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I N T R ·º D u e e I o N 

La seguridad social de los menores en circos y espec----

t§culos, ¿existir! realmente una protecci6n hacia los menores de -

edad que realizan actividades arttsticas tales como la actuaci6n,

baile, canto, modelaje, acrobacias y malabarismos?. 

A partir de esa premisa es que da inicio mi investigaci6n 

sobre la seguridad social en el mundo y principalmente en M~xico. 

Cabe hacer mcnci6n que con el prescñte trabajo no se pretende ahaI 

car todo lo relacionado con este tema tan importante para el Dere

cho Laboral, sin embargo de una manera general hablaremos sobre di

versos tOpicos de intcr6s. 

Es ast como damos comienz.o en el Capitulo Primero con los 

Antecedentes Hist6rlcos en Grecia y Roma, cuyos gobernantes se -

preocuparon en gran medida de satisfacer las necesidades de sus--

pueblns creando entonces diversas instituciones como son las Gil -

das o Cholas encargadas de brindar protecci6n a los menos afortun~ 

dos. Durante la Edad Media con la fundaci6n de Montepíos y socie

dades de carficter mutualista se retom6 la idea cristiana de ayudar 

a los necesitados. 



No fue sino Aasta el siglo XIX en que debido al gran mo

vimiento gestado durante 1 a Rcvoluci~n Industrial que se concicnt! 

z6 a la clase trabajadora de su realidad, al dars~ cuenta de una-

manera cruel y directa que su integridad personal se ve seriamente 

afectada con las nuevas y peligrosas mfiqulnas. De esta forma es -

como miles de obreros quedan imposibilitados para trabajar debido

ª que sufrieron mutilaciones en manos y pies provocando que sus fa

milias padecieran innwncrables priVacioncs y miserias, asimismo al 

no encontrarse asegurados para ca5o de accidentes de trabajo, la 

atcncl~n m~dica corr!a por su cue·nta ocasionando gastos excesivos

ª su ya de por s1 deplorable condicl6n ccon5mica. 

En el transcurso del siglo XX aparecen una serie de orga

nizaciones e instituciones que procuran bienestar y seguridad no 

solo a los adultos; es as1 como se contempla ya a los menores de -

edad entre los catorce y dieciocho afios de edad. Es ahl donde s~

hnce presente la ausencia de legislaci6n o normas protectoras pa

ra menores, esto es• d!a con día los pequen.os van ingresando a far 

mar parte de las filas econ6micamente activas y aunque no en todos 

los casos tal situación obedece a que los menores carezcan de los

medios necesarios para subsistir, si rcsultarta muy saludable quc

se les tomara en consideraci6n puesto que adquieren el car5ctcr de 

trabajadores independientemente de su edad. 



En m~rito de lo anterior y con l~ fi~nlidad de no dejar-

en el desamparo to.tal a la nif\ez, MExico a trav~s de su historia-

ha pugnado por asegurar a sus trabajadores, originfindose con estc

motivo infinidad de cruentas luchas que sin lugar a dudas dejaron

huclla e inquietud en un numeroso grupo de personas amantes de !a

justicia e igualdad, siendo de esta forma como surge el Congreso -

Constituyente de 1917 que a su vez dio origen a la creaci6n del -

Articulo 123 relativo al trabajo y que cuenta con una Ley Reglame~ 

taria denominada Ley Federal del Trabajo. 

Por lo que toca al Cnp~tulo Segundo, manejamos el concep

to erróneo dado a una rclaci6n de trabajo que eminentemente forrna

parte del derecho lnboral, pero que sin embargo es considerada por 

algunos como competencia neta.mente civil por el simple hecho de --

su dcnominaci6n: 11prestaci6n de servicios profesionales". Hace--

mos de igual manera una breve rcscfia de las Autoridades del Traba

jo otoqi5ndoscle un lugar importante a la Inspccci6n del Trabajo -

cuya funci6n principal es la de vigilar el debido cumplimiento de

l as normas laborales. 

En el articulo 123, fraccidn lII de la Ley Federal del -

Trabajo se prohibe la utilizaci6n de los menores de edad haci~ndo

sc caso omiso a dicha disposici6n, en la actualidad, es comOn oh-

servar que mlichos nifios realizan labores al 1n~rgen de la ley y la

scguri<lad social, los tiempos actuales han t~nido camhios vertigi-



nosos y 16gicamente los menores de edad no estfin ~xcentos de las

transfoTrnaciones, tan es as! que hoy .d1a no resulta extraño ohse!. 

var por cualquier lugar rostros infantiles invitándonos a conocer 

nuevos productos, asistir a eventos musicales, deportivos e infi

nidad de acontecimientos relativos a la farfindula. 

PoT otro lado en el Capftulo Tercero, lo inhert>ntc~ a 1 a 

responsabilidad es muy impoTtantc scftalarlo, toda vez que en el -

s11pucsto de que alguna de las partes lric1mplicra con lo establ~c! 

do en el contrato celebrado, a la contraparte le asistiría la rn

zt5n y el derecho de exigir su cumplimiento. l,a responsabilidad -

es tratada desde dos puntos de vista a saber; En materia civil la 

subdividimos en subjetiva, obj ctiva· y por dan.os en la intcgridad

personal¡ en tanto que la sc~unda obedece al fl.mbito i:netamf"nte --

laboral. 

Am.bos aspectos resultan de interés puesto que las cons~ 

cuencias no son siempTe las mismas, existen situaciones no simprc 

previstas por 1os patrones que contTatan con menores de edad, es

to es~ ¿podrfi ser vftlido que un padre de familia o tutor del me·· 

nor demande ntenciOn psiquifltrlca o en el mejor de los casos psi

col6gica en el caso d~ que el nifio manifieste cambios visibles ~n 

su personal id ad dcspu~s de haber desarrollado tma dcterm i nada ac t.!.. 

vidad laboral en una telenovela o pel!cula. ?. 



Consideramos que por el simple h.echo de que se contrate· 

con un impObcr, @ste no quedar~ en estado de indefensión ante alg~ 

na contingencia, al contrario, por tratarse de un menor de edad se 

le procurarn un mfixlmo de se~urldades dada su frfi~il constituci6n

e indefensa postUra frente a la vida. Se ha tratado de gcnerali-

iar una legislaci6n al respecto, pero aun cuando las intenciones y 

propl5sitos son nobles no ha existido una adecuada coonlinaci6n en

tre los legisladores, 

Dentro del Cap;tulo ·cuaTto expusimos los datos obtenidos 

durante la InvcstigaciOn de Campo efectuada entre aigunos menorcs

dc edad dedicados a 1a actuaciOn, al comercio, ninos sub-empleados 

y circenses, descubriendo que si bien es cierto muchos de ellos -

efcct~an estas actividades con gusto y empeno, justo es que se les 

retribuya correctamente atendiendo al gran esfuerzo que realizan -

esas pcqucnns personas, futuros jOvcncs· y hombres de bien, puesto· 

que en la medida en que disfruten de una infancia feliz, tendremos 

un M6xico mejor. 

Ya por Ultimo nos resta agregar que nos hemos permitido

elaborar una serie de posibles modificaciones o complemento a los

arttculos contenidos en la Ley Federal del Trabajo vigente. No~-

hay que descuidar lo avanzado por legisladores, abogados, nctores

r dem5s personas interesadas en la creaci6n <le mayores bencficios

dcl gremio artistico; ~ncontramos proyectos relacionados con ~1 --



trabajo de los rn.enores de edp.d 11\Uy .t.oables, si;n embargo no S(' t ie

ne conocirn.iento de algo concreto re,pecto de los artistas; de ahí

que se diera inicio con el presente trabajo de invcstigaci6n. 

Esperando que las ideas plasmadas despierten por igual-

inquietud en aquCllas personas que bus·q·uen el respeto a los Dcre-

chos Humanos que son la base de una sociedad organizada y arm6nica 

comenzamos. 
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ANTECEDENTES 

A). EN EL MUNDO.-

Los Antiguos. 

En Grecia, las primeras ideas sobre la scguridnd social, 

se encuentran contenidas en la obra de Plat6n donde se plantea el 

goce de las cosas de una forma comnn y no hay hombre ni inseguri

dad, cst a forma de ver la vida se traduce en una utopía _ya que en 

realidad la idea de un estado perfecto dista mucho de ser cierto. 

En su obra "La Rep~blica11 , asienta que para alcanzar el estado -

ideal, todos sus habitantes debertin hacer una aportación _de acue.! 

do a su posici6n y de esta forma pueda satisfacerse las necesida

des de la comunidad,claro cst~ que aunque se hubiere puesto en -

pr~ctica esta medida existir~a una gran parte de la poblaci6n que 

se encontraría marginada al mejoramiento social, es decir, se -

privaba de estos beneficios a los esclavos, a los metecos y a los 

periecos en virtud de que estas castas no tenfmcnlidad de ciuda

danos al iugal que los extranjeros que no fueran griegos. 

En Roma encontramos antecedentes mejor estructurados de· 

lo que la beneficiencia y la solidaridad hacen a los menesterosos 

se crearon asociaciones profesionales, como los solidatia y los -

collegia nrtificum, donde la comunidad se reunta a fin de solu-

cionar las necesidades colectivas. 



- 3 -

" Con autorizacHin especial, dada por el Senado-- y, -

mlis t ard~, por el Emperador -...- , pudieron formarse 1 por analo- -

gía con el Estado y Municipio, determinados organismos scmipÍlbli

cos, como sindicatos, cofradías religiosas. cuerpos de bomberos,

etc. , ... " ( 1 ). 

En la antigua Roma, con la solidaridad brindada por las

asociaciones profesionales y la lucha de clases, dio inicio el 

Derecho Social. Podemos apreciar que en la Ley Agrnri a de los 

Gracos y en muchas otras disposiciones de ln Ley de las XII Ta 

blas impera un claro sentid.o de Derecho Social inspirado en la d.!:_ 

saparicit5n de las desigualdades existentes entre las clases. 

"Durante la epoca de la Repliblica, con la conquistn de -

noovos horizontes se trajo como consccuencin crisis ccon6mica, <l_!. 

mográfica, moral y religiosa; para tratar de resolver esta situn

ci6n un inquieto grupo de ciudadanos que se habian dcscmpcñrtdo en 

magistraturas y adquirido negocios y tierras, fueron el inicio de 

transformaciones sociales que el estado en su forma Republicana -

no supo solucionar. Las primeras manifestaciones de estas crisis 

fueron la oposici6n sistemática al Senado de parte de Tiberio GrE_ 

co en 133 A. c., quien propuso se limitnra la poscsi6n de agcr pu-

(1) MARGADA~r s. , Gui l lenno, "Derecho Romano'~ Ba. ed. Ed. Esfinge 
México 1978, p. 111. 
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blicus y se repartiera entre los dcsposeidos. Su hermano, C3yo 

Graco continutS su obra, despul?s de que el primero fue asesinado 

sufriendo la misma suerte. Cayo Mario, el C6nsul (100 A._C.) ,·: __ for

ma un ejército profesional¡ se erige en el defensor de la clase -

dcsposcida y se opone al Senado.'' ( 2 ). 

Posteriormente y con la caída del Imperio Romano de Occi

dente ocurrida en el ar.o de 476-A.C. sicnt>·suEmpcrador R6mulo Augús-

tulo, la situaci6n ccon6mica, lejos de mejorar, empeoraba. Los -

Emperadores Antoninos iniciaron una r.olfticn tendiente a solucio-

nar el hambre del r~blo ( Paullac alimentariac Faustinianac, Ta -

bula alimcntariae trainai, etc) Las Reformas absolutistas de Dio-

clesiano y Constantino no ayudaron a superar ln crisis económica-

del Estado y s'í provocaron crisis económicas privadas. En esta -

fase, el cristiar:.ismo se convirtió primero en religi6n tolerada -

edictos de tolerancia, 311,313 - y en el afio 382 en religión ofi--

cial(3). 

Asf' pues, el cristianismo toma mayor fuerza y es cuando -

renace el mismo ideal de benevolencia y solidaridad surgido en ---

(2) BIALOSTOSKY, Sara. "Panorama del Derecho Romano". Textos 
Universitarios, Universidad. Nacional Aut6noma de México, 
~:~xico 1982. p.32 

(3) Ibíd"1! p. 35 
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Roma y Grecia hacia los meneste~osos al tomar como escuela la vi

da de Jesucristc:>, C¡uien. llev6 a la prficticn un sentido de igu.al .. 

dad entre los hombres por su natur-alcza de origen y destino¡ ast

cor.io también la caridad con los semejantes. 

R~pidamer..tc esta. corriente 'fue aceptada por una gron ma

yarra que carcc1a de derechos y no tenía dignidad humana rcconoc_!. 

J.a, nuevamente salen a relucir los esclavos que adoptaron esta -

filosofía que afirmaba que todos eran iguales ante Dios. 

LA EDAD MEDIA.- Por la necesidad de mantenerse en condi

ciones seguras de trabajo se crearon las llamadas ~'Gilda" y "Cho

las" que fueron los primeros intentos que rroporcionaron a los -

agremiados por razones de trabajo, protecci6n mutua mediante --

asistencia m6dica en caso de enfermedad, muerte, orfandad, viudez. 

o total desamparo. 

