
--
. ' 

i ¡ 
' ¡ 
¡ 
l 
! 
i 
' ; 
' i 
! 
! 
i 
; 
i 
! 
; 
' ¡ 
l 
: 
: 
i 

1 
; 
: 

...-"'\ .¿; 
~ , 

UNIVERSIDAD NACIONAL AlJTONOMA . " 

DE MEXIOO 

!ENEP - ACATLANl 

EL TRABAJO DEL MENOR 

T E S I S 

PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 
p R E S E N T A 

JOSE ALFREDO GUTIERREZ FLORES 

a 
. 

MEXICC, D. F. TE~IS CON 
FALLA LE OR~GEH 

199/ 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



150. 

MONTOYA MELGAR, ALFREDO.· Derecho del Trabato, Editorial Técnos, Segunda 
Edición, Madrid, spana, 1978. 

TENA RAMIREZ, FELIPE.-

TRUEBA BARRETA, JORGE.· 

UCHA,ANTON!O.-

YILLEY, MIGUEL 

ZAYALA,SILVIO.· 

PUBllCACIOHES DE LA O.!. T. 

Leyes Fundamentales de México, Editorial PorrOa 
MéXlco, 1983. 

Orientación Profesional y Aprendizaje, Revista 
de la Facultad de Ciencias Jurldlcas y Socia·· 
les de la Universidad del Litoral, Al!o X, 3• • 
Epoca, No. 44, Buenos Aires, Argentina. 

c:n-nndlo de Fllosofla del Derecho, 11. Edición 
E c ones Universidad de Navarro, Puiplona, Es 
pana, 1979. -

Estudios Indianos, Edición del Colegio fiacio·· 
nai, Ndco 1!148. 

Informe sobre la Formación Profesional de los Menores, Suiza 1981. La Edu 
caclón y la Formacl6n Profesional Recurrentes. Ginebra 1933. Serles Legfs 
latlvas de la 0.1. T. Ginebra Suiza, Juventud y Trabajo en Mlérlca Latina';" 
Glnebrn, Suiza 1964. Desarrollo de la LeglslaclOn de Trabajo de los Meno
res en el Reino Unido, Articulo Publicado en la Revista lnternclonal del
Trabajo, Vol. XLVIII. NQmero 1, Suiza. 



INDICE 

Capfrulo I 

ANTECEDENTES GENERALES 

Al CAUSAS DEL TRABAJO INFANTIL ...................... , 

A. 1 MISERIA ......................................... 1 

A.1 lllGRACION ...................................... 4 

BI CONSECUENCIAS DEL TRABAJO INFANTIL ....... , ...... 6 

B, I ECONOMICAS, SOCIALES Y LABORALES •• , ....... 6 

B.1 CULTURALES ..................................... 7 

B.J FISICAS .......................................... 7 

B.4 l'SIQUICAS ....................................... 9 

Capfrulo 11 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Al LOS AZTECAS ............................... ,., ......... 11 

BI EPOCA VIRREINAL ................................. ; .... 11 

C) llEXICO INDEPENDIENTE ............................. , •• 11 

Capfrulo 111 

EL TRABAJO DE LOS MENORES EN OTROS PAISES 

A) INGLATERRA ............................. , • , •• , , , , ••••• J7 

BJ BELGICA •• , ••• , •••••••• , ••• , ....... • • •• • • .. • • • • • • • • ,·, • • 4f 
C) ALEMANIA .... , ................. , ...... , • , .............. 51 

DI FRANCIA ....................................... , ....... 51 

El ESTADOS UNIDOS ...................................... 61 



FI RUSIA ........................ ;, ....... ; ........... ; •• 63 

GJ CUBA ............. , ... , ••• • ........... ,',.............. 66 

Capflulo IV 

EL ARTICULO IZJ CONSTITUCIONAL Y EL MENOR ........ 10 

Capftula V 

LA 011 Y LA PROTECCION DEL MENOR ................... 18 

Capl'lulo VI 

LA LEY .FEDERAL DEL TRABAJO Y LA PROTECCION DEL MENOR 

AJ LA UNIDAD DE LA RELA_CION LABORAL DE UN llENOR DE 

CATORCE AROS •••••••••• ." ............................. 91 

sr EDAD MINIMA, CAPACIDAD PARA CONTRATAR ........ 9• 

CJ PROHIBICIONES ........................................ 98 

DJ JORNADA ESPECIAL ............. , .. • • • • .. .. .. .. • .. • • • • • 106 

EJ VACACIONES ........................................... 101 

FJ DESCANSO DOMINICAL ................................. 101 

G/ OBLIGACIONES DE LOS PATRONES • .. • • • • • .. • .. .. • • • .. • 10• 

HJ INSPECCION .. .. • .. • .. • .. .. .. • • • • .. • .. • • • • • • • • • • • • • • .. .. 105 

I} SANCIONES ........................................ , .... 108 

Cap/lula V 11 

EL CONTRA TO DE APRENDIZAJE 

A} DEFINICION ................................ : ............ 109 

BJ NATURALEZA JURIDICA ................................. 110 

. CJ IMPORTANCIA DEL CONTRATO .......................... 111 

DI LA CAPACIDAD Y EL ADIESTRAMIENTO ................. 111 

El LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EL CONTRA TO DE 

APRENDIZAJE •••••• ; .................................... 111 



Capftufa VIII 

EL CASO ESPECIFICO DE LOS CERILLOS ••••• , •••••••••••• , 129 

Capftula IX 

EL TRABAJO DEL MENOR NO SUJETO A UNA RELACION LABO -

RAL ......................................................... 13• 

CONCLUSIONES , ................................ , ............ IU 

BIBLIOGRAFIA 1•1 



lNTRODUCClON 

Aunque el trabajo lnfantll 1 en el sentido cUslco de -

explotaclOn en gran escala de los nlnos marginados en las f! 

brlcas y las minas, originado principalmente en la revolu-

clOn Industrial en el siglo XIX, pertenece hoy al pasado, la 

actividad laboral durante la Infancia sigue siendo un fenOmi 

no difundido y persistente. 

SegGn las Gltlmas estimaciones de la OrganlzaclOn l~ 

ternaclonal del Trabajo, a finales de 1986, habla en el mun

do por lo menos 55 millones de nlnos •enores de 15 anos que

trabajaban, de éstos m&s de 52 millones se hallaban en los -

paises en vlas de desarrollo. 

En México, segGn datos del Censo Nacional de Pobla-

clOn de 1970, la poblaclOn lnfantll(hasta los catorce aftos)

representaba un poco menos de la mitad de la poblaclOn, mu-

chas de estos nlnos, se lanzaban a las calles por un Instin

to de supervivencia, ya que en México la necesidad de la po

blaclOn para trabajar crece Incesantemente. En cambio, las

oportunidades de trabajar decrecen con el tiempo, al Igual -

que el nOmero de personas técnicamente preparadas, propag&n

dose el desempleo y subempleo en el pals. 

En un marco como el que vivimos, el trabajo del me

nor se convierte en un Importante co•plemento de Ingreso f! 
mi! lar, 



As! es, el problema puede ser atribuible a la ur 

banlzac!On, la industrializac!On, las migraciones, la ex-

plosiOn demogr!fica, o a muchas otras causas, pero en rea

lidad, la verdadera causa, es la miseria del grueso de la

poblaciOn. 

Asimismo, es innegable que en México, tanto la -

ConstituciOn como la Ley Federal del Trabajo, son letra -

muerta, basta salir a las calles para comprobar la enorme

cantidad de nlnos menores de 14 anos que trabajan, sea en

forma independiente o subordinada. 

No pode•os seguir haciéndonos los ciegos, el tr_! 

bajo del menor existe y tenemos que buscar la forma legal

de solucionar el problema, porque nadie niega que los ni-

nos de hoy son nuestro México de hoy y del manana. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES GENERALES 

A) CAUSAS DEL TRABAJO INFANTIL. 

l. 

En el mundo los ninos han participado en mayor o

menor grado de la econo•la fa•lllar, Inclusive llegan a ser 

necesarios para la supervivencia del grupo al que pertenecen, 

ya to decla Heslodo; •un soto hijo perpetGa el nombre de su 

padre y aumenta su fortuna. SI tene(s m!s, deberels acu•u

lar m!s riquezas. Pero Zeuz arbitra medios para exaltar una 

familia numerosa; cuanto m!s hijos, •!s ayuda y •!s ganan-

clas.• (1) 

Este fenOmeno es contrario al desarrollo armOnlco, 

tanto flslco co•o pslqulco del nifto. El trabajo Infantil r! 

presenta sin duda alguna un grave proble~a social. 

Cuando et nino trabaja con su familia, aprende -

por observacl6n, asoclaclOn e imltacl6n, casi siempre sin -

darse cuenta, su futuro papel de adulto. En esta fase de su 

vida social, que Incluye una forma de capacltaclOn para et

trabajo, el menor va adquiriendo paulatinamente una mayor -

madurez Intelectual y flslca. Este género de trabajo fami

liar no produce necesariamente efectos negativos en su vida. 

(1) Citado por Gerry Rodgers y Guy Stadyng "Trabajo Infantil. Pobreza 
y Subdesarrollo", 11 Ed. Ginebra Suiza, Edlt. Organización Inter
nacional del Trabajo, 1982. 
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Por desgracia, hay labores que el nlno tiene que

desarrollar por Imposición o necesidad Imperiosa, bajo con

diciones de explotación y realizando un esfuerzo que excede 

en mucho las posibilidades del menor que las lleva a cabo.

pues normalmente las actividades que ejercita son pesadas.

nocivas, aburridas y excesivamente prolongadas, lo que ex-

cluye la posibilidad de gozar de una buena educación, un -

normal esparcimiento y un mlnlMO bienestar. 

A.1 MISERIA. 

El trabajo Infantil, persiste en razón Inversa al 

grado de ~delanto econOMlco de una sociedad. Por lo tanto -

en un pals subdesarrollado como el nuestro, el grado de tr! 

bajo Infantil es enorme. 

Dentro de este contexto social, cuando un nlfto 

"decide trabajar" o acepta hacerlo para ganarse la vida, 

cree estar tomando una decisión Individual, pero en reall-

dad ha sido Impulsado por la actitud de los padres y por -

las condiciones de miseria en las que est! Inserto. Al ace~ 

taro realizar un trabajo en forma Independiente, el Menar

se convierte en victima y cómplice Involuntario de una sl-

tuacl6n Injusta. 

Por otro lado, los padres al aprovecharse del tr! 

bajo de sus hijos, no lo ven como un acto de explotacl6n o

despotismo, sino que creen que es un derecho Inherente a su 



3. 

naturaleza de progenitores. 

"Volviendo a los móviles que tiene el nlno para -

trabajar, sin duda el m&s podercso es la necesidad de ali

viar en lo posible la miseria e" la que vive y contribuir -

asl a satisfacer sus necesidades esenclales.'(2) 

Segün un estudio recientemente formulado entre V! 

rlos niftos de una ciudad subdes1rrollada, los factores clt! 

dos por los mismos menores como causas de su ocupación fue

ron prlnclpalmente:'I. Pobreza, 2. Necesidad de Colaborar -

con los Padres, 3. Deseo de los Padres de que trabajaran y, 

finalmente, 4. la necesidad de ;anarse la vida por si mis -

aos.• (3) 

As! es, 'la causa Inicial de que muchos nlftos y adole1 

centes Ingresen a la poblac16n activa, es la pobreza o dese!!!. 

pleo de sus padres o parientes, lo que los obliga a conver

tirse en trabajadores de segund~ linea~ (4) 

En México la Inmensa aayorla de los nlnos que tr! 

bajan, entregan la totalidad de ,ananclas a sus padres o f! 

millares con quienes viv~n, convirtiéndose en un importante 

complemento del Ingreso familiar. 

(2) Ginebra Suiza 

(3) loe. cit. 
( 4) Gerr'/ Rodqers y Guy Stadl ng "Trab!io fnfantl 1, Pobreza y Subdesarro .!!.9.', 11 Ed.G!nebra Suiza, Edlt. u.1.1., 1982, p!g. 23. 
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A.2 MIGRACION 

Sin duda, uno de los principales problemas de los 

paises subdesarrollados es la •igracl6n del campo a las CI~ 

dades. 

Sin Ir muy lejos, la Ciudad de México no sigue los 

lineamientos de una tasa natural de crecimiento, mas bien -

éste se debe a la migración del campo a la Ciudad. 

Los mlgrantes, nor•almente ca•peslnos, nohuyen de 

su lugar de origen por esplrltu de aventura, o por falta de 

a•or a sus tierras, mas bien son expulsados de éstas por la 

dificil situación económica con la que tienen que luchar. 

Al llegar a Ja Ciudad, tienen que enfrentar un ª! 

pilo proceso de adaptación, probablemente la segunda genera 

cl6n ya se Incorpore al slste•a de vida urbano, pero aQn S! 

gulr4 viviendo en condiciones de marglnldad. Larlza Lomnltz 

nos dice al respecto: "En determinados aspectos la econo•la 

de los marginados en la Ciudad puede compararse a las ban-

das de cazadores y recolectores, quienes enfrentan el pro-

blema de la sobrevlvencla con solo los recursos de su des-

treza, su astucia y su solidaridad social." (5) 

(5) Lcmnltz Larlsa, •como Viven los Marginados", México Edlt.Slglo -
XXI, 1975, p4g. §6. 
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Al llegar a la Ciudad, el campesino y su familia -

no estar&n preparados para ningOn empleo y se lanzarán como 

nos dice Lomnltz, a las calles como cazadores a ganarse el

pan de cada d!a como boteros, ll•pia parabrisas, lavacoches, 

vende chicles, etc., sin ninguna expectativa ni futuro, ca

rentes de todo tipo de prestaciones y de protecclOn jurldi

ca. 

·r 
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B) CONSECUENCIAS DEL TRABAJO INFANTIL. 

8.1 ECONOHICAS, SOCIALES Y LABORALES. 

Los nlnos que Ingresan a la fuerza de trabajo rea

l Izan tareas que bien podrlan ser realizadas por adultos, P! 

ro por una remuneraclOn Nucho menor. Por esta razOn, muchos

empleadores prefieren ocupar nlnos. por lo que estamos en -

presencia de un circulo vicioso; por una parte, el trabajo -

de los nlnos aumenta el desempleo y comprime los Ingresos de 

los adultos, pero por otra, el desempleo y los bajos lngre-

sos de esos mismos adultos los obligan a hacer Ingresar a -

sus hijos en el mercado de trabajo. 

lndependlenteNente de este fenOmeno econOmlco y c~ 

mo regla general puede decirse que al ejercitar desde la 

tierna Infancia una ocupaclOn lrrefleKlva, precaria y poco -

Interesante, Impide lograr una verdadera capacltaclOn, o por 

lo menos obstaculiza poderosamente su adqulslclOn. 

Esta enorme desventaja, sumada a la falta de preP! 

ración técnica y escolar, seran las causas de la dificultad

para encontrar un buen empleo. con una buena remuneración y

por lo tanto una verdadera promoc!On social. 

1 .. 
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8. 2 CUL TURf<LES 

El trabajo de los nlftos también tiene Implicacio

nes culturales. 

Se ha debatido •ucho si los valores culturales son 

las causas o consecuencias de necesidades econOmlcas. 

Kozak, sostiene que•ias necesidades econOmlcas son 

las causas fundamentales de los valores culturales~ (6) 

Estoy de acuerdo con Kozak, pues la naturaleza de

la cultura y soclallzaclOn de los ntnos va normalmente aso-

ciada a la •ejor partlctpactOn social de sus padres, aunque

este fenOmeno puede no darse siempre, pudiendo haber transml 

stOn de valores culturales, en forma Independiente a las ne

cesidades del siste•a econOmlco. 

8.3 FIS!Cf<S. 

Muchas de las tareas que ejecutan los menores i•Pl 

den su normal desarrollo flstco. En sus pequenos cuerpos aOn 

sin· formarse. se acumulan los efectos de cansancio, del es-

fuerzo cotidiano, de la falta de higiene, de las constantes-

(6) Kouk Henry, Citado por Gerry Rodgers y Guy Stadlng, Op. cit., p!g. 
27. 
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Inversiones tél'llllcas (si habitan en ciudades altamente contami

nadas como la Ciudad de México). de las enfermedades resplr! 

torlas y gastro-lntestlnales, de las que nunca acaban de al!. 

viarse, de los golpes que muchos reciben de sus padres, del

calor o frlo excesivos, trabajo a la lnterperie y otro cfiau

lo de enfermedades crOnicas o de dificil curaclOn. 

Muchos de los trabajos que realizan nuestros 

nlnos producen deformaciones corporales y enfer•edades diver 

sas o agravan defectos o afecciones co•o la Insuficiencia -

cardl aca, as! como desvlaclOn de coluana, conjuntivitis crO

nlca, afecciones de la garganta, ple plano, etc. 

Las cargas excesivas y las malas posiciones

del cuerpo son lo que mAs afecta al crecimiento, en especial 

el del esqueleto, todavla no consolidado. 

El nlfto que regularmente debe andar doblado

bajo el peso de una carga o permanecer largo rato en posturas 

forzadas, probablemente acabe con deforaaclones de la colum

na vertebral, de la pelvis o del tOrax, o de todos a la vez. 

Ello se debe a que, durante la prepubertad y la pubertad, en 

ambos sexos, la fuerza. la resistencia y las defensas son 

tanto m&s reducidas cuando menor es la edad; en esta etapa de 

la vida el organismo a6n no •aduro estA totalmente consagra-
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do al crecimiento; sufre periódicos reajustes endocrinos y • 

vegetativos, que son provocados par cierto tipo de cansancio 

sobre toda el sufrido en forma slsteaAttca y excesiva y en · 

condiciones Insalubres y peligrosas. 

Ade•ls de estos transtornos, la deficiente all•en

taclOn de la •ayorla de los ntftos que trabajan, provoca fat! 

ga, an••la y otras enfer•edades que pueden perjudicar grave

•ente al slste•a nervioso central, esto sin contar los fre· 

cuentes riesgos de accidentes y enfer•edades profeslonales,

ya que segOn Jorge Trueba Barrera,"el ZSI de los accldentes

de trabajo le ocurren a Menores de 18 anos."{7) 

Es evidente entonces, que el trabajo Infantil en · 

las condiciones en que se suele reallzar,es nocivo para el · 

nlfto, directa o lndlrecta•ente y las consecuencias perslstl· 

ran después en su vida de adulto. 

B.4 PSIQUICAS. 

El trabajo Infantil, sobre todo cuando es una ver

dadera necesidad y se es victima de la explotaclOn, el aleda 

a no llevar a los padres la cantidad convenida y muchas 

otras circunstancias, Impiden un desarrollo de la mente del· 

111enor. 

(7) Trueba Barrera Jorge; ler. Congreso Nacional Sobre el Régimen .llrt 
dlco del Menor, Vol. li, 1973. 
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Todas estas circunstancias ponen en marcha un con

junto de reflejos y transformaciones psicológicas que produ

cen una adulterlzaclOn antlclpada,que es totalmente opuesta

ª las leyes de la naturaleza. 

El nlno trabajador no juega a ser adulto, porque -

vive la cruda realidad del •lsmo. 

Un elemento tlplco de la pslcologla Infantil es la 

tendencia a la fantasla. 'Coao ésta no tiene cabida en el •! 

dio laboral, va desapareciendo en la vida mental del nlno 

trabajador y pronto es ree•plazado por la orlentaclOn prag•! 

tlca hacia la producclOn y los servicios. El nlno sufre en-

tonces una lnvoluc!On de su capacidad de creación y supera

clOn de la realidad, con el siguiente empobrecimiento de su 

mundo pslqulco~ (8) 

(8) Qulnzl Mario, Citado por Ellas Hendellech, Op. cit. p!g. 49. 



A) LOS AZTECAS. 

CAPITULO SEGUNOO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

11. 

En la época de los aztecas. no se puede hablar pr~ 

plamente del trabajo Infantil. a decir del maestro Torlblo -

Esqulvel ObregOn. los vlnculos fa•lllares en la familia azte

ca. eran muy débiles, ya que los padres no podlan conservar -

por largo tle•po a sus hijos. pues a cierta edad, el nlfto era 

•andado a la escuela. Habla tres tipos de escuelas a saber: -

AJ LOS TELPOCHCALlf o •casa de Jovenes: que era a la que asl! 

tlan la mayorla de los Jóvenes, que se encontraban repartidos 

en todos los calpullls (barrios) de Tenochtlt14n, se les ensi 

ftaba principalmente el arte de la guerra, la rellglOn y el -

trabajo de la tierra; 8) LOS CALMECAC, que era a la que asls

tlan los hijos de la clase arlstOcrata, eran centros de educ! 

clOn superior donde se trans•ltlan los conocimientos m4s ele

vados de la antigua cultura, se ponla mucho énfasis en el ar

te de la guerra y de la rellgl6n y, finalmente C) CUfCACALLI, 

en la que se enseftaba el canto, danza y la música. 

Normalmente quienes transmltlan dichos conoclmlen-

tos eran sacerdotes y sabios. 

Estas tradiciones positivas, ya que desde la prlm! 

ra Infancia se Iba capacitando al sujeto en diversos conocl-
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mientas, sOlo eran aplicables a los hijos de los aztecas, -

otro tanto tenlan los de los Tlaxcaltecas otras tribus --

cuando eran sometidos por la tribu guerra o guerrera de los 

aztecas, ya que su destino final era la esclavitud o la pi! 

dra de los sacrificios. 

Respecto al trabajo y a la esclavitud, Lucio Men

dleta y Núnez nos dicen: "No tenemos noticias exactas sobre 

las condiciones de trabajo de la época precolonlal, nada -

sabemos respecto de las horas de trabajo y de los salarlos, 

nada respecto de las relaciones contractuales entre los 

obreros y sus patrones, no obstante que, a pesar de la lns

tltuc!On de la esclavitud deb!O ser frecuente el contrato -

de trabajo con los artesanos y los obreros libres •• La es

clavitud era en cierto modo una lnstltuc!On de Trabajo."(1) 

B} EPOCA VIRREINAL. 

Después de la conquista, surgieron la encoalenda

Y los repartimientos, figuras mediante las cuales los lndl

genas sufrieron la mls grande explotaclOn, muchos espanotes 

de aquella época no consideraban a los nativos como seres -

humanos, pero entre los colonizadores hispanos hubo algunos 

misioneros que en base a los principios caritativos y crls-

( 1 l Mendleta y Nunez Lucio "El Derecho Precolonlal". Enciclopedia llus 
trada Mexicana. NW..7, Edlt.PorrGa México, 1973, p!g. 57. -
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tlanos combatieron esta sltuaclOn de explotac!On. Entre ellos 

destacan Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antonio de Monte

sinos, este Oltlmo desato una polémica pues en la homilla do

minical, arrojO una serle de acusaciones en contra de los En

comendadores y conquistadores, cuestionando los derechos que

tenlan los espanoles frente a los lndlgenas. 

Este discurso sembrO conciencia y fue entonces cuarr 

do algunos peninsulares e•pezaron a dudar sobre la causa o el 

titulo en el que se fundaban para conquistar a los lndlgenas. 

Este cuestlonamlento provoco una serle de discusio

nes en las q~ Intervinieron destacados teOlogos, juristas -

y fllOsofos,_reunldos previamente por los reyes catOllcos Fe! 

nando e Isabel, que real•ente estaban preocupados por la sl-

tuac!On de los lndlgenas. 

