
deportistas; con el 8% a los que les gustaria ser profcsionistas; El 7% corresponde a los que los que 
mencionaron otro; con el 6% respectivamente tenemos a los que les gustaría ser licenciados y 
trabajadores; los que les gustaría ser carretilleros, y doctores tienen el 5% respectivamente, con el 
3% se encuentran los que les gustaría ser mecánicos; mientras los que les gustaría ser bodegueros, 
campesinos, chóferes, contadores, militares y profesores tienen el 2% respectivamente; finalmente 
solo el 1 % manifestó que le gustarla ser albruiil. 

ESTA TESIS NO SA.U 
DF. LA HIBLfOTECA 
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CRUCES 

menores de de 14 y1!5 de 16 y 17 total 
14 años años años 

~MARIA •SECUNDARIA O BACHiiléiiATO''.dT'É~:t.'JI'¿o''l 
~~~~~~~~· 

f.atudio rca!it.ado en L'OOrdinad(>n 1.'0fl la Suhsc .. 'fct.vía del Trahajo y Prc\isión Sl>\:ial 

Eslá gráfica nos muestra que del to~1l de los menores el 76% tiene primaria, el 19% la secundaria, y 
con el 2% respectivamente están los de bachillcrnto y carrera técnica. Mientras que por rango de edad 
tenemos que los de 16 y 17 mlos el 67% cuenta con la instrucción primaria, el 24% secundaria. el So/o con 
baclúllerato y solo el 6% con una carrera técnica. 

[JJ~::~::~~ ''"'"'°'~ 'T•"~4'i'í'' 1'f""""Jh1:Jm'W'~~ :L~~i~~LA'~~:.>;Jll&LI0l.!~~ ~I ~k<SSt~k.:at 
!'&"''~~· ~«;,,,.:.::~; '&m -w =r'*fl:<:P'M:j""mmJ)'\\.'~'i'·'··'~W~ :Ll:.t& ~:~~ ~ w: ~·~~jk ' 

2 meses 0% 5% 1% 2% 
4meses 0% 3% 9% 4% 
6 meses lli'. 22% 14i'. 16% 
7 meses 11% 3i'o 7% 7% 
8 meses Oi'. 5i'. 21% 9% 
10 meses 11% 19i'. 1% 10% 

julio - diciembre Oi'. Oi'. 5% 2% 
. agosto - diciembre 0% 5i'. 2i'o 2% 

septiembre - diciembr 0% 5% 9% 5% 
octubre - diciembre 330% 14% 15% 20% 

noviembre- diciembre 22% 3i'. 9':'. 11% 
vacaciones escolares Oi'. 5% 3% 3% 

no especifica 12% lli'. 4% 9% 
.. 

Estudio rcahudo en L-OOrdmac16n con la Subscactaria del Trah•Jo ) l'rc\ ISlón So.:1al 

Aqul apreciarnos que del total de los menores el 20% labora de octubre a diciembre. con 
un 16% de los que dicen trabajar 1 O meses al mlo. 
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. 
r~- : .. ,.,,. ~·r,:, '/ V•,¡, 

' ~ f ~ '; j~ 
. _, 

1 ¡<r: 

1 ,( 

' 'I', j 

11 años 25% 14 años 56% 16 años 39% 
12 años 25% 15 años 44% 17 años 61% 
13 años 50% 
Estudio realll.ado en coorduw:16n coo la Subtc:c:reuria dd Traht10 y Prevm6n Social 

En el cuadro apreciamos que de los que son menores de 14 :u1os los que más accidentes han 
siifrido son los de 13 ailos (50%), mientras que de los que tienen 14 y 15 años, los de 14 ailos son 
los que han tenido más accidentes (56%), finalmente entre los menores que cuentan con 16 y 17 
ailos, los últimos han sufrido más accidentes (61%). 

'i -. ,• 
~ :/:;~~(~~·i:~~~:,,-": :~r;!'.-1"' ,;~r; ;;· 11~" 1}:,(}~ ~ ). :~;1l~!J;;:~:7~·: ,- ~; ~-:--~~~J l' . , 

'.' ~-~~,-~ :;A'..,J/~?'?.,,l:;~~~>:~:J s, '·~- < '!~ '.:. ~·c::.{r~.,fil·:w1~J ..... ~Ji:;,·f·,', ~J .. . ·~ ' >•w < ¡,f',A,, 

00:00 a 10:00 0% 07. 2% 1% 
2:00a10:00 0% 4% 27. 2% 
3:00 a 11:00 0% 16% 14'1. 107. 
4:00a 11:00 07. 16% 27'1. 14'1. 
5:00 a 11:00 50% 44% 307. 42% 
6:00a 11:00 33% 167. 18% 227. 
7:00 a 11:00 O'lo O'lo 7'1. 2% 
8:00 a 11:00 17% 4% O'I. 7% 

Estudio rulíz.aJo en coordinación con la Subsecrdarfa del Trab.ijo )' · tevisi6n Social 

Aqul se nos muestra que del total de los menores el 42% que corresponde a los que laboran de las 
5:00 a 11 :OO horas indicaron si haber sufrido alglin accidente, el 22% corresponde B los que laborau de las 
6:00 a las 11 :OO horas; el 14% corresponde a los que laboran de las 4:00 a las 11:00 horas, el 10% a los que 
laboran de las 3:00 a las 11:00 horas, el 7% corresponde a los que labor.in de las 8:00 a las 11 :00 horas, con 
el 2% respectivamente tenemos a los que laboran de las 2:00 a las IO:OO horas y a los que laboran de las 7:00 
a las 11 :OO horas, finalmente tenemos a los que labor.in de las 00:00 a las IO:OO horas. 

CONSIDERAN PB.IGROSO SU TRABAJO 14 62 107 
ACCIDENTADOS 3 20 37 

183 
60 

21% 32% 35% 33% 

Estudio realiudo c:n coonlinación wn la SuhsecTdarla dtl Trabajo y Prcvisi6n Social 

Este cuadro nos muestra que del total de los menorcs que manifestaron que su trabajo era peligroso el 
33% de ellos sufrió algim tipo de accidente, que corresponde a 60 menores. 
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Estudio ttaJjzado en coordinación con la Subucrcuria del Tnb&jo y Previsión Social 

Aquf apreciamos que del total de los menores que indicaron consumir drogas (45 menores) el 33% 
manifestó haber sufrido algún accidenle (5 menores). Mienlras que por rango de edad se obluvo el 0%, de los 
de 14 y 1 S anos S menores correspondienle al 40% y de 16 y 17 anos 6 menores que corresponden ni 50%. 

TIENEN PADRE Y MADRE A CONTRIBUYE A SOSTENER A LA 
FAMIUA LA MADRE Y El. PADRE 

initn-s da da 14 y 1!1 d. 16y17 
14 años años años 

Estudio realizado rn coorWnaci6n con Ja Subsecretaria del Tnb..jo y Prcvisi6nSociaJ 

La gráfica nos mueslra que del tola! de los menores que manifeslaron tener padre y madre el 88% 
Indicó que al padre ayuda a soslener a la familia, mientras que el 40% dijo que la que ayuda es la madre. 
Mientras que por rango de edad tenemos que el porccnlaje más nllo lo tienen los de 16 y 17 mlos con el 90% 
ayuda el padre, por el 27% ayuda la madre. 
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1·' , , ,~ ::r r~ -~ ~>, ' e v,, v, 
1 1 ,; .... , 

~vi~: /{~ , ! ~ <" r , :: 1(;<~ Jí< 1.-; l ' • y. , ', :} ~ f' J '. 
11 ellos 0% 14 affos 50% 16 afias 58% 

12 años 33% 15 años 50% 17años 42% 
13 afias 67 % 

Estudio ruhzado en coordinación con la Subsecretaria del Trabajo y Prnr1.116n Social 

Aquí se nos muestra que de los menores que son enviados a trabajar, en el rango que 
corresponde a los menores de 14 años tenemos que el 67% corresponde a los que tienen 13 
años, en el rango de 14 y 15 años tenemos el 50% para cada uno, y en el de 16 años el 
porcentaje más alto los tiene los de 16 años con el 58%, 

menores de de 14 y 15 
14 años años 

de 16y17 
años 

m tienen madre • tienen padre 

total 

E.!i:tudio realizado en coonlinación '--on la Subsecretatia del Trabajo y Previsión Social 

Está gráfica nos muestra que del total de los menores que manifestaron que los 
envian a trabajar el 90% tienen madre, mientras que el 79% tienen padre. Mientras que por 
rango de edad el porcentaje más alto lo tienen los menores de 14 años con el 100% que 
manifestaron tener a su Madre y el 83% que mencionaron tener padre. 
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abuelita 0% 1% 2% 1% 
esposa 0% 0% 3% 1% 
familia 10% 7% 18% 12':.'. 
madre 74% 62% 63% 66':.'o 
padre 5% 20% 9% 11% 

padrastro 0% 0% 1% 0% 
no especifica 11% 10% 4% 8% 

Estudio reahudo en coonfjr.acum con I• Subw.Tctaria del Traba Jo y trev111ón s~1•I 

Este cuadro nos muestra que del tata! de los menores que indicaron entregar parte 
del dinero que ganan, el 66% manifestó entregarlo a su madre, el 12% a la familia, el 11 % a 
su padre, el 8% no especificó, el 1 % a la abuelita, y también con el 1 % a la es pasa. 

1zi-~r,.,.,z ... :")'~ ....... ~,.,, - ., .... -'"'f'f"7..--~~"''1"."' ....,..,,, ·i.,., -~r....--~,,=·~""'"{'f'"'-;i'r.~7.x"'<~~p::,~ .. .,..m·r~~'V>'~~ 
~~r~s-·"~;~t~:.~1.,~;'; I\~·/ !~~I·~'·\ ; ':t:':J/1 '~~f.l:\:""1~)~¡(::r~:Jb~;J~t~W~Z!~1~:~~ 

rn;(;·"'-~J:".;,,· ...... (J .... ww,, . . ~;.- ~- .,..._,,?., 
~:r.k.25l~/'/~:.:, iL1»th·.: , :,.,,)_t. tf~i·~, : ,. :N ~~,1°'~' (f J;~¡~:~ ;,n ~z:IJ~~zrrr.t~~1:i~1 ~>~1\;f~':EJ 

esposa 0% 0% 7% 2% 

familia 11% 0% 0% 4% 
madre 56% 40% 53% 50% 
padre 33':.'. 60% 33% 42% 

padrastro 0% 0% 7% 2'?o 

Estudio r«liu.do en coordmac1ón ron la Suhsccrdarl• del TrahaJO y l'rc\ 1s1ón Soc11J 

Aquí apreciamos que del total de los menores que manifestaron entregar todo su 
dinero el 50% lo entrega a su madre, el 42% al padre, el 4% lo entrega a la familia y el 2% 
respectivamente a la esposa y al padrastro. Por rango de edad apreciamos que no existe 
gran diferencia y que efectivamente la mayoría de los menores entregan su dinero a su 
madre. 
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Este cuadro nos muestra que del total de los menores que indicaron entregar parte 
del dinero que ganan, el 66% manifestó entregarlo a su madre, el 12% a la familia, el 11 % a 
su padre, el 8% no especificó, el 1 % a la abuelita, y también con el 1 % a la esposa. 
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padre 33% 60% 33% 42% 

padrastro 0% 0% 7% 2% 

~ud10 ruhz.aJo en coorJmac16n con Ja Subsecrrwia Jcl Traba.Ju) Pre\m6n Social 

Aqul apreciamos que del total de los menores que manifestaron entregar todo su 
dinero el 50% lo entrega a su madre, el 42% al padre, el 4% lo entrega a la familia y el 2% 
respectivamente a la esposa y al padrastro. Por rango de edad apreciamos que no existe 
gran diferencia y que efectivamente la mayoría de los menores entregan su dinero a su 