El Estado Veneciano se preocupó por aplicar medidas de -

Seguridad Social en rclaci<5n con la higiene de la poblaci6n. y 

con la prevenci6n de accidentes de trabajo. Desde entonces se ve 

la fundaci6n de hospicios. Aparecen tambi6n 6rdenes mendicantcs

de religiosos que prestan asistencia a los menesterosos. 

Con el dc>sarrollo de la industria se cxtcndi6 hacia el 

mundo la bGsqucda de mercados, esto reclam6 otro tipo de scguri-
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dad a los intereses en desa;rro).lo al intensificarse el comercio :i 

través de los mare~, nace el $e·gur·o maTftino que -se establece me

diante el pago de una ·cuota fija y tiene por objetivo la cobertu

ra de un riesgo singulaT: la fuga de esclavos. 

''En el iispecto pol~tic~, 'fnltabn- un poder suficientemen

te fuerte que pudiese dar Leyes con validez general, de ahi que -

las personas dedicadas a una misma actividad se agruparan para la 

protección y defensa de sus intereses comunes". ( 4 ). 

Durante el RenaciQ\iento surge un espiritu humanista que

do origen a la fundaci6n de he~mandades de socorro y aparecen los 

primeTos montcp~os. A partir del siglo XIX con la aparici6n dcl

capitalismo comienza a tomar CUCTJ>O la seguridad social que post~ 

riormentc con el empuje del proletariado industrial va desarro--

ll~hdose hasta que finalmente cobra una fuerz.a definitiva; pode-

mos observar que existe una relaci6n directa entre la aplicaci6n

de la seguridad social y el fortalecimiento de las clases trabaj~ 

doras al incrementar el desarrollo industrial, 16'gicamente aumen

t6 el nftmero de la ¡ioblaci6n obrera as t como sus demandas, mismas 

que fueron cubiertas en primera instancia por Instituciones priv~ 

das pero con fines lucrativos. 

(4) MANTILLA Malina, Roberto L. "Derecho Mercantil" 23 ed. Ed. P~ 
rrCia M~xico 1984 p. 5. 
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J.os paises del t\orte de Europa fueron estableciCndo di- -

versas legislaciones destinadas a asistir a los desamparados,. ma-

nifest5ndose las Instituciones PO.blicas que son las encargadas de 

satisfacer las necesidades inte&ralcs del hombre. Surgieron pos

teriormente Instituciones de seguros privados, sociedades de ayu

da mO.tua que prestaban Onicamcntc atenci6n m@:dicn ( el mutualismo 

íue la prir.tera expresilSn de asociaci~n de los trabajadores y es -

el antecedente del sindicalismo ), 

"El Estad.o J.ibcr;:il no prolong6 su duraci~n mucho tiempo, 

nOn má~, dentro de esta etapa se pcrmit!a una serie de intcrven-

cionismos administrativos,. fumlWll.entnlmcnte para la construcci6n

dc obras p~blicas en mate:rias de beneficiencia, de cnsef\anz.a, ---

etc." 

Posteriormente fue indudable el crecimiento del intervc.!! 

cionismo administrativo, que es la cnractcrtstica de ln adminis-

traci6n pfiblica moderna. Ello fue producto del aumento demográfi 

co, del progreso materjal y técnico, de la concentraci6n de pobl,!!. 

ci6n, de la elevaci6n del nivel general de vida, de la concentrn

ci6n capitalista, etc .•. 11
( 5 ) • 

(5) OLIVERA Toro, Jorge"f.!anual de Derecho Administrativo.•Ed. Po
rrl'in, México. 1988 p. 17. 
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EL SIGLO XIX.- En el pcrfodo de la época rnodernn, "rigen 

los principios de la doctrina liberal-individualista, una conccp

t:i6n filos6fica de la sociedad y del hombre. Se fundamenta en In 

tcorta del derecho natural y los derechos del ser humano, como C!!_ 

rol ario de las ideas de los er.ciclopcdistas Franceses" l 6 ) • 

Podemos afirmar que la seguridad social tiene a princi-

pios de este siglo sus orfgcncs en virtud de que la industria ca· 

micnza a dar sus primeros pasos y aparece el proletariado. Este

grupo ntuncroso de trabajadores industriales dependen únicamente -

del pago regular de sus salarios de ah~ que al padecer alguna en

fermedad o quedar sin empleo carecen de lo mínimo para subsistir-

ellos y sus familias. 

Bn algunos pafses del Noroeste de Europa cxistia una le

gislaci6n de beneficicncia que tenfa el m6rito de proteger n los

mcnesterosos, ya que la sociedad asignaba fondos especiales para -

tal objeto. 

Se crearon e idearon m6todos destinados a proteger a ln

clase trabajadora urbana contra la miseria: 

(6) DAVALOS Morales, Jos6 " Derecho del Trabajo 1:
1 

3a. Ed. Porrúa 
1·16xico, 199C p. 6. 
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a) LOS PEQUEROS At:ORROS.- Las cajas de ahorro deLEstado 

que aceptaban dep6sltos sumamente pe·quer..o~~alcanzaron- un éxito_.::.·_ 

que no debe menospreciarse, sin embargo fue insuficiente este---

m6todo. 

Además, salvo como un medio para alcanzar el sustento en 

la vcj e~, el nho rro no es. cr. s f. mis me;>, un medio eficaz para al -

canzar la seguridad social. La enfermedad, los accidentes, -el d~ 

semplco y la muerte pueden ocurrir en cualquier momento de la vi

da, siendo esta una gran Iimitante. 

b) OBLIGAR A LOS EMPLEADORES A ASUl!R LA RESPONSABILIDAD 

DE CIERTOS RIESGOS. - Esta segunda medida protcgin al trabajador-

cuando car a enfermo o c:uando est uvierc sano, toda vez q uc 1 a aut ~ 

ridad cmplra con uno funci~n paternalist a del amo sol-re el cria

do y de la correspondiente oblitaci6n que incumbe al primero. En 

esto encontrrunos un vestigio tlcl feudalismo" época en que cobra-

gran au&c el artesanado y se da origen a los gremios, siendo agr!! 

paciones dedicadas a un mismo oficio, que <lctcrminnban las condi

ciones en que prestarían los servicios, la ayuda recíproca econ6-

micn entre ellos¡ postcrionnente aparecen las corporaciones de -

oficios que tienen como prop6sito la emnncipaci6n del siervo rom· 

piendo con el scfior feudal y se refugian en las Ciudades ••• ( 7 ) . 

f7) thfdem p.8 
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A ·partir del Siglo XIX en Europa Occidcntnl se pugnaba 

par un método que indcmniz.ara a las v!ctimas del mundo cada ve: 

más industri-o.lizado, en virtud de que los accidentes se suscitaban

con más frecuencia debido a la falta de conocimientos por parte -

de los trabajadores en el manejo de maquinarias en las fábricas }' 

en Jos ferrocarriles, Los juristas tratllTon entonces de idear -

una teoria que hiciera posible el pago de daf.os sufridos por los

obreros con motivo de la utilizacl~n de m:iquinas. Esta tcorta 

recibi6 el nombre de "principio del riesgo profesional". Y de 

ello se dcduc!a que la responsabilidad correspondía a quien con

tratara los servicios; tomando esto como base: 

El tercero y último m~todo planteado para resolver la in 

seguri~ad era el llamado SEGURO PRIVADO, tSs~e pod:ía ser en forma

de sociedades de ayuda mfitun y seguros organh.ados por compar.ras

de seguros. 

Si bien es cierto que estas medidas brindaron cierta pr.2,. 

tecci6n cuando se interrrtunpta el pago de salarios o se pcrd:ía el 

empleo, no funciona ron cabalmcnt.e; fracasardo los i nt cntos de ase C.!:! 

rar la subsistencia de las familias de la clase trabajadora des-

protegida. 

En otro orden de ideas y tomando en considcraci6n que en 

un principio el homl:re era libre y viv1a sin rt•stricci6n alguna,-



- 11 -

poco a poco _fue esclaviz~ndose el hombre por el hombre mismo, ril

suTgir la propiedad privada en lo que concierne a las cosas que -

los hombres ejecutaron o transformaron para su trabajo. Aument6-

notablementc la riqueza favorcci~ndosc a quienes detentaban los -

medios de producción, ocasionando con ello que la humanidad se di

vidiera en ricos y pobres. 

A todo esto es conveniente agregar lo que· Guillermo God

win scf\alaba" el hombre es un ser progresiv~, susceptible de per

feccionamiento l:.nsta el grado m:is alto. SO lo se tTata, pues, de

suprimir cuanto impida a la raz6n tener una conciencia clara de -

la verdadera justicia y hacer de ella la fuerza matriz de la act,! 

vid ad humana", ( 8 ) • 

"La miseria de los pobres hace la fortuna de los ricos" .. 

(9) parece increíble que desde el siglo pasado esta frase que --

aunque pcqucfia encierra una trizte realidad hasta nuestros dtns;

Carlos Hall agregaba que en cuanto se acrecentaba la riqueza au-

mcntaban las necesidades de los ricos, trayendo como consecuencia 

una mayor explotnci6n de los pobres; degenerando en una posible -

guerra civil que deberfi ser reprimida con una militarizaci6n por

parte del Estado y como consecuencia una guerra social. Cierto--

(S) GODWH·:, Guillermo. citado por Beer Max ''Historia General del -
Socialismo". T.11 Mlirquez, Editor. México 1940 p. 31 

(9) ¡bídcm P" 35 
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es que las clases econ6micp.mente podet"OSflS tienen un juego total

mente est·ructurado que· no permite a los trabajadores otrO cnmino

que el de la sumlsi6n ya que se les reduce a aceptar las condici~ 

nes de los capitalistas o a morir de hambTc. 

De ah1 que brote la inquietud de buscar soluciones y al

ternativas que procuren a estas clases oprimidas un poco de segu

ridad para ellos y sus familias. 

Roberto Owcn en 1800 implant6 una serie de medidas que 

beneficiaron grandemente a los trabajadores ya que " instaló es 

cuelas para que los trabajadores continuaran prepar~ndosc con le.f 

cioncs prtícticns; suprimi6 los castigos y recompensas motivando -

as! a los obreros a desempefiar sus labores con miis finimo, se rea

lizaron las remodclaciones necesarias a los talleres y ffibricas a 

fin de que contasen con los mtnimos de seguridad e higiene, con 

la creacH5n de casas previsoras para enfcnnedad y vejez inicia el 

concepto de seguridad social que en 1806 se pone en prlictica cuaE 

do se susc·it6 una crisis económica que impidi6 a muchos trabajado

res continuar desarrollando sus actividades, sin embargo esto no

fuc 6bice para que pudieran sobrevivir, toda vez que Owen pag6 -

sus salarios completos hasta el momento de pasar la crisis". (10). 

(10) Ibídem. p. 103 
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Mh adelante con CarlQS Marx h;lce su aparici~n el socia

lismo cienttfico que· ·auriado a l~s ideas de Federico EngC31S lucha

ban por el derrocamiento de la burgc·s1a· y la e1evaci6n del prole

tario a la clase dominante instaui(ndose ·una nucVa sociedad sin -

clases y sin propiedad privada. 

Mario tic la Cueva en su libro dice en el afta de 1872 co

mienza lo que se denomina como lo era de la tolerancia, período -

que permitía a los trabnjadores asociarse libremente, sin temor a 

ser perseguidos y sin que el Estada pudiera estorbar su formaci~~ 

sin embargo debido a las reformas de Leyes Penales y la consccuc~ 

te libertad de sind.iclil.iz.aci6n, no trajeron consigo su reconocimie,!l 

to legal como personas jurídicas. Esta etapa evolucion6 en el -

mismo siglo XIX hacia lo que podemos denominar como el reconoci-

micnto de las Instituciones y de los principios fundamentales del 

derecho del trabajo por la lcgislaci6n ordinaria. 

n ••• Bismarck comprcndi6 que la prosperidad de la cconomia 

no podia estar basada en la miseria de las masas, de ahi que se -

pugnara por un desarrollo considerable de la legislaci6n laboral. 

Hacia el afio de 1869, en el Congreso que tuvo lugar en Eiscnach,

pudo apreciarse la fuerza del movimiento sitrlical y de libertad -

existente. Debido a que la influencia socialista iba ganando adcE 

tos entre los obrcros,en el año de 1875 Bebel y Liebknecht en --

unH5n con los lassallianos, aprobaron el Programa de Gotha const!_ 

tuy~n<lose este en un segundo gran esfuerzo en favor de los trab~ 
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j adores. 

Posteriormente tanz6 ·ta LCy .anti .. socialista de 1878 pro

hibiendo la formaci6n de asociaciones que tendieren a la transíor. 

maci6n del r~gimen social, econ~mico- y politice, sin embargo para 

tranquilizar las inquietudes de los obreros en 1881 anunci6 la -

Instituci6n de los seguros sociales. 

Francia, en el afio de 1881 a t~avés del Parlamento se -

expide una Ley que reconocia a las asociaclones sindicales perso

nalidad jurídica; y en 1898 Uf\a . Ley de accidentes de trabajo, -

primer antecedente de la teor~a del riesgo profesional que m5s -

adelante analizaremos.º ( 11 ). 