Co•o consecuencia de estas discusiones, nace un serr 

tldo de protección hacia los nativos y surgen las primeras -

leye~ de car!cter laboral expedidas por la Colonia "LAS LEYES 

DE BURGOS" que reglamentaron el trabajo de los lndlgenas, pe

ro no el de los menores. 

Respecto a este sentido proteccionista de los espa-
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noles hacia los ind!genas nos dice Guillermo Cobanellas: -

"Espana hizo todo lo posible, por medio de leyes, reales.

cédulas y ordenanzas, para remediar los abusos y proteger

• los lndlgenas; pero esa protección a juicio de algunos -

autores no tuvo eficacia, pues sus disposiciones no se cu~ 

plleron.• (2) 

Después de las leyes de Burgos de 1512, surgen -

una serle de ordenanzas que tiene por objeto reglamentar -

el trabajo de los menores, en el ano 1513, en la "Declara

ción de Valladolid" se modifica la Ley de Burgos, esta de

claración nos senala en uno de sus puntos "Los nlnos y nl-
u .. .:···, 

nas menores de 14 anos sOlo servlr3n en las cosas adecua--

das a sus fuerzas como deshlerbar las haciendas de sus pa

dres si las tuviesen; los ,;~y~;~s de 14 anos permanecerln

en poder de sus padr~s h•sta la edad legitima o cuando se

casen. 51 careclan de padres eran vigilados por una perso

na y serv!an a juicio de los jueces sin perjuicio de su -

doctrina, dlndoles de comer y el jornal que se tasase por

los mismos jueces; los que quisiesen aprender alg6n oficio 

podr!an hacerlo y no serian compelidos a trabajar en otras 

cosas." (3) 

Tal y como se desprende de esta ordenanza, la v~ 

(2) Cabanellas Guillermo "Introducción al Derecha Laboral", Tomo 1, 
Edlt. Libreros. Ed. Unlca B.A. 1960, p!g. 138. 

(3) V. Zavala Si!Yio "Estudios Indianos", Edlc. de el Colegio Nacl~ 
na!, 1948, p&g. 169. 
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!untad de los menores era sustituida por la voluntad de los 

jueces, que eran una especie de tutores dativos que podlan

fljar el jornal y otras caracterlstlcas del trabajo, aunque 

se le daba libertad al menor de escoger el trabajo que le -

gustara, siempre y cuando fuera acorde con sus fuerzas. 

En las ordenanzas de Buen Gobierno y de Buen Tra

t1•lento a los Indios de 1507, "Hernan Cortés prohibe los -

trabajos forzados a las 111ujeres y a los 111enores". (4) 

En la real Cédula de 1632, para el trabajo de las 

Industrias, se senala que en los gremios habla jerarqulas,

dlstlnguléndose a los maestros artesano~ de los oficiales y 

aprendices. Para entrar al oficio, se necesitaba, en primer 

lugar ser aprendiz, la edad aproximada para serlo era entre 

los diez y los doce anos. Este periodo de aprendizaje dura-

ba aproximadamente anos y su retrlbuclOn conslstla O~lca-

111ente en la comida y el vestido, a cambio, el trabajador d! 

bla de cumplir con determinadas horas de trabajo. Mediante

cierto pago, el aprendiz era matriculado en la corporaclOn, 

teniendo que ejecutar una obra determinada para llegar a la 

categorla de campanero obrero. 

La maestrla representaba el escalafón mas alto, -

pero para poder llegar a ser maestro se tiene que cumplir -

(4) LeOn Portilla Miguel y Otros Autores. "Historia Documental de Mé
~. Edlt. UNAH, México 1984, T .1, pag. 144. 
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con reglas muy estrictas y dlf!clles de superar, por lo que

muchas personas se quedaban de aprendices y otras tantas de

oficiales, sin poder llegar a obtener el mhs alto grado. 

En el ano de 1680, fue dictada una cédula en la •• 

nueva Espana en favor de los •enores trabajadores, dicha cé

dula decla: "1680, Nov. 7. por esta ~ea! Cédula se ordena -

que las autoridades senalaran congru~ bastante a lps Indios

que trabajaban en los obrajes permitidos por cédula_ de 1662, 

y que esta congrua, asl en dinero co•o en especie, ni entra

en obraje nlngQn Indio que tenga menos de 10 y 8 anos, ni se 

le puede obligar a ello y que la congrua que se senalare se1 

proporcionada por cada uno, mas o menos al ejercicio del que 

es maestro y del que no lo es, pero quedando siempre para el 

bastimento suficiente de cada uno•. (5) 

~as Leyes de Indias tuvieron un gran avance ya -

que se prohibió el trabajo a los menores de edad, o sea aqul 

a los menores de 18 anos y también se estableció que no se -

podla obligar a que realizaran algQn tipo de trabajo. 

Sin embargo, en la Real Cédula de 1682, emitida -

por Carlos 11, se deja ver un fuerte retroceso, ya que en -

ésta se senala una edad mlnlma de 11 anos para trabajos en-

( 5) Y. Carrera Stampa Manuel "Los Gremios Mexicanos", Edlc. Iberoame
ricana de Publicaciones, S.A. 1954, p4g. 29. 
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obrajes y minas, salvo que el trabajo se realizara a titulo 

de aprendizaje. Podla este menor desempeftarse tan sólo en -

tareas de pastoreo previo consentimiento de su padre, proh! 

bla ta•blén esta Cédula que los Indios menores de 18 anos.

! levaran cargas pesadas. 

Co•o se puede ver, esta Cédula Real es de gran I~ 

portancla, ya que transfor•6 todas las Ctdulas Reales que -

se hablan dictado hasta ese •omento y que formaban parte de 

las Leyes de Indias, pues estableclO una edad mlnlma de 1Z

anos, contraria a la establecida por la Ley de Indias que -

fijaba una edad mlnlma de 18 anos; adem4s esta Cédula sefta-

10 Inclusive que se podfa omitir la edad de 11 anos cuando

el menor trabajara como aprendiz. Esta Cédula no preclsaba

proble•a de la jornada, es decir, no precisaba el limite 

del trabajo diario ni para el obrero ni para el Menor. 

Es ya a fines del siglo XVIII y principios del s! 

glo XIX cuando se encuentran antecedentes mas claros sobre

el trabajo de los Menores, es en esta época, cuando surgen

los gremios o corporaciones que aglutinan en forma s!stem&t! 

ca a maestro~ oficiales y aprendices de distintos oficios.

De estas corporaciones o gremios es de donde en forma ya -

mas clara y definida surge el contrato de aprendizaje, ya -

que para abrazar un oficio o arte determinados se tenla que 

pasar por un periodo de aprendizaje sometido a una rfglda -



18. 

reglamentacl6n. Todos los oficios fueron reglamentados por· 

las ordenanzas que aprobara el ayuntamiento respectivo. fÍU· 

bo ordenanzas para carpinteros, ensambladores. tejedores, • 

labradores, etc. En dichas ordenanzas se estableclan las J! 

rarqulas ya mencionadas de maestros, oficiales y aprendices. 

Normalmente los menores se Iniciaban en el oficio de sus P! 

dres, convirtiéndose al transcurso del tiempo en expertos -

en el oficio respectivo. 

Por desgracia la existencia de esta figura Jurldl 

ca llamada contrato de aprendizaje no fue aprovechad• en ·• 

forma benéfica pues se presto a la explotacldnde los •eno-

res de edad, que muchas veces aún llegando a la edad de 

adultos segu'lan recibiendo salarlos de aprendices. 

A pesar de que algunas disposiciones de las Leyes 

de Indias parecen ser muy adelantadas para su época, pues

en muchas Ordenanzas y Cédulas Reales encontramos derechos 

en favor de los menores y de los trabajadores en general; -

protecciones que surgieron como consecuencia de las dlscu-

slones acerca del justa titula de los espaftoles hacia los -

lndf genas y en las que Intervinieron verdaderos protectores 

de los Indios como fray Sartolomé de las Casas y fray Anto

nio de Montesinos, pero que por desgracia se quedaron la m! 

·'11· 
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yorla de las veces en forma de buena lntencl6n, pues aunque 

habla espanoles con un gran sentido caritativo, también los 

habla ambiciosos e Inhumanos. 

Respecto a la Real apllcacl6n de las Leyes de In

dias nos dice Nestor de Buen: "Qulz4 o seguramente estas -

disposiciones no funcionaron en la realidad". (6) 

Y, respecto a las causas que impidieron la apile! 

ci6n de estas leyes nos dice Genaro V.V4zquez: "Unas veces

fue la falta de sancl6n suficiente en la ley misma, otras.

la falta de Instrumentos efectivos para hacer cumplir la -

ley o para la lnvestlgacl6n de su vlolaci6n; otras veces la 

confabulaci6n de las autoridades y los encomenderos y los -

capitalistas de todo género, para la violaci6n de la Ley; -

otras veces 11 Ignorancia Misma de la Ley a la que aludla -

Carlos V o sus consejeros, cuando al declarar la autoridad

que hablan de tener en cuenta las leyes de recoptlacl6n de Indias d.!, 

eta que por la dllataci6n y distancia de unas providen-

cias a otras no han llegado a noticias de nuestros vasallos, 

con que se puede haber ocasionado gran perjuicio al buen -

gobierno y, derecho de las partes Interesadas; otras veces 

por el defecto de la ley misma, que no habla considerado --

(6) De Buen Nestor, Derecho del Trabajo, Edit. PorrOa, México, 21 Ed., 
1977, T.I, p&g. 268. 
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bien el caso y las circunstancias en que Iba a aplicarse, -

ni la repercusión que su publicación podla traer segmentos

de la economla colonial; otra, en fin, la contradicción de-
• unas leyes con otras~ (7) 

(7) vazquez Genaro, Doctrinas y Realidades en la Leslslacton ~ara los 
Indios, Citado Por oe Buen liéstor, op. Cit., T. i, plg. 2 7. 
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C) MEXICO INOEPENOIENTE. 

Antes de estudiar las regulaciones referentes al -

trabajo de los menores en el México Independiente, es Impor

tante hacer una breve referencia a la revoluclOn lndustrlal

lnglesa y sus efectos en el trabajo de los menores, porque -

es en este pals en donde se Inicia una masiva explotaclOn de 

los menores y un verdadero contra ataque contra dicha explot! 

clOn. 

Manuel Alonso Garcla cuando se refiere a este fen~ 

meno nos dice: "Es Indudable que uno de los aconteclmlentos

m!s Influyentes en la aparlclOn y desarrollo de nuevas for-

mas y nuevos sistemas de trabajo es el que se conoce con el

nombre de RevoluclOn Industrial". (8) 

Sobre el tema que nos ocupa dice que: •comenzaron

los abusos por parte de los empresarios y se dlO una verdad! 

ra explotaclOn de la mano de obra a través de la utlllzaclOn 

de las medias fuerzas, es decir, trabajo de mujeres y nlftos

en jornadas realmente agotadoras". (9) 

Al respecto Ashton nos dice que los nlftos llegaban 

a trabajar durante doce o quince horas diarias a pesar de --

(8) 

(9) 

Garcla Manuel Alonso "Curso de Derecho del Trabajo•, Ediciones -
Arle!, z• Edl. Espana 1967, pags. 26 y 27. 
Loe. cit. 
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que, en algunos casos eran menores de 7 anos". (10) 

Como puede verse, el trabajo de los nlnos fue en

un principio un elemento necesario para el Impulso del 

desarrollo Industrial, pero ya en auge este fenOmeno, los· 

menores segulan trabajando pues ya no era una necesidad de

Industria, sino una necesidad de clase. ya que el salarlo • 

Ínfimo del menor era un co•plemento !•portante para el sos

tenimiento del hogar. 

Esta ~ltuaclOn convenla a los patrones, pues el -

menor realizaba por un precio ínfimo, agotadoras jornadas. 

'Ante la demanda de brazos que los fabricantes fo! 

mulaban, el Ministro Pltt exclamO:"iEmplear en el trabajo a 

los nlnost•:a lo cual Robert Peel lanzo su conslgna:"iSalv! 

mos a los nlnos!' que slrvlO co•o lema para una campana de 

protecclOn legal que culmino al dictarse la moral Ahd Health 

Act el 23 de junio de 1802, mediante la cual se limitaba en 

doce horas la duraclOn de trabajo para los nlnos en las In

dustrias del algodOn y de la lana." (11) 

Ante tales situaciones de verdadera Injusticia, el 

parlamento Inglés se ve precisado a reglamentar el trabajo · 

(10) Ashton T.C. citado por Néstor de Buen, Op. cit. T.!, P!g. 142. 
( 11) v. Cabanellas Gulllenno,"ComWfndlo de Derecho Laboral", Blbllo

grAflca Omeba, Editores Argen 1na, 1968, 1.1, Pl!~s. 655. 
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de los menores, y gracias a las gestiones realizadas por 

OWEN, se promulga en 1e1g la primera Ley del Trabajo Prote~ 

tora de los menores, en especial los jovenes de 9 a 16 a~os, 

prohibiendo de esta manera el trabajo a los menores de aqu! 

lla edad y limitando sus jornadas a doce horas. 

As! fue como en aquél pals se empezO a reglamentar 

cada vez en forma m!s estricta el trabajo de los menores, -

brotando as! las leyes protectoras para remediar el gran d~ 

lor social, reflejado en las condiciones en que se desarro

llaba el trabajo Industrial. 

Respecto a estas leyes protectoras de los aenores, 

Ashton nos dice: "Que no tuvieron la eficacia que el parla

mento estimaba". (12) 

Habiendo hecho un breve repaso a la RevoluciOn I~ 

dustriaI y sus influencias en el trabajo de los menores, por 

considerarlo de suma importancia, pues este fenOmeno se ex-

tendiO de Inglaterra Europa y después a América, es oport~ 

no que Iniciemos ya en forma concreta el estudio del trabajo 

de los menores en nuestro pals. 

En los primeros anos de la Independencia no pare

ce que la sltuaclOn haya mejorado mucho, no hay bastante i~ 

( 12) Ashton T.C. Citado por Néstor de Buen, Op. cit. T.l, p!g. 142. 
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formación respecto a esta época, que podrl amos ubicar 1 a entre-

1821 y 1856. al respecto nos dice el Dr. Néstor de Buen: -

"No parece que la condición del peonaje mexicano haya mejo

rado con la Independencia. Demasiado ocupados en la polltl 

ca los gobiernos que sucesivamente ostentaban el poder. vi

viendo seguramente un estado de anarqula y de Inseguridad - . 

social, dejando al azar los aspectos comerciales, lndustrl! 

les y del trabajo". (13) 

Guadalupe Rivera Mar!n nos dice: "Hacia 1823 nos

encontramos con jornadas de trabajo de hasta 16 horas dia--

rlas y salarlos de dos reales y medio, para la •ujer obrera

Y a los nlftos se destinaba un real semanario. Pero mas grave 

aQn, 31 anos m!s tarde los obreros perclblan salarlos de 

tres reales diarios, lo que significa que en este tiempo só

lo habla aumentado seis centavos el salarlo",(14) 

Ya consumada la Independencia en México, se destr~ 

yO todo nexo con el antiguo continente, segQn Harto de la -

Cueva ~n la Primera Mitad del siglo XIX contlnQa apllc~ndose 

el viejo Derecho Espanol". ( 15) 

( 13) 
(14) 

l 15) 

De Buen Néstor, Op. Cit. T.I, plg. 272. 
Rivera Martln Guadalupe, "El Movimiento Obrero en Mblco", Cit. -
por Néstor de Buen, Op. cit. pAg. 272. 
De la Cueva Mario, "Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo" Edlt. Po
rrQa, México 1972, plg. 46. 
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El prl•er· fndlcio del Derecho labora! en el México 

Independiente, lo encontramos en "Los Sentimientos de la H! 

clón Mexicana• presentado por Morelos al Congreso de Anlhuac, 

reunido en la Ciudad de Chllpanclngo en el ano de 1813 que

dlce textualmente en su punto doce: "Que como la buena ,ley

es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso -

deben de ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, 

•oderen la opulencia y la lndlg~ncla y de tal suerte que 

aumente el jornal del pobre, que mejore sus condiciones, sus 

costumbres, aleje la Ignorancia, la raplfta y el hurto•. (16) 

Estas disposiciones fruto del genio de Morelos no 

tuvieron una vigencia real. 

En la primera mitad del siglo XIX México atraveso

por un periodo turbulento, Mario de la Cueva nos dice respef 

to a esta etapa: "La condición de los trabajadores no sólo -

no mejoro, sino que mas bien sufrió las consecuencias de la

crisis polltlca, social y económica en Que se debatió la so

ciedad fluctuante•. (17) 

Ya al Inicio de la segunda mitad del siglo XIX, M! 

xlco habla consolidado su Independencia y en el poder se en· 

contraban los hombres de la reforma, con Ideas sumamente ava~ 

zadas. 

( 16) 

( 17) 

Y. Tena Ramlrez "Le¡¡s Fundamentales de Mbico 1808-1972", Edlt. 
Porrúa, lla. Edlc. deo 1993, pag. 30. 
De la cueva Mario, Op. cit., p!g. •o. 
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La primera disposición que se refiera al trabajo -

de los menores fue 'El Estatuto Org!nlco Provisional de la -

RepQbllca Mexicana•, de fecha 15 de mayo de 1365. (18) El -

articulo 33 de dicho ordenamiento dice a la letra: "Los men~ 

res de catorce anos no pueden obligar sus servicios persona

les sin la Intervención de sus padres o tutores y, a falta -

de ellos, de la Autoridad polltlca. En esta clase de contr!_ 

tos y en los de aprendizaje, los padres, tutores o la autor1 

dad polltlca en su caso, fijaran el tiempo que han de durar

Y no pudiendo exceder de cinco anos, las horas en que dlarl! 

mente se han de emplear al aenor, se reservaran el derecho -

de anular el contrato siempre que el aao o el maestro dé mal 

trato al menor, no prevea sus necesidades segQn lo convenl-

do, o no le Instruya convenientemente•. (19) 

Como puede verse en este articulo, se trata de pr~ 

teger al menor, aunque no establece una edad mlnlma, ya que

se establece que los menores de catorce anos, podr!n traba

jar siempre y cuando en la relación contractual laboral ln-

tervengan los padres, tutores o la autoridad, esto para evi

tar abusos del patrOn: en lo referente a salarlos y dem!s 

condiciones de trabajo no se establece nada, salvo que se 

conserve el contrato de aprendizaje, pudiendo fijar las par

tes el periodo de duración de dicho contrato,sle•pre y cuan-

{ 18) Y. Tena Ra11lrez F., Op. CI t., p!g. 503 
(19) Loe. Cit. 
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do no exceda de cinco anos. Hay en este articulo un elemento 

nuevo muy Importante, pues se concede la acción de Impugnar

la nulidad del contrato cuando el maestro diera malos tratos 

al aenor, no lo Instruyera de acuerdo a lo convenido o no lo 

proveyera en sus necesidades segGn lo pactado. 

En 1864 Haximlllano de Habsburgo aceptó la corona

de México, éste al tomar el poder pro•ete Instituciones sa-

blamente·llberales; ast es, el Archiduque de Austria, tenta

un concepto •~s liberal de la cuestión social que los sect~ 

res que propiciaran su Intromisión en el pals. 

El 10 de abril de 1865, Maxlmlllano promulga el -

"Estatuto Provisional del Imperio' que en su articulo 70 es

tablecta: "Nadie puede obligar sus servicios personales.sino 

temporalmente y para una empresa determinada. Los menores.no 

pueden hacer sino la Intervención de sus padres o curadores, 

o a falta de ellos, de la Autoridad polttica•. (20) 

En el mes de noviembre del •lsmo ano y todavta ba

jo el mandato de Maxl•lllano se expidió un decreto que tenla 

como objetivo dejar libre de deudas a todos los trabajadores 

del campo. También se ocupo de los •enores, estableciendo -

(20) Y. Tena Ramlrez F., Op. Cit. ¡;.lg. 679 
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una edad mlnlma de doce aftos, fijando adem~s que éstos so

lo podrlan trabajar durante el dla. Estas élsposlctones,

dadas en la época de Maxlmiilano carecieron de vigencia pra~ 

tlca y de validez jurldlca. 

Una vez restaurada la Repübllca, siendo Presiden

te de la misma Don Sebastlan Lerdo de Tejada, el 25 de ju-

llo de 1867, se expidió una Ley que prohlbla estrictamente

que los menores de 10 anos de a•bos sexos trabajaran en mi

nas, talleres, fundiciones y fabricas, estableciéndose asi

mismo, el limite a la jornada de trabajo. 

Como se puede ver, esta Ley es retrograda frente

ª los ordenamientos de Maxlmlllano, pues establece una edad 

mlnlma de 10 anos. 

El Código Civil de 1870, reglamentaba el trabajo

bajo P.! nombre de contrato de obra, comprendiendo bajo esta 

denominación, entre otros, al contrato de aprendizaje. 

El Código mencionado con antelacl6n y respecto al 

mismo nos dice Mario de la Cueva: •Nuestros juristas con un 

sentido humano de larga tradición, al elaborar el Código Cl 

vil de 1870, procuraron dignificar el trabajo declarando 

que la prestación de servicios no podla ser equiparada al -
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contrato de arrendamiento, porque el hombre no es nl podla -

ser como las cosas; el mandato, el ejercicio de las profes!~ 

nes y el contrato de trabajo formaron un solo titulo aplica

ble a todas las actividades del hombre; sin embargo, la posl 

cl6n de los trabajadores no acusa mejoras Importantes en 

aquellos anos". (Z1) 

E 1 Pa rt 1 do LI bera 1 Mex 1 cano, en su Programa de 

1906 fundamento lndlscutldo de la Constltuc!On de 1917, est! 

blecla -en su punto 24 "Prohibir en absoluto el empleo de nl

ftos menores de 14". (22) 

A pesar del gran avance que significa este punto.

el laudo presidencial de 1907 dl¿tado por Porfirio Dlaz para 

solucionar el problema de la huelga textil de Puebla, dispo

ne que: "No se ad~ltlran nlftos menores de 7 anos en las f!-

brlcas, para trabajar y mayores de esa edad solo se admltl-

r6n con el consentimiento de sus padres y en todo caso no se 

les dar6 trabajo sino una parte del dla". (23) 

Antes de la Constltucl6n de 1917, hubo algunas dll 

posiciones aisladas, que se refieren de manera directa o In-

(21) De la Cueva Mario, Op. Cit. pag. 42. 
( 22) v. Tena Ramlrez F., Op. Cit. pag. 729 
(23) De la Cueva Mario, Op. Cit. p&g. 42. 
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directa al trabajo de los.menores, cabe destacar la siguien

te : En Jalisco, la Ley de Manuel Agulrre Berlanga del 7 de

octubre de 1914, que introdujo algunas disposiciones lmpor-

t&ntes relativas al trabajo de los menores: en su artlculo-

2o. se prohlbla el trabajo de los menores de 9 a~os, pero -

permltla que los mayores de esta edad y menores de doce, tr! 

bajasen en labores acordes a su situación, siempre y cuando

concurrieran a las escuelas, los salarlos que deberlan de -

percibir serian Jos que la costumbre indicara. 

Hay otros Estados en el pals que intentan reglame~ 

tar el trabajo de los menores, pero no se tiene antecedentes 

fehacientes de dicha legislación. 