madre. 
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De esta manera tenemos que, el 88% que equivale a 248 de los menores 

carretilleros de la Central de Abasto son de entre 14 y 17 años de edad. Aunque un número 

in¡ponante manifestaron haber nacido en el Distrito Federal (29%), esto nos demuestra que 

el 71 % proviene del interior de la República siendo los estados de mayor procedencia 

Oaxacn (21%) y Puebla (17%). 

Muchos de estos menores hablan algún dialecto (34%), algunos ni siquiera hablaban 

español cuando llegaron a la Central, siendo, además, el dialecto que más se habla el 

Náhuatl (60%). 

Son muy pocos los menores que no han asistido a la escuela (10%), mientras los que 

si tuvieron la posibilidad de asistir a ella solo cuentan con la educación primaria (3%). 

Por otro lado, si bien es cieno que los menores hacen hasta cuatro comidas al dla 

(50%) y aunque en su dicta consiste principalmente en carne(77%), es imponante dejar 

claro que este consumo de carne consiste en "tacos" que venden dentro de la Central, pues 

prácticamente todos los menores comen allí. 

Son menores "sanos", cuyas enfermedades más frecuentes son tos, catarro y gripa 

(49%); y para curarse acuden a sus familiares (25%), raras veces acuden al médico (9%). 

Mientras que los accidentes por los que más quejas estos menores son heridas (10%), 

"machucones" (7%) y torceduras (8%), siendo las zonas del cuerpo más afectadas la 

cintura, la espalda (20%) y los pies (20%). 

Estos menores llegan de sus lugares de origen directamente a la Central vienen con 

toda su familia y en muchos casos hasta varios del mismo pueblo. 
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Son menores que trabajan para ayudar a su familia (66%), aunque un número 

importante de ellos dice que trabajan para mantenerse (16%). Sus horas de trabajo 

frecuentemente empiezan a las 5:00 hrs. (58%) y terminan alrededor de las 12:00 hrs. 

(52%) y laboran siete días a la semana (67%) y un porcentaje elevado trabaja por 

temporadas (35%) esto es cuando no hay siembra o cosecha en su pueblo; y solo unos 

cuantos menores cuentan con otro trabajo (4%). En su jornada diaria como carretillero, 

estos menores llegan a ganar mas de $60.00 (38%), pero frecuentemente solo ganan has1a 

$30.00 (49%) diarios y en ocasiones nada. Este dinero que ganan con su trabajo lo gaslan 

principalmente en ayudar a su familia (28%), alimentarse (20%), y comprarse ropa (23%). 

Saben que su trabajo puede ser peligroso para su salud (58%) aunque muchos de 

ellos no lo crean asl ( 42% ), entre las siguientes situaciones que son consideradas peligrosas 

para ellos se encuentran atropellamiento por carrclilla (75%), accidenies en la rampa. 

accidente por exceso de carga, atropellamiento por auto, entre otras. Además de estas 

situaciones deben enfrentarse al maltrato del público usuario (20%) que muchas veces 

utiliza sus servicios y no les pagan, además, los policlas que frecuentemenle les piden o les 

quitan dinero sin razón aparente (19%), asl como de los bodegueros (13%) y del mismo 

personal de la Central (14%). 

Los menores trabajadores carretilleros de la Central de Abasto; son menores que en 

su gran mayoria mencionan no consumen ningún tipo de droga (97% ); a pesar de que 

muchas de ellas las conocen, pero la razón principal por lo que no las consumen es porque 

le tienen miedo. 

Son pocos, pero algunos de ellos se ven en la necesidad de dormir en la Central de 

Abasto (13%). 
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3.4 ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS QUE ENFRENTAN ESTOS MENORES? 

Como resultado de la investigación de campo y de la convivencia con menores 

trabajadores de la central de abasto se deduce que los riesgos a los que se enfrentan estos 

menores dla con dia son muy diversos, entre ellos encontramos las condiciones en las que 

se encuentra la Central, y esto no solo se nota al observarla, sino por los propios 

comentarios de los menores; por ejemplo, uno de ellos decia: 

"po1'11/amp111111 fUe/o al mio á1 /1eanl11/,y11/r h1y olmru y h11Ut1 y m h1ea vua li1mp11,1hlg1n 

1eolá1nl11.. menor de 14 años. 

Otro menor que hasta ese momento contaba con 16 años manifestó que: 

"Las rampas están bien empinadas, y casi siempre se dan accidentes en ese lugar; 

también hemos visto en la zona de subasta a un señor con un portafolios negro, que 

según vende casssettes, pero también vende droga ... creo que marihuana" 

Este no fue el único menor que mencionó que existfa un señor de portafolios vendiendo droga, 

otros dos menores manifestaron también lo mismo. 

Otro problema añejo y cotidiano los menores lo manifestaron como acoso sexual: 

Menor trabajador de 15 años; "yo 1 m11 lrlh1jo an /1 noeh1, y h1y ~.~o(mi·11 /01 lr1llm, fUI 1 

r1e1111 11 /n1/nú1n p1r1 fUI l1ng11 r1/1elon11 eon 11/01 ... olrot á1 pltno 11 ofm1n dlnm ... no, yo nune1 lo 

h1 61e60 pm eonoreo ehmt fUI 1/ /o hin 61do" 

"Puu yo no 61 11bldo n1d1 d1 gu1y11 fUI h1y1n !anido fUI Vlr eon olro1 gu1y11, pm lo qui 1f 11 v1 

11guláo, 1obr1 lodo á1 noe61, 11 qui /11 eh1vil11 eomo d114,IS y 16 1ño1 m11 o manos, lu1go 11 r1n eon /01 

ehof1t1111u1 e1rro1fl11ílm) ... si yo /0161 rllfo, porqu1no11 mondan lu1go, lu1go 11 v1, 1unqu1 lu ni 11 

n¡11, eu1náo vo/lm 11/f 11fln" Menor trabajador de 17 años. 

"No m1nd11, luogo h1y vio/11, á1 am do /11 qui rondan e1fl, qua luogo n1d1 mis la 1ná1n mll1ndo, o 11 

la 1nd1n ln1/nu1náo qui qullfln 1/go eonllgo ... lu 11h11, y lu1go no 11 á1/1n 1n p11, 1 m11, eu1ndo 11111 

• Los nombre de los menores no han sido puestos por que en la entrevista que se les realizó no se les pregunto 
el nombre, para que de esta manera tuvieran mayor libertad de hablar. 
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llllr1flo 61111 11 1g1rm /11 n1/g11 y 1to 1 mf m1 r11mpul1 ... 11" son rdlln m1ilo111 /11 plnd11 r/1/11" 

Menor trabajador de J 6 años. 

No es raro tampoco el aspecto relacionado con la seguridad dentro de la central pues 

encontramos menores que manifestaron recibir maltrato o abusos por pane de los policlas: 

Menor trabajador de 13 años "no po'1 lu1go n1l1 mú porf" 1nl11 01mln1nlo lo 1g1rm, y ¡//un 

fUllfUI 1nld11 rob1nlo, o fUI 1lld11 lom1nJo o lrog1nlo, y /11go ni u e/arlo" 

Menor trabajador de 17 años; "un1mm11g1rr1ron "''",.. ff/11 in /1 C1nlr1/ un olfl Chro, y 

oomo 111 gu1y"' 6ifo 11/ bologuiro, po'1 qui m1 llmn 1mf1 /1 l1/1g1elin, y m1 sofl1ron hut11/ otro lf1 

porqu1 no l11f1 din1ro" 

Menor trabajador de 12 años; "p1r100 qui 1n lug1r 11 oull1r 1 '41 r1l1ro1, 11 1nl1n eull1nlo 1 11, 

porfUI n1l1 ml11nl1n rlinlo fUI u lo fª' uno ''°'' y lu1go 1/ 11 van orln1nlo, pu11 /u1go, lu1go 11 llmn, 

o 111111n din1ro" 

Menor trabajador de 14 años; "61y 1/gun01 qua son di/11, P"' olro1, ion rdlln m1nd1J01, /u1go 

1unqu1 no 11111 61e/1ni/o n1i/1 11 f/1m, dielini/1 fUI 11 p1/11111, o f" sogún lo rlmn rd1nlo 1 1/gulan y 

no 11 o/arlo, 1 v1011 la l/1n11 qua oul11r mú 11 a/101 qua i/1 /11 r1f1roi' 

Con relación al lugar donde comen, encontramos casos en los que las condiciones 

de higiene del lugar, dejan mucho que desear, según comentarios de los propios menores 

existen establecimientos que han sido clausurados en más de una ocasión. 

Menor trabajador de 17 años; " por 11/i por al p11illf /J A1y 1n1 foni/1 loni/1 v1nd1n l1eo1 11 1 

$1.50 y 111 fonJ1 fl 61 1/i/o olmurli1 r1rl11 vao11, un1 ¿, 1111 •1111 ufll 1n /1 pr1n11, p11111 murll, no 

111/ uno o 101 11ilor11, y 1n a/ an1161nlo "1 p1rlille1 i1of1, fonda que vende tacos de muene 

lenta,. por 1to n01olr01 nuna1 v1m01 1 oom1r 16(, y n1 dur1 "''°'' ll1mpt oarrli1 oomo °'''" df11 nu1 

mf1." 
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Con relación a su trabajo y a lo que ganan a lo largo del dfa encontramos que hay 

personas que los hacen trabajar mucho y les pagan muy poco o ni siquiera les quieren 

pagar. 

Menor trabajador de 16 ailos; "lu111 wlu 01t41nl1 011111 6rrr11 y 11 U.r1n oul por lo/1 11 01nlr1t 

p1r1 o/noo pon1 fUI 11 fu/aran llf, y lol1rr1 11 ponan roñ1111 porfUI 111 po/11 111/11 no paro {¡1y olro1 fUI 

11l1n pm porfUI luego ni 1/ fUl1r1 11 fUl1ron p141r y 1/ (11 liao11 1/flin p1nolio /1140 11 aoum 11 fUI 111 

fUlffll ro61r, 1 mf m1 1 !mio muokll rao11 fUI ma h141n 11(, paro lu1go 1nlro 111 oomp1íiar11 n11 1d1m01 

11 mino, y no l1j1m01 fUI n11 fUl1r1n rar 11 º"' 11 pand1jol'' 

Estas líneas buscan reílejar alguno de los tantos problemas y riesgos a los que dfa 

con dla se deben enfrentar los menores trabajadores carretilleros de la Central de Abastos, 

algunos se han podido acoplar a estas condiciones, otros más han preferido ir con la 

corriente para no meterse en problemas, pero es innegable que el problema existe y que no 

es filcil para ninguno de ellos laborar en estas condiciones y bajo estos riesgos. 