De igual manera el gobierno Alcmfin crea el primer siste

ma de seguro social integral, mismo que se dividía en 3 pertodos: 

Seguro de enfermedad (1883), seguro de accidente de trabajo ----

(lBBl)y seguro de invalidez y vejez ( 1889). Estos mismos ejem---

plos fueron seguidos posteriormente por Austri·a. 40 aftos m:i.s tar

de por el Reino Unido, Europa, URSS y Jap6n. En Dinamarca se --

cre<5 el derecho legal para obtener prestaciones a cargo de los -

fondos p~blicos; dicha organización de seguridad social fue reci-

(11) DE LA CUEVA, :.:ario "El N'uevo Derecho Mexicano del Trabajo. 11 

Tomo I, 12a ed. Ed. PorrGa, M~xico 1990 p. 19. 
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bida favorablemente sobre todo en los paises escandinavos y en - -

los de habla ing1esa. Una de las primeras contingencias en cu--.+ 

brirse fue la de lo vejez ·pcTo poco a poco éstas fueron aumentan

do como es para los casos de invalidez· y para sobrcVivicntcs y -

personas desempleadas. 

EL SIGLO XX.- Entre 1914 y 1918 se suscitaron transform~ 

cioncs a las bases de la sociedad individualista y liberal burgu~ 

sa del siglo XIX¡ el f!.mbito ccon~mico. social y po11tico se vio 

seriamente afectado a tal grado que el autor de la Introducci6n a 

1 a cicnci a de 1 derecho, Gustavo Rnd bruch deci a; "Que e 1 Estado se 

vio obligado a intervenir en los procesos de la producci6n y <le -

la distribución n fin de obtener los elementos necesarios al sos-

tenimicnto de los ej 6rcitos. lo que dio na.cimiento a un derecho-

econ6micarnente activo. que puso punto final al laisscr-faire, --

laisscr-passer de la economia liberal; adcmtis los trabnj adores se 

impusieron al estado y lo obligaron a superar la lcgislaci6n Obr~ 

ra, lo que a su vez produjo un derecho del trabajo de nuevo cuño; 

los <los estatutos, que yu no eran ni dcrt>dho público ni derecho-

privado, integraron lo que se denomin6 como el derecho social del 

porvenir ••. "( 12 ). 

(12) GODWIN, Guillenro. citado por Beer Max. Op. cit. p.20 
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Poco después de la primera gue+ra mundial la necesi<lnd

de acelerar las acti vidadcs produCtlvas hicieron idear otros cami 

nos más aVanzados. A inlciatiVa de los empleadores de Frimcia y

Bl!lgica se decidi6 agregar una nueva protccci6n a las ya existen

tes y cubiertas por el Seguro Social, o la asistencia social que

son: La carga a largo plazo que imponla en el presupuesto fami- -

liar el nacimiento de un hijo. Esta nueva virttrnlidridera distin

ta de las yn reconocidas, en vista de la procrcaci6n al menos en

tre algunqs sectores de la pob}aci6n. 

Por regla general las asignaciones familiares han queda-

do incorporadas en el sistema de seguridad social. En el siglo-

XX la in.troducci6n de las asignaciones fimilinres, quizlis mucho-

m5s que cualquier otra innovaci6n, marca el punto en que el movi

miento de la seguridad social se aparta de los principios y de la 

estructura del sistema creado por Bismarck y entra en una nueva -

fase, propia de la época. 

En realidad consideramos que este tipo de seguridad im-

plantada entre los trabajadores ha creado un ambiente de ccrtcza

tal, que les permite continuar laborando con la firme convicci6n

de que con ello sus familiares estfin debidamente resguardados. 

Pues bien, a lo largo de la historia del trabajo hemos--

podido obscrvaT que surgen de la lucha constante de las clases --
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trabajadoras .las prerrogativas que hQy dta cst~n contenidas en d.!. 

fe,r_entes- DJ"denamientos; que me·joren su situacil'.in en el aspecto 

económico principalmente, 'cultural, humano- y sobre t~do, porque es 

t.Tatado--como sc·r humano, y no corno un animal de trabajo, Claro -

_está que para ello tuvo que atravesar el hombre por un gran tre-

cho, 

El dcrecl10 del trabajo nace n la luz. en pleno siglo XX • 

debí.do a la tajante división existente entre quienes detentan los 

medios de producci6n y los obreros; a rn~z de los cambios suscita

dos en el mundo con motivo de la Primera Guerra Mundial se inici,!! 

ron transformaciones en la base de la sociedad individualista y -

liberal burguesa del siglo XIX, en que la doctrina libcral-indiv!_ 

dualista se vio dcsplnz.ada por un derecho ccon6mico activo que -

puso punto final n la economía liberal. 

Posteriormente el derecho del tralrnjo sufri6 nuevos cam

bios trasccntlcntalcs a saber: El establecimiento de la Organiza-

ci6n Intt"rnncional del Trabajo (O.I.T.) derivado del Tratado de 

Vcrsnlles celebrado el 28 de junio de 1919 y la proclamaci6n de 

la Constituci6n Alemana de Wermer del 11 de agosto de 1919" Las-

razones fundamentales ror las que se constituy6 la 0,I.T. son:--

I. - Porque la paz universal debe basarse necesariamente en la --

justicia social¡ 11.- Hay condiciones de tratajo en el mundo, 

que cvi~lcncian un estado de miseria· y de injusticia social y es 
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urgente cambiar tal panorama; III.- Si algún país o naci6n no - -

adoptara un régimen de trabajo 1ealmentc humano, eso sería un obs

táculo a los pueblos del mundo que desean mejorar sus condiciones 

de vida 11 (13) en tanto que en la segunda se dedicaba un capítulo_ 

especial consagrado a los derechos del trabajo. Esta nueva forma 

de ver al trabajo confirm6 lo dicho por Gustavo Rodbruch aceren -

de que el derecho social del porvenir trajo como consecuencia que 

el derecho del trabajo adquiriera un rango superior a las Leyes -

emanadas del poder legislativo. 

El derecho alemán era considerado como el más progresista 

de su época y no era ocioso decirlo ya que estaba formado con las 

Instituciones básicas e indispensables que lo caracterizan como -

el derecho individual del trabajo. 

Radbruch decía que" si el derecho ccon6mico contempla -

el problema desde el mirador de la economía y del empresario, el_ 

derecho del trabajo, lo centra en la persona humana y en su ener

gía de trabajo, de donde se sigue que se inspiran en prop6sitos -

diversos, al grado de que frecuentemente entran en colisi6n .... "(14). 

(13) DAVALOS Morales, José Op. Cit, p, 46 

(14) RADBRUCH, Gustavo, citado por de la Cueva, Op. Cit. p. 72. 
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La seguridad social pretende lograr un equilibrio en las 

relaciones obrero-patronales, es decir, que por parte del capita-

lista o cmprcs~rio se otorgen concesiones y derechos al trabajador 

para que alcance un mejor nivel de vida para ~l y su familia; que

no se considere la la~or que desarrolla como una simple mercancia-. 

Y en general que se respete la dignidad de la persona humana ya -

que ningún trabajo es denigrante. Aun cuando en la época romuna-

ast era considerado. 

"La seguridad social parti6 de la protccci15n a la matcrnl, 

dad y de la cducaci6n y preparaci~n del nifto, para llegar a la pr~ 

servaciOn de In salud y de la vida· y.ª la ayuda al hombre y a su -

familia cuando los riesgos de la actividad y de la vida provocan-

la imposibilidad de trabajar~·'' (15). 

No cabe duda que dentro de la seguridad social se cubren

todas las necesidades del ser humano, en nuestro concepto al pro-

veer a una madre y su niño de todos los elementos minimos indispe~ 

sables que les pcrmit~ desenvolverse en forma correcta fisica y -· 

mental, aunado esto a la cducaci6n que se imparte hace posible --

crear hombres y muj
0

c;es de bien, por consiguiente buenos trabajad!!_ 

res que producirán mejor sabiendo que sus m:is elementales nec.!:_ 

sidadcs cstarfin cubiertas. 

1 JS) JblJcm p. 21 
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A finales de la segunda d6cada del presente siglo, se -

pudo apreciar que en los paises del mundo se respiraba un ambien

te de mayor paz, cordialidad y tranquilidad, situaci6n ésta que -

fue oportunamente captada por todos aquéllos que aún tenían fres

co el recuerdo de los estragos causados por la primera conflngra

cidn mundial y los gobernantes de dichos países tomaron la finnc

deC.isi6n de que no volvería a repetirse, procurando entonces evi

tar a toda costa la cxplotaci6n del hombre por el hombre y en es

pecial la ocurrida con los menores de edad. 

Lo anterior no solo porque como seres humanos se encuen

tran totalmente desprotegidos frente n las pocas personas que de

alguna manera detentaban en esa 6poca las fuentes de trabajo, y a 

mayor abundamiento, adem!is de explotar ilegalmente no retribuían

con un salario justo a su sexo, menor edad, condici6n, en fin, no 

eran valorados los es fuerzas realizados y se encontraban ante un

panorama realmente infrahumano, hecho que motiv6 para que se pro

curara una franca y abierta protección hacia los derechos de los

mcnores trabajadores. 

En efecto, era menester prioritario desterrar los siste

mas de cxplotnci6n y servilismo disfrazado que imperaban en per- -

juicio no solo de la persona como trabajador sino también como -

ser humano que es. 
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BJ .- En Mhico, 

PREHISPANICO,- He aqu1 indicios de lo que representaba ¡~ 

Seguridad Social para nuestros antepasados, La existencia de es-~ 

tos antecedentes han sido y serftn considerados como un sello part! 

culnr por lo que respecta a la Seguridad Social¡ efectivamente, el 

solo hecho de que se lograra una protecci6n a las clases dcsvali -

das en este periodo es prueba suficiente de la preocupaci6n, intc

r~s e inquietud de garantizar bienestar a los indigcnas, no cabe -

duda que la seguridad es una necesidad universal y al respecto .... _ 

México hizo :JU. aportacl6n. 

Moctezuma consideraba justo que el, Estado viera por los .. -

menos ufoTtunados y con ese ideal fue construido en Culhuacfin un -

hospital y hospicio, igualmente en cada uno de los grandes pala--

cios se ordcn5 recoger a todas aquellas personas enfermas incapa-

ccs de continuar sirviendo nl Estado, 

Por lo que toca a los imprevistos de la naturaleza, el -

Estado a trav8s de los 11petlalcalli 11 o 11petlalcalco 11 en época de-

cscaséz de alimentos aportaba lo necesario en cuanto a granos se -

refiere para la subsistencia de sus pobladores. Estos grandes al

macenes o graneros contentan las cosechas de las tierras del Pala

cio Tecpancalli y estaban destinadas al consumo de gobernantes y -

funcionarios, 
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Los antiguos mexicas practi~aron otros principios que -

encuadraban de igual forma la seguridad social. Tal es el caso del 

"Calpulli" "que entre los mcxica, era la uniddd mfis pequcfin que -

representaba a la familia, integrada por individuos. Un conjunto 

de familias formaba una especie de clan (llamado barrio por los 

espafioles)._.," (¡6) a la incipiente solidaridad surgida por la 

afinidad en el quehacer de los Pillis, ~~acchualcs y Pochtccas. 

En la época prc-co1omblna, el Calpulli es el tipo de or

gnnizaci6n a trav~s del cupl se otorga ciert~ seguridad a los 

miembros Que la integran. ''Las cajas de comunidades indfgcnas" -

se. integraron con fondos de ahorro cqmtiri destinados a los servi

cios municipales· 'Y religiosos de la comunidad. a la enscr.anza, a

la atención m6dica gratuita. y a la anteriormente mencionada pro

tccci6n de ancianos y desvalidos, de ahf que digamos que la cult~ 

ra indigcna fuera influencia e inspiTnci6n para sentar anteceden

tes de carficter social. 

"El conocimiento del pasado es un punto de partida nece

sario, por que explica el malestar y la inquietud sociales y las

causns que llevaron a la rcvoluci6n y transformaci6n política --

social y eco710mica ... " (17) 

(16)J Moreno, Wigberto, "JHstoria de M6xico, 6a. cd. Ed. --
( )E.C.L.A.L.S.A. M~xico 1971, p. 133 
17 DE LA CUEVA, Mario Op. cit. p. 38. 
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LA OOLONIA. - Cabe hacer mcnci(Sn que antes de la conquis

ta de los. espar.01es,.cn la d.cnominada Madre Patria se susdtab3n -

una serie de situaciones que posteriormente cobijaron también a -

los indígenas de América. 

Se t¡abla de un plan de asistencia or&aniznd a que soste-

n!a Juan Luis Vives en el sentido de que a~n aquellos que hubic-

ren disipado su fortuna en una vida desordenada en el juego, en--

extravagancias o n causas diversas·, dcberfin ser auxiliados pues-

nadie debe morir de hambre. lgualmente Juan de Mariana atribu!n

al Estado la obligaci6n de intervenir para aliviar la pobreza de

los huml !des. 

Carlos r y Felipe 11 no fueron la excepci6_n, cstablecic·

ron Y.cnt as vi tali ci as de 1 seguro de incendios y reg 1 amentos¡ mfis

t ard c encontramos im sistema de pensiones de invalide: para los-

nccesi tados. 

Al ser conquistndos, nos llega la filosofia y la acci6n

de la protccci6n dedicada a los menesterosos, de esa manera los--

misioneros se convirtieron en defensores de los naturales, con --

base a la doctrina de los teólogos aparecen las primeras cofra--

dtas, gremios y los montepíos, sin embargo estas Instituciones no 

funcionaron como se esperaba, er. Europa rc>almente se rcsguardaba

y socorrta a sus miembros; empero los gremios de la Colonia dist! 
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ban m~cho del r~gimen corporativo europeo toda ven que estuvic-

rQn regidos .por las ardenantas de gr~m,i.os que mlis que proteger 

controlaban la actividad de los hombres· y restringtan la produc

ci6n con el objeto de beneficiar a_ los comerciantes de la pcnin-

sula, (18). 