Instalado en la Ciudad de Querétaro el Congreso 

Constituyente convocado por Carranza Inició las juntas prep! 

ratorlas el 21 de noviembre de 1916. El primero de diciembre 

entregó su "Proyecto de Constitución Reformada". Este proye~ 

to fue aceptado, aunque se le hicieron varias modificaciones 

y adiciones. 

El articulo So. del proyecto sólo contenla mate-

ria laboral en relación con la Constitución de 1857, la ese! 

sa lnnovaclOn de limitar a un ano el plazo obligatorio el -

contrato de trabajo e Impedir que en él se renunciara a los

derechos civiles o polltlcos. La comisión, presidida por MO-
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Jlca, presento modificado el articulo. ampliando tímidamen

te la protecclOn del trabajador -edlante el parrafo que di

ce: 'La jornada m!xlma de trabajo no exceder4 de ocho horas, 

aunque éste haya sido Impuesto por sentencia judicial. Que

da prohibido el trabajo nocturno en las industrias a los n! 

nos y a las mujeres. Se establece como obligatorio el des-

canso hebdomadario". (24) 

Los diputados renovadores Cravloto y Macias, fund_! 

ron la necesidad de extender mucho mas ali! el articulo So.

las garantlas del obrero dedlc!ndoles todo un titulo de la -

ConstltuclOn. 

Después de acaloradas discusiones, se aprobO final 

mente, en forma, el titulo VI de la Constltuc!On, que se con. 

vlrtlO en el articulo 123 de la •isma. En las fracciones 11-

Y 111 del •lsmo articulo se hace menc!On al tr~bajo de los -

menores. 

Fraccl6n 11.- La jornada m!xlma de trabajo noctur

no ser4 de siete horas, quedan prohibidas las labores lnsal~ 

bres o peligrosas para las mujeres en general y para los Jo

venes menores de 16 anos. Queda también prohibido a unas y -

otros el trabaj9 nocturno Industrial y en los estableclmlen-

(24) V. Tena Ramlrez F. Op. Cit. P<'g. 813. 
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tos co•erclales no podran trabajar después de las lü de la -

noche. 

Frar.ctOn 111.- Los jOvenes •ayores de 12 anos y -

menores de 16. tendran como jornada maxtma la de sets horas. 

El trabajo de los nlnos menores ~e 12 anos no podra ser ob

jeto de contrato. 

También en la fracclOn XI se hacia menclOn al tr!_ 

bajo de los •enores. 

FracclOn XI.- Cuando por circunstancias extraordi

narias deban aumentarse las horas de jornada, se abonara co

mo salario por el tiempo excedente un ciento por ciento mas

de lo fijado para las horas normales. En nlngGn caso el tra

bajo extraordinario podra exceder de tres horas diarias, ni

de tres veces consecutivas. Los hombres menores de 16 anos -

y las mujeres de cualquier edad no serAn admitidos en esta -

clase de trabajos. 

Como puede verse, los Constituyentes del 17. se -

preocuparon por la pésl•a sltuaclOn de los nlnos y volcaron

su preocupaclOn en las fracciones mencionadas. 

Originalmente, la parte Inicial del articulo 123,-

decía: 
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"El Congreso de la Unión y las legislaturas de los 

Estados deberan expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en

las necesidades de cada reglón, sin contra1enlr a las bases

slgulentes, las cuales reg!ran el trabajo de los obreros, -

jornaleros, empleados domésticos y artesanos y de manera ge

neral, todo contrato de trabajo". 

Con base en esta dlsposlclOn Constitucional, algu

nos Estados expidieron leyes sobre trabajo, la mayorla sl--

guleron los lineamientos de la ConstltuclOn y, ademas regla

mentaron el contrato de aprendizaje. 

La primera Ley que apareció fue la del Estado de -

Veracruz, esto fue en el ano de 1918. Esta Ley sirvlO de b! 

se a otras leyes estatales que en la materia que nos ocupa -

no Introdujeron casi ninguna novedad respecto a la Ley de V! 

racruz. 

La citada Ley de Veracruz regulo el aprendizaje, -

considerando como aprendiz al trabajador menor de edad que -

prestaba sus servicios personales como artesano, el patrOn -

tenla la obligaciOn de ensenarle un oficio y de darle una r! 

trlbuclOn pecunirla o bien alimentos. Los menores de 10 anos 

no eran aceptados co~o aprendices y los mayores de 18 no eran 

considerados como tales. El aprendizaje no podla de ninguna-
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manera Impedir la instrucci6n primaria ~el aprendiz. 

El 6 de septiembre de l9Z9 se público una reforma 

en el Diario Dflchl, a la parte Inicial del articulo 1Z3,

en dicha reforma se estableci6 la federalizaci6n de la materia -

del trabajo, por lo que las Legislaturas de los Estados ya no -

tendrfan capacidad para legislar en dicha materia, Como CO! 

secuencia de esta reforma, Portes Gil presento un proyecto

de C6d1go de Trabajo, el cual no tuvo hito, 

En 1931, fue presentado un proyecto nuevo por la 

Secretar!• de Industria, Comercio y Trab1jo, ya no se habl! 

ba de C6dlgo, sino de Ley, dicho proyecto tuvo mejor suerte 

pues se conv1rti6 en la Ley Federal del Trabajo de 1931 pr~ 

mulgada por el Presidente de la República el 19 de agosto -

del •lsmo a~o. 

Esta Ley fijaba como edad mfnima para el trabajo

los 12 años, los contratos de los menores entre doce yaiec,!_ 

seis deberfan celebrarse con el padre o representante legal 

y a falta de !stos, con la aprobacl6n del Sindicato. Proh1· 

b\6 labores peligrosas o insalubres, as! como el trabajo -

nocturno, industrial y extraordinario. Flj6 una jornada - -

mlxlma de seis horas con una hora de descanso en el lnterm! 

dio y prohib16 el trabajo de los menores en lugares que af~ 

tasen su moral. Tambi~n regla11ent6 el contrito de aprendizaje. 
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En realidad esta Ley no Introdujo nada novedoso, -

respecto al tema que nos ocupa. 

En 1962, por iniciativa del entonces Presidente de 

la RepOblica Licenciado Adolfo López Mateos y con el propósl 

to de dar una mejor protección al menor, se reformaron las -

fracciones 11 y lll del articulo 123, quedando asl: 

fracción ll.- 'La jornada mlxlma de trabajo noctur 

no serl de 7 horas quedando prohibidas las labores insalu-

bres o peligrosas para las mujeres y Jos menores de 16 anos; 

el trabajo nocturno industrial para unas y otros; el trabajo 

en los establecimientos comerciales después de las diez de -

la noche y el trabajo después de las diez de la noche de las 

menores de 16 anos•. 

Fracción 111.- "Queda prohibida la utllizac!On de

los menores de 14 anos. Los mayores de esta edad y menores -

de 16 tendrln como jornada mlxlma la de sei~ horas•. 

Dichos preceptos han sido reglamentados por la Ley 

Federal de Trabajo de 1970, en sus art!culos So., 22, 23 y -

del 173 al 180. Disposiciones que analizaremos en el titulo 

correspondiente. 

Es de hacer notar, que el contrato de aprendizaje· 

que estaba regulado por la Ley Federal del Trabajo de 1931,· 
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desapareciO totalmente con la nueva Ley, es decir, el Legil 

lador no dlO las causas que motivaron este hecho pero su--

puestamente, la supreslOn de este contrato se debiO a abu-

sos por parte de los patrones, que segulan pagando salarlos 

de aprendices a verdaderos maestros. 
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CAP !TULO 111 
EL TRABAJO DE LOS MENORES EN OTROS PAISES 

A) IN&LATERRA. 

Como prlaer pals en donde tuvo lugar la Revolución 

Industria!, Inglaterra posee una larga experiencia en estos

problemas de reglamentación, pudiendo servir de gula a los -

paises Que se encuentran todavla en la primera etapa de ln-

dustrlallzaclón. En efecto, las circunstancias en que se en

contraba Inglaterra a principios del siglo XIX, en lo que se 

refiere por ejeaplo, a la falta de escuelas, al au•ento cre

ciente de la población, al desempleo de los obreros adultos, 

al •lsmo tiempo que se extendla el empleo de mano de obra I~ 

fantll a bajo salario, presentan seguramente una gran analo

gla, con las que concurren actualmente en los paises insufi

cientemente desarrollados de Asia y de otros continentes. -

Aunque las causas que han generado tales circunstancias sean 

diferentes, los problemas que se plantean son similares. 

A prlnclplCli de la Revolución Industrial Inglesa, -

los propietarios de las primeras Industrias textiles emplea

ban una mano de obra infantil numerosa, que por su costo in

ferior preferían ds que a la runo de obra adulta; adeús el traba

jo en las flbrlcas de aquella época no exlgla muchas aptltu-
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des técnicas ni gran fuerza muscular. Es más. para ciertas 

operaciones se consideraba que los nlnos eran los aejores -

operarlos de las maquinas, debido a su pequena estatura y 

a sus aas finas manos. 

Hace exacta•ente 186 anos, el Parlamento Brlt4nl

co adopto una Ley sobre "La preservaclOn de la Salud y la -

Noralldad de los aprendices y demas personas empleadas en -

Hilanderías de algodOn y otras Hllanderlas, en fabricas de

tejidos de algodOn y de otros tejidos•. Esta Ley llaltaba

las horas de trabajo de los aprendices, prohlbla que traba

jaran de noche y obligaba .al 1N1tr6a a darles vestidos 

apropiados y un alnlao de lnstrucclOn general y religiosa.

También dlsponla que se blanquearan con cal perlOdlcamente

los talleres y que tuvieran ventanas para la debida ventlla-

clOn: fue el primer esfuerzo realizado para proteger a los

nlnos que trabajaban en las fabricas en virtud del régl•en

creado por la revoluclOn Industrial, a pesar de que lasco~ 

secuencias practicas fueron muy limitadas, esta ley presen

ta un Interés hlstOrlco como Iniciadora de la moderna legli 

laclOn del trabajo. 

Después de adaptarse la Ley de 1802, los e•pleado

res de la Industria textil dejaron de recurrir Qnlcamente a

la mano de obra constituida por aprendices de las co•unlda--
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des parroquiales y comenzaron a e•plear a nlnos "libres•; -

no protegidos por la ley, de modo que se ahorraban la habi

tación, la comida y la ropa que hablan de dar a los otros.

Esta practica se hizo cada vez mas facll, a medida que Iba

creciendo la población en los alrededores de las hllande-

das y, más tarde, cuando la maquinaria de vapor reemplazó

la fuerza hldr&ullca, se empezaron a construir f&brlcas en

las Ciudades, las cuales utilizaban la mano de obra lnfan-

tll en abundancia. 

Estas circunstancias obligaron al Parlamento ln-

glés a emitir •as leyes que reglamentaran el trabajo de los 

menores en las Industrias textiles. 

As! es, la Ley de 1802 fue seguida por una serle

de leyes sobre f&brlcas que reglamentaban el empleo de ni-

nos, adolescentes en las f&brlcas de hilados y tejidos. Las 

leyes de 1802 y 1819 y as! la de 1825 sólo se aplicaban a -

las hllanderlas de lana y algodón, mientras que las leyes -

de 1833 y 1844 se aplicaban pr&ctlca•ente a todas las f&brl 

cas de hilados y tejidos. 

Pasaron, no obstante mas de treinta anos sin que

los nlnos a quienes se destinaba esta legislación comenza-

ran a sentir los efectos de la mls•a. Hasta 1833, la respo~ 
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sabllldad de aplicar las estipulaciones de las leyes sobre -

fAbrlcas lncumbla a los Jueces de paz. éstos nombraron como

visitadores honorarios a un pastor Anglicano y a un Juez de

paz Independiente. No obstante. estos visitadores no mostra

ron celo en el desempeno de una misión que consideraban In-

grata, preocupados como estaban de no molestar a los emplea

dores, de quienes eran, en muchos casos, amigos o vecinos. -

L• situación cambió al adaptarse la Ley de 1833, que dispuso 

el nombramiento de inspectores de fAbrlcas pagados por el E1 

ta do. 

La labor de estos Inspectores obtuvo un valor ln

calcu lable desde el principio, no sOlo velaron por la apll

caclOn de las leyes, tuvieron ta•bién constantemente lnform! 

da a la opinión pGbllca al dar cuenta al gobierno de sus ac

tividades y de la verdadera sltuaclOn de los nlnos que trab! 

Jaban en la Industria, asl como de las modificaciones que -· 

requerla la leglslaclOn. El desarrollo de la protecclOn de

los trabajadores adolescentes se debe en gran parte a su as~ 

soramlento y asistencia. 

Las leyes de 1825 y 1844 reglamentaron todo el em

pleo de nlnos y adolescentes, en lo que se refiere a la edad 

~!nima y a las aptitudes flslcas requeridas para su admlslOn, 

a las horas de trabajo, al trabajo nocturno y a los periodos 
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de descanso. También comprendían ciertas disposiciones rela

tivas a la instrucciOn. Ademas, se fueron Incluyendo gr&--

dualmente en dichas leyes, disposiciones generales sobre hi

giene, seguridad y bienestar. 

Definitivamente, todos estos hechos hlstOricos pr2 

vacaron una humanlzaciOn enorae y después de todas esas le-

yes que fueron expedidas por Inglaterra en el siglo pasado.

en el actual se han seguido reglamentando, independiente•en

te de que afortunadaaente la mentalidad de los ingleses ha -

evolucionado en favor del menor. 

Actualmente, todos los adolescentes de menos de 

dieciocho anos sujetos a las leyes de fabricas de 1937 a 

1948, han de ser reconocidos para poder empezar a trabajar -

en una fabrica y ser declarados aptos para el empleo por el

médlco of lclal de la fabrica: debiendo luego ser sometidos a 

nuevo examen, por lo menos una vez cada ano: el examen médi

co debe efectuarse en la mlsaa fabrica o si la fabrica no e~ 

plea a mas de tres adolescentes de menos de 18 anos, en su -

lugar aprobado por el Inspector en jefe. 

Los honorarios que el empleador ha de abonar·al -

médico de la f!brlca por dichos examenes han de ser de 11 suaa 

prescrita, a menos de convenirse otra entre el mtdico y el -



e~pleador. A peticlOn del Médico, las autoridades docentes

locales deben poner en conocl•lento toda lnformaciOn de que 

dispongan sobre los antecedentes sanitarios de los adoles-

centes, que sean necesarios para su examen. El médico de la 

f&brlca tiene el derecho a e•a•lnar el registro general de

la empresa en que consten, entre otros datos, los que pre!_ 

cribe la leglslaclOn respecto a los adolescentes ocupados -

en ella. 

Con arreglo a la leglslacl6n vigente, la jornada

•l•l•a es de ocho horas y la se•ana de trabajo es de 40 ho

r•s, pero los obreros de •enos de 16 aftas no pueden tr1b1-

jar •As de 31 horas por se•ana. Ley de Fabricas de 1937, -

Articulas 70 y 71. 

En materia educativa, las leyes Inglesas han lo-

grado a partir de 1833 un gran avance. 

En virtud de la Ley de FAbrlcas de 1833, toco nl

fto de 9 a 13 aftas de edad, que trabajara habla de presentir

ª su empleador cada semana un certificado de su maestro· -

de prueba de haber asistido a clase por lo •enos dos ho-

ras diarias durante seis d!as a la se•ana, co•o lo prescrl

bla la Ley. Desde un principio, la aplicación de las dispo

siciones relativas a la Instrucción planteo numerosas difi

cultades, no solo debidas a la dlstrlbuclOn de las horas de 
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trabajo. coao antes se Indicara, sino también por falta de

estableclalentos de ensenanza. A pesar de que el nGmero de

escuelas habla aumentado considerablemente desde comienzos

del siglo lll, gracias a la Iniciativa privada ~a que no -

exlst!a todavla la lnstrucclOn pGbllca-, los locales y las

lnstalaclones de que dlspon!a eran muy Inferiores a las ne

cesidades, especialmente en las grandes ciudades Industria

les en las que la población habla auaentado rlplda•ente, si 

bien es verdad que la ley autorizaba a los Inspectores a-

crear y or~anlzar nuevas escuelas. 

En la prlctlca, los eapleadores eran en auchas 12 

calidades los Gnlcos que podlan procurar los medios de edu

caclOn de los nlftos que eapleaban. 

La Ley de 1833 y sus clausulas relativas a la In~ 

trucclbn tuvieron por efecto un descenso del eapleo de nl-

ftos protegidos por ellas. 

No cabe duda que se deblb en gran parte a la re-

slstencla de los empleadores a la obllgaclOn de organizar -

la Instrucción de los nlftos. 

En vista de estas dificultades, la ley de 1841, -

comprendla nuevas disposiciones relativas a la lnstrucclOn. 



44, 

Se Introdujo el slste•a de "Media Jornada", que permite co! 

binar el trabajo de los nlnos con su asistencia a la escu! 

1 a. 

Por leglslaclOn posterior se Introdujeron nuevas

disposiciones que aejoraron el slste•a de ensenanza previs

to en las leyes sobre las f!brlcas. 

La Ley de 1874, por la que se elevo de 8 a 10 anos 

de edad •lnl•a de ad•lslOn al trabajo a media jornada, su-

bordlnaba ta•blén el per•lso nor•al de trabajo de un nlfto

de 13 a 14 anos a la presentaclOn de un certificado justlfl 

estivo de que el n1no habla adquirido el grado mlnl•o de -

lnstrucclOn prescrito. 

Todas las leyes siguientes sobre f6brlcas hasta -

la de 1901 •antuvleron la obllgaclOn de presentar un certi

ficado escolar para la ad•lslOn de los nlftos al trabajo y -

el slsteaa de aedla jornada para los aenores de 14 anos ••

pitados en la Industria. 

A •edlda que Iban transcurriendo los aftas, las -

criticas de este doble slste•a se fueron recrudeciendo. En-

1844, la lntroducclOn del sistema represento un gran adela~ 

to, ya que ll•ltaba la jornada de los nlftos a la vez que --
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les permltla adquirir una lnstrucclOn que no hubieran podido 

alcanzar en muchos casos. Pero, pasados varios anos la opl-

nlOn p6bllca comenzO a dudar de la eficacia de una instruc-· 

clOn co•blnada, con un trabajo asalariado, que hablan de ac! 

•ular la fatiga en organis•os humanos de tan tierna edad. -

Con evidente peligro para su desarrollo flslco y mental. Se· 

desarrollO as! un movimiento de opln!On en favor de la abo!! 

clOn del slste•• de •edla jornada, que triunfo flnal•ente al 

pro•ulgarse en 1920 la Ley sobre el Empleo de Mujeres, Minos 

y Adolescentes. Actual•ente, la ~ey de 1nstruccl0n P6bllc1 -

de 1944 y 11 correspondiente aplicable a Escocia, han adopt! 

do un nuero slste•a de Jornada reducida aplicable a la 1dole1 

cencla 1 no ya a la Infancia. 

Una de las razones de que las medidas legislativas 

adoptadas fueran aplicadas entre otros, a los nlftos que tra

bajaban en las fabricas de hilados y tejidos de lana 1 de a! 

g~dOn, fue la concentraclOn de esta Industria. Pero los •le! 

bros de las co•lstones no•bradas por el Parlamento de 1833 -

te•leron 11 en aquella tpoca que las condiciones de trabajo

de los nlftos en otras Industrias no eran peores que en las -

de hlll'dos 1 tejidos. 

Por tal •otlvo, se pro•ulgaron dos leyes en 1867-

que e•tendleron la apllcaclOn de las leyes de flbrlcas a 

otras Industrias y no sola•ente las textiles. En 1878 se 
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subrogaron estas leyes por una "Ley General Sobre el Trabajo 

en las FAbrlcas y Talleres•, esta Ley estA •!gente y co•pre~ 

de todas las Industrias, a excepc!On de las minas y e•presas 

de transportes. 

Es la Ley de 1920 sobre el ••pleo de •ujeres, ni-

nos 1 adolescentes h q¡¡e fija la edad de ad•lslOn al trabajo y, 

11 trabajo nocturno Industrial -•lnas y transportes-, seg6n

se define en los Convenios Internacionales relativos a estas 

cuestiones. 

Respecto a.la apllcaclOn de 11 lnstrucclOñ obliga

toria, Introducida a finales del siglo 111, el obstlculo 

principal fue de orden econ6•1co, pues se enviaba a los ni-

nos 11 trabajo con la finalidad de co•pletar los Ingresos de 

los padres. En ciertos casos estaban tan •al alleentados y -

vestidos que les era l•poslble asistir a clases con regularl 

dad. 

Se ha superado este obstlculo por •edlo de las sl

gule~tes disposiciones: 

Al Prohlblcl6n y control del e•pleo de los nlftos y, 

B) Asistencia social a las fa•lllas. 
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la RevoluclOn Industrial que se Inicio en el Rein~ 

Unido en la segunda altad del siglo XVII, se e•tendlO en el

slglo siguiente a otros paises europeos. como Alemania, Bél

gica, Francia y Suiza e Igualmente a los Estados Unidos de -

A•érlca, creando con ello condicl"nes auy semejantes a las -

que prevalecieron en el Reino Unido, en las prl•eras etapas

de la lndustrlallzaclOn. 

No transcurr!O •ucho tle•po sin que algunos esta-

distas flllntropos, ciertos patronos y educadores previsores 

co•o el Ministro de Educac!On de Prusia, Von Altensteln, el

lndustrlal francés le Grand y otros, recla•arln la supreslOn 

de tales abusos: se llevaron a cabo varias encuestas, en las 

que pueden •enclonarse las auspiciadas por los Consejos de • 

Educac!On de los Cantones Suizos, de Surlch ( 1812) y de Saint 

Gall (1813), por el Mln!Stro de Educac!On de Prusia ( 1818) y

por la Acade•la de llenclas de Francia (lnforae Vlllerme 

1839-40). La publlcac!On de los resultados de estas encues-

tas despertó el Interés de la opln!On pGbllca y condujo a la 

adopción de los prl•eros regla•entos de protecc!On a los •e

nores en el e•pleo, en una época en h que predGalnaba ú la doc

trina el liberalismo econOmlco, que repudiaba toda lnterven

c!On del Estado en las relaciones entre empleadores y trab~ 

jadores. Entre los Regla•entos adoptados pueden citarse la -

ordenanza de 1815 del Cant6n Suizo de Zurlch, el regulatlvo

de Prusia de 1839, la Ley Francesa de 1841 y la Ley de Esta-

I' 
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do de Massachusets (Estados Unidos) de 1842. Esto5 primeros 

ensayos de protecclOn legal a los •enores empleados en las

fAbrlcas, constituyeron el Germen de que surgió y creclO, -

lenta pero constantemente, la actual estructura ce la legli 

laclOn •oderna del trabajo, cuyas disposiciones se extendl! 

ron prl•era•ente a las •ujeres y luego a todos los trabaja

dores, y que se basa en la convlcclOn de que uno de los 

principales deberes del Estado consiste en velar por el bl! 

nestar de todos los Ciudadanos y aslmls•o en fomentar su -

desarrollo. 

Por otro lado, educadores co•o Pestalozzl, en Sui

za y froebel en Alemania, tuvieron que llamar la atención s~ 

bre la necesidad de proporcionar a los nlnos educación, dis

tracciones y juegos apropiados para su edad. Estos prlncl--

plos se consideraban entonces revolucionarlos, pero en el si 

glo XIX las Ideas sobre la Infancia evolucionaron poco a po

co. 