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3.5 Instituciones Públicas y Privadas/ Atención con Programas 

Como pudimos observar en él apanado 2.2 las Instituciones Públicas y Privadas que 

trabajan con menores trabajadores en el Distrito Federal son el DIF-DF, In Subsecretaría 

del Trabajo y Previsión Social, la cual cuenta con dos programas dirigidos n los. menores 

trabajadores, el primero al "menor trabajador de In Central de Abasto" y otro n los menores 

empacadores, pero para cuestiones de nuestro estudio solo veremos el primero. Otra 

institución que trabaja con menores trabajadores de la central es el Centro de Apoyo al 

Menor Trabajador de In Central de Abasto IAP CAMT). 

Las instituciones además de clasificarlas como Públicas y Privadas, podemos 

definirlas según las características o bien el enfoque que tienen en sus acciones, y de 

acuerdo a su experiencia corroboramos las aseveraciones de la Asociación de Banqueros 

que agrupan en tres categorías, que toman la forma de instituciones y programas: 

'lnstiluciones represivas. 

Donde los programas se caracterizan casi siempre por: 

guardar por un tiempo a los muchachos, 

lnvestigartos 

localizar a sus familias y reincorporartos a ellas, 

'convencertos' de que no delincan y de que se olviden de la vagancia con una 

'pedagogla' basada en el castigo y la represión, 

instituciones asislenciaies 

Esforzadas y muchas veces eficientes •en el acto de dar": 

dar 'techo, vestido y sustento', 

dar buenos consejos para los que muchachos aprendan a distinguir entre el 

bien y el mal, 

dar una concepción del mundo basada en la existencia del bien y del mal, donde 

la alternativa radica en la superación individual y el esfuerzo personal, 

dar escuela y oficio para que pueda concrelarse la superación personal. 

Instituciones inspiradas en la promoción y educación popular 
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Creativa y tercas en la generación de procesos: 

donde los muchachos son sujetos protagónlcos en la construcción de una nueva 

historia: su historia, 

donde se promueve permanentemente, la organización y la autogestión, 

donde se concientiza sobre las causas estructurales y sociales que padecen los 

grupos populares, 

donde se busca co-fraternlzar y unirse a otros movimientos populares. "21 

Claramente nos damos cuenta dt: que las instituciones y programas que trabajan con 

menores trabajadores de la Central de Abasto pertenecen al segundo rubro. Ahora bien 

hemos convenido necesario reformar algunos testimonios orales de los menores con 

respecto a tos servicios que brindan las instituciones. Por lo que iniciaremos por el CAMT, 

a través de una entrevista anónima. 

Menor trabajador de 12 años: 

"Te dejan jugar en donde tu quieras a veces te prestan balones o 

juegos ... en los salones dan clases de primaria y secundaria pero son muy 

aburridos, y solo he ido a dos clases ... las clases que tome eran para leer 

y escribir" 

Menor trabajador de 15 años: 

" Yo solo vengo a jugar fútbol, todo lo demás esta rebién aburrido, a 

veces veo como entrenan artes marciales, pero como que yo no sirvo para 

eso, me da flojera tanto ejercicio y no me gusta sudar tanto" 

Menor trabajador de 11 años: 

'Estuve estudiando un tiempo la primario pero no me latió, ero mil)• aburrido y no 

aprendí nado ... lo que me enseñaban yo lo sabia' 

21 "Infancia callejera: cualro modelos de nlención" Fundación de la Asociación de Banqueros de México. 
1999 p.213 
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Menor trabajador de 17 años: 

•solo vengo a Jugar y a bañarme, no me laten ninguna de las cosas que dan; a veces te 

dan ropa, Juguetes, o comido, pero la ropo, te dan la que les quedo, porque yo los he 

visto, como vivo cerca del CAM T, pues veo cuando llegan las cosas, pero llegan de a 

muchas cosas, y al otro día cuondo tu vez, solo hay bien poquitas cosos, igual con los 

Juguetes llegan un montón y muchos bien padres y cuando los reparten hay bien 

poquitos y todos bien culeros; y con la comida es lo mismo, yo los he visto, cierran el 

centro y esperan a que ya todos se hayan ido y socan las cosas y se las llevan• 

Menor trabajador de l S años: 

"Cada vez vienen menos, y es que los de aqul son bien sangrones, y luego no te quieren 

prestar nada, sabemos que la bodega esta llena de balones de fútbol o básquetbol; 

luego cuando legas, como llegas de trabajar pues estas mugroso o aunque llegues limpio, 

cuando entras te miran de arriba abajo. La mayoría de los que vez aquí no son 

trabajadores de la central sino son niños o chavos que viven aquí en la colonia. A pero 

eso sí cuando hay visitas o vienen los del patronato, nos tratan re bien y nos prestan 

todo lo que queremos, es más sacan los balones nuevos• 

Anteriormente existia el TECCEDA dentro de la central de Abasto, y de lo que fue esa 

institución solo pudimos contactar un menor que asistia a este lugar que se encontraba 

ubicado en la zona de subasta vieja: 

Menor trabajador de l S años: 

"Estaba padre, Jugábamos fútbol en ciudad deportiva, te daban yogurt, quesos, 

fruta, a veces ropa; y nos llevaban a la feria de Chapultepec o a Reino Aventuro y como 

2 veces fuimos al estadio Azul-grana a ver Jugar al Atlante, también te daban clases de 

alfabetización, primaria y secundario, te digo estaba ch ido.• 

Es importante mencionar que estos servicios también los maneja el CAMT. 
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Ahora bien lo que antes era conocido como TECCEDA paso a formar parte del programa 

realizado por la Subsecretaria y el DIF-DF, de tal manera que a la institución que atiende a 

los menores dentro de la central en la zona de cárnicos se le conoce como TECCEDA-DIF. 

Menor trabajador de 12 años: 

"Me gusta el lugar, te puedes baflar, comer, jugar, antes en al CAMT podías hacer 

cosas asf pero ya no, aquf puedes hasta dormir" 

Menor trabajador de 13 años: 

"El ambiente esto chido y te atienden bien, te ayudan paro muchas cosas ... a arreglar 

tus papeles, para seguir estudiando, para dormir allí, para muchas cosas• 

Menor trabajador de 11 años: 

"Del CAMT me mandaron para acá, para que me tuvieran mi acta de nacimiento, porque 

no la tenla, y aquf ya hicieron todo para que yo la tuviera, y pues ahora vengo mas aquí y 

al CAMTya no• 

Menor trabajador de 1 O años: 

"VI los letreros y ful a ver y me gustó, además de que queda más cerca que el CAMTy 

te tratan mejor, cuentas casi con las mismas cosas pero aquf te sientes más a gusto, 

además de que aquf si vienen trabajadores de la Central y no chavos de otra parte.' 

Es importante señalar que se trabajo un año en el CAMT, donde pudimos apreciar 

las diferentes irregularidades que en esta institución se presentan, primeramente 

observamos que la mayoría de los menores que asisten a este centro, no son trabajadores de 

la central de abasto, sino vecinos de la colonia, también pudimos apreciar que existe un 

número importante jóvenes que pasan ya los 18 años de edad, a los cuales incluyen dentro 

de los resultados y evaluaciones de su programa, el cual, consideramos importante 

mencionar que nunca se nos permitió revisarlo, o por lo menos nunca se nos informo en 

que consistía dicho programa. Finalmente tenemos que solo una mlnima parte de la 
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población. q~e ~siste. a este Centro .perteo'ece a. los menpres que trabajan en la Central de 

Abasto.. ,, 

Se pudo C:orr~bor~r que lo mencionado por los menores en relación con las cosas 

que s~ man~~~ al<~~~¡r: e}~i~rto, pues tuvimos.la oportunidad de observar cuando llegaban 

productos e~~ia;J~s por instituciones o locatarios de la central para los menores Guguetes, 

abarrotes,· ~hlc~Jds deportivos y ropa), y solo en dos ocasiones se les entrego estos 

productos a lo~ menores (calcetas y abarrotes). 

Tuvimos oportunidad de observar que en la bodega del centro, se contaba con 

. articulas deportivos (uniformes de Tae Kwan Doo, balones de básquetbol y fütbol, calcetas 

deportivas, uniformes de fütbol), articulas escolares (libretas, lápices, plumas, marcadores, 

pliegos de papel bond, cartulina, juegos didácticos.) Y juguetes. Pero, frecuente mente se 

negaba a los menores que se tuviera material en la bodega o almacén. 

Según datos del CAMT el 84% del total de los menores que asisten son del sexo 

masculino y solo el 16% pertenece al sexo femenino. 

En el año que se permaneció en el CAMT pudimos apreciar la gran deserción de los 

menores, y conforme pasaban los meses su población fue disminuyendo considerablemente. 

entre las causas que algunos menores mencionaron se encontraba, el trato del personal del 

Centro, lo aburrido de las actividades que ahl se realizaban, la creación de un nuevo espacio 

dentro de la central, entre otros. 

Por otra parte debemos mencionar que se trabajó en colaboración con la 