Las Leyes de Burgos, las Leyes de Indias, las ordenan--· 

zas del trabajo y dcm~s normas pr~tectoras con que se trajo a - -

Am~ricn el esp~ritu cristinno de Espnña, trataron de disminuir 

la desigualdad existente entre los dominados· y conquista.dores. -

Surgen las figuras benignas de Pedro de Gant~, J'uan de Zumárraga 

Vasco de Quiroga y Bartolomé de las CasaS, todos ellos amplia.me~ 

te conocidos hasta nuestros dias por las obras de bcneficicncia

y consuelo que brindaron. 

Durante el lapso comprendido de 1771 a 1776 se aprecian 

una serie de Instituciones tendientes a la Seguridad Social, ---

ejemplo de esto son los montepros, el Monte de Piedad de México

similar al existente en la Villa y Corte de Madrid,que realiza

ron una labor similar a la que hoy dra conocemos como pensiones-

civiles. Posteriormente en 1776 se presta asistencia a las viu-

das y hu~rfanos de los empleados gubernamentales, es decir, se -

(18) Cfr. DE LA CUEVA, Mario, Op. cit. p. 39. 
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incluye a gran parte de ln poblaci6n. 

Al advcortirsc en íoma general y ostensible, la cnonnc -

desigualdad que reinaba durante este periodo hist6rico por el --

cual atravesaba nucst ro país. se despertó el propósito e inquic- -

tud de proporcionar libertad personal al indio con el objeto de -

que se contratara con quien considerara mejor a sus intereses; 

esto es, se le daría un trato diverso al que hnsta entonces se le 

venia dando como lo es el de siervo, esclavo o animal, ahorn ten

dría ln calidnd de pcrsonn. 

Ciertamente que continuaría subordinado a un pntnSn, pe

ro la diferencia es que trabajaría en su propio beneficio y no de 

otros, de esta forma e lcgi rá el trabajo que des ce cj e cut ar con fo.! 

me n su aptitud y capacidad. 

Esta inquietud daría y sentaría los precedentes dt- un m~ 

vimicnto de insurgencia nacional para propiciar la indepcndcncia

de México respecto de la Corona Espafiola, pues como colonia nues

tro territorio crn explotado y el ind!gcnn ten!a la calidad de -

simple cosn, objeto de apropiaci6n, posici6n y disposici6n en be

neficio de su amo. o encomendero. y evidentemente que la cxplota

ci6n hncia la persona resultaba ser despiadada y cruel puesto -

que no se les retribuía con un salario justo. 
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LA INDEPENDENCIA.- En 1810 .est.alla el movimiento insur--

gente que para obtener una libertad plena· para la naci6n mexicana 

y una justicia más amplia e igualitaria; fue una lucha a la que -

se unieron las demandas de los oprimido~. victimas de las desi--

gunldades, de los fueros, de. las prcvendas· y de las injusticias-

del sisteina Colonial. 

Hablamos de un movimiento que tenia como prop6sito no so 

lo la independencia política de la mctr6poJi, sino que trunbién 

hacemos hincapté al rechazo del mexicano a una vida de insnlubri

d nd, de pobreza, de analfabetismo, ignorancia y miseria que lo -

inducian al vicio en la mayoría de los casos. 

Hidalgo consideraba que la libertad s6lo tiene sentido -

verdadero si es social, de ahí que si cxistta la esclavitud no te

nia raz6n de ser la seguridad social puesto que era absurdo pen-

sar que los hombres considerados eomo cosas parlantc's, objeto de

compra y venta serian ~usccptibles de ello. Con el bando del 19 

de octubre de 1810 se otorg6 la libertad a nuestros antepasados y 

es gratificante recordar que fue el primer documento constitucio

nal del Estado Mexicano que hacía un llamado a los campesinos --

marginadas. 

A la muerte de Hidalgo, More1os habría de continuar con

la lucha iniciada y lo primero que hi~o fue ratificar los bandos-
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que aboltnn la esclavitud y .favorec~an. el reparto de tierras. 

El generalísimo expidi6 un ·bando complementario al de H.! 

dalgo indicando el estaPlecimiento de un ·nuevo gobierno con cará_f 

ter deme cráti ca. 

Jos~ María Morelos· y' Pav6n expide en 1813 uno de los do

cumentos m~s impo·rtantcs en la historia de M!Sxico conocido con el 

nq:iibrc de SEl\'TJMIENTOS DE LA NACION mismo que se caracterizaba 

por contar con un hondo sentido liberal y humano sentando las ba

ses de un programa que: "es preciso que moderen la opulencia y la 

indigencia, que ·se mejoren sus costumbres, que se aleje la igno--

rancia". 

More los pensaba que la soberanía nacional radicaba en el 

poder del pueblo, luch6 por un gobierno surgido del pueblo y sos

tenido por él. Estaba convmciUo de esto y la Constituci6n de ªªª 

Apatzing.fin de 1814 p1asm6 esta idea en la primera p.figlna. "Decl,! 

raba que esa Sobcranra era imprescriptible, inajenable e indivi

sible ... " (19). 

cl9¡ JIMENEZ Moreno, IHgberto. Op. cit. p. 369. 
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La muerte de Hidalgo y _Morelos dejaron un gran vacto q,ue 

rctras6 las conqufstas sociales. Con la consl.Ullaci6n de la Inde-

pendencia en 1821 el país pT:ícticamcnte que-d6 en manos de Iturbi

de_ quien se encarg6 de disipar las ideas sociales por las elitis

tas. Como conse·cuencia del Plan de la·Prófcsa la clase dominante se 

apropi~ dc1· gobierno haciendo a un ·lado los anhelos de libertnd. 

A "la catda del Imperio de Iturbide aparecen dos corrien

tes, los centralistas con miras a conservar el monopolio adminis

trativo y consecuentemente, la in.fluencia decisiva de la Iglesia

por sobre el Estado. La otra, fcderaliSt?, trata de diluir cstc

poder del clero con In crc¡ici~n de entidades federadas sobcranas

entre s~. ten~encin a la que estaban ligados los insurgentes. 

Con el triunfo de los liberales Valentrn G6mez Farras ~

que junto con Ramos Arizpc pugnan por el federalismo se dcstacan

corno defensores de los débiles. En 1833 es nombrado G6mez Parias 

Vicepresidente al lado de Antonio L6pez de Santa Ana. La Const! 

tuci6n de 1884 reglamenta entre las facultades del Congreso Gene

ral una menci~n que permite conocer la existencia de retiros y r

pensiones para empleados públicos de la Fedcraci6n. 

En I824:sc establece por decreto del 11 de noviembre. la -

obligación por parte del Esta.do de pagar pensiones a funcionarios 

del Poder Ejecut'iv~. de Justicia y de Hacienda, en 1832 se hace -
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ext.ensivo_ a las madres de ~stos y en 1834 se concede el .derecho-

de. pens-i6n de Vejez a los c6nsules .mexicanos. 

Durante los afias de 1838 y 1843 se llevan a cabo hechos

hist6ricos que ímicamente citaremos como son la Intervcnci6n Fra.!! 

cesa motivada por la exigencia del gobierno franc~s para el pago-

de indemnizaciones, la independencia del Estado de Yucatfin (1841-

1843), la firma del Plan de Tacubaya en 1841 signado por Paredcs

Arrillaga, el General Valencia y Santa Anna en el que dcclaraban

un gobierno central. En 1843 se decreta la C.Onstituci6n dcnomin!!. 

da Buses Orgánicas que mantiene el sistema centrnlista. 

En el afio de 1846 se declara abolida la Constitución de-

1824 y son expedidas las Leyes Constitucionales erigiendose un G~ 

bicrno Central compuesto por un: Congreso, un Presidente de ln Re

pfibllca y una Corte de Justicia; postcriormCnte en el afio de ----

1BS6- 57 se expusieron en el Congreso por Francisco Arriaga los -

anhelos y esperanzas de los trabajadores; de igual forma Ignacio

Rnmirez levanta una C'Xtraordinaria defensa en favor de los traba-

jadores y sus derechos al declararse en favor de la íormaci6n de

una Constituci6n que se funde en el privilegio de los mencstcro-

sos, de los ignorantes, de los d~bi1es, para que de ese modo se -

mejore nuestra raza y para que el Podc>r Ptiblico no sea otra cosa

m5s que la bencficlcncia organizada. 
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La· efervescencia surgida en el Constituyente fui; cxten- -

di~ndosc a todo el pais y en Puebla, Orihucla y Miram6n; en San -

Luis Potosí ~1 General Calvo¡ y Mejía en Qucr~taro son solo algu

nos ejemplos de las personas que se preocuparon por obtener justi 

cia Social para el pueblo trabajador. 

LA REFORMA. - Ju.5.rcz en la llamada "Guerra de los Tres - -

afias" super6 lo realizado por sus antecesores y dict6 las Leyes -

de Reforma cuyo contenido principal era la scparaci6n de la Igle

sia y del Estado, la ocupaci6n de bienes eclesiásticos y supre--

si6n de las 6rdencs religiosas, la del matrimonio civil, la que_ 

estableci6 el Registro Civil, la de secularizaci6n de los cemcnt~ 

rios y la de libertad de Cultos. Se expiden algunos reglamentos_ 

en los que se establecen limitaciones a la jornada de trabajo y -

relativas medidas protectoras para el trabajador. La caridad se 

convierte en una forma más efectiva de asistencia. Fe.lizmcnte en 

esta 6poca se va reduciendo el abismo que separa a los trabajado

res de la seguridad social. 

En efecto, en esta !?poca convulsiva que vivi6 el país, -

se pudo advertir la lucha entre las facciones de poder existentes 

por sentar las normas o lineamientos bajo los cuales se regirían -

las relaciones de trabajo con el 6nico objeto de mejorar la condi

ci6n de vida del mexicano .. 
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EL PORFIRIATO.-· Las desigualdades entre clases sociales 

se van haciendo m·ayores, .ello se exp.lica por la mala distribuci6n 

de la tierra originada por las compafitas deslindadoras encargadas 

de medir y deslindar los bald~o~, estas compan~as particulares se 

apropiaTon de. la mayor parte de las tierras constituyefldosc la ri 
queza del pa~s solo en 835 familias· arist6crata~, mismas que pag!. 

ban sueldos de hambre a sus joxnaleTos oblig5ndolos a comprar me~ 

canctas a ~recios muy altos en las tiendas de raya; en tales cir

cunstancias es l~gico suponer que no hubiera la más insignifican

te seftal de asistencia social, · Bs as1 como aparece la primera -

.Asociación Mutualista de Empleados !>Ciblicos por el afio de 1875. 

El gobierno expide el 29 de mayo de 1895 la Ley de Pen-

siones, Montcp1os y Retiros para Civiles y Militares. La clase-

obrera mexicana exige cada vez m~s· y de manera continua justicia

y scgurlda_d, se tiene conocimiento de mas 250 huelgas que dan ini

cio a la Revoluci6n Socinl de 1910. 

EL MOVIMIEITTO SOCIAL DE 1910.- En este perfodo obreros y 

campesinos se unen para juntos lu~har por un ideal comfin: la rci

vindicaci6n de sus derechos, de su calidad de seres ht.unanos asf -

como por una seguridad econ6mica y social. 

Unn vez que Francisco 1. Madero es <lcspoj ado de la Pre

sidl."ncia, la gran mayoría hace suya la causa combatiendo contra--
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los dictadores que solapaban los bajos salarios, jornadas inhuma-

nas, m~ltrato, consta"tes agresiones y en fi~, un sinnumero de ac

titudes negatl..:..as que· fueron formando en el trabajador une con---

ciencia de clase que· lo impulsaba a organizarse y luchar por lo - -

que consideraban jus·ta, 

Asi pues., Ricardo Flores Mag6n influyó de manera di recta.

sobre el pensamiento de las mnyortas explotndas~inst§ndolos a dc-

safiar al gobierna· y obtener asr sus ideales de justicia y libcr-

tad. 