Fueron necesarios •uchos aftos de lucha para que se 

pro•ulgaran las primeras leyes a favor de los •enores. 
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8) BELGICA. 

En Bélgica por eje•plo,la comisión nombrada en 

1843 para Investigar las condiciones de las clases obreras

Y trabajo de los ntnos, hizo pObllcos abusos tales que cau

saron muy honda l•pres!On en todo el pals, pero ninguna me

dida fue adoptada entonces para poner remedio a la sltua--

cl6n. 

Hubo que esperar hasta 1884, para que se adopta-

ra una reglamentación legal del trabajo de los menores en

! as •!nas y hasta 1889 para que se lograra otra sobre el -

trabajo de las mujeres y de los nlftos que creó, por prlaera 

vez un servicio de lnspecci6n de fabricas encargado de la -

aplicación de sus disposiciones. 

Actualmente la edad •lnl•a de ad•lslOn al e•pleo

en el •is•o pals es de 14 a 15 anos, segOn el tipo de trab! 

jo que se desarrolle. 

Ta•bi~n hay disposiciones respecto al examen médl 

co para determinar la aptitud flslca del menor para el e•·

pleo, se establece como obligatorio un examen anual a todos 

los menores de Zl anos, lo que constituye un avance en rel! 

ción a otros paises que establecen 11 obligacl6n de dicho -

examen solo al !nielo de la relación laboral. 
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Adem!s de este avance, se ha creado en este pals, 

dentro del Ministerio de Trabajo, un servicio especial para 

la protección de jóvenes trabajadores, mujeres y nlnos, que 

se encarga de controlar la apllcaclOn de los reglaaentos -

aplicables a las mujeres y a los jóvenes trabajadores y de

asesorar a las autoridades de trabajo, sobre las medidas -

que puedan tomarse para •ejorar las condiciones del e•pleo. 
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C) ALEMANIA. 

El 16 de abril de 1839 el Ministro del Interior -

dlct6 la prl•er• Ley que prohlbla el trabajo de los nlnos,

fljando una edad a!nlma de 10 y una jornada de 10 horas pa

ra los mayores de esa edad los •enores de 16 y, estable-

cl6 la obllgacl6n de llevar un registro de •enores trabaj! 

dores. 

En 1853 se expidió una ley en la que se estable-

clan los deberes de los prlaeros Inspectores de flbrlcas, -

tstas co•prendf an el control de las condiciones de hlglene

Y sanidad en las •ls•as; por lo que toca al e~pleo de los -

j6venes trabajadores, se considera que éste fue el prl•er -

pals del Continente Europeo que Introdujo un slste•a •oder

no de Inspección. 

En 1891 se expidió el Código Industrial que esta

blec!a que los nlnos no pod!an entrar a trabajar sino hablan 

cu•plldo con la obllgacl6n escolar hasta los trece o cator

ce anos con una jornada de seis horas por d!a, con dos des

cansos de •edla hora cada uno. 

Los adolescentes de 15 a 16 anos ten!an una jorn! 

da de diez horas ROr d!a, con un descanso de una hora al -

medio dla y otros dos de media hora cada uno. 



52. 

En 1938 se expldl6 una ley en la que se establecen 

dos categorlas de •enores: los nlftos menores de 14 anos o ~! 

yores de esa edad que no hubiesen concluido su educación pr! 

marta y los jOvenes, es decir los mayores de 14 anos y meno

res de 18 aftos. 

En 1960 se expidió otra ley que conservo esta cla

sificación y ade•As se per•lt!O el empleo de los menores de-

14 anos y mayores de 12 aftos para tareas de ayuda, adecuadas 

y ligeras, sle~pre que sean de car6cter ocasional y no regu

lar. 

El 12 de abril de 1976 se expldl6 una Ley en la -

que se protegen a los trabajadores adolescentes. Esta es la

que se encuentra actual•ente en vigor. 

En su articulo lo. establece que la Ley se aplica

ra al e•pleo de las personas •enores de 18 aftos. 

10. Para los efectos de su formación profesional. 

2o. Como asalariados o trabajadores a do•lclllo. 

3o. En la prestaclOn de otros servicios an61ogos-

al trabajo efectuado por los asalariados o -

por los trabajadores a do•lcilio. 

4o. Co•o partes en una relación establecida para

los erectos de una for•aciOn si•llar a la ror 

maclón profesional. 
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Las disposiciones de la presente Ley sertn aplica-

a) Benévolamente. 

b) En virtud de disposiciones del Derecho Familiar 

c) En establecimientos de asistencia a la juventud 

d) En establecl•lentos que se encarguen en la rel~ 

tegraclOn de mlnusv!lldos. 

En su articulo Zo. establece que un ntno es una -

persona que no ha cumplido los 14 anos y que aOn habiéndolos 

cuaplldo no haya terminado su educación obligatoria y por 

adolescente al aayor de 14 anos y menor de tB siempre que 

haya terminado los •!saos estudios. 

En su articulo So. establece: 

Prohlblcl6n del empleo de los nlnos.- Queda prohi

bido el eapleo de los nlftos (parrafos 1 y 3 del articulo 

Zo.). 

La prohibición objeto del p!rrafo prl•ero del pre

sente articulo no sera aplicable al e•pleo de los nlnos: 

lo. Para los efectos de la terapéutica del empleo 

y del trabajo. 

Zo. Co~o parte de las practicas efectuadas en un • 

establecimiento, mientras dure la escolaridad 

obligatoria en jornada completa. 
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3o. En apllcacl6n de la resolucl6n de vn Juez. 

Las disposiciones del Inciso 2) del p!rrafo segun

do del articulo 7o. y los articules 9o. al 46 ser!n aplica-

bles por analogla a dicho empleo. 

La prohibición objeto del p!rrafo primero, tampoco 

sera aplicable al empleo de los nlnos •ayeres de trece anos. 

lo. En la agricultura, por un periodo de hasta tres 

horas diarias por las personas encargadas para 

ello. 

Zo. Con sujeción al consentl•lento de las personas 

encargadas de ocuparse de ellos. 

a) Durante la cosecha, un periodo de hasta tres hR 

ras por dla laborable. 

b) En el reparto de diarios y revistas, durante un 

periodo de hasta dos horas por dla laborable. 

c) En pequenos servicios relacionados con encuen-

tros deportivos, por un periodo de hasta dos horas por dla,· 

en la medida en que se trata de un empleo ligero y adecuado

para los nlnos. Queda prohibido emplear a los nlnos entre -

las 18 horas y las 8 horas antes de las clases o durante ellas. 

El empleo no deber! ir en menoscabo de su progreso escolar. 
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La autoridad de vigilancia podrl autorizar exceo· 

clones con respecto a ciertas ~anlfestaclones artlstlcas, de 

conformidad con las disposiciones del articulo 6. 

t:n el articulo 6o., se pe .. 1te con ciertas restric-

clones la edad •lnl•a de 6 anos para los menores que traba-

jen en representaciones teatrales y la de 3 anos para obras

•uslcales, •uestr1s publicitarias, etc., estableciéndose re

glas estrictas sobre jornadas, autorlzac!On de los padres, -

exl•enes •édlcos, vigilancia de autoridades, etc. 

En el articulo 7o. establece la prohlblc!On del -

trabajo para los menores de quince anos y a su vez lo per•l

te cuando los •enores de esta edad hayan concluido su escol! 

rldad y para e•plearse: 

lo. Co•o partes en una relac!On establecida para

los efectos de su formaclOn profesional. 

2o. Para trabajos ligeros y adecuados hasta 7 ho

ras diarias y 35 se•anales. 

Respecto a la jornada de trabajo de los adolescen

tes establece una de a horas al dla y 40 a la semana y Onlca

mente entre las 7 de la maftana y las 8 de la noche. 
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Respecto a las vacaciones establece 30 d!u labo

rales para los menores de 16 anos, 27 para los de 17 y ZS pa

ra los de 18. 

En el Titulo 111 de esta Leyseh1bhsobre las proh.!. 

blclones y ll•ltaclones en aaterla de empleo, estableciendo -

los trabajos en los que estar4 prohibido el trabajo de los N! 

nares. 

En el Titulo IV establece la prohlblclOn a deter•.!. 

nadas personas que por antecedentes penales u otras cosas o -

causas no podr!n e•plear a •enores. 

En el Titulo V, se establecen las reglas sobre los 

ex!•enes médicos que deber!n ser anuales, se establecen ta•-

bl~n las condiciones legales de los certificados, etc. 

En el Titulo YI, se establece la obllgacl6n de fi

jar o e•hlblr la als•a ley y la dlrecclOn de la autoridad de

vlgl lancla coapetente. Taablén establece la obllgaclOn de 11! 

var un registro de adolescentes trabajadores. 

En los Titulas restantes habla sobre las lnfrac-

clones y sanciones y sobre la constltucl6n de los coeltés de 

protecclOn a los trabajadores adolescentes. 
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Como se puede ver, Alemania tiene una Ley especial 

para la regla•entac!On del trabajo del menor y en ella se es

tablecen reglas muy detalladas sobre el mismo, Inclusive per

•lte el trabajo de los nlnos hasta de 3 anos fijando reglas -

que !•pidan la explotac!On de los mismos. 
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O) FRANCIA 

El 3 de enero de 1813 es cuando empleza la lnter-

venclón del Estado Francés para regular el trabajo de los me

nores, pues es en esta fecha cuando se emitió un decreto que te

nla por objeto prohibir el e•pleo de los •enores de 10 anos. 

El 22 de marzo de 1841 se da una 1 ey, que se refiere 

a las empresas que ocupaban 11h de veinte obreros y en h que -

se prohlbe todo trabajo en los menores de 8 anos, senalando -

para los n!nos entre 8 y 12 anos una jornada de ocho horas y· 

la obllgacl6n de asistir a la escuela. Paralos-.yores de 121"!!. 

nares de 16 anos se establece una jornada de 12 horas. 

La Ley del 22 de febrero de 1851 es expedida con -

el objeto de regla•entar el aprendizaje, limitando a diez ho· 

ras la duracl6n del trabajo efectivo del aprendiz menor de 14 

anos y a doce horas la de los mayores de esta edad. 

En 1874 se reglamentó el trabajo de los oficios -

ambulantes estableciéndose una edad •lnlma de 12 anos y una • 

j~rnada de 10 horas al dla. 

Para la minerla se expide una Ley en 1892 que est! 

blece una prQtecclón muy grande, pues prohibe totalmente el -

trabajo subterr&neo para mujeres de cualquier edad y para ni· 
nos de trece anos. 

r 
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Los Jovenes de los trece a los 16 anos podlan en-

trar a las minas. pero ésto realizando trabajos llblanos. Los 

mayores si podlan extraer minerales pero como aprendices y d~ 

rante cinco horas como m&xlmo. 

En la DeclaraciOn de Principios de la Segunda Com~ 

na Internacional (Parfs 1885), que servirla de base para el -

Progra•a del Partido Liberal Mexicano (México 1906), se prop~ 

so la prohibiclOn del trabajo de ninos menores de 14 anos y -

la reducclOn de la Jornada a seis horas para los •enores de -

18 anos. 

A partir de entonces se emitieron diversas leyes -

con este objeto, pero es hasta 1919 cuando se reduce la jorn! 

da a 8 horas diarias y a 48 semanales en el COdigo del Traba

jo de ese mismo ano. 

El COdigo del Trabajo, modificado en 1948 relacio

na estrechamente las disposiciones sobre edad mlnlma de admi

s!On al empleo y sobre instrucciOn obligatoria al prohibir el 

e•pleo de nlnos que no hayan alcanzado la edad mlnlma de Ins

trucción obligatoria, que en la actualidad se fija en 14 anos. 

De esta manera, toda modlficaciOn que pueda nacerse en Fran-

cia a la edad de instrucclOn obligatoria resultara autom&tiC! 
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mente en un •amblo correspondiente en la edad de admlsiOn al 

empleo. 

Se disponen en el ais•o COdlgo excepciones a la -

edad mlnima de 14 anos, pudiendo ser de trece anos cuando ya 

se haya cumplido con la educaciOn obligatoria en el caso del 

trabajo en orferlnatos e instituciones de beneficencia y por 

Qltl•o para el caso de empresas teatrales. 

Por otro lado, los Inspectores tienen derecho a -

exigir de los empleadores un examen médico a los menores y -

se establece la obllgac!On de realizar éste tres veces al -

ano. 

Existen también prohibiciones a ciertos trabajos

cOllO el realizado en minas, circos y otros que determinan los 

reglamentos de administrac!On pQblica. 

Se prohibe el empleo de •enores de 18 anos en e•

presas industriales y de transporte. 

En materia de vacaciones, la Ley de 2 de junio de 

1950, la cual no se ha modificado, establece que los menores 

de 18 anos tendr!n derecho a dos dlas laborales por cada mes 

de trabajo sin que la durac!On total pueda excederse de 24 -

dlas por ano. 
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La vigilancia y control de la apllcactOn de estas

disposiciones legales estAn a cargo de los Inspectores; para

f acl 11 tar su trabajo, tanto los Alcaldes de las Ciudades como 

los empresarios tienen la obllgaciOn de llevar un registro -

con nombres. jornadas y de•As datos de los menores que traba

jen. 

Flnal•ente, todos los contratos de trabajo celebr! 

dos contra estas regulaciones estAn afectados de nulidad, pe

ro las lnde•nlzaclones por riesgos de trabajo se harAn efectl 

vas a favor del menor aOn cuando el contrato fuese nulo. La -

sanctOn de nulidad es Independiente de las sanciones aplica-

bles tanto a los empresarios co•o a los padres. 

Por otro lado, la Ley nO•ero 71-576 del 17 de julio 

de 1971 regla•enta el contrato de aprendizaje, estando suje-

tos 1 este contrato los mayores de 16 aftas: aunque los de 

quince aftas de edad pueden celebrar!~ siempre y cuando hayan

cumpl Ido el periodo de escolaridad del prl•er ciclo de ense-

ftanza secundarla. 
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EJ ESTADOS UNIDOS. 

En el ano de 1938 se adoptó en este pals la "Ley -

Sobre las Noraas Justas de Trabajo', que unificó la leglsla-

clón en materia de protección del trabajo. Hasta entonces se

presentO el caso de Industrias sujetas a reglamentaclOn en un 

Estado,que decidan trasladarse a otro en que aGn no exlstla

legislaclOn o sus normas eran poco estrictas. 

Esta situación condujo a la adopción de una tegls· 

laclOn federal para proteger a la •ano de obra Infantil. 

Es as! como los Estados de ese pals pueden legislar 

en aaterla de trabajo pero sujetlndose a los principios de •! 

ta Ley Federal que prohibe el eapleo de •enores de 14 aftos; -

autoriza el de 14 a 16, a condlclOn de que no afecte su lns-

trucclón escolar, salud o bienestar y ll•lta el de 16 a 18 a

ocupaciones que no sean declaradas peligrosas por el Departa

mento del Trabajo. 

La Ley dejO auchos aspectos coeo jornada, desean-

sos y trabajos nocturnos a cargo de la leglslaclOn de los Es

tado~ por lo que resulta muy compleja la reglamentaclOn. 
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F) RUSIA. 

En Rusia la edad mlnlma de admisión al empleo es

mayor que la establecida en muchos de los paises capltalls-

tas, en el articulo 74 de su Ley del Trabajo establece: 

"Articulo 74.- Se prohibe admitir en el trabajo a 

menores que no han cumplido 16 aftas. 

En casos excepcionales de acuerdo con el Comité -

Sindical de la empresa, lnstltuclOn u organlzaclOn, pueden -

ser admitidos en el trabajo menores que han cumplido 15 anos". 

En el articulo siguiente se prohibe a los menores 

de 18 anos la realización de labores pesadas, nocivas o pell 

grosas y tambl6n de las subterr!neas, pero no se establece -

cuAles seran estos tipos de labores. 

También establece como condición para el Inicio -

del trabajo el reconoci•lento •~óleo previo y posteriormente 

un reconocimiento anual hasta la edad de 18 anos. 

Respecto al salarlo establece en el articulo 77: 

"Articulo 77.- Remuneración del trabajo de los -

obreros y empleados menores de 18 anos en el régimen de Jor

nada laboral reducida. 

1 . 
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El salarlo de los obreros y eaple•dos menores de 18 

afios en el rtgtaen de la Jorn1d1 11bor1l reducida se paga en 

la aisaa cuantla que el de los obreros y e=pleados de iguales 

categortas que trabajan 11 Jornada laboral coaplet1. 

El tr1b1jo de los obreros y eaple1dos aenores de 18 

aftas 1dalttdos en los trabajos por obras realizadas se remun! 

r1 según 11s t1rlf1s correspondientes est1blecld1s pira los -

trabajadores adultos, con pago compleeent1rio, conforae a las 

t1blas de t1rlf1s, por el ti••po de rtducc16n de su Jorn1d1 -

11bor1l con respecto a la duracl6n de la jornada labor1l de -

los tr1b1J1dores adultos. 

En el articulo 78 se prohibe el trabajo nocturno y 

las horas extraordinarias para los •enores de 18 aftos. 

Respecto • las vacaciones se lis conceden a los •e

nores de 18 anos, en un periodo 1nual en el verano o en cual

quier otra tpoca que lo deseen. 

En el articulo SO se establece la ob1igac16n de re

servar plazas en 11s e•pres1s para el trabajo y 1prendlz1Je 1 

los J6venes •enores de 18 anos que se hayan graduado en escu! 

las tecno-profes1ontlas, tfcnicas y de tnstrucct6n gener1l. 

Ftnal•ente, en el c1pftulo X de esta Ley Laboral S~ 

vl~tlca se establecen una serie de beneficios p1r1 los obre-

ros y e•pleados que trabajen y estudien staultlneamente. 
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Considero que la LeglslaclOn Soviética presenta al 

gunas lagunas legislativas. pero es Importante considerar que 

es el Estado el empresario. lo Que significa que adem!s de -

que promulga las leyes. es en muchas ocasiones el destlnata-

rlo de las mismas, es por esta razOn que hay algunas omlslo-

nes respecto a la lnspecclOn del trabajo y a sanciones por 

falta de cu•pllmlento de la ley, qulz! porque se presupuso 

que el Estado no violarla sus propias normas. 
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G) CUBA. 

En eúe ~als no se habla ;obre el trabajo de los -

menores sino del de los "Adolescentes•. estableciéndose en la 

Ley Cubana del Trabajo una edad mlnl~a de 15 anos: 

"Articulo 220.- El Estado dicta medidas dirigidas

ª que las entidades laborales den la atencl6n necesaria y es

pecial a los adolescentes de 15 anos y 16 anos de e<Ud que -

por razones excepcionales son autorizados a Incorporarse al -

trabajo, a fin de lograr su mejor preparac!On, adaptac!On a -

la vida laboral y el continuo desarrollo de su formac!On pro

fesional 1 superaci6n cultural. 

La Entidad Laboral, est! obligada antes de incorpi 

rar al trabajo al adolescente, a disponer y practicar un exa

men médico y obtener certificacl6n de su estado de salud, a -

fin de determinar si est! apto flsica y pslquicamente para -

el trabajo'. 

Según se desprende de este Articulo, el trabajo de 

los adolescentes se realiza en forma excepcional y no por ne

cesidades econ6m!cas. sino de adaptac!On, desarrollo y super! 

c!On. 
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Respecto a la jornada de trabajo se establece la -

de 7 horas diarias y 40 semanales, lo que significa que el -

adolescente podr& trabajar hasta seis dlas a la semana. 

Por otro lado se prohibe el trabajo en los dlas de 

descanso "Salvo que el trabajo que realicen sea por motivos -

de excepcional Interés social". 

Interpretando este articulo en forma literal se -

puede concluir que el •enor o "Adolescente', puede llegar a -

trabajar hasta siete dlas a la se•ana. 

En los siguientes artlculos se establecen prohibi

ciones de e•plear a los adolescentes en ciertos trabajos. 

Respecto a las vacaciones no se establece nada en

el capitulo dedicado a los adolescentes, por lo que en este -

aspecto estln sujetos al •l~mo régimen que los trabajadores -

adultos. 

En otro Capitulo deno•lnado "CapacltaclOn Técnica• 

en la Seccl6n Segunda se habla de "El contrato de trabajo en

condiciones especiales de aprendizaje•, que en su articulo --

228 establece: 
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'Articulo 226.- El personal sin vinculo laboral- -

se Incorpora a los cursos de capacitación técnica que se rea

l Izan en las entidades laborales mediante un contrato de tra

bajo en condiciones especiales de aprendizaje. Las entidades

laborales podr&n excepcionalmente concretar contrato de apre~ 

dlzaje con los adolescentes de 14 anos, sólo cuando éstos --

sean autorizados a ello por las autoridades competentes; para 

trabajos apropiados a su desarrollo flslco y mental y en con

diciones en que no Impidan la educación de éstos. 

Este contrato se concierta por escrito y por el -

término fijado por el curso, entre la entidad que brinda la

capacltacl6n y la persona que la recibeº. 

Aqu! la Ley se contradice, pues en el no•bre de la 

sección habla de contrato de trabajo y ya en el articulo nos

dlce: •Que no hay vinculo laboral.• 

En este mismo articulo se establece una excepcl6n

a la regla general de edad mlntma de 16 a~os, estableciéndose 

la de 14. 

El aprendiz tendrA segQn el articulo 230 una remu

neración especial, pero no establece la forma de la misma. 
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En la Secc16n Tercera de este m1s•o Capitulo, se •• 

establece al igual que en la Leg1s1ac16n Sov1ft1ca, una serle 

de facilidades a los trabajadores que estudian la educaci6n • 

superior. 
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CAPITULO IV 
El ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Y El MCHOR 

'El hombre ha vivido y vive oprimido. Las grandes

•asas de trabajadores no han logrado vencer las murallas -

econOmlcas y llevar una vida que corresponda a la dignidad -

humana. Pero no hay que desconocer que de 1920 a nuestros -

dlas, el trabajador ha ganado batallas Importantes. SI a pe

sar de los Indiscutibles logros, el trabajador aOn es explo

tado y pasa Innumerables angustias, f!cll es comprender la -

sltuaclOn del obrero a mediados del segundo decenio del si--

glo XX. A principios de 1917. la sltuac!On de los trabaja-

dores de México era deplorable. 

En México una de las etapas mas bellas en la lucha 

por la libertad, la Igualdad y la dignidad hu..ana, se desar~ 

110 en los dlas que nuestro constituyente dlscutlO los ante

cedentes del articulo 123. El pueblo se dlO una leglslac!On

que enaltece y enorgullece a nuestro movimiento soclal".(I) 

As! es, después de apasionadas discusiones a las -

que ya hice referencia en el capitulo hlstOrlco, se aprobO -

el articulo 123 Constitucional que contiene los derechos ml

nlmos de los trabajadores en cuanto a jornada. salarlo, des

canso semanal y otros principios. 

(1) Carplzo Jorge "La Constltuc!On Mexicana de 1917" UNAM, CoordlnaclOn 
de Humanidades 1973, p!g. 109. 
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También a partir de la Constltucl6n de 1917 se el! 

v6 a rango Constitucional la protección de los menores en -

las siguientes fracciones del citado articulo 13 que declan: 

"Fracci6n 11.- La Jornada m!xlma del trabajo noc-

turno sera de siete horas. Qued~ prohibidas las 1! 

bores Insalubres o peligrosas para las mujeres en

general y para los Jóvenes •enores de 16 anos. QU! 

da también prohibido a una y otros el trabajo noc

turno Industrial y, en los estab~eclmlentos comer

ciales no podr!n trabajar después de las 10 de !a

noche. 