Subsecretaria de Trabajo y Previsión Social, para la elaboración y aplicación de la cédula, 

con la que se obtendrian los datos necesarios para la culminación de la investigación. 

Estando aún dentro del CAMT, supimos que la Subsecretaria, tenia planes de 

implementar un programa dirigido a los menores carretilleros de la Central de Abasto, para 

esto requerían el apoyo del DIF-DF, y del Fideicomiso de la Central, teniendo 
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conocimiento de est.o,, itas pusimos en contacto con las autoridades correspondientes de esta 

institución; prime~amente para ·obtener datos necesarios para la investigación que se estaba 
. _. -· '-

realizando, al en!Í"evistarnos con el Lic. Curios Vázquez, responsable del programa, nos 

illvito a participar en· el proceso de investigación que llevarla la Subsecretaría para realizar 

el diagnóstico de los menores, y asl elaborar el programa. 

De esta manera, nos incorporamos en. el equipo de trabajo de la Subsecretaría, 

elaborando la cédula que se aplicarla dentro de la central a los menores carretilleros. Una 

vez terminada se aplicó, y esto se realiza en tres meses a un total de 282 menores, 

Concluida su aplicación se trabajo el procesamiento estadistico y con ello se concluyo el 

compromiso con la Subsecretaria pues los objetivos de la institución se abocaban a la 

organización de acciones asistenciales pues los recursos y las politicas asi lo señalaban, por 

otro lado estaba muy lejos la posibilidad de abordar el ámbito de la legalización. 
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4.- INTERVENCION PROFESIONAL DEL TRADAJOR SOCIAL. 

Queda claro que el Trabajo Infantil no es solo el menor trabajador carretillero de la 

Central de Abasto, pues existen dentro de la Central menores que trabajan en el comercio 

ambulante, en locales establecidos, de limpia botas, cuida coches, pepenadores, etc., incluso 

existen quienes se dedican a la prostitución; y desde luego todos estos menores requieren d,é, 

un estudio profundo. Por otro lado, tenemos a los que laboran fuera de esta. : como los 

cerillos, lava coches, los que trabajan en el campo, en maquiladoras, a las niñas que 

tr~bajan como empleadas domésticas, etc. 

Existe un amplio campo de acción en el que se desarrolla el Trabajo Infantil, los 

carretilleros de la Central de Abasto son solo un ejemplo de ello, ante la existencia de una 

gama de posibilidades en las que se desenvuelve el menor trabajador el Trabajador Social 

debe investigar y conocer el perfil de cada uno de ellos de tal manera que podamos tener un 

perfil en conjunto, es decir; las características sociales y culturales del menor trabajador de 

México (Trabajo Infantil), para que entonces si podamos hablar si bien no de una 

legalización del Trabajo Infantil, si de acciones que realmente les beneficie; poniendo 

especial énfasis a lo largo de este proceso en realizarlo con su participación; pues de seguir 

asl solo conseguiremos como hasta ahora tener instituciones y programas asistenciales, 
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En este trabajo tenemos ya el perfil del menor trabajador carretillero de la Central 

de Abasto, falta conocer el del resto de los menores qu~ trab~jan ~n diferentes sectores de la 

economi~. 

Debemos hacer hincapié en que en un principio se negaba la e"istencia del trabajo 

infantil, poco a poco las autoridades, investigadores y sociedad en general ha ido aceptando 

su existencia. Esto ha ocasionado diversas polémicas en relación a lo que se deberla hacer 

al respecto. El debate en tomo a esto apenas empieza, ya que es poco lo que se conoce 

sobre este fenómeno que es tan importante que se tiene que incluir en una de las vertientes 

dél "niilo de la calle" 

A últimas fechas la controversia más importante con respecto al menor trabajador lo 

encontramos en el hecho de que se hablaba de una posible legalización del trabajo infantil; 

tanto los que están en favor como los que están en contra deben hablar con la verdad, 

teniendo en cuenta al niilo trabajador como el centro del interés y no realizar acciones con 

otros intereses; y que a partir de los propios niilos se creen acciones en su beneficio; es 

decir, que los niños participen activamente en el proceso. 

A 'continuación se proponen algunas de las acciones que el Trabajador Social 

pQdrfa seguir en el proceso operativo; pues antes de pensar establecer o realizar programas 

para estos menores debemos pensar en un proceso de sensibilización y sentimiento de 

corresponsnbilid~d. 

·El Trabajador Social como investigador, pero sobre todo como promotor social, 

esta obligado a realizar un proceso de construcción teórica. Entendiendo por promoción 

social a "la actividad social que esta encaminada a lograr la estructuración social en los 

diversos núcleos de población, con el objeto de generar entre ellos un verdadero desarrollo 

de la comunidad en todos sus aspectos: infraestructura y acondicionamiento del territorio, 

fomento económico, educación, participación política, fomento artistico y deportivo, etc. "22 

nschugurensky, Daniel "introducción al mundo de la promoción social" apuntes del promolor 2. UNESCO-

OREALC-CREFAL 1989 
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De esto se puede deducir que se requiere un trabajo directo; es decir, "cara a cara" 

con la población en forma horizontal, que sea continuo, intencional y planificado a nivel 

grupal o comunitario en programas de educación social destinados a la elevación del nivel 

de vida en el terreno económico, politico, social y cultural, donde los carretilleros y su 

familia participen en la toma de decisiones. Un Trabajador·Social debe ser un apoyo a los 

procesos populares, una ayuda a los grupos para que puedan enfrentar mejor sus problemas 

y planificar sus proyectos. 

Por otra parte, tomemos en cuenta, que el Trabajo Social con grupos es un proceso 

que potencia las capacidades individuales para educar a la gente y que esta mejore su 

calidad de vida y la eleve al máximo sus potencialidades. 

Con un trabajo grupal organizado de reflexión y de toma de decisiones se puede 

colaborar profesionalmente para: 

a) alcanzar mutuamente determinadas metas; 

b) lograr el deseable cambio para aquellos individuos que padecen problemas 

personales, familiares, laborales, de ajuste, etc. 

c) Desarrollar al autocrecimiento y el desarrollo individual, y 

d) Emplear una combinación de tratamiento, autocrecimiento y auto-realización 

personal. 

Si, además, consideramos un modelo remedia! es posible aprovechar el grupo como 

agente de cambio. El trabajador Social podría facilitar la intervención de sus miembros, a 

fin de lograr el cambio deseado. Aplica también su conocimiento y su destreza para generar 

la autoconciencia y de esta manera se pueda mejorar su funcionamiento social. 

El grupo apoya a sus miembros, y alienta modos nuevos y más apropiados de 

funcionar. Asl al momento de ventilar problemas la actuación se concentra en la realidad, y 
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ataca el problema de la disfunción en el grupo y dentro de todo el abanico de relaciones del 

individuo, 

El grupo de tratamiento se usa ampliamente en los manicomios, instituciones 

penitenciarias, organizaciones de servicio a la familia, servicios de asesoramiento o conejo, 

escuelas, centros sanitarios y en muchas otras agencias. 

Es importante resaltar que solo conociendo la realidad del Trabajo Infantil se puede 

hacer algo al respecto tomando en cuenta que son niños con todo lo que implica serlo y son 

trabajadores con todo lo que implica serlo a sus escasos años. 

El tema del trabajo infantil es una realidad compleja y una de sus causas principales 

que lo engendra es la pobreza. 

Si el Trabajador .Social decide trabajar con estos menores lo primero que debe tomar 

en cuenta es su realidaél'y no partir de un supuesto que lo generalice, que lo único que hace 

es obstaculizar el trabajo a realizar; reconocer la realidad completa nos permite no 

generalizar, lo cual contribuye a una desinformación y a un mito de esta clase trabajadora 

con relación a las drogas, violencia, prostitución, etc. 

Es importante también el reconocer la dignidad y esfuerzo de estos menores (niños, 

adolescentes y jóvenes) al luchar llcitamente por sobrevivir. 

No debemos pretender arreglarles el mundo; ellos son inteligentes, saben 

exactamente lo que les ocurre, por eso hablan claramente de su problemática y expresan sus 

necesidades. Lo que realmente necesitan no es que hablen por ellos sino, ser escuchados, 

que los respeten y que existan programas que les generen oportunidades. 

Es muy importante que los programas y acciones que el T.S. decida realizar 

contemple sensibilizar y concientizar a la sociedad, a la comunidad inmediata donde 