Hacia el ano de 191Z se funda la. Casa del Obrero Mundial, 

precedente de las primeras organi~nciones sindicales; por ----

aquellos an..os ve-nus-tiano Carranza publica el Decreto del 12 de di

ciembre sefi.alando la obligaci6n que tiene el jefe de la naci6n po.

ra procurar lo necesario con objeto de satisfacer las penurias y -

carencias que naranticcn la igualdad de los mexicanos. Posterior

mente fueron promulgadas nuevas reformas de gran valor social entre 

las que podemos dcsbaca~ la del 11 de diciembre de 1915 cuya ini·

ciativa se debe al entonce Gobernador de Yucatan, General Salvador 

Alvarado quié'n en su cxposlcU5n de motivos manifiesta "Ya se legi~ 

16 sobre Educaci6n y acerca del procedimiento para repartir la ti~ 

rra. Ahora viene a satisfacer una necesidad ingente que el Estado 

reclama: Otorgar garant{as al trabajo"; 11 
••• al ensancharse la esfera de 

producci6n, se ha hecho m:is intensa la actividad y se ha requerido el concurso--



- 33 -

de las mujcrl?s y de lo·s nif.os, ··''•º···Y si bien esos nuc\'os factores del trah!!. 

jo sufren perjuicios en su salu~, ·su· utilizacitin responde a exi

gencias de la in~ustria contempor:inea ••. " ." ••. no siendo factible

al Estado evitar las necesidades ingentes que compelen a la mujer 

y al niño a buscar un sitio en la oficina, en el taller, en la -

f:lbrica .• ; debe procederse a garantizarles con disposiciones pro

tectoras la mayor restricci6n posible del ~rabajo ... 11 (20] 

Est'1 Ley tomaba en cue·nta la necesidad de cubrir a los -

trabajadores· y consideraba la responsabilidad de los patrones en-

casos de accidente o enfermedad profesional. Puede apreciarse a 

lo largo de este ordenamiento el deseo del promotor de beneficiar 

a la clase trahaj adora y prue·ba de ello es lo establecido en el -

capítulo XI denominado Sociedad Mutualista en el Estado apuntando 

que" •. , con el dcp6sito hecho por el obrero podrá ponerse a cu--

bierto para la vejez y en el caso de muerte sus deudos no queda-

rán en la miseria" ( 21) 

Otro intento por regular la se~uridad de los trabajado-·

res se encuentra en la Ley sobre· Accidentes de Trabajo, promulga

da el 25 de diciembre de 1915 por Don Nicolfis Flores. 

(20) REMOLINA Roqucñi, Felipe, 11 El Artículo 12311 Ediciones del V
Congrcso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de Scguri 
dad Social. M6xico 1974 págs. 100 y 102. 

(z¡J lbidcm p. 110. 
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2,· ANTECEDENTES DEL ARTICULO 123 DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE · 
LOS )lSTADQS UNIDOS MEXIG,ANOS. 

Es el producto de toda una tradici6n jurtdica, cultural y 

social, pero principalmente surge de las car~ncias econ6micas de -

una clase: la de los asalariados del campo y de la ciudad. 

Hoy como antes, quienes sufren las injusticias son la -1": 

clase mas d~bil y dcspTotegid?, son ellos los que cansados de lu-

char de manera aislada contra los explotadores deciden unir sus -

fuerzas y votos lcvantdndosc en una lucha armada para obtener el -

control de los medios de producci~n que se encontraban en manos de 

unos cuantos. Gran itifluencin tuviel;on los hcnnanos Flores Mag6n-

que difundieron sus ideas entre los proletarios y campesinos. Al

dcrrocar la dictadura porfirista se legislO aun de manera superfi

cial al respecto siendo dllrantc el gobierno de Francisco l. Mndcro

que se expidi6 una ley creando el Departamento de Trabajo; en la -

cxposici6n de motivos de dicho ordenamiento jur1dico se indicaban

los principales problemas en materia de trabajo, asimismo se logr~ 

ron aprobar beneficios en las tarifas minimas de la rama de hila-

dos y tejidos considerandoselc como antecedente del contrato cole~ 

tivo. 

En aquellos afias los juristas mexicanos conocian diversas 

codificaciones en materia del trabajo, prueba de ello es la Ley de 
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Salvador Alvarado publicada en el Diario Of~cial ~el Gobierno Con~ 

titucionalista del Estado de Veracrut, 

El distanciamiento cada dia m&s marcado entre los dos --

elementos de la producci6n generaron el movimiento rcvolucionario

que tuvo sus inicios en el afio de 1910 y conclQ~a en 1917 en el -

seno del Congreso-Constituyente de Qucr6taro,dondc se gestaba---

entre otros articulados el 123 que tuvo su raz6n de ser en buscar

e! amparo y protecci6n al gremio más numeroso, explotado, carcnte

de oportunidad para procurarse un porvenir digno. 

Este articulo proviene de las reformas hechas al artículo 

5° de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos del 

afio de 1857 con objeto de especificar todo lo relacionado con el -

contrnto de trabajo y eliminar el concepto tan equivocado que se -

tenia al respecto, en virtud de que se le consideraba como una de

rivaci6n del contrato de arrendamiento, colocando al hombre en un-

nivel de "cosa". Se trataba de establecer las condiciones bajo -

las cuales se dcber1a celebrar un contrato, pacto o convenio sin-

que por ello el hombre viera desminutda &u libertad y dignidad dc

ser humano que es. Al asentar las bases bajo las cuales estarr a- -

permitida la celebración de un contrato de trabajo, el Titulo VI-

hace referencia a ln <luraciOn de la jor11ada de trabajo indicando 

claramente que será <le ocho horas, prohibiendo horarios nocturnos -
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a mujeres y rn.enores de dieciseis afios¡ sin embargo si fueren ma.yo

res de doce afios y .me~ores de dieciscis contar~n con una jornada-

de 6 horas, aclarando que los menores de doce no ser:'ln susceptibles 

de tomarse en cuenta para contratarse; hace menci6n al salario --

brindfindolc gran importancia puesto que es básico para la subsis-

tencia del trabajador; por otro lado señala obligaciones a los --

empresarios a fin de que se responsabilicen en caso de accidcntes

sufridos por sus trabajadores con motivo de sus actividndes, gcnc-

r~ndosc el pago de indemnizaciones o incapacidades; por vez prime

ra se acepta el derecho a huelbns y paros¡ se crea un 6rgano cncaL 

gndo de resolver los conflictos suscitados entre el capital y cl·

trnbajo; asimismo se pugna por una vi\rienda decorosa y la previ--

si~n social, entre muchas otras prerrogativas para el trabajador. 

Con orgullo podemos declarar abiertamente que México fue· 

la primera naci~n que plasmara de una manera tan amplia garantias

y derechos a la clase proletaria. Dicho proyecto fue estudiado ·

en ln sesi6n del Congreso y se anexaron nuevos conceptos a fin de· 

que se diera tin mayor alcance a las mismas; aprobandosc en su to--

talidad el 23 de enero de 1917 contando con el voto de 163 diputa

dos. 

El surgimiento de este arttculo primordialmente deriva de 

la pobreza, inseguridad, insalubridad y condiciones paupérrimas en 
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' ,: .:.:-.·;;,: ~_.-/ .. _-·_,--.(-__ ·. ~ ·-·,<.-_·_ .·-:,,-: -~· 
que laboraban los t¡;abá~adores mexicá~o~; hecho que m~ti~/j al hom-

bre n unir f~e~ __ z"~s·._x-~;·;~~-~~--¡·~,~~~~-- ~':_)·~-:-s-P,~i~~~-i.~iul- se _rebcl~ _cont·r_a 

origen a la -

C:Onsiltuc'i6n- de i917, es decir, una. revoluci5n lleva implícita cn

la mayoria de los casos una transformaci6n tendiente al mejorarnic~ 

to de ·las masas ya sea en lo ccon6mico o social; estos cambios -

16gicamente son el antecedente de un ordenamiento que gnranti~a -

los derechos nacionales, a nivel individual y a nivel social. Es

de todos sabido que la Constituci~n de 1857 ascgur6 de manera for

mal los derechos del gobernado, pues bien, la de 1917 surgida de-

una rcVoluci6n netamente popular rcspondi6 al llamado plasmandose

por vez primera los derechos sociales. 

Si bien es cierto que Carranza no pcns6 en incorporar -

dentro del documento constitucional un capitulo especial sobre tr!!_ 

bajo, dnndo vida con ello a las garantías sociales, sí pcns6 en-

otorgar a las disposiciones laborales el cur5cter de federal, fa-

cultaildo al Congreso de la Uni6n para legislar en esa materia. 

Dcspucs de que se promulg6 solemnemente la Constituci6n -

y debido a la inquietud generada entre los juristas de la 6poca -

con motivo a la ap~rtura para legislar en materia de 1ninerla, 
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comercio y materia de trabajo entre los años de 1917 u 1929 fueron 

difundidas a nivel nacional una gran cantidad de proyectos y codi

ficaciones que tuvieron su orígen en los <lifcrcntcs estados de la

Rep6blica Mexicana¡ entre ellos podemos mencionar al c6digo del - -

Trabajo elaborado por el General Joaquín Muccl, la Ley del Trabajo 

del estado de Tabasco, In Ley sobre indcmnizaci6n por accidentes -

sufridos en el trabajo en el estado de Sonora. mismo que constitu

ye un primer <:mtcccdentc de trascendencia en el sentido de que se

comicnza a brindar protccci6n al trabajador, toda vez que 6stc al

ser victima de algún accidente dentro de la empresa donde presta -

sus servicios en ning6n momento el patr6n nwptaba su rcsponsabili-

dad, dcj ando a su suerte al trabajador lesionado. 

l'or otro lado el Rcglruncnto del descanso dominical en el 

Distrito Federal vino a satisfacer una necesidad primordial parn -

desahogar la enonnc tcnsi6n generada por las árduas jornadas de -

trabajo pcnni t icndo que los trabajadores recobraran nuevas fucrz as 

y ánimos para continui'lr con sus labores en empresas o el campo. 

Posterlonncnte aparece la Ley del Trabajo Agrícola del -

Estado de Guanajuato que trata de salvaguardar los intereses de -

una gran mayoría, y toda vez que nuestro país es eminentemente a- -

grícola debe de procurarse que este rcng16n esté lo mejor posible, 

a efecto de evitar las migraciones de campesinos a las ciudades. 
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3.· LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Durante el afio de 192 9 se formu16 un nuevo proyecto de -

Código Federal del Trabajo, que se conoce como Proyecto Portes -

Gil, mismo que se remitió para su acuerdo a una Convcnci6n integr~ 

da por veintiocho Cámaras Nacionales de Comercio de la Industria

y la Minería ast como algunas asociaciones patronales; resulta 

claro que al unirse para estudiar el proyecto los dos sectores 

productivos del pars ( patrones y trabajadores ) los resultados -

bcncficínran a ambos, claro está que los patrones no dejarían pe~ 

dcr tan f:icilmcntc las prerrogativas tan provechosas con las quc

contnban y a <lccir verdad hay quienes sosteniencn que la I.ey dcl

Trabajo fue creada no para brindar protecci6n al trabajador sino

todo lo contrario, anicamentc se limitaba al obrero la facultad -

de exigir mfis y mejores prestaciones. 

Cabe sefialar que después de los movimientos revoluciona

rios de 1910 el hecho de que se lograra por vez primera conccn--

trar en un instrumento medidas que ampararan a las más débiles, 

cnus6 gran entusiasmo en la mayor!a que gustosa las acept6, sin 

embargo hemos podido constatar que a trav6s de los años muchas de 

esas disposiciones son inoperantes y la mayoría de ellas no se 

adecuan a la actualidad laboral de la inmensa mayoría. 
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Toda vez que las relaciones entre patrones y trabajado-

res no contaban realmente con un ordenamiento legal que resolvie

ra los conflictos suscitados entre ellos, podemos afirmar que pre

valccia un ambiente de inseguridad en virtud de que el art!culo--

123 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicnnos-

promulga~a durante el gobierno de Vcnustiano Carran~a resultaba -

inexacto; esto dfo origen a que se expidiera la Ley Federal del-

Trabajo. 

El 10 de julio de 1931 las comisiones especiales de la

Climara baja rindieron su dictamen aprobandosc por unanimidad el--

4 de agosto de ese mismo afi~, siendo turnada posteriormente a la

Cfimara de Senadores donde igualmente se aprob6 con fecha 13 de -

agosto de 1931 rcmitiendosc al Ejecutivo para su promulgaci6n y -

publicaci<!n. 

En MISxico comenzaba a generaliz.arse el establecimiento y

funcionamiento de industrias diversas COJ!liO la de transportes te-

rrestrcs y marítimos, la mincrI.a, la de hidrocarburos, cte. todas 

ellas daban un nuevo marco al desarrollo del paI.s, se respiraba -

un aire de progreso por doquier; solo quedaba rezagado el aspecto 

humano, es decir, la fucrz.a de trabajo, el esfuerzo de miles de-

hombres, mujeres y nin.os -no contaban con un reconocimiento expre

so, eran victimas del avance tecnol6gico. Esta situací6n tan --

infortunada causa un hondo pesar en el Estado quien en un intento 
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de remediar los conflictos suscitados decidi6 regular ordennmien-_-

tos y normas econ6micas que uniformaran un criterio protector y -

de seguridad hacia sus gobernados. 

Es asi eomo se rcsolvi6 enviar a una "sesi6n extraordin_! 

ria el 26 de julio de 1929, a la Cfimara de Senadores las iniciat! 

vas de reforma de la fracci6n X del artfculo 73, y fracci6n XXIX

del artículo 123 de la Constituci15n, una vez aprobadas por la Cá

mara de Diputados ( 22) en scsii5n del 22 de agosto del mismo ai'io,

fueron publicadas en el Diario Oficial de la Fcdcraci6n con fecha 

6 de septiembre de 1929, quedando facultado el Congreso de la--· 

l!ni6n para legislar en materia de trabajo." ( 23) 

Sin embargo cabe resaltar que lo que en un principio 

reSultaba adecuado, actualmente es obsoleto, de ahí que se est6 -

pugnando por que la Ley Federal del Trabajo sea reformada y se - -

adecúe a la situaci6n que provelcce en estos momentos en la Repú

blica Mexicana, a6n cuando haya gente que diga que al modificar -

la ley se esti quebrantando la idea primera que le diera or{gcn. 