Fracción 111.- Los Jóvenes mayores de doce anos y

menores de 16 tendr!n co•o Jornada m!xlma la de 6-

horas. El trabajo de los nlnos menores de 12 anos

no podr! ser objeto de contrato. 

Fracción XI.- Cuando por circunstsc1as extraordlna-

rlas deban aumentarse las horas de jornada, se ab2 

nar! como salarlo por el tiempo excedente un ciento -

.por ciento mas de lo fijado para las noras norma-

les.· En· ningún caso el trabajo extraordinario po-

dr! exceder de tres horas diarias, ni de 3 veces -

consecutivas. Los hombres •enores de 16 anos y las 
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mujeres de cualquier edad no podr&n ser admitidos 

en esta clase de trabajo". (2) 

En estas fracciones se tutela tanto a los menores

como a las mujeres, prohiben las labores insalubres o peli-

grosas, los servicios nocturnos y el trabajo de los menores

de 12 anos (actualmente 14 anos) y establecen una jornada- r!l_ 

duclda para los menores de 16 anos y descansos especiales -

para las mujeres embarazadas. 

El articulo 123 ha sido reformado en diversas oca

siones, respecto al trabajo de los menores hubo una reforma

el 20 de noviembre de 1962, publicada en el Diario Oficial -

el 21 del •lsmo mes y ano. Se reformaron las siguientes fra~ 

clones ( 11 y 111),quedando asl: 

FracclOn 11.· La jornada mAxlma de trabajo noctur

no serA de siete horas. Quedan prohibidas las lab2 

res Insalubres o peligrosas par! las mujeres y los 

menores de 16 anos; el trabajo nocturno tndustrl al 

para unos y otros; el trabajo en los estableclmle~ 

tos comerciales, después de las 10 de la noche pa

ra la mujer y el trabajo después de las diez de la 

noche de los menores de 16 anos. 

(2) v. Tena Ramlrez F., Op. Cit •• pAg. 870. 



73. 

rracclOn 111.- Queda prohibida la utlllzaclOn del 

trabajo de los •enores de 14 anos. Los mayores de 

esta edad y •enores de 16 anos tendr6n como jorn! 

d1 •lxlma la dt seis horas. El 27 de novle•bre de 

1974, hubo otra refor•a a la fracclOn 11 del ar-

tlculo 123 publicada en el Diario Oficial el 31 -

del •ls•o mes y ano. 

Actualmente se encuentra vigente la fracclOn 111-

refor•ada en 1962, la fr1cclOn 11 reformada en 1974 y la -

fracción ll. 

Respecto a la reforma de 1962 hay diversas oplnl~ 

nes, hay quienes dicen que la edad mlnlma de 12 anos es •6s 

realista que la de 14 anos, que para algunos es rom6ntlcA y

fuera de la realidad. 

José 06valos nos dice al respecto que 11 protecclOn 

que en las leyes se proporciona a los menores es de elevada 

l•portancla. pero la realidad est6 muy lejos de la observa~ 

cla de dichas disposiciones • 

El argumento que utiliza el patrOn cuando acepta

estos menores ~·su -servicio es el siguiente: Darles trabajo 

es una oportunidad que •ls bien constituye un favor, ya que 

las autoridades actúan rlgldaeente en estos casos. Por ello 
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advierten a los menores que si les exigen mayores prestac 1 ones que

daran despedidos en el acto, pues deben estar agradecidos y

no crearles problemas. 

las necesidades econOalcas sobrepasan la bondad de 

la leglslaclOn laboral. En las actuales circunstancias los

•lsmos destinatarios de la protección laboral serian los prl 

•eros en pronunciarse en contra del sOlo Intento de aplicar

tal •andato Constltuclonal,'Traje de luces para el Pueblo M! 

xi cano', no •65. 

Finalmente establece: 

'Regular en un plano realista el servicio de los -

trabajadores de 8 anos y menores de 16 anos y. por tanto, -

reformar las fracciones 11 y 111 del articulo 123, prohlble~ 

do el trabajo de los •enores de 8 anos'. (3) 

En cuanto a José O!valos, estoy de acuerdo con él

en el sentido de que las necesidades económicas sobrepasan-

la bondad de la legislación laboral, pero no por este hecho

se va a aceptar como regla general la edad mlnlma de 8 anos. 

Actualmente hay explotación; Imaginemos qué pasarla si se -

permitiera el trabajo a partir de esa edad. Por desgracia en 

México no existe una estructura suficiente como para vigilar 

(3) V. D!valos José 'Memorias sobre el Primer Conareso Nacional Sobre 
el Régimen Jurldlco del Menor', Mexko 1973, i.IU, plg. O.M. 18. 
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el c.-pllmlento de las disposiciones a favor de los menores.

luego entonces, con la adopción de esa edad mlnlma se expan

derla en forma Inexorable la explotaclOn, Independientemente 

de que se retroceder!• en anos de lucha a favor de los meno

res. 

Volviendo a la Idea de DAvalos y de muchos otros -

juristas de adecuar el Derecho a la realidad, creo que es -

oportuno hacer unas breves consideraciones. 

DAvalos, segOn sus propias palabras, quiere que se 

adecQe el Derecho a la realidad, a los hechos sociales, esto 

es lo que se llama sociolog1smo jurldlco: estoy de acuerdo -

que es preciso acercar el Derecho a la realidad concreta, dl 

versa y cambiante, pero como nos dice Mlchey Vllley: 

"Esta oleada de soclologlsmo puede llevar al ere

cho a su perdlclOn; pasividad del jurista ante las 

costu111bres, adecuaclOn del Derecho a los hechos; • 

llevando este proceso a sus limites, slgnlflcarla

el fin del Derecho". (4) 

As! es, la propuesta de Dhalos es, adecuar el De

recho a los hechos: yo considero que la lucha del jurista d! 

be ser, tratar de adecuar los hechos al Derecho, de lo con-

trarlo se tendrla que legalizar el trAflco de drogas, slmpl! 

(4) Alonso Olea Manuel •curso de Derecho del Trabajo", Edlt. Arle!, Ba.i: 
celona 1982, pAg. 359. 
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aente para adecuar el hecho al Derecho. 

No, el abogado tiene que pensar en articular un -

•undo de valores, en lo aoral, en la justicia y no sl•pleae~ 

te en los hechos: 

•es raclonal•ente !•posible que 11 nor•a pueda de

ducl rse de los hechos, pues la nor•a !•plica un juicio de •! 

lor sobre ellos que s6lo puede ser e•ltido en virtud de un -

criterio que sea e-terlor a ellos•. (5) 

Para el caso especifico que nos ocupa, el del tra

bajo del menor, fste definltlva•ente es un hecho, un hecho -

social constante y repetido y si se puede proponer una ade-

cuacl6n de este hecho a la legislac!On, pero siguiendo los -

lineaaientos de ~llley y Carbonier: es decir, segQn el prl•! 

ro no llevando el soclologis•o a sus ll•ltes y segQn el se-

gundo e•ltlendo un juicio de valor sobre los hechos. 

Creo que en un principio y coao regla general debe 

subsistir en nuestra Constitución la prohlblcl6n del trabajo 

del menor de 14 anos, pues representa un gran adelanto so--

clal. una recoapensa a la l~cha de grandes ho•bres y los ju

ristas no deben dejar estéril la lucha, sino por el contra--

(5) Carbonler Jean •soclologla Jurldlca", Edlt. Tecnos Ma-
drld 1977, p/g. Z36. 
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ria, deben de luchar para adecuar nuestra realidad social a 

la ley, para forjar un México en el que nuestros nlnos no -

tengan que trabajar para satisfacer sus necesidades b!slcas 

pero la lucha no es Onlcamente de los juristas, sino de to

dos aquellos que se jactan de ser humanos. 

No debeaos olvidar las palabras del Papa LeOn 

XIII en la Enc!cllca Rerua Novaru•: 

"Lo que puede realizar un hombre joven y sano es

lnlcuo exigirlo a un nlno o a una mujer. M!s aOn: 

Respecto a los nlftos, hay que tener grandlslmo •• 

cuidado de que no los coja el trabajo antes que -

la edad haya fortalecido su cuerpo, sus faculta-

des •entales (Intelectuales) y toda su alma, de· 

lo contrario, coao se agosta una tlern! planta, -

as! se ver! aniquilada por un trabajo precoz en -

perjuicio de la educaclOn que le es debida". (6) 

(6) Citado por Su!rez Gonzllez Femando, "Menores y Mujeres ante el -
Contrato de Trabajo", Instituto de Estudios Poilt!cos. Hidr1d, 1967. 
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CAPITULO 
LA O.I.T. Y LA PROTECCION DEL MENOR 

La Organización Internacional del Trabajo, surge -

como una respuesta a la enorme explotación de que eran obje

to los trabajadores de los Estados Industriales. 

Su creación foraal nace de la parte XIII del Trat! 

do de Versalles, con el que se concluyen las negociaciones -

de paz al tlr•lno de la Prlaera Guerra. 

La O.I.T. es una Institución lntergubernaaental de 

la que foraan parte •!s de 70 Estados •leabros. 

Representantes de los gobiernos y de las or~anlza

clones de empleadores y de trabajadores participan en su obra. 

Fundada en 1919, ha quedado asociada a las Organizaciones de 

las Naciones Unidas desde 1946 en calidad de organismo espe

cializado. 

Su misión consiste tn promover la justicia social

en el •undo, con tal objeto reune lnforaaclones relativas a

los problem1s del trabajo, encarglndose de la difusión de 

las mismas, establece normas Internacionales y controla su;

apllcaclón en los distintos paises. Ejerce Igualmente~ actl-



vldades de caracter concreto y presta asistencia técnica pa-!

ra la realización de programas de desarrollo social y econó

mico. 

La Organización co•prende: 

La Conferencia Internacional del Trabajo, Organo -

Supremo de la Organización, que constituye en cierto •odo un 

parla•ento mundial en el que se discuten las cuestiones so-

cl ales. Cada Estado •le•bro se hace representar en las reu-

nlones anuales de la Conferencia por dos delegados guberna--

111entales, un delegado de los e•pleadores y un delegado de -

los trabajadores. Cada uno de dichos delegados participa en

los debates y vota con absoluta Independencia, lo que hace -

que todas las partes Interesadas puedan exponer ampliamente

sus puntos de vista. 

El Consejo de Administración, co•puesto de 16 re-

presentantes de los Gobiernos, ocho representantes de los e~ 

pleadores y ocho representantes de los trabajadores, que 

ejerce las funciones de organismo ejecutivo. 

La Oficina Internacional del Trabajol Secretarla -

de la Institución, que reune y estudia la documentación que

recibe de todo el m~ndo y edita numerosas publicaciones. El

personal de la oficina se co111pone de expertos de diversas n! 

clondlldades cuyos conocimientos y experiencias pueden ser -
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utilizados por todos los Estados •le•bros de la OrganlzaclOn. 

La Oficina cuenta con agencias y corresponsales en numerosos 

paises. 

Las normas Internacionales adoptadas por la Confe-

rencla en •aterla de trabajo revisten la forma de tratados I~ 

ternaclonales lla•ados convenios y de reco•endaclones. Los -

textos de tales Instrumentos se basan en estudios previos so

bre la sltuac!On que prevalece en los diversos paises. as! c~ 

•o en a•pllas discusiones en el seno de la Conferencia. Para

ta adopclOn de tales Instrumentos se requiere una mayorta de 

dos tercios de manera que representan un tér•lno •edlo de las 

•edldas que consideran aceptables los sectores Interesados de 

todos los paises. Las decisiones de la Conferencia no tienen, 

por si Mismas, fuerza de Ley, sin embargo los gobiernos tie

nen la obllgaclOn de so•eter los textos adoptados por la Con

ferencia al poder legislativo de cada Estado. Cuando la auto

ridad competente de un pals aprueba un convenio, el gobierno

de ese pals estl obligado a aplicar las disposiciones del mi~ 

mo. 

En cuanto a las actividades de carlcter concreto, -

la O.I.T. pone a dlsposlclOn de los gobiernos asesorla de ex

pertos y asistencia técnica en cuestiones relacionadas con la 

polttlca social y del trabajo. Con este objeto se han estable

cido en diferentes partes del ~undo centros de acclOn destln! 
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dos a prestar ayuda a los gobiernos para la solución de los -

problemas, tales co~o la Organización de servicios de empleo, 

el desarrollo de medios de formación de trabajadores 1 a o.r. 

ganizaclón de las mlgraclones. La O.I.T. partlclpa en la 

reallzaclón del programa ampliado de asistencia técnica de -

las Naciones Unidas. 

La labor de la O. l. T. comprende asl111ls•o la organl 

zaclón de conferencias regionales; de reuniones de comlslo-

nes de Industria llamadas a discutir en el plano Internacio

nal los problemas especlflcos de determinadas Industrias y,

de numerosas reuniones técnicas de car&cter especial. 

Todas estas actividades se encuentran estrecha•en-

te coordinadas para que la O.I.T. pueda cumplir la misión -

que le ha sido encomendada: Servir a la causa de la justicia -

social y la paz. 

Desde su fundación hasta la fecha, la O.I.T. ha 

promulgado mis de 18 Convenios cuyo principal objetivo es la 

protecclOn del menor. 

México ha ratificado solo seis de esos convenio~(1) 

( \ l Convenios de la O.I.T. Ratificados por México, Gula del Trabajo 
y PrevlstOn Social, México 19~. p&g. 9Z. 
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1.- Convenio relativo al ex-n -'<!leo obligatorio de los

•enores e•pleados abordo de los buques (No. 16). 

Moptado por la O.I.T. en el afto de 1921, ratlflC! 

do por M~xlco en 1938. 

En este Convenio, se establece prlnclpalaente la -

prohlblclOn a los •enores de 18 1ftos para que sean e•pleados 

abordo de los buques, a aenos que sOlo estén empleados los

ale•bros de una sola fa•llla, en cuyo caso si podrlan traba

jar pero prevla•ente se tendr& que presentar un certificado 

•tdlco, en el que se pruebe su aptitud para dicho trabajo, -

flr•ado por el •édlco reconocido por la autoridad co•peten

te. Este ex1aen médico se renovar& en Intervalos que no exc~ 

dan de un afto. 

Por otro lado, se establece una excepclOn a la prR 

hlblc!On de e•barcarse sin exa•en •édlco, pues el articulo •o. 

establece: 

Articulo 4o.- En casos urgentes, la autoridad com
petente podr& ad•ltlr que una persona •enor de 18-
aftos se e•barque sin haberse so•etldo a ex&menes -
previstos por los artlculos 2 y 3 del presente Co~ 
venlo, a condlclOn de que dicho examen se realice
en el primer puerto donde toque el buque. 

En el Convenio no se establece cu&les son esos ca
sos urgentes, por otro lado es oportuno co~entar -
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que en casos de verdadera urgencia es real•ente • 
dificil consultar a la autoridad co~petente. 

2.· Convenio por el que se fija edad mlnlma de ad· 

misión de los nlnos al trabajo •arltlmo. (No. 58) 

Adoptado por la O.I.T. en octubre de 1936, ratlfl· 

cado por "éxlco en 1953. Este Convenio Incurre en el mls•o • 

error que el Convenio anterior, en cuanto a edad mlnl•a. As! 

es, el Convenio pasado permite -salvando el requisito de ex! 

•en •édlco·, el trabajo a los •enores de 18 anos, pero no•! 

tablece un limite de edad, respecto 1 esos •enores de 18 

anos. 

Este Convenio establece una edad mlnl•a de 15 anos 

con la misma excepclOn hecha de aquellos buques en los que • 

estén empleados 6nlca•ente •lembros de una familia. 

También establece otra excepción al permitir a los 

ninos de 14 anos ser empleados cuando una autoridad apropia· 

da designada por la legislaclOn n1cion1l lo autorice después 

de cerciorarse de que el e•pleo es conveniente para el •enor. 

Estableciendo una excepción para el caso de buques escuelas. 

En todos tos casos, el Capitln o patrón deberl de· 

llevar un registro de Inscripción o una lista de tripulación 
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en donde se mencionen las personas que sean menares de 16 -

anos que trabajen abordo, lndlc6ndose su fecha de naclmlen-

to, 

3.- Convenio relativo al trabajo nocturno de los

•enores en la Industria. ( No.90) 

Adoptado por 11 O.I.T. en el ano de 1948, ratlfl

c1do por México en junio de 1957. 

/· 

En su prl•er articulo nos dice las que se consld~ 

r1n •e•pres1s lndustrl1les•. Después •enclona a la autoridad 

competente que determinara la l(nea de de•arcac!On entre la 

lndustrl1, 11 agricultura y el co•erclo. 

En su Oltl•o parrafo se re•lte a la leglslaclOn

de cada Estado, que podrla exceptuar la apllcaclOn del Con

venio para el caso de e•presas fa•lllares. 

En el Articulo 2o. nos dice que la noche signifi

ca un periodo de doce horas consecutivas por lo menos y pa

ra efectos del trabajo de los mayores de 16 anos, este pe-

rlodo comprende el Intervalo entre las 10 de la noche y las 

seis de la manana. 

En el siguiente articulo prohibe el trabajo noc-

turno (entre 10 P.M. y 6 A.M.) a los menores de 16 anos y -



establece condiciones para el de los mayores de esta edad y 

menores de 18 anos, entre estas condiciones destaca la aut~ 

rlzaclOn por parte de la autoridad competente para la reall 

zaclOn del trabajo, para efectos de aprendizaje y for•aclOn 

profesional. 

Flnal•ente establece que la autoridad competente

podrl suspender la prohlblclOn del trab1jo nocturno, en !o

que respecta a los menores de 16 a 18 anos, en forma gene-

ra I y en los casos p1rtlcular•ente graves en que el lnterfs 

nacional asl lo ~xlja. 

A los •enores que por alguna circunstancia de las 

mencionadas trabajen de noche, se les debe conceder un des

canso de 13 horas consecutivas por lo •enos, entre dos pe-

rlodos de trabajo. 

Considero que este Convenio es de gran Importancia, 

pues establece reglas detalladas sobre el trabajo nocturno y 

ademas establece la prohlblclOn tajante de este tipo de tra

bajo para los menores de 16 anos. 

4.- Convenio relativo a la edad mlnlma de admlslOn 

al trabajo de los pescadores. (No. 112) 

Adoptado por la O.I.T. en junio de 1959, ratifica

do por México en agosto de 1962. 
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Este Convenio se refiere al trabajo desempenado en 

e•barcaclones que se dediquen a la pescamrltlma en agua sa

lada. 

En su Articulo 20. establece: 

1.- Los nlnos •enores de 15 anos no podr!n prestar 

servicio abordo de nlngOn barco de pesca. 

2.- Sin e•bargo, dichos nlnos podr!n tomar parte -

ocaslonal•ente en las actividades abordo de los barcos de -

pesca, sle•pre que ello ocurra durante las vacaciones escol! 

res 1 a condlcl6n de que tales actividades: 

a) •o sean nocivas para su salud o desarrollo nor

•11. 

b) Que no sean de naturaleza que puedan perjudicar 

su asistencia a la escuela. 

c) Que no tengan como objeto nlngOn beneficio co-

merclal. 

3.- Ade•!s, la leglslacl6n nacional podra autorl-· 

zar la entrega de certificados que permitan el é•pleo de 

los nlnos de 14 anos como •lnl•o, en caso de la autoridad e1 

colar u otra autoridad apropiada designada por la leglsla--

cl6n nacional se cerciore de que este empleo es conveniente-
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para el nlno. después de haber considerado deblda~ente su S!. 

lud y su estado flslco. as! como las ventajas futuras e lnm! 

dlatas que el empleo pueda proporcionarle. 

Flnal•ente prohibe tajantemente en su articulo 3o. 

el trabajo de los •enores de 18 aftos en calidad de paleros.

fogoneros o paftoleros de m6qu!na de barcos de pesca que ut!-

1 !cen carbOn. 

5.- Convenio relativo a la edad mlnl•a de ad•ls!On 

al trabajo subterr!neo en las •!nas. ( No. 123) 

Adoptado por la O.I.T. en junio de 1965, ratifica

do por México en agosto de 1969. 

En este Convenio se establece que cada •lembro de

la O.I.T. que lo ratifique deber! establecer una edad mln!•a 

para el trabajo subterr!neo y en nlngQn caso ser& Inferior -

a los 16 aftos. 

6.- Convenio relativo al examen médico de apt!tud

de Jos menores para el empleo en trabajos subterr!neos en -

las minas. (No. 124). 

Adoptado por la O.I.T., ratificado en México en -

agosto de 1969. En su articulo 20. establece que para el tr! 

bajo subterr!neo en las minas de personas menores de 21 anos 
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se deber! exigir un examen médico completo de aptitud y pos

teriormente exaaenes perlOdlcos con Intervalos que no exce-

dan de un afto. 

Finalmente establece la obligación por parte del -

••pleador de poner a dlsposlclOn de los Inspectores un regll 

tro de las personas empleadas o que trabajen en la parte --

subterrAnea de la mina y que no tienen 21 •"os. 

De acuerdo con los preceptos de nuestro Articulo -

133 Constitucional, y Sexto de 11 Ley Federal del Trabajo, -

estos Convenios for•an parte Integrante de nuestra leglsla-

cl6n social vigente, pues han sido aprobados por el Senado -

de la República, no se oponen a la ConstltuclOn y benefician 

al trabajador. 

Es 1plaudlble el gran esfuerzo que ha desplegado la 

O.I.T. para tratar de favorecer al •enor, es Innegable la i~ 

fluencia que ha tenido en •uchas legislaciones del mundo, 

sin e•bargo, la realidad social y económica de •uchos paises 

subdesarrollados y entre ellos México, ha sobrepasado esta -

lucha. Nosotros los Mexicanos tenemos que luchar dla a dla -

para sacar a nuestros nlftos adelante, tene•os que trabajar -

para obtener mejores condiciones sociales, tene•os que to-

mar conciencia. No es un problema que se pueda erradicar en-
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un a~o o en una década, no es sOlo problema del gobierno, es 

de todos los Que algún dla fuimos nlnos. Todos los mexicanos 

debemos tener en la conciencia la consigna Que lanzara Robert 

Pell en Inglaterra a principios de la ReYoluclOn Industrial, 

iSalvemos a los Minos! 
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CAPITULO V 1 
LA LEY FEDERAL DEL iRA8AJO Y LA PROTECCIOH DEL ME~OR 

Ante la sltaaclón de nlnos obreros, siguiendo un· 

sentido de coapasiOn y de Justicia se han establecido en •• 

nuestra legislación aedldas protectoras del trabajo ~e los

•enores, éstas tienden prlnclpal•ente a Ir au•entand: la 

edsd •lnl•a, prohibiendo el e•pleo de los •enores de esa 

edad establecida y por otro lado regla•entar el trabajo de· 

los Jóvenes. 