laboran estos menores; no pretender como una meta a corto plazo que los menores dejen de 
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trabajar, sin brindarles otras alternativas de ingresos, pues les provocaríamos otros 

•problemas; la meta principal de estos programas debe ser la de organizarlos. Debemos 

proponer programas que gestionen oportunidades y restituyan derechos poniendo principal 

interés en el estudio, juego, alimentación, salud y capacitación. Y se combata la explotación 

promoviendo nuevas alternativas del trabajo. 

Frente a la posibilidad de legalizar al trabajo i~fantil, una vez ya conocido el perfil 

dél menor trabajador (no solo del de la Central de Abasto sino del menor trabajador en 

general); podemos establecer las acciones a seguir para establecer programas y proyectos; y 

para ello el Trabajador Social debe integrarse a un grupo multidisciplinario donde cada uno 

de los profesionales de sus propuestas; ya que este es un problema que nos atañe a todos. El 

Trabajador Social como investigador social, debe establecer y dar a conocer a los demás 

profesionales todo lo relacionado al Trabajo Infantil; pues haciendo honor a la verdad es 

muy poco lo que se conoce del tema en México, tan solo dentro de la Central además de 

los carretilleros tenemos a menores ambulantes, pepenadores, vendedores de fruta en 

puestos fijos;, boleros, cuida coches, menores dedicados a la prostitución, etc.; cada uno de 

ellos con sus propios problemas. De igual forma fuera de la Central en el Distrito Federal 

si; encuentran un gran número de menores trabajando en diversas actividades sin que nadie 

haga nada por evitarlo o por lo menos cambiar sus condiciones. 

Ahora bien, para la creación de grupos autogestivos o grupos de participación 

debemos recordar que esta no es fácil aunque se tengan los mismos intereses. Se requiere 

de un arduo trabajo de sensibilización. Los menores no son tontos y saben lo que les 

conviene y lo que quieren asi que se debe trabajar en conjunto con ellos para lograr lo que 

se desee; y no buscar acciones que desde nuestro propio criterio les beneficie y nos lleve al 

fracaso. 

De ahi la importancia de que todos los profesionales participen en la solución de 

este problema realizando un trabajo multidisciplinario donde cada uno desde su área de 

trabajo y de una manera integral aporten aspectos importantes para le beneficio de esta 

población y de la sociedad en general. 
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CONCLUSIONES 

Aunque se conoce muy poco del trabajo infantil, . y ei<iste gente interesada en 

conocer mas sobre este fenómeno, aún falta mucho por investigar. 

El trabajo infantil en México hasta hace algunos años se mantenla oculto y se 

negaba su existencia. En realidad, el hecho de que el trabajo infantil no sea reconocido 

como tal radica principalmente en que no existe una verdadera relación de trabajo, es decir, 

los empleadores no tienen menores trabajando, si a caso cuentan con simples ayudantes 

temporales o bien solo aprendices. Ahora sabemos que el trabajo infantil existe y que es un 

problema mucho más grande, común y añejo de lo que nos imaginábamos. Hoy en día, ante 

la evidencia de esta problemática el gobierno (sobre todo el capitalino) ha buscado la forma 

de afrontar este problema que crece dla con día. Y para ello cuenta con dos programas 

dirigidos n menores trabajadores, uno que atiende a los que trabajan como "cerillos" en los 

centros comerciales y el otro a los menores carretilleros de la Central de Abasto. 

El trabajo infantil es muy extenso pues podemos encontrar menores trabajando en 

diversas actividades. El campo es un ejemplo de ello; sin embargo, es sumamente dificil 

ejercer un control real de las actividades en este lugar, donde las vías de acceso son 

p~ecarias y las plantaciones se ubican lejos de las ciudades donde se encuentran los 

funcionarios encargados de la inspección del trabajo. Otro ejemplo es el caso de las niñas 

que trábajan en el servicio doméstico, yn que la ley logró penetrar a las empresas pero no a 

las casas de los particulares, aún cuando éstas son a In vez un centro de trabajo. 

La legislación actual no abarca el trabajo realizado en el campo, y obviamente las 

actividades del sector informal están también fuera del alcance de las leyes. Por otra parte, 

el aprendizaje no está reglamentado, ni si quiera previsto por el derecho laboral mexicano, 

lo que bien es cierto permite evitar los abusos que esta institución fomenta cuando se 

encuentra mal reglamentada, tampoco permite los beneficios que puede ocasionar con una 

legalización "protectora de aprendices" complementada por una estricta vigilancia de su 

cumplimiento. 
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Pensar asl nris lleva ~ ,unapostura idealista donde las leyes deben cumplirse y. 

reformarse para 'elevar la'' edad ' mínima, sin embargo-; esto nos haria preguntamos 

¿realmente se haria valer la ley? 

Quizá resultarla más grave el hecho de legalizar el trabajo infantil, si lo único que se 

busca es eso, ya que se olvida que esto solo se trata de un medio entre muchos otros, para 

proteger a los menores que trabajan, debemos hacer énfasis que esta no es la única 

solución; no debe por ningún motivo ser antes de las medidas educativas, económicas y 

sociales, ninguna solución que sea solamente juridica puede surtir efecto, por esto se hace 

necesario el trabajo multidisciplinario. 

Definitivamente el Trabajo Infantil tiene consecuencias para la sociedad y en primer 

lugar para los niños que trabajan. Pues es verdad que existen algunas actividades que 

pueden considerarse como beneficiosas para la formación y desarrollo del menor, pero 

existen casos en los que representan un riesgo y un atentado contra la integridad fisica y 

mental del menor; 

Los niños trabajadores para poder serlo "legalmente", tendrian necesariamente que 

vincularse a programas de asiste~cia y educación, éstos les extenderian una recomendación 

o carnet de identificación que les permitiera, además, tener acceso a los servicios que 

necesiten. 

Retomando lo planteado en nuestra hipótesis nos damos cuenta que si bien es cierto 

que para legalizar el trabajo infantil es necesario conocer su perfil, también es cierto que se 

hace mucho más necesario conocerlo en todos sus ámbitos, es decir; debemos conocer el 

perfil de todos aquellos menores que trabajan dentro y fuera de la Central; así como todos 

aquellos aspectos que rodean a este fenómeno. 

Trabajar con niños trabajadores y en especial con los niños carretilleros de la 

Central de Abasto nos debe llevar a un mejor lado del que partimos; no podemos 

comprometernos a "sacarlos de trabajar" ya que a pesar de todo, esa es su forma de 
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subsistir y ayudar a su familia, pues para ellos el trabajo no es considerado como un 

problema en cambio la falta de dinero si lo es; sin embargo, podriamos mejorar en lo 

posible sus condiciones de trabajo a fin de que no sea un problema para ellos mismos. 

Sabemos de la existencia de situaciones que no podemos corregir por las condiciones de la 

misma Central, como lo son él transito constante de autos y personas, trabajar en el frio o 

calor, con lodo, lloviendo, etc. sin embargo; existen otras en las que se podrian trabajar 

como por ejemplo: concientizar a locatarios y policias que laboran dentro de la Central; 

crear grupos o utilizar los ya existentes para que los mismos menores expongan sus 

necesidades. Se debe buscar la manera de que exista alguien que vigile que las normas 

establecidas por la ley se cumplan; a fin de garantizar en lo posible la seguridad del menor 

trabajador. 

Debemos comprometernos a modificar su realidad y no problematizarla 

progresivamente, para que en lo sucesivo nos refiramos a ellos entusiasmados y con 

esperanza, son niños que trabajan, juegan y estudian, se preocupan por su salud, van al 

médico y participan en un sinnúmero de actividades. Que hablemos de ellos como niños 

tomando decisiones inteligentes para mejorar su vida y construirse una mejor. 

Ahora sabemos que conocer el perfil del menor trabajador (carretillero) de la 

Central de Abasto no garantiza un proceso de legalización del trabajo infantil en nuestro 

pals. Para que se pudiera llegar a ese proceso no solo el perfil del trabajo infantil en 

general; requiere de investigaciones mucho más profundas, que aborden todos y cada uno 

de los aspectos que rodean al trabajo infantil. 

Es importante hacer notar que el trabajo infantil a existido siempre, que el pensar en 

su legalización es sumamente ambicioso, pues esto implicaria entre muchos otros aspectos 

a considerar, el reducir la edad minima; por otra parte, pensar en su abolición, nos lleva a 