(ZZ) It!dem pp. 78 Y· 79 

(Z 3) Ibídem p. 70. 
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4. • ANTECEDEJ\'l'ES JURIDICOS DEL TRA1!¡\JO DE MENORES 

Ahora bien, por lo q~e respecta al trabajo del meno~, po

deraos asegurar sin temor a equivocqrnos que ~ste ha estado preseE 

te en las diferentes etapas de la evoluciOn del hanbre y no es - -

sino a partir de la Revoluci6n Xndus·trial que se le da una imporo. 

tancia adecuada a la fuerza de trabajo que- aporta. En el grupo-

familiar aprcndta y practicaba hasta desarrollar un oficio o pro

fesi6n que fue aprovechada por los patrones ya que representaba -

una mano de obra accesible y _ba~ata , 

Pues bien, con los avances suscitados en esta 6poca fue -

desplazandose la mano de obra por las mfiquinns de vapo!, toda vez 

que resultaba m~s costeable hacer uri gran desembolso en la adqui

sici6n de m~quinas que a la larga produciT~n más y mejor, ocasio

nando con ello un desajuste en la economía íamiliar, hecho que m~ 

tiv6 a los patrones para aprovechar la situaci6n y con el pretex

to de ayudar al sostenimiento de la familia ofrcci6 a los miembros 

de 6sta un empleo, raz6n por la cual los menores se vieron en la

necesidad de ingresar a las filas de la poblaci6n ccon6micamente

activa. 

Remontando nos hacia e 1 af\o de 1601 encont rnmos que 1 as - -

"parroquias", centros asistenciales encargados de brindar protcc-

ci6n a los menesterosos así como garantizarles un mínimo vital; -
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contaban dentro de su oTgani:zaci~n ·can· ºcas;is de trabajo 11 que -

poco a poco f~eroq desvirtuandose has~P. el gra~o ~e convertirse ~ 

en unos centros de trfifico de menare~, es decir, ~uc se celebra-

han contratos de compra-venta entre los iniius'trialcs y los admi-.

nistrudores de las parroquias. EstQS luga·res carecían de las: ro.Ú.J 

mas condiciones sanitarias, estaban privadas de ventilaci6n, ha-

ctan falta sillas para no rermancccr parados durante largas horas. 

Ante las injusticias cometidas con los ni~os,Robert Pccl en el afio 

de lf02 propuso ante la C:imara de. los Comunes la 1.ey sobre la Sa-

lud y Moral de los Aprendices, aprobandose en ese mismo afio. 

Como puede observarse este es uno de los primeros antece

dentes proteccionistas a favor de los rnenore~ ~ucsto que en el se 

limita el níunero de horas laborables y adcm~s se prohibía la jorn~ 

da no e turna, sin embargo estos esfue·rzos se vieron opacados al CD!!_ 

tratarse los scrvi cios <le menores que estuvieren al mtirgen de esta 

Ley. Posteriormente en 1802 en Inglaterra surge la denominada Ley 

de las Frtbricas de algod6n, que al igual que la de 1825 y 1831, -

perdieron validez aun cuando sus principios eran bcn~ficos, pero -

por la falta de una inspecci6n eficaz se obstaculiz6 su cumplimic.!!_ 

to. 

En el ar.o de 1833 se estipul~ba como 11'.mitc de edad los -

9 nfios y se estahlcc1'.a una jornada laboral de (: horas como m5ximo

cn tanto que Francia fijaha la edad de 10 afta$ como mínimo para la 
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labor en_. las min,as, 

No -fue" sino hasta 1840 que· Villcnné hizo del conocimien

to p~blico el estado ·.deplorable en que vivtan las mujeres y men~ 

res trabajadores. originando con ello que el 22 de m·ayo de 1841 -

fuera expedida la L'cy tclativa al Trabajo de ·los Nifios Empleados

cn las t.:anufacturas, Fábricas y Talleres logr~ndosc con esto <lis-

minu!r la jornada de horas que cumplían los nifios de entre B y-

12 aflos de edad, de la misma manera se rcduj·o de 12 horas la jwr-

nada que descrnpenaban los menores de 12 a 16 anos, se fijaron pr~ 

hibiciones en el sentido de 'que ·se contrataran los servicios de -

menores de 13 afias en trabajos nocturnos y se obligaba a los pa-

trones para que los niños trabajadores a su 'cargo asistieran n la 

escuela. 

El siguiente esfuerzo legislativo protector de los meno-

res se di'5 con la ley del 19 de mayo de 1874 que fue la primera-

en asegurar su aplicací6n eficaz en beneficio de los j6venes tra

bajadores, creando para ello la inspecci6n del trabajo; en dicho

ordennmicnto se fijaba la edad minimn de 12 afias para desarrollar 

una actividad laboral que nunca podr!a exceder de 12 horas, se -

prohibia el trabajo nocturno asI como el subterrfmco, se institu

y6 el descanso h"!bdo12:adario" (24) y como consecuencia de ello --

(24) ARRIAGA Becerra, Hugo Alberto. "La necesidad I3con6mica del -
Trabajo de Menores y sus consecuencias en el Derecho Laboral 
19BoJ~~i~~rudencia", Orlando Cárdenas Editor, S.A. México --
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los menores se encQ~traban e~ mejores circunstancias, tan es ast 

que en 1892 se •evroduJo íntegr11mente, 

A continuaciOn estudiaremos de manera general algunas di~ 

posiciones relacionadas con el trabajo de menores, en diferentes-

regiones del mundo, Primeramente haremos mención de los Estados .. 

Unidos de Norte ame rica, cuya poblaci~n econ~mlcamente activa es en .. 

si la mitad de los j~vcnes de entre 16 y 19 aftas que se desempefian 

en la agricultura, trabajos en la calle, dom6sticos, etc, 

Antes del afio de 1938 no c~lst~a rcgulaci~n federal refe

rida al trabajo de menores, ya que· se sup'on~a que solo a nivel lo .. 

cal podrf an d arsc, a causa de esta si tuaci~n, 1 a le gisl aci~n cst ª" 
tal fue la primera en tratar de solucionar estas cuestiones y no

fue slno hasta el año de 1938 en que el Senador Jlugo L. Black pro

puso la Ley de Normas equitativas de trabajo;rcsulta ilógico claro 

esta que se crc~ra una Ley que solo contemplara disposiciones de -

car1"1cter local pero lo que si resulta acertado es que lo no inclu! 

do en la misma se considera de competencia local de acuerdo a la X 

enmienda a la Constituc16n Politica de los Estados Unidos y que es-

equivalente al articulo 124 de nuestra Constituci6n Mexicana que d! 

ce:" J.as facultades que no están expresamente concedidas por esta C.Onstituci6n_ 
a los lWlcionarlos Federales se entienden reservadas a los Estados". (2 5). 

(25) Constituci6n Política Je los Estados Unidos Mexicanos, 84a. cd. 
Ed. Porrúa, México 1988 
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Esta t·ey ". busca pro.teget las oportunidades educaciona-

les de los menores y prohibe su empl~o en trabajos bajo condicio

nes dafiinas a su salud· y bienestar. Esta Tcy crc6 la división de 

jornales y horas dentro del Departamento de Trabajo, a la cual 

incumbe este tipo de asuntos relativos a los menores, Asimismo -

se establecen las siguientes condiciones para el empleo de meno-

res: una edad m1nima de 16 afias en la rnayorra de los empleos y -

de 18 para ocupaciones que h·nyan sido declaradas particularmente

peligrosas por el Departamento del Trabajo;· un salario minimo --

igual para los menores ·que por los· a'dultos· y una jornada mfi.xima-

de 40 horas semanales." (26) 

Por lo que toca a F;ranci?, se tiene el dato de que casi -

un 30\ de hombres- y 20\ de mujeres de entre los 1s· y 19 afios de -

edad son considerados económicamente activos. 

"La Constituci6n de 1958 reitera los Derechos del Hombre 

y del Ciudndano, vertidos en la ~ec1araci6n de 1789 y completados 

r.or la Constituci6n de 1946, esta filtima se refiere al trabajo y

a la protecciOn de los menores en su cap!tulo 11 puntos 24 y 27 -

de los Derechos Sociales y Econ6micos." (27) En estos puntos --

se hace referencia a que la Naci6n brindarfi a la familia lo nece-

(26) ARRIAGA Becerra, Hugo Alberto. Op. cit. 43. 

(27) Ib[dem p. 56, 
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s~rio para su correcto desarrol~o. ~dem~s de sena1ar prohibicio-

nes en el trabajo pa:i;-a el efe.eta de que no se mei;"me el desarrollo 

fisico, intelcctua~, moral de los trabajadores, medidas apropia-

das quC garantizan trunbitln la opci~n a ·estudios profesionales. 

En el C~d~go del Trabajo se establ.ecc que ·los nif\os sin

importar el sexo, menores de 16 anos no seT~n empleados ni admiti 

dos en los establecimientos industriales y _comerciales sin antcs

habcr cumplido con la obligaci~n de estudiar. Es curioso pero c~

mo podemos apreciar en ning~n momento· se hace referencia al trab~ 

jo desarrollado por flifios en el medio de los espect~culos; es dc

cir,nos referimos a que Francia ha sido la Cap~ta1 de los cspcct! 

culos y novedades desde siempre y a~ri as; no se han dispuesto me

didas protectoras hacia las actividades ~el menor, 

Como condiciones de trabajo se establece una jornada m~

xima de 8 horas diarias y 39 semanales, sin exceder nunca en cada 

periodo de cuatro y media horas; todo aquel trabajo que sea peli

groso o exceda a sus fuerzas; el empleo por más de 6 horas diarias 

en j6vcnes de 14 a 18 anos y en las niftas de 16 a 18 años; goza-~ 

rán de un reposo efectivo nocturno de 12 horas consecutivas y un~ 

reposo hebdomadario de preferencia en d!a domingo. (ZB) A lo- 00
-

(28) Jb{c!c~ p. 58-59 
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largo de este estudio nos hemos percatadQ de que las disposicio-

nes protectoras del trabajo de los nifios d~a con dfa buscan proc~ 

rar una seguridad cada vez mayor para los jOvenes trabajadores¡ -

tan es as1 que el gobierno franc@s ha ratificado una serie de tr~ 

tados de la O.I.T. relacionados con la edad mínima de empleo tan

to en la industria corno en la agricul tui a y trabajos no industri,!! 

les o mar~timos que auguran en un futuro no muY lejano se rntifi· .. 

qucn convenios que contengan disposiciones para menores en circos 

y espectáculos. 

En el Reino Unido de la Gran Bretañ~, adri cuando en ella 

se dio lugar el surgimiento de la era indus·trial no se ha logrado 

a~n proteger totalmente al menor en Virtud de ·que resulta tittini

CQ enfrentarse a los factores sociale~, econ~micos, demográficos -

y quiz~ psicol~gicos que se reunen para obstaculizar una soluci6n 

efectiva. 

En principio se " ••• prohibe de manera general el empleo 

de nifios menores de 13 años de edad y dentro de las empresas indu~ 

tria.les" (29) ast corno de todos aqufllos que aOn no concluyen sus 

estudios. Tienen prohibido limpiar m5quinas en funcionamiento o -

peligrosas a no ser que cuenten con la preparaci~n adecuada, no-

pueden lcvant~r o transportar carsas ~ue representen un peso ma--

(29) lbidcm p •. 62 
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yor al propio que pueda ocasionarl.cs. lesiones ,trabajar en sitios

que se dediquen a la rcparaci6n o f~bricaci6n de acumuladores, t~ 

do esto con el fin de procurarles un buen desarrollo físico-men-

tal. 

Resulta por dcmfis comentar que si han existido problemas 

para la crcaci6n de un C6digo o Reglamento de carácter federal, -

más dificil resultarf a el tratar de elaborar una Ley que a nivcl

mundial legislara sobre el trabajo de los niftos menores de 14 --

ar.os de edad; si bien existe una serie de proyectos, congresos, -

roncncias y convenios que pugnan por· una infancia-laboral saluda

ble no ha sido posible determinar .hasta que edad es considerada -

una pcrsonn menor de edad; imaginemos ahorá lo complicado que se

vu~lve e\ tratar de crear una ley que rija en el sistema sociali~ 

ta que scf\ala en el artículo 12 de la. Ley Fundamental: 11 El Trnl::a 

)o es C'n la URSS una obligaci6n y una cnusa de honor de cada ciu,.; 

dndnno apto paTa el mismo, de acuerdo con el principio 'el que no 

tratnjn no come' 11 (30) Suena increíb1c pero con este precepto-

se incluy~ a los menores dentro de este artículo aun cuando el -

so.cial ismo que se ejerce en la URSS.,, "establece como edad mínima -

d~ ndmisi6n al empleo los 16 afias, considerando sin embargo, la--

(30) Ibídem ·P· 78 
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posibilid~d de ~uc al cumplir 15 años se ~asa una excepci6n y se

permi ta ·su ingreso a la vida laboral· y puesto que debe existir - -

una cvaluaci6n de recursos laborales para los periodos de planifl 

caci6n, la metodplogía adoptada en los Ól"ganos de planificacidn y 

estadísticas incluye a la poblaci~n -apta para el trabajo, en edad 

laboral, y a los otros trabajadores adolescentes menores de 16--

af.os, cierta parte de los cuales participa en el trabajo producti 

vo. 11 ( 31) 

Como sabemos el socialismo practicado en la Uni6n Sovié

tica y la Re}>6blica Popular Chin.a difieren en algunos aspectos, -

sin embargo tienen gran similitud en ·cuanto a trabajo se refiere; 

si tomamos en considcraci~n que China ·cuenta con una poblaci6n de 

aproximadal!\cnte 975 millones de hnbitantc_s, el ntimcro de menores -

que se ven obligados a trabajar es igualmente alto. 