Sarcia Ovledo, ~ nos da las causas principales -

para restringir o proteger el trabajo de los Menores: A) Fl 
slolOglcas, para posibilitar el nor•al desarrollo del nlno

Y del joven, sin padecer con trabajos abrumadores o antihi

giénicos ,como los subterrlneos y los nocturnos; B) De Segu

ridad, porque el •ecanls•o de atención de los menores los -

expone a sufrir •Is accidentes; C) De Salubridad, al apar-

tarlos de las labores en que por el ambiente o los materia

les pueda resentirse su organls•o en for•aclón; D) De Mora

lidad, por haber Industrias, licitas permitidas, que pue· 

dan herir los sentimientos de un nlAo y El De Cultura, pa

ra asegurarles a los menores una lnstruccl6n adecuad!, 11-

bre de otras tareas que distraigan su atenclOn y tlenpo.•(11 

Afortunadamente repito, el Legislador mexl:ano se 

ha preocupado por establecer medidas de protección al trab! 

(t) Garcta Obvl!(!o, citado par Cabanellas Gulllenoo ·c~ndio de Otre 
cho laboral", tomo l. Edlt. blbllogr!flca, Omeba, üiños Aires Ar
~entlna, 1968, p!g. 655. 
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jo de los niños, estableciendo prohibiciones, stociones y -

condiciones especiales de trabajo¡ cabe menciona• que el e! 

fuerzo del legislador es significativo, l•pllca ;n adelanto, 

pero con frecuencia estas •edidas son ignoradas, por el e•

ple1dor, lo que ocasiona una grave e•plot1ci6n hacia los •! 
nares. Pase•os al estudio de estas •edldas en nuestra Ley -

Federal del Trabajo: 

Al La Nulidad de la Relaci6n Laboral de un Menor de Cator

ce aftos. 

El articulo So. de nuestra Ley establece: "Las 

disposiciones de esta Ley son dt orden pQbllco, por lo que 

no producirla efecto legal, ni l•pedlrl el goce 1 el ejercl 

cio de los derechos sea escrita o verbal la esti~ulacl6n -

que establezca: 

1. Trabajo para niftos •••ores de catorce aftos•. 

Hay que interpretar este articulo en el sentido -

de que el menor de esta edad no puede ser sujeto de una re-

1 acl6n laboral es decir, no tiene capacidad jurl:lca para -

ser parte en un contrato de trabajo, 

Inclusive, se establece la nulidad absoluta de -

una relaci6n laboral en la que el trabajador sea menor de -
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esa edad, pues es un requisito Indispensable de validez de

la relación laboral que el menor haya cumplido los catorce

anos. 

Sin embargo, segOn se desprende de la lectura del 

mismo articulo, esta nulidad no privara de sus derechos al

menar, pues claramente dice: "ni lmpedlrl el goce y el eje! 

ciclo de sus derechos•. 

Un empleador no podrl sustraerse a la obligaci6n

de pagar a un menor de catorce anos una Indemnización por -

riesgo de trabajo por alegar que la relación laboral fue n~ 

la y que por lo mismo no tiene nlng6n efecto. Serl nula - -

en el sentido de que ya no subslstlrl en lo futuro, es de-

cir, el menor ya no tendrl que trabajar, pero todas las 

prestaciones generadas durante el tiempo en que trabajó se

rln vil Idas y exigibles. 

Al respecto y hablando de las caracterlstlcas de

nulidad laboral nos dice Néstor de Buen: "En realidad, el -

problema de nuestro concepto, podr! expresarse diciendo que 

el acto nulo dejara de surtir efectos hacia el futuro a par 

tlr de la nulidad, pero no retroactlvamente si con ello se 

afectan intereses de los trabajadores".(2) 

(2) De Buen Néstor Op.cit. Tomo l, plg. 50ii 
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Mario de la Cueva, nos da la misma solución al decir: "La -

nulidad se asimila a la rescislOn puesto que su efecto es p~ 

ner fin para el futuro, a la relaciOn de trabajo". (3) 

Por otro lado, si el patrón descubre que empleo a

un menor de 14 anos cuando éste ya rebaso esa edad, no podrá 

separarlo del trabajo, pues al obtener la edad mlnima esta-

bleclda por la Ley la causa de nulidad desaparece Inmediata

mente. 

B) Edad Mlnlma y Capacidad para contratar. 

En nuestra ConstltuclOn y en nuestra Ley Federal -

del Trabajo, al Igual que en la may~rla de los paises, la 

edad es un factor Importante para determinar la capacidad pa 

ra contratar, pues en ambos ordenamientos se Identifica como 

crlterlo...general o sea de criterio de general apllcac!On, -

el cumplimiento de una edad mlnlma para poder entrar al cam

po de las relaciones jurldlcas laborales. (Jurldlco Labora-

les). 

Al respecto nos dice Manuel Alonso Olea: "La edad

determina el punto de referencia esencial para contratar en

lo laboral. Por bajo de una cierta edad, el contrato de tra

bajo celebrado es nulo. Sobre esa edad y antes de otra se r! 

(3) De la Cue~a Mario, Op. cit. p!g. 208. 
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quieren detel'!linados requl s ! tos que actOan co"o comp 1 emento o su- -

plenc!a de la falta de capacidad plena. Pasando el limite -

de edad final. se adquiere la capacidad plena para celebrar 

contrato de trabajo". (4) 

Segün Mario de la Cueva. la edad limite no es un -

probleaa de capacidad. al respecto nos dice: "La prohlblclOn 

Impuesta para la utlllzaclOn del trabajo de los menores de -

14 anos no plantea una cuestlOn de Incapacidad. sino que es

una medida de protecclOn a la nlftez y ta•poco lo es y por -

las mismas razones. la prohlblclOn que se Impone a los meno

res de 16 anos que no han cu•plldo la educaclOn obllgato---

ri a•. ( 5) 

Estoy de acuerdo con Mario de la Cueva, en lo que

respecta que el establecimiento de la edad mlnlma es una me

dida de protecclOn a la nlnez,pero esta medida trae como co~ 

secuencia Inmediata y !Oglca restricciones a la capacidad j~ 

rldlca del menor. 

La capacidad laboral plena o la capacidad de ejer

cicio laboral, se adquiere según el articulo 23 de la Ley F! 

deral del Trabajo a los 16 anos, es a esta edad cuanoo el m1 

(4) Alonso Olea Kanuel •curso de Derecho del Trabajo" Ed!t. Arle!, Ba!. 
celona 1982, p!g. 35!1. 

(5) De la Cueva Mario, Op. cit. p!g. 211. 
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nor puede por si mismo celebrar contratos lndlvlduales de trabajo. 

Cuando el menor tiene m~s de 14 a~os y menos de -

16, su capacidad esta reducida pues necesita segOn el mls•o 

articulo, autorizaclOn de sus padres o tutores y a falta de 

ellos del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Concl 

llac!On y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Aut~ 

rldad Polltlca. También necesita segOn el articulo 22 haber 

concluido su educación obligatoria salvo aprobación de la -

autoridad correspondiente que debe seguir el criterio de -

compatibilidad entre los estudios y el trabajo. 

Hay una laguna en la Ley respecto a la forma que

debe revestir el otorgamiento tanto de la autorlzac!On men

cionada en el articulo 23 como de la aprobación que indica

el articulo 22, también es omisa respecto a las_consecuen-

clas de la falta de dichos requisitos. Considero que en tal 

caso, lo procedente serla Imponer una sanc!On al patrón y -

solicitar de las autoridades correspondientes el salvamento 

de dicha omis!On. 

Respecto a la forma, considero que se debe estable 

cer la escrita, pues esto beneficiarla a ambos sujetos de la 

relación laboral. en razOn a la prueba para efectos de lltl 

glo o de lnspecc!On del trabajo. 
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A pesar de que en el articulo ZJ se establecen -

restrlccl ones a la capacidad del menor, éstas sOlo se refl! 

ren a Ja reallzaclOn del contrato de trabajo, pues el menor 

podr4 por si •ls•o percibir el pago de sus salarlos y ejer

citar las acciones que le correspondan. 

Esta innovaclOn, fue Introducida por Ja Ley de 

1970, pues en la de 1931 se establecla en su articulo 19 que 

Jos •enores de edad mayores de los 16 anos, tenlan l11up1ci

d1d para percibir su salarlo, esto ocasionaba que los pa--

dres o tutores percibieran el salarlo de los menores de 16, 

lo que provoco que el •enor no dispusiera de éste, prest4n

dose ésto a la explotaclOn, no sOlo del empleador hacia el

Hnor, sino también del padre o tutor hacia el hijo. Aunque

el COdigo Civil de 1928 establece que Jos bienes del hijo -

sujeto a Ja patria potestad adquiridos por su trabajo le -

pertenecen en propiedad, ad•inlstraclOn y usufructo, el ar

ticulo 16 de Ja antigua Ley determina que los casos no pre

vistos por Ja Ley, se podlan resolver por el oerecho com6n

en lo que no se opusiera a la mis•a, lo que ocurrla en este 

caso. 

Afortunadamente, en la nueva Ley no se establecen 

distinciones de edad para el cobro del salario y ademas se

faculta al menor para ejercitar las acciones que le corres

pondan, pues en el articulo 691 de la Ley se Je otorga cap! 
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cldad para comparecer a Juicio sin necesidad de autorlzac!On 

alguna. 

Yolviendo al criterio de Mario de la Cueva respec

to a que la edad no es un problema de capacidad sino de pro

tecclOn a la nlnez, creo que si se aplica para el caso de -

las prohibiciones, pues en éstas no es necesario la lnterve~ 

clOn de padres o tutores para subsanar precisamente la falta 

de capacidad. 

C) Prohibiciones. 

En el articulo 175 se prohiben la utlllzac!On de -

los menores de 16 anos en: 

a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo -

inmediato. 

b) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad -

o sus buenas costumbres. 

c) Trabajos ambulantes, salvo autorlzac!On espe--

clal de la lnspecc!On del trabajo. 

d) Trabajos subterr&neos o submarinos. 

e) Labores peligrosas e insalubres • (6) 

( 6) SegCin el Articulo 176 son labores pel !grasas o Insalubres aquellas 
que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones f!Slcas, -
qulmlcas o blolO!llcas del lledlo en que se prestan o por la ca.pos! 
c!On de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar so= 
bre la vida, el desarrollo y la salud flsca y mental de los --res. 
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f) Tr~bajos superiores a sus fuerzas y los que puedan lm· 

pedir o retardar su desarrollo flslco normal. 

g) Estableclmlentos no lndustrlales después de •· 

las 10 de la noche. 

h) Los dem4s que deter•lnen las leyes y de los me

nores de 18 anos en trabajos nocturnos lndus-·· 

trlales. 

En el articulo 178 se prohibe la utlllzaclOn del • 

trabajo de los menores de 16 anos en horas extraordinarias y 

en los dlas do•lngos de descanso obligatorio: si se viola-

ra esta prohlblclOn, las horas extraordinarias se pagaran ·• 

con un doscientos por ciento mas del salarlo que corresponda 

a las horas de jornada y el salarlo de los dlas domingos y -

de descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por 

los artlculos 73 y 75. (7) 

Respecto a este articulo. las horas extraordinarias 

se pagan un IOOl m4s que por el fijado para los trabajadores 

adultos, lo que ta•blén se deberla establecer para el sala-

rlo del trabajo realizado en los dlas do•lngos y de descanso 

obllgatorlo, pero el articulo rom?e con su tOnlca inicial y

establece para estos casos el mismo tratamiento que el esta

blecido para los trabajadores mayores de 16 anos. 

! 71 Según estos Artlculos. si se trabaJ• en estos dlas se pagar! un sa 
!arto doble por el servicio prestado, lndependlente111ente del sa1a:
rlo que le corresponda por ese d!a de descanso. 
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Este articulo es claro reflejo del Convenio de la 

O.I.T. sobre edad mlnlma en el trabajo marltlmo ratificado -

por México. 

Finalmente en el articulo 372 fracclOn 1, estable

ce una prohibición a los menores de 16 anos para formar par

te de la directiva de los sindicatos. 

D) Jornada Especial para el Menor trabajador. 

El ª"tlculo 177 establece una jornada especial pa

ra los menores de 16 anos, dicha jornada no podr! exceder de 

6 horas diarias y deber! dividirse en periodos m!xlmos de 3-

horas. Entre los distintos periodos, se le otorgar! al menor 

una hora de reposo por lo menos. 

El legislador atendlO a la necesidad de llmltar la 

jornada de trabajo de los menores que ha sido desde los Ini

cios, uno de los principales objetivos de quienes han lucha

do por los menores. 

El motivo principal para establecer una jornada r! 

duclda hacia el menor, es protegerlo tanto f lsica como ps!-

qulcamente y asl permitir su desarrollo normal, pues "cuando 

la jornada laboral es excesiva, el número de accidentes de -

trabajo au~enta, as! como su secuela de enfermedades profe--
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slonales; el trabajador sometido ! un exceso de trabajo de

cae quebrantando su salud, olvida sus obligaciones familia

res y el agota•lento hace presa de él. La fatiga y la exte

nuac!On provocan otros ••les cuyas consecuencias Influyen -

tanto en la persona flslca del trabajador como en sus condl 

clones •orales. Las jornadas de trabajo extenuantes •1 usodtel 

tl•ulantes de diversas clases, entre los que se encuentra -

el alcohol". (8) 

Por otro lado, debe de quedar establecido que el

hecho de que la jornada sea reducida, por las razones •en-

clonadas, no !•plica una reducclOn de salarlo, pues enton-

ces perderla todo sentldo,recordemos lo que nos dice el ar

ticulo 90: 

"Salarlo •lnl..i es la cantidad menor que debe recibir en 
efectivo el trabajador por los servicios prestados en -
una jornada de trabajo", 

E) Vacaciones. 

SegQn Cabanellas y Alcal! Za•ora, las vacaciones -

en sentido amplio son: "La temporada, desde algunos dlas a -

varios •eses, en el que se cesa en el trabajo habitual, en -

los negocios, estudios, servicios, procesos y dem!s actlvld! 

(8) Guillermo Cabanellas y Luis AlcaU Z!l!llOra, "Tratado de Polltica La
boratgfuSoc!al", Editorial Hellasta. 3a. Ed1t16n, Tomo 11, Argenti
na, 1 , pag. 96. 
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des, a fin de disponer de tle111po para un descanso re;iarador, pa

ra entregarse a ocupaciones personales o a distracciones: (9) 

Y desde el punto de vlstl laboral nos dicen los mi s11os -

autores: 'Vacaciones anuales retribuidas pueden ser deflnl-

das como el derecho al descanso Ininterrumpido, que el trab! 

jador tiene, con goce de remuneración, al cumplir determina

do lapso de prestación de servicios". (10) 

Respecto a la finalidad de las vacaciones nos dl-

cen: ·~n el aspecto flslco, el descanso responde a un lmper! 

tlvo fisiológico, ya que para el ser humano es necesario In

terrumpir de vez en cuando sus actividades para reponer las

energlas consumidas en un trabajo anterior; en el orden cul

tural y de esparcl111lento, la cesación peilOdlca en el traba· 

jo permite al trabajador el e•pleo de su Inteligencia o el -

de sus sentimientos en obras recreativas o educativas•. 

Sobre la Importancia de las vacaciones Garcla Ovl~ 

do, sostiene: "Al Estado le Interesa que su poblaclOn no de

genere y para ello ha de evitar el desgaste que en todo org! 

nlsmo f lslco produce un régimen de trabajo sin reposo, toe&~ 

dale velar por la raza, sustrayendo a sus miembros de todo -

lo que pueda debllltarla".(11) 

( 9) lbid, p4g. 107 
( 10) !bid, p4g. 108 
( 11) !bid, p4g. 108 
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Tal y COCllO se desprende de los pArrafos que antece

den, las vacaciones tienen que existir y sobre todo para los 

•enores. Nuestro legislador se preocupó por otorgar a los mi 

nares un periodo especial de vacaciones, •Is a•pllo que el -

de los adultos en el articulo 179 que establece: Que los me

nores dt 16 anos disfrutaran de un periodo anual de vacacio

nes pagadas por lo •enos 18 dlas laborables. 

F) Descanso Do•lnlcal. 

El articulo •27 del Tratado de Versalles reeo•len

da a los contratantes de una relae!On de trabajo, el establ! 

el•lento de un descanso "Hebdo•adarlo' de 24 horas co•o •A•l 
ao, que "debera coaprender el domingo sle•pre que ello fuera 

posible". ( 12) 

El descanso "Hebdo•adario•, es el que comprende 24 

horas como alni•o en el curso de cada periodo de siete dtas. 

En nuestra Ley, en el articulo 178 se prohibe el • 

trabajo de los aenores de 16 anos en los dlas do•lngo, hay • 

quienes critican esta disposici6n pues establecen que el dei 

canso podrla ser cualquier dla de la sem!na. 

( 12) Citado per Deveall Mario "Tratado de OerechO del Trabajo", 2' Ed!· 
clOn, Buenos Aires, Argentina, 1972, TOllO 11. p!9. 1!13. 
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A mi me parece acertada esta disposlc!On, pues es el

domingo el dla en que se puede convivir mejor con la familia, 

pues nor•al•ente es el dla en que todos sus •lembros descan

san. 

G) Obligaciones de los Patrones. 

El articulo 180 de nuestra Ley establece: "Los pa· 

trones que tengan a su servicio •enores de 16 anos estln 

obligados a: 

t.- Exigir que se les exhiban los certificados •é· 

dlcos que acrediten que estln aptos para el trabajo; 

2.- Llevar un registro de inspeccl6n especial, con 

!ndlcacl6n de la fecha de nacl•lento, clase de trabajo, hor! 

rio, salarlo y de•ls condiciones generales de trabajo; 

3.- Distribuir el trabajo a fin de que dispongan -

del tiempo necesario para cu•pllr sus obligaciones escolares; 

4.- Proporcionarles capacltac!On y adiestramiento

en los tér•lnos de esta Ley y. 

5.- Proporcionar a las Autoridades de! trabajo los 

informes que soliciten. 

-¡ 
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Respecto al certificado médico, no se establecen -

reglas sobre quien deba expedirlo y su forma, por lo que se

deberla establecer una adlc!On a la fracción I, que menclon! 

ra estas caracterlsticas. 

H) lnspecclOn. 

Co•o una soluclOn al proble•a de la falta de apli

caciones de las medidas protectoras del •enor trabajador se

na establecido la lnspecctOn. 

A las Autoridades del Trabajo corresponde vlgllar

el cu•pll•lento de la leglslaclOn laboral, el articulo 541 -

fracclOn 1 de nuestra Ley establece: 

Articulo 541.-'1..os Inspectores del Trabajo tienen

los derechos y atribuciones siguientes: 

l. Vigilar el cumplimiento de las normas del trab! 

jo, especlall!lellte de las que establecen los derechos y -

obligaciones de los trabajadores y patrones, de las que -

regl4!11entan el trabajo de las mujeres y los menores, y de 

tas que determinan las llll!dldas preventivas de riesgo de -

trabajo, seguridad e higiene". 

Dentro del Titulo de nuestra ley que reglamenta es

pecialmente el trabajo de los menores, también se establece -
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la lntervenclOn de la lnspecclOn del trabajo: 

Articulo 173.-"EI trabajo de los mayores de 14 

aftos y •enores de 16 queda sujeto a vigilancia y -

protecclOn especiales de la lnspecclOn del Traba-

jo". 

Dentro de la Secretarla del Trabajo y PrevlslOn S~ 

clal hay una DlrecclOn General de lnspecclOn. que deber! co~ 

tar con el nO•ero de Inspectores necesarios para el cumpll-

·•lento de sus funciones, los no•bra•lentos los hara la Secre

tar!! del Trabajo (Art. 545 L.F.T.) 

Respecto al te~• que nos ocupa, el Inspector debe

de evitar el empleo de los •enores de 14 aftos (Art. 123 

fracclOn 111. Apartado "A" Constitucional y So. fracclOn 1 -

L.F.T.), debe determinar la co•patlbllldad entre el trabajo

Y les estudios de los menores de 16 aftos (Art. 22 L.F.T.) -

autorizar en los casos previstos por la Ley de ocupaclOn de

los trabajadores mayores de 14 aftos y menores de 16 (Art. 23 

L.F.T.), otorgar la autorlzaclOn especial a estos menores P! 

ra desempeftar trabajos ambulantes (Art. 175, Inciso C) L.F.

T.), ordenar en forma perlOdlca, la practica de ex!menes mé

dicos que acrediten la aptitud para el empleo (Art. 174 L.

F •T.). 
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Pero el Inspector no sOlo debe de vigilar el cumpl! 

miento de la Ley, también debe ser un asesor del trabajador y 

un Informador del empleador, poniéndolos al tanto de sus der! 

chos y obligaciones. 

Nosotros como sexlcanos debemos prestar ayuda a los 

inspectores, pues el articulo 542 fracción 111, obliga a los 

mlssos a practicar ln~pecclones extraordinarias cuando recl·

ban alguna denuncia respecto de violaciones a las normas de -

trabajo. 

Asl es, si nos topa•os con un caso de lncuspllslen

to o violación a las normas protectoras del trabajo del menor, 

es necesario que lo denunciemos y que demos seguimiento a 

nuestra denuncia pues as! cooperar!amos para el efectivo cum· 

pllslento de las normas laborales. 

Pese a la gran importancia de la función social que 

desempeftan los Inspectores del Trabajo, una func!On que lmpll· 

ca una gran vocaclOn de servicio y un gran sentido de la ho-· 

nestldad, no cumple con su verdadero objetivo. 

As! es, es destluclonante ver la Indiferencia de la 

colectividad y la pasividad del poder público ante el lncum-· 

pllmlento de las disposiciones laborales. 
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En Hé•lco, el Inspector d~ Trabajo, no procura la 

aplicación correcta de la Ley, sino que mas bien •tolera• -

su no Jpllcaci6n. 

Ho estarla por de•3s establecer una norma en nuei 

tra Ley, en la que se obligara a colocar en las empresas ·

carteles conteniendo las disposiciones referentes al traba

jo de los menores, as! como los teléfonos y direcciones de

los Inspectores del trabajo. 

l) sanciones. 

El articulo 995 de nuestra Ley establece que se -

lmpondrA una multa del equivalente de tres a ciento clncueE 

ta y cinco veces el salarlo mlnl•o general, calculado en·· 

los términos del articulo 992, al patrón que viole las nor

mas que rigen el trabajo de las mujeres y los ninos. 

Esta disposición en nada beneficia al menor, se • 

debe establecer que la cuantla de esa multa o al menos un -

porcentaje sea para ti. 
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CAPITULO VII 
EL CONTRATO DE APRENDIZAJE 

Parece ser que nuestra ley, regula en forma compl! 

ta lo referente al trabajo del menor, pero aOn as!, conside

ro que se debe reestablecer en la misma, el contrato de apre~ 

dlzaje. 

A) OEFlNlClDN. 

SegOn Marco de Deveall "El aprendizaje de un oficio 

o profesión es la adquslclón por medio del estudio, Imitación 

u observación de los conocimientos fundamentales del mismo P! 

ra poder desempenarlo posteriormente con acierto. En mayor o 

Menor grado todas las actividades requieren un aprendizaje -

que, •racionalmente ordenado", permitir~. por lo general, la

formación de trabajadores expertos, con relevantes ventajas -

en cuanto a la cal !dad y cantidad del producto obtenido". ( 1) 

Desde el punto de vista jurldlco, el contrato de 

aprendizaje es aquél por virtud del cual una de las partes se 

compromete a prestar sus servicios personales a la otra, recl 

biendo en cambio ensenanza en un arte u of lclo la retrlbu-

clón convenida. Esta deflnlcl6n es la que nos da la antlgua

Ley Federal de 1931. 