un plano mucho más dificil. 

De ninguna manera se busca satanizar el trabajo infantil, debemos considerar que no 

todo lo que lo rodea es negativo; debemos tomar en cuenta aspectos como el hecho de que 
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los hace ·madurar mas pronto, los hace responsables, independientes, e incluso en muchas 

.ocasiones los hace sentir importantes el hecho de poder ayudar al gasto familiar o 

mantenerse ellos mismos. 

Después de todo el trabajo de investigación realizado podemos decir en relación al 

perfil del menor trabajador (carretillero) de la Central de Abasto que son menores cuya 

principal preocupación es ayudar a su familia, de ahl que trabajen como carretilleros, 

muchos de ellos vienen con toda su familia a trabajar a la Central, algunos vienen en grupos 

desde sus pueblos, incluso hay casos en los que vienen casi todos los habitantes 

(generalmente varones) del pueblo. 

A pesar de que hacen hasta cuatro comidas al dla y su dieta consta básicamente de 

carne, esta es consumid~ a través de."tacos" que se venden en la misma Central. 
,-, • - o·.•,,-,.- , ... ,. •.·. 

Para .ellos·· el trabajo. que realizan representa un riesgo importante y saben que 

pueden ·stlfrir accidentes al desempeñarlo; en realidad para ellos ser carretilleros representa 

la oportunidad de ayudar a su familia y mantenerse ellos mismos; para ello es necesario 

trabajar desde temprano (cinco de la mañana generalmente) todos los dias para poder tener 

un ingreso de por lo menos $30.00 diarios, aunque en ocasiones no llegan a ganar nada en 

todo el dla; el dinero que ganan es entregado casi en su totalidad a su familia para ayudar a 

los gastos (generalmente lo entregan a su madre). 

Los niños carretilleros de la Central de Abasto deben enfrentarse a los maltratos del 

público usuario que muchas veces los insultan y no les pagan; a los abusos de los locatarios 

y .Policlas que laboran en la Central. Los menores llegan a trabajar tanto de dia como de 

noche, a la intemperie o en un espacio oscuro, frío y húmedo, donde es intenso el ajetreo y 

constante la gran afluencia de camiones, autos, carretillas y transeúntes; asi como lo 

empinado de las rampas; aspectos que los enfrentan a permanentes riesgos. Por si esto 

fuera poco, transportan cargas bastante pesadas y para poder movilizarlas, frecuentemente 

adoptan posiciones que pueden lastimar seriamente su cuerpo en crecimiento y su 

desarrollo. 
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Ahora que conocemos su perfil podemos implementar las acciones que realmente 

pueden servirles y hacer In diferencia ante su condición actual, es ahora cuando empieza el 

verdadero trabajo que puede hacer la diferencia en ellos, y para esto necesitamos que ellos 

también participen en este proceso. 

Ellos saben lo que quieren y lo que necesitan, no pretenden que hablen por ellos o 

que hagan acciones que no han pedido, ni necesitan. Conocen su realidad, saben sus 

limitaciones y aunque no tienen definido que serán de grandes o que esperar de su futuro 

tienen claro que deberán seguir trabajando pues de otra manera no podrían subsistir ellos y 

su familia. 

Los menores trabajadores (carretilleros) de la Central de Abasto están alll, su perfil 

y algunas posibles acciones a seguir se encuentran dentro de este estudio, solo es cuestión 

de que el Trabajador Social u otro profesionista decida trabajar con esta población. 
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ANEX02 

Cédula para Menores Trabajadores 

Carretilleros de la Central de Abasto 

l. DATOS GENERALES 

l. Se¡¡o Masculino () Femenino () 

2. Edad (en años cumplidos ) 

3. ¿Tienes Hijos? 1 (SI ) 2{No) (pasar a la pregunta 5) 

4. ¿Cuantos tienes? 

S. ¿Naciste en la ciudad de Méllico? 

6. ¿En dónde naciste? 

7. Nacionalidad: 

8. ¿Vives en la Central de Abasto? 

9. ¿Hablas alguna lengua indlgena? 

1 ~· ¿Cuál lengua hablas? 

11. ¿Sabes leer?. 

12. ¿Sabes escribir? 

13. ¿Fuiste a la escuela? 

14. ¿Actualmente estudias? 

2. ESCOLARIDAD 

(SI) 2 (No) 

(SI) 2 (No) 

1 (SI) 2 (No) 

1 (SI) 2(No) 

1 (SI) 2 (No) (pase a la pregunta 21) 

1 (SI) 2 (No) 
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15. ¿Cuál es tu nivel de esiudios? 

l. Primaria ( ) 
2. Secundaria ( ) 
3. Bachillerato ( ) 
4. Técnicos ( ) 

16. ¿Hasta que grado llegaste? 

3. SALUD EN GENERAL 

17. ¿Cuántas comidas haces al dla? ---------------

18. ¿Normalmente que comes? 

l.-------
2. -------
3. --,...-----
4: ------
'5. -------

19. ¿Dónde acostumbras comer en la Central de Abasto? 

l. Fonda de la Central 
2. Puestos fijos 
3. Puestos ambulantes 

· 4. Otro lugar en la Central 

20. ¿Cuantas veces te has enfermado en el último año? ---------

2 L ¿Tuviste que dejar de trabajar por enfermedad? 

22. ¿Cuantos dlas dejaste de trabajar? 

23. ¿En el último año tu principal enfermedad fue? 
1. Gripe, catarro, tos 
2. Del estómago 
3. De la piel 
4. De los ojos 
5. Otros 

24. ¿Cuándo té enfermas a quienes acudes:? 
l. Amigos 
2. Familiares 

1 (SI) 2 (No) 
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3. Médico particular 
4. Cllnica .· 
S. Verbero 
6. Farmacia 
7. Por si solo 
8. Huesera 
9. Otro 

25. ¿Cuántas. veces te has accidentado en el último afto? 

26. ¿Tuviste que dejar de trabajar por el accidente o lesión? 

27. ¿Cuántos dlas dejaste de trabajar 

28. ¿Qué tipo de accidente o lesión tuviste? 
l. Heridas 
2. Torceduras 
3. Fractura de huesos 
4. Caídas 
S. Machucones 
6. Tirón o desgarre 
7. Otro. 

29. ¿En qué parte de tu cuerpo tuviste la lesión? 
l. Espalda, cintura 
2. Brazos, hombros 
3. Piernas, pies 
4. Cuello 
S. Otra parte del cuerpo 

30. ¿Cuándo te accidentas o lesionas a quienes acudes? 
l. Amigos 
2. Familiares 
3. Médico 
4. Cllnica 
S. Verbero 
6. Farmacia 
7. Por si solo 
8. Huesero 
9. Otro 

1 (SI) 2 (No) 



4. ACTIVIDADES ECONOMICAS E INGRESOS 

31. ¿Antes de trabajar como carretillero trabajaste en otra cosa? 1 (Sí) 2 (No) 

32. ¿A que edad empezaste a trabajar como carretillero? 

33. ¿Por qué empezaste a trabajar? 
1. Ayudar a su familia 
2. Mantenerse a sí mismo 
3. Le gusta 
4. Los amigos 
5. Tener libertad 
6. Otros 

34. ¿A que hora empiezas a trnhor y a que hora terminas? Desde hasta 

35. ¿Cuántos dias trabajas a la semana? 

36. ¿Trabajas por temporada? 

37. ¿Tienes otro trabajo? 1 (Si) 2 (No) 

38. ¿Cuánto es lo más que llegas a ganar al día normalmente? 

39. ¿Cuánto es lo menos que llegas a ganar al dia normalmente? --------

40. ¿Señala por orden de importancia en qué utilizas tu dinero? (Con números de 1 al 3) 
1. Ayudar a su familia 
2. Mantenerme a mi mismo 
3. Comida 
4.Ropa 
5. Utiles escolares 
6. Amigos 
7. Diversiones 
8. Otros 

5, FACTORES DE RIESGO EN ELE TRABAJO 

41. ¿Consideras que tu trabajo puede ser peligroso para tu salud? 1 (Sí) 2 (No) 

42. ¿Señala si alguna o algunas de estas situaciones son un peligro en tu trabajo? 
1. Atropellamiento por carretilla 
2. Atropellamiento por auto 

"º 



3 . Aédderit~ d¡ trabajo por rampa 
4. Accidente por exceso de carga 
5. Asaltos 
6. Otro 

· 43. ¿Señala si recibes maltrato de las siguientes personas? 
· 1. Maltrato del público usuario 

2. Maltrato del personal de la Central 
3. Maltrato de los bodegueros o locatarios 
4. Maltrato de los policias 

44. ¿Te has accidentado en tu trabajo? 

45. ¿Alguna vez has usado drogas? 

46. ¿Que tipo de droga? 

47. ¿Alguna vez has fumado? 

1 (Si) 2 (No) 

1 (SI) 2 (No) 

1 (Si) 2 (No} 

6, ENTORNO FAMILIAR 

· .. ··· .. -·' ·: · ... ·- :· 

48. · ¿rielles familia? 

49. ¿Vive; con t~familia? 
. -- -. -. -

1 (SI) 2 (No} 

1 (SI) 2 (No) 

. 5o. istn~ 'vives.con tu familia dónde viven ellos? -----------
., .. ,. . - . . 

· fr icé>mo est& compuesta tu familia? 
l. Madre 
2. Padre 
3. Hermanos 
4. Padrastro 
5. Madrastra 
6. Tics 
7. Abuelos 
8. Otras personas 

52. ¿Quién contribuye a sostener a tu familia? 
l. Madre 
2. Padre 
3. Hemianos 
4. Padrastro 
5. Madrastra. 
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53, ¿Tu familia te envia a trabajar? 1 (Si) 2 (No) 

54. ¿Que haces con el dinero que ganas en tu trabajo? (Marque una opción) 
1. Entregas una parte 
2. Entregas todo el dinero que ganas 
3. Lo usas para ti 

55. ¿En caso de que entregues todo o parte de tu dinero a quien se lo entregas? ____ _ 

56. ¿Normalmente duermes en la Central de Abasto? ____________ _ 

7. INSTITUCIONES PUBLICAS 

57. ¿Has recibido algún tipo de ayuda? (Puedes marcar más de una opción) 
1. Becas para estudiar 
2. Desayuno escolar 
3. Consulta médica 
4. Consulta con el dentista 
5. Curso de capacitación 
6. Dormitorio, albergue 
7. Ropa 
8. Cine, música, teatro 
9. Deporte 
10. Otra. 
11. Ninguno. 

58. ¿Qué trato recibes normalmente de los policias? (puede contestar varias opciones) 
l. Maltrato fisico 
2. Maltrato verbal 
3. Burla 
4. Bueno 
5. Piden mordida 