"La Constituci6n de la República Popular China-ndoptada

el 4 de diciembre de 1982-se refiere al trabajo de la siguiente-

manera; artfculo. 42 ([Los Ciudadanos de la República Popular China 

tienen derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado ere~ 

por todos los medios, condiciones de trabajo y, sobre la base del 

desarrollo de la producci6n, incrementa las remuneraciones por el 

(31) Ibídem p. 83 
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trabajo y los servicios de bienestBr, El trabajo constituye un -

honroso deber de todos los ciudadanos aptos para hacerlo] ] 11 
( 3z). 

Una vez enterados del contenido de las diferentes lecis

laciones anali::adns hemos constatado que los derechos en fa\ror de 

los menores trabajadores coinciden en una. edad m!nimn de ingrcso

al empleo de 14 afias 6 excepcionalmente a los 12 afias, se les pe~ 

mitc labora!, se busca que hayan cubierto con el requisito de la

instrucci6n primaria; el trabajo nocturno cmincntcmcntc·cstfi pro

hibido nl igual que el desarrollado en sitios insalubres que per

judiquen su salud; labores subterr~neas· y todas aqu6llas que dis

torcioncn los valores morales inculcados en ellos.así como el -

requisito de examen mt?dico y jornada de trabajo que no exccdcrá

dc 6 horas diarias gozando de unn hora de descanso. 

Es importante aftadir que todas estas disposiciones resu! 

tan aplicables a infantes que realizan nctividades industriales-

o familiares; pero ·todos· JQs nir..os que pa.rticipan en el mc<lio artí!_ 

ti ca no cue:n tan con ~c¡;u r ida<l. AQn cuando resulta para los-

niños una actividad en un principio emocionnnte o divertida, en el 

momento en que esta relaci6n laboral requiere de cierto nivel dc

perfccci6n en el d~sempcf.o de las actividades, se les exige como-

(32] Ibldem p.BS 
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si se tratara de ad.ultos chiquitos, porque .el productor est:i in-

virtiendo en ellos una determinada cantidad de dinero que, 16gica

mente no querrfi. perder¡ y aunque es por muchos conocido el hecho-

de que "nifl.os prodigio" "artistas" no requieren de muchos cnsa-

yos para actuar o descmpcflarse (caso concreto las nifias actriz -

Chachita, AnglHica Mafta, "La Tucita 11
, Shirl'ey Temple, Elizabeth

Teylo!, solo pQT mencionar· algunas),otros más ensayan d1a con d1a 

restando tiempo a otras actividades propias de su edad como son -

las tareas escolares, diversiones e incluso el descanso que necc-

sita su organismo de acuerdo a su edad' y las caloTt.as que gastan .. 

a lo largo del d1a. 

En _el supuesto y no concci,lido caso que un nií:o sano y - .:.. 

nonnal cumpla con sus obligaciones en la c~cuela, es decir, habl~ 

mos de un menor que estudia preescolar, primaria o hasta el prime 

ro de sccundari.a, aproximadamente ocupara en sus tareas una terce

ra parte del d~a, otra mfis la dedicará al descanso nocturno y la

restantc comprender~ el trabajo que emplee en ensayos, prácticas

º estudio de sus rutinas o líneas. 

Luego entonces, si lo que se proteje es el buen desarro-

llo del nifio y el trabajo que se presta no es adecuado a su edad, 

esto puede ir en deterioro de su salud¡ en este aspecto el menor-

debe ser protegido para que las actividades que desarrolle sean -

adecuadas a su fuerzas,puesto que un menor no cuenta con la rcsi~ 
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tencia del adulto, ejemplo de esto son los casos de niños que -· 

trabajan en obras de teatro, en bailes o tablas gimnásticas que 

ensayan por períodos prolongados hasta que la nitina queda libre 

de errores, aunque para ello los nifios üc 8 a 10 afias no cuenten 

con un límite determinado para ensayar y sus organismos se vcan

expuestos a un desgaste físico mayor al normal, sin que para olla 

previamente se hayan realizado ex~mcncs m'1icos que puedan detcc--

tar alguna anormalidad en el menor. En fin, que por lo que t~ 

ca al orden fisiol?gico cxistC mucho que regular ya que para un -

chiquillo o sus padres .implica una gran satisfncci6n el aparecer 

en programas de tclcvisi6n.s-in importa'!' la salud. 

Otro aspecto que consideramos importante mencionar es -

el relacionad.o con. la moral de los niñ.os; todo ser humano requie

re para un sano desarrollo físico y mental que su aprendizaje sea 

lento pero f.i nnc, de ahí que supongamos que al no dar tiempo para 

que un menor uprcnda gradualmente los conceptos necesarios para -

su vida futura,. le hacefi c.:ometcr infinidad de errores a causa de 

que existen confusiones constantes. 

No existe un número específico pero si se sabe de niños 

que al vivir una infancia o prcadolcccncia agitada, acelerada o -

prccoL padecen de enormes descquili~rios en su vida adulta, inc~ 

so se obliga a que un niño madure más rópido al cargársclc de -·-
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obligaciones. 

Lo que puede realizar un hombre joven y sano es ini--

cuo exigirlo a un nifio o a una mujer. Más aún: Respecto de 

105 nifios ha que tener grandísimo cuidado de que no los coja el 

trabajo antes que la edad haya fortalecido su cuerpo, sus facul 

tades intelectuales y toda su alma. De lo contrario, como se-

agosta una tierna planta, así se verá aniquilada por un trabajo 

precoz en pcrJuicio de la cducaci6n que le es debida. 

De ah~· que existan motivos suficientes de orden social 

que contcmp¡an al menor como parte de la sociedad, misma que e~ 

t~ integrada por la farw.i1ia r en esa familia 61 forma parte im

portante, de tal suerte que para la sociedad el nifio por pcquc

fto que sea representa a un ser importante, necesario y digno de 

protccci6n, ahí estriba la conveniencia de que no se desintegre 

la instituci6n de la familia a causa de quccl trabajo obstnculi 

za el contacto con los demás integrantes de ella. 

Fernando Suárez Gonz,lez en su obra cita lo dicho por 

Curicl en el sentido de que existirá un departamento que " •... oto.r 

gará la autorizaci6n, tanto en el caso de obreros como de estu-

diantcs , cuando el inter6s de la ciencia, del arte o de la cul

tura pública hagan conveniente que dichos menores participen en 
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vistas cinematográficas, en desfiles o en otra suerte de demos

traciones, siemp're con la reserva expresa de que por ningón mo

tivo el menor est~ expuesto a riesgo alguno o vea amenazada su 

salud física o psíquica.'' (~3) 

En ¡a legislaci6n cspaftola se contienen medidas pro-

tcctoras para las mujeres y los menores de lo que se infiere 

que ~sta ha sido una prcocupaci6n anterior a la producida en 

la rcvoluci6n industrial. Suárcz Gonzálcz menciona por otro 

ladb lo·dicho por Curicl en su obra Indice Hist6rlco <le dispDs.! 

cioncs sociales, pd:gina 3 que" .En 1369, D. Enrique TI, el de 

las Mcrce<le~, incluy6 en el Ordenamiento de las Cortes de Toro 

el siguiente precepto:. [ [ Que ningunos ommcs ni muguercs que -

son e pertenezcan para labrar que non anden valdios por el 

nuestro scnnorios nin mendigando, mas todos labren e bivan por 

lavar de sus manos. salvo enfermos o ommcs que ayan llsioncs -

en los cuerpos o muy viejos o mocos menores de dote J.nnos. ·11 11 

(34), 

Así pues, como hemos dicho a lo largo de esta inves

tigaci6n, ha sido inquietud de varios legisladores el tratar -

(33) CURIEL, A, citado por Fernando Sufircz Gonzálet. "Menores y 
Mujeres ante el Contrato de Trabajo" Instituto de Estu--
dios Políticos. Madrid 1967 p. 15 

(34) Ib(dcn. p. 21 
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de resolver o por lo menos encontrar una soluci6n a el gran pio

blema laboral de menores de 14 anos. 

Remontándonos al afio de 1857 los albores del derecho -

del trabajo podían vislumbrarse, si~ embargo, el C6digo Civil se 

cncarg6 de regular.las. 

El programa del Partido Liberal Mcxicrino del 1° de ju

lio de 1906 en su cxposici6n de motivos establece que "la jorna

da máxima será de 8 horas con un salario mínimo de un peso y co~ 

signa la prohibicí6n del trabajo infantil. Propone rcfonnas 

constitucionales y en el capítulo Capital y trabajo, punto 24, 

prohibe en absoluto el empleo de nif\os menores de 14 afias" (35). 

"Podemos decir que el Derecho del Trabajo naci6 en Mé

xico con la revoluci6n constitucionalista crc&ndose por vez pri

mera una ley que regulaba el trabajo realizado por menores, di-

cha ley es la del Trabajo de la República Mexicana cuyo autor -

fu6 Manuel Aguirre11 (36). Otro legislador, Berlanga, establece_ 

el 7 de octubre de 1914 en el articulo 2° la prohibici6n del tra 

bajo de los menores de 9 afias. Los mayores de esta edad y meno-

(35) CARDENAS de Oj eda, Olga, "Prontuario de Legislaci6n Sobre -
menores", Talleres Gráficos de la Naci6n, México 1981 p.369. 

(36) I'dem 369 
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res de 12 podian ser utilizados en labores compatibles con su d~ 

s·artollo físico y siempre que pudie~nn concurrir a In escuela. -

Su salario se fijaría do acuerdo can la costumbre del lugar. 

Los mayores de 12 y menores de 16 recibirán un salario mÍnlmo de 

40 _centavos. 

En el lapso c~mprcndido de 1915 al año de 1925 se ere~ 

ron una serie de leyes y C6digos de Trabajo que procuraban In 

protccci6n de los menores, toda vez que pugnaban por que solo 

los mayores de 12 anos desarrollaran actividades laborales. 

"La Constituci6n de 1917 fija las bases para la protc~ 

ci6n de los menores trabajadores. El artículo 123, fracciones -

11 y 111, establece una jornada m6.xima de 6 horas para los j6ve

nes de 12 a 16 años. QtJcdan prohibidas las labores insalubres y 

peligrosas para mujeres en general y menores de 16 años. Se -

prohibe el trabajo nocturno industrial en los establecimientos 

comerciales dcspu~s de las 10 de la noche y se fija una edad mí

nima para el trabajo, 12 años." (37) 

El 22 de ngosto de 1929 se aprobaron reformas a la - -

fracci6n X del artículo 73 Constitucional 1 para que la legisla--

(37) Ibldcm p. 370 
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ci6n en materia laboral fuer& de ·competencia federal; surgiendo 

el 18 de agosto pero del afio de 1931 la Primera Ley Federal del 

Trabajo, que establecía como edad mínima la de 12 años con la de

bida aprobaci6n de los padres o representante legítimo. Los que_ 

tuvieren 16 afias tenían prohibido laborar c11 expendios de bebidas 

embriagantes de cohsumo inmediato, en casas de asignaci6n, ejecu

tar labores insalubres o peligrosas; dichos preceptos rigieron -

hasta 1962 cuando se modific6 la fracci6n II del artículo 123 - -

Constitucional determinando que los menores de 16 años no trnbaj~ 

rian pasadas las diez de la noche. 

La "Ley Federal del Trabajo del 27 de ago:;to de 1931 f..!. 
ja como edad mínima para el trabajo 12 afias, exigiendo que los 

contratos de trabajo por menores de lZ a 16 años deberán celcbraL 

se con el padre o representante legal y a falta de ellos con apr~ 

baci6n del sindicato. Prohibe también labores peligrosas o insa

lubres y el trabajo nocturno industrial y extraordinario. Fija -

una jornada máxima de 6 horas con intermedio de una hora de des-

canso. Prohibe asimismo el trabajo de los menores en lugares que 

afecten su moral. 11 (38) 

11 La Reforma del Zl de noviembre de 186Z de la Constitu-

(38) I.tcm 370 
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ci6n Politica que en el artlculo 123, apartado A, fracci6n 111 1 

es.tablci;e 14 anos como edad mínima para poder trabajar. 11 (39). 

La Ley Federal del Trabajo del 1° de mayo de 1970 scñ~ 

ln como edad mínima para el trabajo de un menor la' de 14 afias; 

iritroducc una prot~cci6n más amplia, estableciendo condiciones 

especiales de trabajo como son: la exigencia del examen m6dico 

como requisito previo para la ndmisi6n del trabajo y exámenes p~ 

ri6dicos que ordena la inspccci6n del trabajo; cducaci6n obliga

toria y un descanso intermedio de una hora en la jornada laboral 

que será de 6 horas. En cuanto al trabajo nocturno industrial -

aumenta la edad mínima a 18, se prohiben las horas extraordina-

rias y en domingos y días de descanso obligatorio para menores -

de 14 a 16 y el trabajo fuera de la República para menores de 18. 

Se fijan 18 días laborales como período de vacaciones pagadas y_ 

además el 25\ del salario como prima de vacaciones. 