( 1 l Deveal l Marco "Tratado de Derecho del Trabajo", Edl. La Ley Buenos 
Aires Argentina, Tomo 11, p!g. 299. 
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B) NATURALEZA JURIDICA. 

Respecto a la naturaleza jurldlca de este contra

to, hay quienes dicen que es un contrato de trabajo y hay -

quienes alegan lo contrario. 

Los autores franceses, dicen que 'la finalidad 

principal del contrato es la ensenanza, y que el trabajo 

que desarrolla el aprendiz es accesorio, lo que quiere de-

clr que no se est! en presencia de una relaclOn de trabajo

tipo; Paul Ourand et André Vltu dice que el contrato de 

aprendizaje se aproxima a un contrato de educaclOn". (2) 

Por otro lado, la doctrina alemana afirma que es

te contrato si es relaclOn de trabajo, Raskel, se expresa -

de la siguiente manera: "El contrato de aprendizaje es un -

contrato slnalagm!tlco, que por virtud del cual, una de las 

partes (lehrherr), para los fines de la formaclOn profesio

nal de la otra parte (lehrlng), utiliza los servicios del -

aprendiz, co~o medio para que éste aprenda el oficio. El -

contrato de aprendizaje es, pues, un contrato slnalagm!tico, 

con obllgaclor.es reciprocas para las partes; para una, desa

rrollo de energla del trabajo por cuyo motivo y desde este 

(2) De la Cueva Harlo, ºDerecho Mexicano del Trabajo", Editorial Po
rríia, México, 10• Edlclon, 1967, pag. 880 
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punto de vista, es Idéntico al contrato de trabajo, y para 

la otra, la enseftanza del oficio". (3) 

Aunque uno de los principales objetivos de este -

contrato, si es en definitiva la educaclOn, tenemos que to-

mar en cuenta que también se Integran los elementos de la -

relaclOn de trabajo, pues hay la prestaclOn de un servicio -

subordinado a cambio de un salarlo y como complemento la en

seftanza de un arte u afielo. Lo que podemos decir es, que e1 

te contrato, por sus caracterlstlcas propias es una especie

de contrato de trabajo o una modalidad del mismo. 

C) IMPORTANCIA OEL CONTRATO. 

Seg6n Mario de la Cueva. este contrato perdlO gran 

parte de su utilidad con la creaclOn de escuelas de artes y

oficios. Por un lado, considero que estas escuelas deben ser 

el complemento teOrlco del aprendizaje Industrial y artesa-

na!, pues en la realidad éstas no cumplen efectivamente con

su objetivo: como causas de este fenOmeno Mario Oeveall - -

nos da dos que considero fundamentales: 

a) La tendencia de estas escuelas, a dar una impar 

tanela preponderante a la enseftanza teOrica frente a la ense-

(3) lbid, pAg. 881. 
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~anza pr&ctlca, que es lo m!s necesaria para formar buenos -

obreros. 

b) El apremio de las necesidades ~con6mlcas de la 

vida moderna que no permiten a las familias modestas, de 

donde salen los obreros, la posibilidad de renunciar a la -

retrlbuclOn que los mismos pueden conseguir trabajando en -

la f6brica durante el tiempo que deberlan dedicar a la es-

cuela profesional. 

Por otro lado, respecto al contrato de aprendizaje 

el •lsmo Deveall nos hace el comentarlo siguiente: 

•contra la desaparlclOn del aprendizaje, se ha 

reaccionado en estos Oltlmos tiempos por muchos sectores y 

especialmente por quienes esperan a través del aprendizaje

poder fomentar la artesanla y oponerse as! a la fuerza ex-

panslva del maquinismo y a los Inconvenientes que el mismo

engendra, en el campo social, en la formaciOn Individual y

en el terreno propiamente productivo. Es lnnegoble que tam

bién en el campo de la Industria manufacturera, la m6qulna

no ha eliminado por completo la necesidad de preparaclOn -

del hombre que la maneja. Al lado de operaciones sencillas, 

que no requieren preparaciOn especial alguna y que por con

siguiente pueden ser realizadas por cualquier obrero, de 

cualquier edad, a los pocos dlas de haber Ingresado a la 
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f&brlca, existen otras operaciones que requieren en quien -

las realiza una madurez y reflexlOn que no son propias de -

los menores. o una habilidad manual que se adquiere salame! 

te por medio de un largo ejercicio". (4) 

Asimismo Ernesto Krotoschln, coincide respecto a

la Importancia de este contrato mencionando los argumentos

de los detractores del mismo. 

"Es difundida la oplnl6n segOn la cual el aprend! 

zaje contractual se haya en decadencia. Los progresos de la 

mecanización, especlallzaclOn y subdivisión del trabajo ha

cen dificil, se dice, una ensenanza profesional en la misma 

f&brlca: agréguese que muchos empleadores no disponen de -

personal capacitado para la enseftanza o no quieren distrae~ 

lo de otras funciones, ya que no tienen la seguridad de que 

los aprendices formados por ellos sigan prest4ndoles su co

laboración; el desarrollo del maquinismo ha reducido, ade-

m&s, las exigencias profesionales y requiere menos hablll-

d~d técnica, que el joven obrero puede adquirir en el mls~o 

trabajo sin mayor Instrucción. s61o con imitar a los dem&s. 

Del lado de los trabajadores, se nota también cierta resis

tencia al aprendl zaje contractual que los trabajadores j6v~ 

nes, aunque no sean especializados, ganan y necesitan gan~r. 

(4) Deveali Mario "Lineamientos de Derecho del Traba o~ 21 Edición Ti-
pogr&fica Editora, rgent1na uenos 1res , p g. 412. 
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por lo general, mejores salarios que los pagado< a los apre~ 

dices. Sin embargo, estos conceptos han sufrido cierta revi

sión últimamente advirtiéndose las consecuencias del abando

no de una sólida formación profesional mediante el aprendiz! 

je organizado, consecuencias que se notan, sobre todo, en la 

escasez de trabajadores calificados en las industrias en que 

son imprescindibles. Si bien la enseñanza industrial impartl 

da por escuelas técnicas ha dado ciertos resultados, no pue

de por razones obvias, reemplazar por completo al aprendiza

je contractual. Tales escuelas no son f~cllmente accesibles

por su ubicación y por los gastos que exigen a los alumnos.

no existen en cantidad suficiente e imparten por lo general

una enseñanza muy teórica. 

Finalmente este contrato, reviste importancia para 

la economla en general, ya que la mercaderla elaborada por -

trabajadores completamente formados satisface mejor a la 

clientela y aumenta la demanda tanto en el mercando interno

como en exterior".(5) 

Guillermo Cabanellas, también reconoce la importa~ 

cia de este contrato: ••Justificando el aprendizaje se ha di-

cho acertadamente que el trabajo en serie, de mera repetició·n 

conduce también al embrutecimiento y a la 1-arga por su mono-

(5) Krotoschin Ernesto "Instituciones de Derecho del Trabajo", Edito-
ria! De Palma, Buenos Aires Argentina, 1948, pág. 4. 
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tonla a una llmltaclOn de la capacidad del obrero si no se le 

ensena gradualmente todo el mecanismo y el sentido de su la

bor; el obrero, ademas, debe tener posibilidad de desarro--

llarse, de mejorar no sOlo la producción sino también su mi& 

ma situación, lo que no podra lograr si no eleva su nivel té~ 

nlco y cultural. Al problema económico puede ponérsele reme

dio por el pago adecuado y donde harla falta subsidios del -

Estado (latu sensu) que no podrla aplicar sus recursos a fi

nes mAs nobles y necesarios. Debe reconocerse por otra parte, 

que uno de los puntos ~!s dlf!clles consiste en disponer de

una cantidad suficiente de maestros, pero Justamente la edu

cación en las escuelas técnicas debe remediar poco a poco, -

esta falta, si realmente existiera proporcionando los lnge-

nleros y obreros callflcados aptos para ensenar el oficio a

los Jóvenes que, por cualquier causa entran directamente al

taller". (6) 

En el mismo sentido Saavedra Lamas ha justificado

plenamente lo que significa este contrato al decir que el -

aprendizaje "bien realizado transforma el taller en escuela" 

y agrega: "lejos del nino abrumado por una tarea mec4nlca 

que no concibe ni entiende y cuya Inteligencia se atrofia o

se empobrece en la mec~nica de una acción rutinaria, sin corr 

(6) Cabanellas Gulllenno "El Derecho del Trabajo y sus Contratos",Edlt. 
Mundo Atl!r1tlco, Buenos Aires Argentina, 1945, p!g. 234. 
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consejo que dirija su acc!On ni luz que acreciente su esplritu 

cuando existe un contrato de aprendizaje hay !a elevaciOn m~ 

ral de la inteligen:ia juvenil que se ejercita, hay la corre~ 

ciOn de los defectos tnc!p!entes, hay toda una obra educati

va•. (7) 

No hay que dejar de reconocer que frente a las ven 

tajas de este contrato se presentan serlos problemas, el 

principal es sin duda el econOm!co, pero hay que tomar en con 

slderac!On el comentarlo de Ucha: •cuando el aprendiz forma

parte de una familia menesterosa, lo Inmediato es !a obten-

ciOn de !os recursos indispensables a la subsistencia del h~ 

gar, y para cubrir los cuales debera contribuir e! menor con 

los que le produzca el trabajo personal. Ante esa sltuaclOn

angustlosa se sacrifica lo mediato por lo Inmediato. El 

aprendizaje de un of lclo es de duraclOn mas o menos larga y-

1 a retrlbuclOn econOmlca que resulta es de durac!On nula o -

precaria en sus periodos Iniciales, siempre que en lugar de

ser frente de escasos recursos no se convierta en carga por

sus erogaciones de materia! escolar, lo que sucede cuando se 

cursa el oficio, a sacrificar el futuro del menor y procurarle 

ocupac!On en cualquier cosa que produzca recursos inmediatos 

afin cuando ese orden de actividades no tenga porvenir econO-

( 7 l Saavedra Lamas. Citado por Cabanel las Guillermo, Op. cit. 
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mico o no corresponda a su vocacl6n y aptitudes persona--

les". (8) 

Probable•ente durante el tle•po que dure el ccn

trato el menor no recibe en forma completa el salario, pe

ro a ca•bio tendra la oportunidad de una formacl6n metódi

ca profundizada, es decir, la facilidad de una formación a 

tiempo parcial dentro del e~pleo alternando los periodos -

de empleo con los de aprendizaje, nutriéndose de una prof! 

sl6n, actividad u oficio Otii a si •ismo y a la colectivi

dad. 

O) LA CAPACITACION Y EL ADIESTRAMIENTO. 

La capacitación y el adiestra~lento se estable-

cleron en nuestra ley, para substituir al contrato de aprerr 

dlzaje: por un lado se trata dl!flguras jurldlcas diferentes

Y por el otro no se oponen sino que se complementan. 

La capacitación y el adiestramiento presuponen la 

existencia de una relación laboral, en el contrato de a~rerr 

dlzaje van Indisolublemente unidas la relación laboral y -

la enseftanza. 

(8) Ucha Antonio "Orientación Profesional y irendlzaje", Revista de 
Cio.nclas Sociales, Ano X', 31 Epvca, No. 4, 1945' Buenos Alres
Argentlna, pag. 183. 
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La capacitaclOn y el adiestramiento presuponen ya ciertos 

conocimientos, según De Buen el adiestramiento es para mej~ 

rar la actividad normal y la capacltaclOn es para obtener -

conocimientos nuevos, diferentes de los habituales para po

der ascender hacia un nivel superior en jerarqula y en pro

vecho econOmlco. Ade•ls, éstos no se contraponen, pues des

pués de un periodo de aprendizaje, ya se tienen ciertos co

nocl•lentos y nada !•pide que éstos se perfeccionen •edlan

te el adiestramiento o bien se le dan conocl•lentos nuevos

para la superaclOn de la jerarqula, o bien para la ocupaclOn 

de una nueva vacante. 

E) LA LEY FEDERAL DEL T~ABAJO DE 1931 Y EL CONTRATO DE 
APRENDIZAJE. 

Este contrato estaba regla~entado en esta ley, -

del articulo 218 al 231 en la forma siguiente: 

En el articulo 21B nos def lnla el contrato de 

aprendizaje como "aqu~I en virtud del cual una de las par-

tes se compromete a prestar sus servicios personales a la -

otra, recibiendo en cambio ensenanza de un arte u oficio y

la retrlbuclOn convenlda".(9) 

Asimismo establecla que el contrato de aprendiza-

(9) V. de Buen Néstor, Dp. Cit. Tomo 11, p!g. 260. 
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je concertado por menores, se ceiebrarla en los términos del 

contrato Individual del trabajo (articulo 219). 

Establecla el senala•iento de la escala y tiempo -

de la ensenanza del arte, oficio o profesión objeto del con

trato (articulo 220). El patrón estaba obligado a admitir en 

cada empresa, aprendices en nOmero no •enor del 5S de la to

tal !dad de los trabajadores de cada profesión u oficio que -

le prestan sus servicios y habiendo menos de veinte trabaja

dores de cada oficio podla haber, no obstante un aprendiz -

(articulo 221) esto abrla las puertas de las empresas a los

jOvenes. 

Respecto a la jornada, ésta se sujeta a las dispo

siciones relativas al trabajo de menores (articulo 222). 

Como obligaciones del aprendiz destacaban la de -

prestar personalmente el trabajo convenido y la de guardar -

respeto al maestro (articulo 223). 

Por parte del patrón tenla como obligación, por un 

lado proporcionarle al aprendiz la ensenanza del oficio u ar 

te determinado y por el otro pagarle una retribución pecun11 

ria o suministrarle alimentos y vestidos (articulo 224). 
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Adem!s el patrón tenla que guardarle considera--

clón al aprendiz y darle un testimonio escrito acerca de -

sus conocimientos y aptitudes al terminar el aprendizaje.si 

éste hubiese sido sobre un oficio no calificado: flnal~ente 

el patrón tenla que preferir al aprendiz en las vacantes -

que hubiere {articulo 224). 

El contrato no tenla una duración determinada, 

por lo que se celebraba por tiempo Indeterminado. 

Los articulas 225 y 226 senalaban las causas jus

tl f lcadas de rescisión, el 225 se refiere a las causas del -

patrón para despedir al aprendiz que eran dos, las faltas -

graves de consideración y respeto hacia el patrón o,su fa

•llla y la Incapacidad aanlflesta del aprendiz para el arte 

u oficio de que se trate. El aprendiz podla separarse justl 

flcadaaente, cuando el patrón no cumpliera con sus obliga-

clones, teniendo derecho a un mes y medio de salarlo. 

SegOn Mario de la Cueva, 'el patrón también podla 

rescindir 1 • relación por la falta de cumplimiento a las 

obligaciones derivadas de la prestación del servicio y, en

general, a las que se Imponen a los trabajadores•. (10) 

( 10) De la Caeva Mario, Op. cit. p&g. 884. 
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Esto resulta 16gico, pues el aprendizaje es una • 

modalidad del contrato del trabajo a la que se aplican las· 

disposiciones relativas a éste en lo que no esté reglament! 

do especlflcamente. 

En este caso de que el aprendiz fuera despedldJ o 

se separara de la negoclacl6n por causa Imputable al patr6n, 

tenla derecho a un mes y •edlo de salarlo (articulo ZZ6). 

El articulo ZZ7 prevela que los aprendices de ofl 

clos calificados fueran examinados cada ano o cuando lo so

licitaran, por un jurado •lxto de peritos obreros y patron! 

les, presidido por un representante que designara el lnspei 

tor del trabajo. El objeto de estos examenes era acreditar -

la aptitud del aprendiz y los conocimientos que hubiera 

aprendido. 

Finalmente, en el titulo relativo a riesgos de -

trabajo, en el articulo zgz se obliga a los patrones a pa

gar lndemnlzacl6n a los aprendices que sufrieran riesgos •• 

profesionales y, en el Z93 se establecla que para fijar el· 

monto de la lndemnlzacl6n se debía tomar como base el sala

rlo •As bajo que percibiera un trabajador, de la mlsma cat! 

garla profesional. 
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Con la promulgacl6n de la Ley Federal del Trabajo 

del 70 los legisladores suprimieron la reglamentación de -

este contrato afirmando en la Exposición de Motivos que"tal 

como se encontraba reglamentado era una reminiscencia medl! 

val 11
• 

Esta •reminiscencia medieval" tiene aGn vtge~cla

en muchos pal se~ destacan entre otros Rusia, Cuba, E.U.A.,

Sulza, Alemania, Franela y Canad!. 

A pesar de que la reglamentaclOn del contrato en

nuestra ley era aparentemente completa, tenla deflctenclas

que permitieron que se abusara de éste, pues se mantenla el 

sueldo de aprendlce~ailn cuando~ . .,íil. CU111Plido w ciclo de • 

ap.re.ndi za je. 

Pero el legislador buscó la salida f!cll, simple

mente dejó de reglamentar este contrat~ que es de una gran

utl l ldad para darle a México jóvenes mejor preparados y con 

m!s expectativas. 

Por mi parte considero que de haberse establecido 

las siguientes reformas y adiciones qulz! se hubiesen terml 

nado los abusos por parte de los patrones: 
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a) Establecer que el contrato de aprendizaje s~lo 

es aplicable a menores de 16 y ~ayores de 14, nlngOn sujeto 

que no tenga esta edad podr4 ser sujeto de contrato. 

b) Dejar bien claro, que el aprendizaje es uo CO.!!. 

trato de trabajo con ciertas excepciones 

•ls•as reglas que en el trabajo del menor. 

c) Establecer un término m!xl•o al aprendizaje de 

un afto,cu•plldo dicho tér~lno el patrOn tendr! que pagar ya 

el salarlo •lnlmo co•pleto correspondiente. 

d) Establecer que el salarlo convenido entre pa-

trOn y aprendiz nunca podr! ser Inferior al 75S del salarlo 

mlnlmo correspondiente al oficio y a la zona. 

e) Para evitar que se paguen salarlos de aprendi

ces a quienes no lo son.solamente los talleres e Industrias 

que previo estudio de las autoridades laborales tengan cap! 

cldad para Impartir ensenanza de algQn oficio podr!n e•plear 

•enores a menor salarlo, abrléndoseles de esta forma las 

puertas a un trabajador en el que puedan desempenarse con -

expectativas futuras. 

Me parece que este contrato de trabajo tiene que

vo l ver a nuestra leglslaclOn dentro del titulo sexto que se 



124. 

refiere a los trabajos especiales aunque ya con las refarmas 

y adiciones propuestas plrrafos arriba, queda regulado de -

la siguiente manera: Proyecto para el reestableclmlento del 

Contrato de Aprendizaje en nuestra Ley federal del Trabajo: 

EL CONTRATO DE APRENDIZAJE 

343 A. El contrato de aprendizaje es un contrato -

de trabajo por virtud del cual una de las partes se obliga a 

prestar sus servicios personales a la otra, recibiendo a ca!_ 

blo la ensenanza de un arte, oficio o profes!On y la retrlb1 

clOn convenida. 

343 B. Sola•ente puede ser sujeto de aprendizaje -

los menores de 16 y mayores de 14 anos. En caso de que este

contrato se aplique a sujetos no comprendidos en esta edad.

fa relaclOn se reglrl por las noraas generales establecldas

por esta Ley. 

343 c. SI durante el lapso de tiempo que dura el -

aprendizaje el menor sobrepasa la edad mAxlma de los tti aftos 

le ser6n aplicables las mismas condiciones de trabajo en que 

lnlc!O el contrato, en tanto no se cumpla el plazo m!xlmo de 

duraclOn del mismo. 
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343 D. Este contrato tendrA como duración mAilma -

la de un ano natural a cuyo t~rmlno para todos los efectos -

legales y en caso de continuar la relación laboral, se regl

rA ~sta por las normas generales establecidas por esta Ley. 

343 E. La retribución de los aprendices no podr6 -

ser en nlngOn caso Inferior al setenta cinco por ciento 

(751) del salarlo mlnlmo legal aplicable al arte u oficio o

profesión de que se trate. 

343 F. Al trabajo celebrado en condiciones de 

aprendizaje se le aplicaran las normas establecidas para el 

trabajo de los menores en el Titulo Q•1lnto Bis de esta Ley. 

343 G. El contrato de aprendizaje deber! contener 

la escala y tiempo de ensenanza del arte, oficio o profesión 

objeto del contrato y la retribución que corresponda al 

aprendiz por sus servicios, atendiendo siempre a lo dlspue1 

to por los otros artlculos de este Capitulo. 

343 H. Es obligatorio para patrones y trabaja1o-

res admitir en cada empresa aprendices en nOmeros no menar

a\ 5 por 100 de la totalidad de los trabajadores de cada ~! 

te, oficio o profesión que en ella prestan sus servlclos.--

51 hubiera menos de 20 trabajadores del oficio de que se tr! 
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ta podr6 h1berse tenido. un aprendiz. Dichos aprendices -

gozaran sin excepclOn de los derechos y obligaciones que pa

ra los menores establezca el titulo Quinto Bis de esta Ley.

Tendr6n preferencia para ser ocupados como aprendices, los -

hijos de los trabajadores slndlcallzados de la negociación. 

343 l. Son obligaciones del aprendiz: 

l. Prestar personalmente con todo cuidado y apli

caciOn, el trabajo convenido, de acuerdo con las Instruccio

nes del maestro o del patrOn en el desempeno del trabajo que 

esté aprendiendo; 

11. Obedecer las Ordenes del maestro o del patrOn 

en el desempeno del trabajo que este aprendiendo; 

111. Observar buenas costumbres y guardar al pa--

trOn, al maestro y a sus familiares respeto y consideraclOn; 

IV. Cuidar de los materiales y herramientas del P! 

trOn o maestro, evitando cualquier dano a que estén expues-

tos; 

v. Guardar absoluta reserva respecto a la vida prl 

vada de su patrOn, maestro o familiares de éstos, y 

VI. Procurar la mayor economla para el patrOn o -

maestro en el desempeno del trabajo. 



127. 

343 J. Son obligaciones del maestro o del patrón 

en su caso, para con el aprendiz: 

l. Proporcionarle ensenanza en el oficio, arte o 

profesión que aspira aprender; 

11. Pagarle una retrlbuciOn pecuniaria no menar

a la seftalada en el articulo 343 E; 

111. Guardarle la debida conslderactOn abstenléQ 

dose de maltratarlo de palabra u obra. 

IV. Al concluir el aprendizaje, darle un testlm~ 

nlo escrito acerca de sus conocimientos y aptitudes, y 

V. Concluido el aprendizaje, preferirlo para las 

vacantes que hubiera del arte of lclo o profesión que se le 

hubiera ensenado solo en caso de que aprobara el e~amen 

respectivo en los términos del articulo 343 L. 

343 K. El patrón o maestro puede despedir al 

aprendiz sin responsabilidad: 

l. Por faltas graves de conslderacl6n y respeto a 

él o su familia, y 
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11. Por incapacidad manifiesta del aprendiz para -

el arte u oficio de que se trate. 

343 L. El aprendiz puede justificadamente separar 

se del trabajo por violación de las obligaciones que impone 

al patrón o maestro el articulo 343J. En este caso, el pa-

trOn o maestro deber& inde•nlzar al aprendiz con una cantl 

dad igual al i•porte de los salarios de.la jornada, tiempo -

que haya durado el aprendizaje. 