6. Otro. 

59. ¿Alguna vez te ha detenido la policla? 

60. ¿Por qué te han detenido? (puede contestar varias opciones) 
l. vagancia 
2. robo 
3. por estar trabajando 
4. droga 
5. pelea 

1 (Si) 2 (No) 

Jll 



6. ·. por no entregar dinero (mordida) 
7. sin causa alguna 
8. por alguna falta administrativa 
9. Otros. 

61. ¿Qué trato te dieron al ser detenido? (puede contestar varias opciones) 
l. Maltrato fisico 
2. Maltrato verbal 
3. Agresión sexual 
4. Piden dinero para liberarte 
5. Mordida por otros motivos 
6. Bueno 
7. Otros 

8. ATENCION CON PROGRAMAS 

62. ¿Qué Tipo de apoyos necesitas? 
l. Salud 
2. Educación 
3. Dormitorio, albergues 
4. Ropa 
5. Comedor 
6. Cine, música, teatro. 
7. Otros 

63. ¿Qué deporte practicas? 

64. ¿Qué te gustarla ser de grande? 
l. albañil 
2. bodeguero 
3. campesino 
4. carretillero 
5. comerciante 
6. contador 
7. deportista 
8. doctor 
9. licenciado 
10. mecánico 
11. militar 
12. profesionista 
13 . profesor 
14. trabajador 
15. otro 
16. no sabe 
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D.F 

Guerrero 

Hidalgo 

Edo. Do Mex. 

Mlchoacan 

More los 

Oaxaca 

Puebla 

Querétaro 

Vera cruz 

No especifico 

Cuadro 1 

ninQuno 
Primero 
sequndo 
tercer 
cuarto 
Quinto 
sexto 

terminado 
no 

especifico 

Cuadro 2 

Anexo4 

28% 29% 29% 29% 
0% 0% 1% 0% 
15% 3% 3% 7% 
6% 12% 6% 8% 
3% 7% 7% 6% 
0% 0% 1% 0% 
12% 19% 31% 21% 
18% 17% 17% 17% 
0% 1% 0% 0% 
12% 1% 0% 4% 
6% 11% 5% 7% 

Estudio realizado en coordinación con la Subsecretaria del 
trabajo y Previsión Social 

lHasta que grado 
lleQaste? 

mcnoru de 14 mlot dt 14y 15 oilo• de 16y 17 oilo• total 
18% 71. 
6% 6% 
6% 10% 
11% 9% 
9% 6% 
15% 10% 
11% 35% 
01. 4% 
24% 131. 

6% 10% 
4% 5% 
7% 8% 
20% 13% 
7% 7% 
10% 12% 
23% 23% 
5% 3% 
13% 17'Yo 

Eatudio realizado m Coordinación con la 
Subl«r.wl1 del Trabajo y fuvisión Social 

"' 



Cundro 3 

cero 59% 
de 1a3 9% 21% 19% 16% 
de4a6 6'Y. 11% 6% 8% 
de 7a 15 6% 15% 10% 11% 
más de 15 B'Y. 2'Y. 9% 6% 

Estudio realizado en coordinación con la Subsecretaria 
del Trabajo y Previsión Social 

liitfuá~c~~--~~~{ilfl~:.~;:y~~!t~-J.·1:r.i;::¡;;;r~rtf14UR:~J1rt~;~:5 ~~~d~~ 
~~J&il~~~~:ír~~::~11:;r1~Ji~i1;J11!tlmmi..Y&rm~ws~ 
gripa, catarro, tos 41% 51% 54% 49% 

del estómago 9% 12')'. 8% 10% 
de la piel 3% 1% 2% 2% 

de los ojos 0% 2% 1% 1% 

otro 3% 1% 5% 3% 
ninguno 44% 33% 30'7'. 35% 

~ 'l~m&.¡¡~1~1:;l;I];';\1~!1.. ~~:;'km ~ 
amigos 3% 5% 2% 3% 

familiares 24% 26% 24% 25% 

Médico portfcular 6% 10% 12% 9% 
Clínica 10% 9% 13% ll'Y. 

Verbero 2% 2% 2% 2'Y. 

Farmacia 12% 11% 14% 12% 

Por si solo 4'Y. 6'Yo 10% 7% 
Hu eser o 3% 0% 1% 1% 

otros 36% 31% 22% 30% 

R2si~mw211fí~~:i!~~i!ti~~::h!:T[i1t~~I~~:fr~;~·~\·;m~!::1,~t&~~W~ 
cero 71% 

de 1a2 27% 

mds de 3 2% 

cundro 4 

69% 56% 65% 

28% 39% 32% 

3'Y. 5% 3% 

Estudio realizado en coonlinación con la Suh~7etarfa Jd 
Trabajo y Pn:visión Social 

11-:r 



Cuadro 5 

fa -;r;- - .N,.,·~·~~(YJ~~~~:f:tKF;,~r;:~·~ y~~'f'i~~~nr, y ·~.-.~~-,,-~n"'"~~D 
b' , ;,,;,. ~ ; -·~)'.-...,::;-;, - ,J~'- >ji:;,¡ ,1 A'< ,',,., ~..,, ; .~ ;;)4_. _,,; ... _,_._;,_, ____ 

I' 

' ¡ ' ~: ' 
A Jb-~~J;· . <~ .:'.': ~ · .; .. ' ;~ ~~~ · 1

: ~, 1 \ ·~.:t. :r>?:; E ii~i~~., , -;7~'] 
• t•J • ~-1 ,_ , .-..,.}.<Z'. .»;'ÁA 

de1a3 6% 16% 

de4a7 6% 8% 

de8a15 0% 5% 

rras de 15 3% 4% 

10"/o 10% 

6'Yo ria 
9"/o 5% 

5% 4% 
Estudio real1u.do en (.()Of'd1nk16n con Ir. Sut1'n"fcWia dd 
Trabajo y l'rcvisión Soci1I 

g} ,f>">~ "'~· i• .•• ~~'·!'.--- . ñ~~rié~'!S~1,m;¡t;,td'~,7' 1i&~ 
:..":<-:~ ... !,~' ~ ,r::'.k:t':..L~·c,,.~ A::~ •• 1 «.:,_, .... d . ..:;,t,~;.!;:.;;. .... ,.Lo.'-7~-"""' 

rr:,;w¿7;:~mt;fil;;í,~fit~J~,((.,C:¡;~r~~fw= ~ '"'~.t:;,;-~ :te_ . ..., ,¿~ i..,...,,, ~"' ""' -

Hrich 9'/o 
taurl.ra 6% 

Fra:ltra O'/o 

aích> 3% 

Na:h.n:res 12'/o 

lirúio~ O'/o 

otro O'/o 

rirgro 70'/o 

Cuadro 6 

9'/o 12'/o 10'/o 

9'/o 10'/o 8"/o 

2% 5% 2'/o 

4'Yo 4% 4% 

5% 5% 7'/o 

2"/o 4"/o 3% 

O'/o 3"/o 1% 
$'/o 57'/o $/o 

Estudio rtaliudu m coorJinai:i6n con 11 SubJeqetu{a del 
Trahajo y l'U\'isi6n S1Ki1.I 
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Cuadro 7 

f~/~;~~·~~:::r~~-~~Y,~F.f .. .,,,,.,_<-''"'~t<•..,..,AAY~~~~,,,~~ ..... :>"<1 ,, 't(:(.·\~~.~)\ü'f~~~'~f _, ,./~ /' ~ · : r • .: 
- , ,,., ::·,~ •• ~;•;':.;. • ... ~J, ';; .i .:.-:",.,~--

~",~~~~~ifL .:/, ;M,·~ ~.<~ ~ : .. 1 ~,' • 
"' .;.,·.r.i¡i:x:('~. (:;_.i1-::~JY<·'·~:1~ .. "~·:;_ ] 

, ;z,,, \, ~ ... n!:l..~t;.'w.'.átJ¡fu-,"'~~.~Jl~¿J!.i.:;~,.,1...., 
~ch,dnltra 15°/o 

bmls, h:rrtro! 9"/o 
¡:im'a>, pes '5% 

otro 31% 

C~indro 8 

31/o 10'/o a:f'/o 

28"/o a:t'lo 17/o 

12"/o '5"/o a:t'lo 
31/o 45% 43"/o 

F...J1ud10 ruh1aJo m i.:ooflhnac16n ron la Suhs«relarla del 
Trahajo y Pre\·i~ión 1n.:i1l 

~ --~~·-,,·~~~----,.. ~ 9,_.,, ,. ---· ~~-- ----=r~n,,:ri:.,,.,,,,~"¡.,._·-- ·-ra 
:!iiiS~~ ;.;:2~~~-t~~~J:~~:~.1-~.~ ~ i~ ~:~tlfü.~J:.: :·· !J~fl ~ ~~~¡¿~~~·~-rk:~ ·~-J.:1~ 

!~'""'~"""·"'' __ ,,,,J - ·--r-· r ,,.,. ~·~-~~·.,..¡rr~~lf~¡;,}Rf 'f-''.'i'-ll''r- ,., ,, . .,.,,~S] :~1¡~.~¡~f' r: ;, fí\ ... t.~~-:t. : 7'1' •. ~ ~ · F ,, ~:-, t ~·rJ ;?(,~ "'} '.~"""(,(~~; 
,.:¡,{._..,,¿.i.:x.,.~,-.A .. ::M .. "" ....... ,..,.,.< .... d . ..:.;, ',·1. '-4b~----.... ~-urh t.t ~m:~w~.;?::,~,,,;¡- tk ... (~1lt:l~~~".J 

arigis 2% 

fcmlicres 24'Yo 

rrédico pcrtíailcr 2'Yo 

clínica 4'Yo 

yerbera O"/o 

fcrm:icia 4% 

p:>r si solo 6'Yo 

huesera 4% 

otros 54% 

4'Yo 4'Yo 3'Yo 

21% 21'Yo 22% 

3% 6'Yo 4% 

5% 10% 6'Yo 

1% l'Yo 1% 

5°/o 8% 6% 

4% IO'Yo r1o 
4'Yo 5% 4% 
53% 35°/o 4r/o 

Estudio rulu.do ni coon:hnac16n con l.11 Suhs.ccman. del 
Trabajo y Prnisi6n Social 



Cundro9 

f.': ""'1!f¡:~~~,~~!t";''":r:.-s¡tl1"~""W~~~ ~ kf:: ~ , ,, _,.._,~ i'' u•, o'I'! < J,M i?",~ ~ '\,, '(, ,,Y.f 
~. ,· .,.,'.. W'..t:...;.;w.~o:::l<l/""-:;:.z:;~ 0 '" ..... A!,.,;J,,,.,,;:-..,:,.$,.., • ..t.._,;;v, ..... .1. .. : -

f" 1<"/m~"!P':\'~/""z>'Z. w•r;,;.-, .¿(/;J:lf;., ~N<l' 

~ :~;.: :'.; t!i};iZ~1{~x;;,,:~l' ~~j:~-~~ r~: · L· 
.000a2:00 O"/o 

3:00a4:00 24% 

5:00a6:00 62'7'o 

7:00a8:00 8% 

9:00a10:00 6'7'o 

Cuadro 10 

.¡ "'•"" •• t ·; "r~7-:~..,r::-,~,1r H1tr·;rz..~-t"-:::·¡} .. '. , (• i" ). "·.· :t (, ~·:, " f ... , .- "''"'-'·""JJldr.b>.h .... i~~ 
4% 5% 4% 

25% 35% 28'7'o 

61% 52'7'o 58'7'o 
10% 7% 8% 
O"/o 1% 2% 

F.11uJ10 rutiu do rn t..'00fdi1Vit16n con la Suhset.'tct.aria del 
Trabajo y l'revisi6n Social 

E'IG--~--~~47'""".'!'1 __ ·;r···~·-·,,.·-..-.,,,=-,,.,,,,,,,,.,,,,,.-,,,_,,,..,, 
..:~'- ~bfff~-j' {t~!k;.,_:;~i: ¡.;¿;w'~;~:~~:,;.:~ 

(Y'.--·:·-;.::;~~!it~~~"?t'il~,{(;'/i'E":ffi~V'.ltr.'~~~ 
... ....-.. , - ~-~ !Uil J;;.~ ,(l,_.._1 ... dw.~.t'" -ti". 

9:00a 10:00 15% 31% 
11:00 a 12:00 67% 40% 
13:00 a 14:00 6/'o 13% 
15:00 a 16:00 6% 10% 
17:00 a 18:00 6/'o 6/'o 

Cuadro 11 

27% 24% 
48/'o 52% 
12/'o 10% 
71'. 81'. 
6% 6% 

EstuJ10 rnhu.do m ('Q()fdinac:16n con la Suhs«tttana dd 
Tnbajo y J'revi1i6n Social 

f8<1".\"'."~l.f.'Y~'lt!il'·:rF".?.y;;.:"-1".··:"''7;~i~-.· 'c"7':"77".".'7-,~7,~~ ~"' ~~k~ z ~ 1~,t .. .;.ti.:,,J!-.· l.~l' ~}:,;,¡~ ··~ ~:::.L.~:~-:.~~::;-v.b 
~-,, -.';''fi''l'\¡~:i'l;-T(,!í'?iJ r¡;: , ;x:-Ff(J'~;,¡~,¡y;iflif~I:.-"' u--;-;:;7{)'(1~ 

2i}::,, '. ..... ~J},_: ~bA~~~ .;. .. ,).., ¿;:--.., ~::». "! ~,·:.;\~:ti~~" ~),: ~::&'....tJ .• H..:i.::;;;J.iilJ.~ 
dos 3% 
tres 6% 

cuatro O'i'o 
cinco 3/'o 
seis 24% 
siete 64% 

5% 0% 3% 
1% l'i'o 3/'o 
7% 4% 4% 
4% 7% 5% 
16% 18% 18% 
67% 70% 67% 

F.atudio ruhudo en coonhnaci6n L"Ofl Ja Subltadarla del 
Trabajo y 1'tcvisi6n Social 

I~ 



· Cuadro 12 

[;:, ·:-~i::v~"17/_?Y{ 'P!f: 'Y..f':w~--,z .. :~ r::1r ; ::r~::r;:t,~:y~.~:- ~::~--:r~ ~~! ~:ti(<E .~y···-- ~;:1 
Lt1 , ~~ ~~ ';.i~"~tAÚv:;L:"''Y ¡(.,1t.,;~~, Ji.» '?;,_f_\·,i}~~,;;;:.1r:JtJJ:.'t1 f~~:.bjL_!·;,~j12j 

de $20 a $35 
de $36 a $45 
de $46 a $60 
más de $60 

Cuadro 14 

atropell/auto 

atropell/camión 
accidente/rampa 

accidente/ peso 
asaltos 
otros 

Cuadro 15 

público usuario 
personal de la central 

bodegueros 
policías 

21'/. 
187. 
397. 
227. 

477. 
687. 
59% 
38% 
0% 

137. 57. 137. 
187. 157. 177. 
247. 317. 327. 
45'/. 49'/. 38% 

Estudio rc.ili1.ado en coordinación con la Subsccrclnrla 
del Tmbajo y Previsión Social 

50% 

36'/. 50'/. 44% 
577. 657. 63% 

64% 67'1. 63% 
357. 48% 40% 
4':.'. 27. 2% 

t:..tuJio rcatiu.do m coonlinación «>n la Sulnccmai•• del Trahajo y Ptcvisi6n Soda! 

24% 12% 23% 20% 

12% 16% 14% 14% 

12% 97. 19% m. 
18% 22% 18% 19io 

Eltudio rea.liudo en coorJina\:ióo 1:on la Su~·nuria d<-1 Trabajo y rtc\iti6n So..:"i:d 

1i1 



Cundro 16 

WlIT~:/,~7:::~~~/;f ~ ~,~~~--A·~{;~,:~ ~~-::~3??~~; :~~I:7=':?7~:;:3~:~ ~~;_ ~ i:::..~~?: > 'J 
F;, ~ :) · :f:; 2ttI<j· ~~J ~Jt:;5.~\:lI::1J~(·~.·-¿A·J::.2,,¡l. ~~~~r4.t"'~1 c~r;;2~~~:~ H~<;:~~:.2 

atropellamiento 0% 4% 5% 3% 
caída 49% 127. 30% 30% 

cortada 177. 4% 7% 107. 
desgarre 0% 127. 30% 14% 
fractura 0% 127. 16% 9% 

lesión 17% 287. 67. 17% 
machucón 17% 28% 6% 17% 

Cuadro 17 