343 H. Los aprendices de oficio calificado seran

exaainados al final del periodo de aprendizaje o en cual--

quler tiempo que lo soliciten por la Co•lslOn Mixta de Cap! 

cltaclOn y Adlestra•lento que resolver& por •ayorla de ve-

tos y en su caso certificar! por escrito que el exa•lnado -

tiene la aptitud necesaria para trabajar en la ra•a de su -

aprendizaje. En caso de que en la empresa en donde el apre~ 

dlz presto sus servicios no estuviera constituida dicha Co

misión, la evaluación sera hecha por un jurado •lxto de pe

ritos obreros y patrones, presidido por un representante -

que designe el Inspector del trabajo, 
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CAPITULO VIII 
EL CASO ESPECIFICO DE LOS CERILLOS 

Es !•portante analizar el caso de estos trabajado

res. pues sin duda constituye un claro eje•plo de lncumplle! 

to y vlolacl6n de las normas legales que regulan el trabajo

de los •enores en nuestro pals. 

Se ha considerado que los cerillos no son trabaja

dores,en virtud de que supuestamente no realizan un trabajo

subordlnado para los establecl•lentos en donde prestan sus -

servicios. con lo que no estoy de acuerdo. expresando a con

tlnuacl6n •I punto de vista al respecto. 

De acuerdo al articulo B de la Ley Federal del -

Trabajo, trabajador es toda persona flslca que presta a otra 

flslca o •oral un trabajo personal subordinado. Por su par

te el articulo 10 del mismo ordenamiento Indica que el pa

trón es la persona flslca o moral que utiliza los servicios 

de uno o varios trabajadores. 

En el caso que nos ocupa se ha argumentado que -

los cerillos prestan un servicio a los clientes de los est! 

bleclmlentos y no a éstos, Inclusive llegando al extremo de 

decir que dan per•lso a los •enores para que éstos presten

un servicio Independiente. 
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Este Oltlmo argumento es del todo falso pues de -

acuerdo a la lnvestlgaclOn del campo realizada en dlversos

centros comerciales, encontré que la sltuacl6n es la slgule! 

te: 

a) Las tiendas proporcionan a los cerillos lnstr! 

•entes de trabajo tales co•o uniformes, carritos, diablitos, 

bolsas de plAstlco con el no•bre de la e•pres1, etcétera. 

b) Los cerillos dependen de la dlrecclOn de un S! 

pervlsor que generalmente tiene una relaclOn de trabajo con 

11 empresa y que en tér•lnos del articulo 11 de la Ley de -

la materia es un representante del patron. 

cJ Las tiendas fijan condiciones de trabajo a los 

cerillos tales como horario, for•a de realizar el trabajo.

normas de higiene, etcétera. 

d) Inclusive las tiendas, por Ordenes del Depart! 

•ento del Distrito Federal han dispuesto de botiquines y -

bancas de descanso a favor de los •enores. 

e) La mayorla de las tiendas acostumbra llevar un 

registro del menor con sus datos personales, en donde cons

ta por escrito una autorlz1cl6n de los padres para que sus

hijos trabajen. 
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Conforme a las Ideas expresadas en los Incisos an

teriores es Incuestionable que de hecho, en la relaclOn en-

tre las tiendas y los cerillos, se aplican diversas normas -

de la Ley Federal del Trabajo contenidas en los artlculos 

siguientes: 134 fracciones 111, IV y VII; 132 fracclOn V; 

180 fracciones 1 y 11 y 23. 

Lo anterior nos hace concluir la presencia de una

relaclOn de trabajo entre la tienda y estos menores, pues -

sl•ple•ente el hecho de que les l•pong• un horario y estén -

bajo las órdenes de un supervisor, es suficiente para consi

derar la existencia de una relaclOn de trabajo, en virtud de 

que es a todas luces ldentlflcable la subordlnaclOn jurldlca, 

entendiendo esta como un derecho de mando por parte ael pa-

trOn y una obllgaclOn correlativa del trabajador, de sujetar 

a ella su voluntad en un deber de obediencia. 

Por lo anterior, debemos resaltar que las tiendas

de autoservicio someten a los cerillos a normas de conducta -

para el mejor desempeno de sus labores, pero Indebidamente -

dejan de aplicar las normas protectoras de los menores en -

cuanto al trabajo. 

También es Importante plasmar el hecho de que las

tiendas violan la prohlblclOn constitucional de utilizar el· 

trabajo de los menores de 14 anos, pues de mi lnvestlgaclOn-
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se desprende que un poco mas del 301 de los cerillos resul

tó ser de menores de esa ed!d. 

Respecto a la Idea de que la relación de trabajo

"º se da entre los cerillos y los centros comerciales en 

virtud de que éstos no cubren un salarlo a aquéllos, tal 

aseveracl6n es falsa pues lo 6nlco que est!n haciendo es l! 

cu•pllr una obllgacl6n pues co•o manifesté, la relacl6n que 

se d! entre ambos contiene todos los ele•entos de una rela

ción de trabajo. Asimismo, los patrones •anlflestan que el

servlclo es prestado a la clientela del establecl•lento, p~ 

ro lo •ls•o se podrla decir de los trabajadores que prestan 

sus servicios en hoteles, restaurantes, fondas, etcétera y

que son sujetos de una relación laboral de caracter especial 

reglamentada en el Capitulo XIV del Titulo Sexto de la Ley

Federal del Trabajo. Ademas, el servicio prestado a los 

clientes es en función y beneficio de la empresa, ya que 

sin éste el movimiento de caja se entorpecerla demasiado, -

Independientemente de que al prescindir de los servicios -

de los cerillos se darla oportunidad a otros establecimien

tos que ofrecieran mas comodidad al cliente por la interve! 

clón de los mismos. 

Por lo que se puede apreciar, el trabajo de los -

cerillos es tratado en algunos puntos de acuerdo a la legli 

!ación laboral y en muchos otros es considerado como un tr! 
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bajo Independiente, lo cual considero una aberracl6n, ya que una re· 

lacl6n de trabajo es o no es, y en este caso especifico, e1 

tamos en presencia de elementos que nos hacen suponer la 

existencia de la misma. 
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CAPITULO IX 
EL TRABAJO DEL MENOR NO SUJETO A UNA RELACION LABORAL 

Hasta ahora he hecho un breve estudio sobre el r! 

gimen laboral del •enor que realiza un trabajo subordinado.· 

As! es, nuestra ConstltuclOn y la Ley Federal del Trabajo.

se ocupan de la regulaclOn del trabajo asalariado y subo!. 

di nado. 

Pero hay ciertos tipos de trabajo que escapan al-

4mbl to de apllcaclOn de la Ley Laboral, al respecto nos di

ce Alfredo Montoya Melgar: 'Una dell•ltaclOn Inicial del O~ 

recho del Trabajo Indica que ~ste ha nftcldo y existe para -

ordenar determinadas relaciones, lo que por principio excl~ 

ye de su 4mblto las for•as autistas o Intransitivas de actl 

vldad laboral, esto es, el trabajo autOnomo o por cuenta -

propia, cuyo ejecutor, trabaja en utilidad propia y en régl 

men de autorganlzaclOn y obtiene un beneficio (no un sala

rlo) al vender los productos que obtiene". (1) 

Para que la reallzaclOn de un trabajo entre al 4! 

bito de protecclOn o apllcaclOn del Derecho Laboral, tiene

que cumplir con ciertas caracterlstlcas, según el artlculo-

20 de nuestra Ley, los elementos de la relaclOn laboral son 

la existencia de un trabajador y un patrOn, la subordina---

( 1) Montoya Melgar Alfredo "Derecho de TrabaJo', Editorial léenos, 21 
EdlclOn, Madrid, 1978, plg. 30. 



135. 

cl6n, la prestacl6n de un trabajo y el salarlo. 

De estos elementos la subordlnacl6n dest~ca como -

ele•ento esencial de la relacl6n laboral, aunque no es el -

Gnlco. La subordlnacl6n es un derecho de mando por parte del 

patr6n y una obllgacl6n correlativa del trabajador, de suje

tar a ella su.voluntad en un deber de obediencia. 

Otro de los ele•entos de la relacl6n laboral es el 

salarlo que es la retrlbucl6n que debe pagar el patr6n al 

trabajador por su trabajo. (articulo 82 Ley Federal del Tra

bajo). 

Ta•bl6n tiene que existir co•o otro de los supues

tos, la relacl6n laboral del patrOn y el trabajador. SegGn

la Ley, patrOn es la persona flslca o •oral que utiliza los

servlclos de uno o varios trabajadores (articulo 10) y trab! 

jador, es la persona flslca que presta•~ flslca o •oral, 

un trabajo personal subordinado (articulo 8). 

finalmente, tene~os como elemento de la relaclOn -

laboral la prestaclOn de un "trabajo personal' para los efe¡ 

tos de la ley, trabajo •es toda actividad humana, lntelec--

tual o moral, Independiente del grado de preparaclOn técnica-
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requerida por cada profes!On u oficio (articulo B)".(2) 

En México hay miles de nlnos que realizan un trab! 

jo como actividad prlnclpal•ente •aterlal, pero que escapan

de la regulación laboral, pues trabajan por su propia cuenta, 

sin patrón, sin salarlo y sin estar sujetos a una relaclOn -

de subordinación. 

Desde el punto de vista de la naturaleza lntrlnse

ca, no hay diferencia entre el trabajo por cuenta propia y -

el realizado dentro de una relación laboral en los tér•lnos

de la ley, pero en cambio la hay y •uy grande, en cuanto al 

régimen jurldlco aplicable, pues al segundo se le aplica~ t~ 

dos los principios establecidos en nuestra Constltucl6n y 

Ley Federal del Trabajo y el pr1Hro se rige seg6n la vo-

luntad del sujeto que lo realiza, voluntad condicionada por

la b6squeda de la satisfacción de necesidades •aterlales pr! 

marias. 

El mismo articulo 123 Constitucional hace esta dli 

tlncl6n al establecer: que las leyes de trabajo reglrln en-

tre los obreros, jornaleros, e•pleados do•éstlcos, artesanos 

y de una manera general todo contrato de trabajo. 

As! es, como nos dice De Buen: "Nq todo trabajo 1! 

teresa al Derecho aboral". (3) 

(2) Diccionario Jurldlco Mexicano, Edlt. UHAll, México, Tom Vil, 1984 
plg. 206 

( 3) De Buen Néstor, Op. el t. TOllO 1, plg. 16. 
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Sin embargo, hay reglamentaciones que aunque no -

son de car!cter laboral tratan de proteger el trabajo de es

tos menores, tal es el caso del reglamento para los trabaja

dores no asalariados del Distrito Federal, publicado en el -

Diario Oficial de 5 de julio de 1978. 

En este Reglamento se establecen las condiciones -

para el otorgamiento de las licencias a los trabajadores. Se 

fija un limite de edad de catorce anos y autorlzaclOn de los 

padres o tutores, as! como saber leer y escribir, la falta -

de estos requisitos se puede dispensa~ Inclusive el de la -

edad •lni•a previo el an!llsis soclo-econ6mico que al efecto 

se realice. 

Se establece también la prestación de servicios m! 

dlcos a estos trabajadores por medio de ctlnlcas del Depart! 

mento del Distrito Federal y finalmente el establecimiento -

de un Centro de Adiestramiento para éstos. 

El trabajo Infantil no asalariado, es una cruda -

realidad agravada actualmente por los tiempos de crisis que

rectaman la incorporaclOn activa del menor a la economla. 

El Estado por medio de la Secretarla de EducaclOn 

POblica, el Departamento del Distrito Federal y otras oepe! 
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denclas han tomado medidas al respecto Implementando un pro

grama denominado •con la frente en alto~ éste, no es produc

to de una lmprovlsaclOn sino de diversos estudios realizados 

principalmente por la Secretarla de EducaclOn, la del Traba

jo y el Departamento del Distrito Federal en coordinación -

con otras Dependencias. 

El progra•a fue creado para dignificar el trabajo

de las personas que trabajan en la v!a pQbllca,ycomprende -

tres periodos: 

a) Captación de trabajadores de la vla pObllca 

(vende chicles, lanza fuego, limpia parabrisas, ~tc.J. 

b) Capacitación de Jos mls•os en actividades m!s -

productivas. 

e) Formación de cooperativas. 

El primer periodo, consiste en la captación de

esos trabajadores (no hay distinción de edad para la apllca

clOn del programa) que trabajan en la vla pQbllca, en éste -

se les explica las ventajas del prograMa y la forma de apll

caclOn del mismo. 

· ~ Para la cepacltaclOn se han creado poco mas de 

25 centros CECA (centro de Capacltacl6n) y CEOS (Centros 

·¡ 
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Ocupacionales): los primeros Imparten distintas carreras téf 

nlcas y en los segundos diferentes tipos de talleres como -

carplnterla, electrOnlca, electricidad, pirograbado, repara

clOn de aparatos domésticos, plo•erla, taplcerla, jugueterla, 

confecclOn, curtido de piel y otros. 

~ Flnal•ente se ha fijado co•o •eta del programa

la for•aclOn de cooperativas Integradas por los miembros de 

los diferentes talleres. 

Los mle•bros del programa son sujetos de lnnumer! 

bles beneficios; a todos se les otorga una credencial con la 

que gozaran de atenclOn •fdlca en los centros médicos del 

D.D.F., ta•bltn se les darl sin dlstlnclOn un desayuno pro-

porclonado por el D.l.F. que consiste en un pan, una natllla 

y un cuarto de litro de leche, ademas a los becarlos de los

C.E.C.A. o C.E.O.S. se les darl un almuerzo. 

A los •lembros del programa que estudian, se les

otorga una beca que varia segGn el grado de estudios; para

mantener la beca tienen que cumplir un mlnlmo del 751 de -

asistencia a los centros. 

Finalmente, a los miembros del programa, se les -

entregan paquetes de libros para sus ventas, ellos obtendrln 
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a titulo de comlslOn la mitad del producto de la misma, de-

bléndo entregar a las autoridades el resto. 

El progra•a Implementado me parece muy provechoso 

para el menor, pues al menos tiene la oportunidad de allmefr 

tarse y de prepararse para el desempeno de algQn oficio. 

Hasta el •o•ento ha tenido éxito, aunque no se ha 

llegado al tercer perldo (for•aclOn de cooperativas), sin -

duda prueba de sobr1 la efectividad del progra•a. 

A pesar de las ventajas del progra•a creo que ti! 

ne algunas deficiencias; hice algunas entrevistas a nlftos -

que no pertenecen al mismo y a nlftos que si forman parte de

él, la mayorla coincidieron en lo mismo: 'es dificil qüe los 

libros salgan•. 

Este resultado es lOglco pues a pesar de que aan

hay gente caritativa, no es facll que compre un paquete de -

libros que ha sido for•ado por distintos tipos de publlcacl~ 

nes,que por lo general carecen de lnter6s. 

En estos tiempos de crisis se deben de ofrecer al 

pQbllco cosas de mas utilidad o al menos mas •comprables• -

que un paquete lntegr1do por libros descontinuados. 
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Qulza resulte mas "dignificante• vender cultura.

pero sin duda la venta de chicles deja mas que la venta de-

1 lbros. Es una realidad dificil de aceptar. 

Probablemente darla •ejores resultados que en los 

centros de distribución de libros de la S.E.P. se repartie

ran chicles o dulces, que qulzA •saldrlan• mas fAcll que los 

libros. 

Actualmente el trabajo de estos menores es una -

vAl vula de seguridad que evita estallidos soclale,. El go-

blerno se ha dado cuenta de este fenómeno y ha l•pl1mentado 

este tipo de progra•as para hacer •As soportable el trabajo 

a los •enores, pero ésta no es la verdadera solución que -

tiene dl•enslones •As grande~ pues consiste en el Mejora--

mlento de la polltlca econO•lca seguida por el gobierno, en 

este últtmo encabezado por el Presidente Miguel de la N~drld 

se ha emitido mas circulares en billetes y monedas que to-

dos los gobiernos revolucionarlos anteriores juntos. "Hasta 

1982 circulaban 503.4 miles de millones de pesos mexicanos, 

de dlcl••bre de 1982 a junio de 1987, el gobierno e•ltlO --

3,205.7 miles de millones de pesos'. (4) 

Por otro lado, el salarlo de 82 a 87 se Incremen

tó en 964.81 y, sin embargo en julio de 87 el salarlo gene

ral mlnlmo registraba una pérdida en su poder adquisitivo -

del 21.21 

( 4) Todas estas cifras se t0111aron de los indicadores econOmlcos del -
Banco de México. 
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En el mlsMO periodo los precios a1111entaron en un 523. 7S, 

por consiguiente el consumidor ha tenido que pagar por la -

canasta de productos blslcos 15 veces mas qu~ cuando Miguel 

de la Madrid se sentO en la presidencial. 

Ademas, el 31 de dlcle•bre de 1982 el dOlar seco

tizo a $150.00, en septiembre de 1987 sobrepaso Jos $1500.00, 

o sea, 10 veces •Is de lo que cost1ba al Inicio del sexenio. 

Ante estos fenO•enos econO•lcos el menor se tie

ne que Incorporar al trabajo y •!entras que la sltuaclOn no 

ca•ble, al menos se tienen que l•ple•entar sistemas para h! 

cerle •enos pesada la carga. 

El sistema Implementado y al que hice menclOn en 

p6rrafos anteriores, me parece bueno, pero es necesario 

que se pro11ulgue una Ley Federal de ProtecclOn al Menor 

Trabajador en la que se Inserten los principios b!slcos 

del programa. 
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e o H e L u s 1 o H E s 

1•.- En México, asl como en otros paises subdesa

rrollados, la gran mayorla de los nlftos se ven obligados a

renunciar a las actividades propias de su edad, por la an-

gustlosa necesidad de trabajar para poder vivir. El trabajo 

de los menores es un fenOmeno social de enormes dimensiones 

que es •otlvado principalmente por la •lserla y la mlgra--

c!On, produciéndose en razOn Inversa al grado de desarrollo 

de un pals. 

Este trabajo, cuando es desarrollado en forma -

Irreflexiva, Impide el logro de una verdadera capacltaclOn 

que procure al •enor la posibilidad de encontrar un buen -

empleo y una adecuada promoclOn social en el futuro. 

Asimismo, el trabajo del menor puede llegar a pr~ 

duclr diversas enfermedades y deformaciones, evitando fre-

cuentemente un desarrollo flslco adecuado. 

Adem!s, el trabajo Infantil unido a otras circun~ 

tanelas como la extrema miseria, la explotaclOn y el temor

hacla los padres, evita un desarrollo normal de la mente -

del menor, provocando una adulterlzaclOn anticipada que im

pedir! que el nlfto tenga un mlnlmo de felicidad y un desa-

rrollo Intelectual adecuado. 
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z•.- El trabajo del menor, no es un fenómeno re-

ciente. nace prlnclpalmente como res~ltado de la Revolucl6n 

Industrial. A partir de entonces, se empiezan a gestar en

e! mundo una serle de movimientos obreros Que enarbolan co

mo principal bandera de lucha, la defensa del menor trabaj! 

dor. De esta forma se logran una serle de disposiciones Que 

posteriormente pasarlan a for•ar parte del Derecho del Tra

bajo. 

En México, la respuesta jurldica a este fenómeno

no se hizo esperar, desde la Coloni1 hasta la época de la -

Revoluc!On se dan una serie de normas de poca vigencia jurl 

dlca y diflcil aplicac!On practica. 

3•.- Es hasta la Constituc!On de 1917, cuando se

le da una verdadera protección legal al menor, en el artlc~ 

lo 123 fracciones 11, 111 y XI se establecen los principios 

basteas a Que debe sujetarse el trabajo del menor, f ijand~ 

se una edad mlnlma de catorce anos, ~ue para algunos resul

ta fuera de la realidad, esgrimiendo el argumento de Que -

las necesidades económicas sobrepasan la bondad de la legli 

lac!On laboral. A pesar de Que en gr!n medida, este fenóme

no es cierto, no por eso el jurista debe aceptar la adecua

ción de los hechos al Derecho, más bien debe de luchar por

formar un mundo de valores, basado éste en la moral y en la 

justicia, tomando lo bueno de la realidad y desechando lo -

•alo de la misma. 
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4•.- Nuestra Ley Federal del Trabajo. regula en -

forma completa el trabajo del menor, estableciendo una serle 

de medidas tendientes a su proteccl6n. Aún as!, orillado 

por su dificil sltuacl6n econOmlca, el menor es victima y 

cO•pllce silencioso de un patrOn que en la mayorla de los C! 

sos, no cumple con las disposiciones legales vigentes, sltu! 

c!On que el Estado tolera para seguir manteniendo viva esta

v!lvula de escape de estallidos sociales que significa el -

trabajo del menor ya que éste representa en muchas ocasiones 

un Importante co•ple•ento de Ingreso fa•lllar. 

5•.- Hay menores que escapan totalmente a la pro-

tecclOn de la Ley. Hay quienes aunque realizan un trabajo -

no lo hacen como sujetos de una relaclOn laboral en donde se 

reunen los elementos bAslcos de la mls•a, es decir, la subo! 

dlnac!On y el pago de un salarlo. 

Aunque el Derecho del Trabajo no proteja a estos -

menores, no por este hecho los podemos dejar Indefensos, ca

rentes de ayuda y de expectativas. Para protegerlos se debe

de Implementar un programa de ayuda en forma permanente a -

través de una Ley Federal en la que se establezcan las bases 

de éste y los derechos a que dar! lugar, principalmente el -

derecho desayunos, becas, capacltac!On y servicio médico -

gratuito. Este programa se aplicar! a aquellos menores que -

en forma Independiente trabajen en las calles y estén lnscrl 

tos al programa. 
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6•.- El pals, necesita gente joven y eficazmente 

preparada, por lo que se debe de reestablecer el contrato -

de aprendizaje, tal y como estaba reglamentado en la anti-

gua Ley Federal del Trabajo, aunque con algunas reformas y -

adiciones a las que ya hice menclOn en el Capitulo corres-

pondlente. 

Este contrato no se opone a las figuras de la ca

pacltaclOn y el adiestramiento, sino que mas bien es un 

co•ple•ento Importante de las mls•as. 

7•.- Flnal•ente tiene que quedar establecido que -

nuestro gobierno tiene que cambiar su polltlca econOmlca y -

toda la sociedad su actitud hacia el problema, pues mientras 

esto no suceda, el menor tendra que trabajar para complemen

tar el gasto familiar. No fueron los nlnos los que provoca-

ron la crisis que estamos padeciendo y sin embargo, son las

que mas la estan sufriendo. Debemos de tener siempre presen

te que el trabajo de los menores no sOlo es problema de nue1 

tras dirigentes, es un problema de conciencia y trabajo al -

que todos los mexicanos tenemos que responder. Se debe ~e t~ 

mar conciencia para proteger mas al menor trabajador, porque 

lQué harlamos si vleramos que alguno de nuestros hijos o fa

miliar lo estan explotando, con el abuso de su fuerza de tr! 

bajo?, llo defenderlamos?, lPor orgullo?, lPor defenderlo? -

1· 
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o lo dejar!amos trabajar, conclentes del abuso al que est& 

sometido, sin Intervenir para salvarlo y hacerle ver sus -

derechos. 
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