~~~~--1·~~i] :i0.luL--~-4 ·~-.~.w~~,,; .. ~., ,,,ill.J.;1};~ .... .-......~ 

ll.!~l~¿~1ili~~B]-=~·: :m~ 2Zl~ft~~!till11~~~.!HrE~~ 
activo 0% 27. 1% 1% 

thirer 0% 07. 1% 0% 

cemento 0% 1% 07. 07. 

coca 0% 1'}'. 1% 1% 

marihuana 0% 2% 3% 2% 

licor 0% 2% 1% 1% 

nin9.ma 100% 95% 96% 9r;. 
EstuJ10 ruliu.do en cuordinactón con la SuhKcfctula del TrahaJO '! Ptn ii16n ~oc11.I 

Cuadro IH 

~~~..t¡:;q'ii"ITG~¡;~'<·hlff~)~ ...,, ""--~"'~ ~~v"" ..... V .... u: 

~~~;,~·;rr-;;-;i::~~'ilfl~~~ ll ~ •'•"=¡¡_ ~-" 
D.F. 257. 7% 9% 14% 

Hidalgo 25% 3% 2% 10% 

Edo. De México 0% 24% 15% 13% 

Mochoacán 12% 3% 9% 8% 

Oaxaca 13% 33% 387. 28% 

Pueblo 25% 307. 27% 277. 

Estudio ruhudo m c-oordinaa6n con la Su'*'"ntaria Jtl TrahaJo y Prn'1\lón Soc11l 



)X} 

Cundro 19 

r;f;,: :_~~ :N71YY!~!Ti~i:.T7J~-<p~t:r >. -;~;~rrzz.:~~p~r-,J~~77~f~~ ~~:l:.A . ¡y;~ "'~1 
L.:~~~<!:~~ ~"~s~ui~~.·~~J) ;;;_.u: :~t.1~;· < ~~?; ,\r:<\~;j'.í~:.:rr;:Kt-u~;;:tlÍVII::t·tt~. J 

Madre 25% 64% 73% 64'}'. 
Madrastras O'Y. 17. 2% 1% 

Padre 25% 58% 60% 48% 
Padrastros 2'}'. t'Y. 57. 3% 
Hermanos 18% 27% 75% 40'7'. 

F.stuJ10 rcahz.atJo en 4'oonbnac16n con la Suble\.n t.via tlel T"hªJº y Prcv1116n S<>l:tal 

Cuadro 20 

~~~¿;y¿;;~~~~t~gt):;~;:?'?:J0~~70f:~1.1A_?_~r=j=J"~2~t~;A;:i~ 
~lJif~&~~\lJ~l:rl~if,ra1B'íf~i'""'~~ 

Madre 26% 29% 25% 277. 

Padre 74'}'. 75'}'. 72'}'. 74':'. 

Hermanos 53% 54% 59% 55% 

Padrastro 6'}'. 5% 5% 5% 

Madrastra 0% 1% 0% O'}'. 

útutl11> rcahudo en coordinac16n con la Subsc\.-retarla del Trabajo y Pmu1ón Suc1.al 

Cuadro 21 
~~~~l'P.:"."'"'f'(r·~'71i~~$'%~~ ~ • .::~ ~~,.~ .. ;;:,,.;-:.:, ',:'....WJJ • Lh., ~~~.JJg&...t::~ 

~~il[V:~"-:.'WJ1'.~r~r:rrt'":J~~~~ .e; i.;i.,J!: ....... J ~,J.;¡; ,3,,, J!, 

beca para estudiar 9% 16':'. 6% 10'}'. 

desayuno escolar 24% 11% 9':'. 15'}'. 

consulta médica 12% 25% 20% 19% 

consulta dentista 3% 11º!. 9':'. 8% 

curso de copacitaci6n 0% 1% 5'}'. 2% 

dormitorio 3% 3% 2% 3% 

ropa 12% 4':'. 3% 6% 

cine, música 9% n. n. B'}'. 

deporte 15% 16% 141. 15% 

otra 01. 2% 2% I'}'. 

ni~una 62'}'. 59'}'. 61% 61% 



Cundro 22 
r~<", 

f ~;;.::~-rz~¡~:,~::?{[:!116 :.'l:7A· :~~v:z,A~~A~I ,:.~1;·¿liS:r:~::t;:-1~ :.:~::;:;~~:~:;2Fm ¡;;:;_ 
kk::~ ~- ~1 ~Miii2 ~~ .. ~~E:if11L ·:;J/:f{J~;L~; ~(J-~¡c:J:W.8Jill!I0í~~¡:¡ J.J'~ 

mnltrato público 8'1. 15'1. 87. 10'1. 
mnltroto verval 97. 11% 16'1. 12"1. 

burla 9% 10% 8% 9% 
bueno 53'1. 40"/. 477. 47'1. 

piden mordida 187. 19% 20'1. 19'1. 
otros 3'1. 57. 17. 3'1. 

Cundro 23 

~Jff~.5L3ro~,f!:?.CS~~~:V.;.,. ~A:iill~:~~ -:...:... ff~'~"' :;<..._¿t.~- L.:~~, ~::-:~::'~ 
~~~1;,,;f{tJ~ b1 '?'5V~il:li§t:mmlrmllffü@.í~!YI~KEüf~~ 

vagancia 37. 17. 6'1. 37. 
robo 07. 37. l'Y. 17. 

por estar trabajando 07. 3% n. 3'1. 
droga º'· 2% 07. 1'1. 
pelea 07. 27. 37, 27. 

por no dar mordida 67. 4'1. 7"1, 6'1. 
sin causa alguna 07. 67. 7"1, 47. 

falto administrativa 07. 3% 5"/. 3'Yo 
otro 3% 27. 4'1. 37. 

sin detención 897. 817. 737. 817. 
, , 

Cundro 24 

maltrato verbal 9% 28'1. 32"/. 
agresión sexual 07. º'· 3"1. "· piden dinero/liberar 97. 25"/. 427. 487. 

mordida 97. 3"/. 11'1. 16'1. 
bueno 0% 3"/. 37. 127. 
otros 0% 07. O"/. º'· EatuJio ru1iu.do m coonliNu:ión con l.1 Substerttarfa del Trahajo y Pl~\isión Soci1I 
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, Cundro 25 

~~Irq~fref.~T~fí?<7~-~d:Ai<Slii:~:T0IE:aj_~~~~r:~] 
Efif=""'""W,'"W•&•., 1füo/.i:'' , '(. ·y7z-· :!' 7 ''1'.''~{- "~5kS2!r~~~« '1 :JWiJff~MJ::&ti,,:~f~,,·!: ,;;_1~:~ ~ ', ;2tr!J~: :~·.:tbi~~:.l:L~ 1: (~L ... :::J 

SALUD I I I I 
EDUCACION II n II II 

ORMITORIOS/ ALBERGUE VII IV VII V 
ROPA m nI IV m 

COMEDOR IV V III IV 
CINE, MUSICA, TEA '!RO VI VI VII VI 

OTROS V VII VII VII 
f.nud10 ruhuJo en coorJ11uc16n con la SU~('l."fetArfa dd Trah:iJo y rrcv1•1ón So.:1al 

Cundro 26 

albañil 0% 3':1. 1% 1% 
bodeguero 3% 36/. 0% 2% 

campesino 0% 46/o 2% 2% 

carretillero 3% 66/o 5•1. 5% 
chofer 0% 1% 4% 26/o 

comerciante 9':1. 10% 10% 10°/o 

contador 3% 1% 2':1. 2% 

deportista 12% ti°/. 9% 10% 

doctor 9% 2% 4% 5% 

licenciado 12% -4'l'o 6% 

mecónico 0% 2% 3':1. 

militar 3':1. 1% 2% 

profeslonlsta 15':1. 5% 5% 8% 

profesor O':I. O'l'. 5% 2% 

trabajador 3':1. 5% 9':/o 6% 

otro 4% 7% 10':1. n. 
no sobe 24% ' 31% 28% 27% 

Es1udio real~ tn coonlÍR&4.i6n con la Su~a del Tnhajo y flrevlsiOn So.:ial 
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