Se habla de obligaciones de los patrones como las de -

distribuír el trabajo a fin de que los menores puedan cumplir -

con sus programas escolares, y la de llevar un registro de ellos 

y proporcionar a la inspccci6n del trabajo los informes que sol! 

cite. 

(39) Iucm 370 
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Integra adem6s un cat61ogo de prohibiciones que atiende 'a_su for~ 

maci6n moral y se estipulan sa~ciones en caso de violaci6n-de-·las 

diversas prohibiciones consignadas. 

La reforma del 31 de diciembre de 1974 de la Ley Fede-

ral del Trabajo incluye el Título Q.Jinto Bis, especial para meno

res únicamente haciendo menci6n a la edad mínima, exigencia del 

certificado médico así como prohibiciones y la rcgulaci6n es la 

misma, pero enfatiza la vigilancia y protecci6n especiales a tra

v6s de la Jnspocci6n de Trabajo. 

La Reforma del 28 de abril de 1978 a la Ley Federal del 

Trabajo que en el Capítulo Tercero Bis artículo 153 incluye la 

obligaci6n por parte del patr6n de proporcionar capacitaci6n y 

adiestramiento para el trabajo y en el articulo 180 fracciones 

III y IV señala la obligaci6n de los patToncs que tengan a su se! 

vicio menores de 16 años, de distribuir el trabajo a fin de que · 

dispongan del tiempo necesario y cumplir sus programas escolares_ 

y de proporcionarles capacitnci6n y adiestramiento. (40). 

La Reforma del 1° de mayo de 1980 de la Ley Federal del 

Trabajo que en el artículo 691 se refiere a la capacidad de los · 

(40) Ibídem p. 371 
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menores para comparecer en juicio sin necesidad de autorizaci6n_ 

alguna; en caso de no estar asesorados, la Junta solicitará la 

intcrvcnci6n de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. 

En caso de menores de 16, &sta Gltima les designará un represen

tante. (41) 

En el caso particular de los trabajadores menores de di~ 

cis'éis aftas resultaría acertado que se le diera mayor énfasis a

las medidas protectoras que contiene la actual Ley Federal del -

Trabnjo puesto que son los seres mfu; desvalidos y por ende los 

que requieren una mayor seguridad. 

En general los reglamentos• proyectos y leyes que haccn

rcfcrcncia a los pcqucnos pugnan por una mejoría en las cuestio-

nes laborales con el objeto de que no se rompa el equilibrio en

tre el desarrollo físico y mental que evidentemente se vcrft re-

flej ado en un futuro en la personalidad del menor. 

Hay C¡uicncs sostienen que más que implementar medidas -

protectoras hacia los niños ,es conveniente crear conciencia en

tre los padres a fin de que eviten que sus hijos trabajen prema

turamente. 

(41) ldcm 371 



c A p T U L O Il 

EL MENOR TRABAJADOR 

1,- LA RELACION JURIDICA DE TRABAJO. 

2.- DIFERENCIA ENTRE CONTRATO DE PRESTAC!ON 
DE SERVICIOS Y RELACION DE TRABAJO. 

3. - RE GIMEN DE LA PROTECC!ON AL TRABAJO. 

A). Autoridades del trabajo. 

B). Inspecci6n del trabajo. 

4.· LA MINORIA DE EDAD. 

Personalidad .Jurídica. 

Atributos de las personas físicas. 

Representantes del menor de ednd, 

M~yoría de edad. 

Po.tria potestad. 

R~gimen ~atrimonial de los menores. 



- 63 -

1.- La Relnci6n Jurídica de Trabajo. 

Nosotros entendemos por rclnci6n jur1dica de trabajo --

aquella situaci6n jurídica objetiva existente entre un trabajador 

y un patrono por la. prcstaci6n de un trabajo personal subordinado 

sin importar la causa que le de origen. 

"El concepto de rcla.ci6n individual de trabajo incluye

cl t6rmino subordinaci6n para distinguir las relaciones regidas -

por el derecho del trabajo, de las que se encuentran reguladas -

por otros ordenamientos jurídicos. Por subordinaci6n se cnticndc

dc una manera general, la rclaci6n jurfdica que se crea cnt1·c cl

trabajador y el patrono, en virtud de la cual cst5 obligado el -

primero, en la prcstnci6n de sus servicios, a cumplir con sus 

ohl igacioncs y las instrucciones dadas por el segundo para el me

jor desarrollo de las actividades de la empresa. "(42). 

Por la existencia de dicha relación es requisito indis

pensable el consentimiento, de ahf que sen encuadrada en la ca---

(42) flf. l.A CUEVA. !-~ario. np Cit p:i,g 2n2 ,. 20;) 
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rriente cqnt~actualist~ que sostien.c la postura en el sentido de

emitir el acuerdo de vol.untades de las partes cont·ratantcs, ya que 

nadie puede ·ser obligado a prestar un trabajo personal subordina

do a la-fuerza. Por tal motivo el Derecho del Trabajo pugna por

defendcr esa libertad para obligarse mediante disposiciones, rc-

glpmentos y leyc~ que aseguren cabalmente la labor del hombre. 

En nuc·stra materia existe la prc·sunci6n de la existencia 

del contrato y _de la ·relaci6n de trabajo entre quien presta un -

trabajo personal y el que lo ;recibe; de tal suerte que, por el so

lo hecho de que una persona preste un ser\ricio personal sin que-

previo a ello exista un contratc:> 11 nuestra legislaci6n estipula -

que por encima de la voluntad de 1as partes se encuentra protegi

do por las normas que le favorezcan apareciendo así la suplcncia

de la Ley encargada de colocarlas en un plano de igualdad. 

Propiamente hablando se necesita para dar vida a la rcl~ 

ci6n de trabajo de dos pcrsona·s: un tTabajador y un patr6n; así-

mismo se requiere la prcstaci6n de un trabajo personal, subordin!!_ 

do y a cambio de ello el pago del patT6n al trabajador de un sal!!. 

ria, sin estos elementos no cstariamos en posibilidad de hablar

de la multicitada relaci6n. 

El maestro Jos<! D!i.valos considera que los elementos an-

tcs citados, es decir, la presencia de un trabajador y un patrono-
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integran el. elemento subjetivo, en tan'to· que los objetivos consis

ten en la prestaci6n de un trabajo personal subordinado· y el pago

de un salario. 

En otro rengl6~,· diremos que ·en opini6n de algunos auto

re~, el contrato de trabajo es la base ·del Derecho del Trabajo y

quc una vez. que se configura o tipifica el contrato de trabajo, -

se cae dentro del 5.mbito del derecho laboral y por end~, se apli

can los ordenamientos de esta disciplina, independientemente de -

que los partes le den un matiz 'diferente. 

El contrato scg~n Gui)lcnno Cabanellas, supone una con-

vcnci6n, o sea un acuerdo de voluntades sobre un objeto de intc-

r6s jurídico, 111i.l que tiene por objeto la; prcstaci6n continua dc

scrvicios privndos y con carfictcr econ6mico, por el cuul una de • 

las partes da una rcmuncraci6n o recompensa a cambio de disfrutar 

o de servirse, baja su dependencia o direcci6n de la actividad -· 

profesional de otra." (43) 

Al dar inicio una prcstaci6n de servicio o trabajo debe· 

mos tener en mente que se trata de una rclaci6n de trabajo pues • 

( 43) CABANELLAS, (iuillcTmo. ºPiccionario Enciclopédico de Derecho 
llsual" Tomo l. lt1a. ed, Ed. Heliasta S.TLL. Argentina 1980 

p. 498 
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al poner su fuerza de trabajo un suJcto a disposici~n del patr6n

automtiticamente se habla de subordinaci15n· y como tal se da origen 

a un contrato de trabajo. 

Con respecto a la ·relaci6n de trabajo existen dos postu

ras que se refieren expresamente. al consentimiento del trabajador 

la primera de ellas es 1a contractualista, corriente 6sta que pu~ 

na por que cualesquier actividad laboral sea resultado de un ---

acuerdo de voluntades entre. las partes, asimismo, si dicho acuerdo 

estti encaminad.o a producir efe.ctos Jtrr~dicos recibe la denomina-

ci6n de ·contrato. 

Acto :1eguiclo la corriente a.riticontTactualista como su -

mismo nombre lo indica no. estli de ·acuerdo en que se estipule un-

contrato de por medio, así pues sen.ala que- la rclaci6n de trabajo 

se contempla primero dentro del campo contractual, sin embargo s~ 

le de esta clasificaci6n para dar cumplimiento a las obligaciones 

que naccQ de las reglamcnt acionc s impue·stas por el patrono. 

DespulSs de conocer el contenido de ambas corrientes pod~ 

mos conclu1'.r que conforme a nuestra legislaci6n resulta m:is ade-

cuada la enunciada en un principio, toda vez que procura una mayor 

seguridad no solo al trabajo dcsempenado por los menores sino que 

de la totalidad de las personas que prestan un servicio pcrsonal

subordinado, Ciertamente que existe latente la idea de que la r.!:_ 
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laci6n_ de. trabajo. ha tratado de suplir al contrato, grave error

puesto que lo único que puede hacer es completarlo y tan es así

quc en el articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo se habla de

los dos preceptos como uno solo; pues bien, dcspüés de lo antc-

rionncntc expuesto se llega a la convicci6n de que entre el con

trato de trabajo y la relaci~n,de trabajo, en el fondo no exis

te ninguna diferencia áun cuando en la Ley se define primero n -

la rclaci6n jurídica, que en todo caso siempre provendrá del CD,!! 

tr;ito individual de trabajo, 

11 En realidad 1a relnci6n es un t6:rmino "que no se opone 

al contrato, sino lo complementa, ya que precisamente aquella es 

originada gencrnlmcntc por un contrato, ya sea expreso o t6cito • 

que genera la prestaci6n de servicios y coriSiguicntcmcnte la -- -

oblignci6n de pagar salarios y cumplir con todas las nonnas de -

cnr~cter social. 11 (44) 

Qui~á pudicramos decir que la diferencia existente cstri 

bn en ln necesidad econ6micn del trnbajador 1 por lo que se con-

trata "vendiemlo su fuerza de trabajo" sin que para ello cuente

su voluntad; únicamente le interesa poder obtener ingresos mane-

6a. 
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tarios. 

Ante la insuficiencia del contrato para explicar muchos 

casos de relnci6n laboral no contractual es que se acepta la -

tesis sustentada pOr Devcali en el sentido de que: " Cuando se 

acepta el concepto de relación de trabajo no se niega, de nin-

gunn manera, la existencia del contrato, que continóa siendo 

siempre la fuente nonnal de la relación de trabajo ... " (45) 

Tal cOncepto es manejado por nuestra Ley en la matcria

otorgándo al trabajador la seguridad de no quedar desamparado y 

a la voluntad generosa del patr6n para el caso de que hubiere 

conflicto entre ambos. 

Queremos hacer hincapi~ en que la relaci6n de trabajo -

en ning~n momento suplir~ o har~ a un lado al contrato, su obj.!: 

tivo es cwnplimentarlo, darle el alcance necesario a la volun-~ 

tnd del sujeto para contrntarso y que la Ley le proteja contra

cualquicr eventualidad. 

En este sentido podemos afirmar que un contrato celcbr_!! 

do en materia civil o laboral tiende siempre a proteger al que~ 

lo suscribe. 

( 45) CALDERA, Rafac l. " Derecho del Trabajo '' Tomo I , 2 a cd. 

Librería El Ateneo Editorial. Argentina 1972 p. 264 



2. - DIFERENCIA ENTRE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y RELA- -

CJON DE TRABAJO. 

Como pudimos apreciar en el nunto anterior, al hablar -

de contra.to de trabajo se sobreentiende ln existencia de unn rcl!!_ 

ci6n de trabajo; por lo que en lo subsecuente al hablar de contr~ 

to de trabajo nos rofcrircrno::; a los dos conceptos de acuerdo al Úl

timo p6rrnfo del nrt'Í.culo 20 de la Ley Federal del Trabajo que e~ 

tablccc:- 11 La prcstaci6n de un trabajo a que se refiere el p6.rrnfo 

primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos, 

Resulta necesario comentar que dentro de la clasifica -

ci6n que fija nuestro Código Civil vigente pnrn el Distrito Fede

ral, en el Título D6cimo se hncc referencia al contrato de nrcst!!_ 

ci6n Je servicios incluyendo dentro de su rubro una ~ran gam3 dc

contrntos y entre ellos podemos mcncionnr los <le servicio <lom6stl 

co; de la prcstaci6n de servicios profesionales; del contrato dc

obras n precio alzado; de los porteadores y olouila<lorcs y el ca~ 

trato de hospedaje; c~l1c scfialar que aunado a esto podemos nrre-

gnr el contrato de mandato y reprcscntaci6n 1 ya que de igual man!!_ 

ra se cumple con la obligaci6n de prestar un servicio, esto es, -

que hoy un patr~n. un trabajador y una suhordinaci6n tal 1 que emi

nentemente no~ lleva a la conclusi6n de que es una rclnci6n de --

trah:1jo. 
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De manera especial haremos hincapié en el contrato de -

prestaci6n de servicios profesionales que resulta ser el m's par~ 

cido al existente entre los celebrados por los nifios artistas y -

los patrones o empresarios, sin embargo nuestro caso en particu-

lar no requiere para su existencia de un título profesional que -

avale sus conocimientos y habilidades, por consiguiente no existe 

una sanci6n que le impida de ninguna manera el cobro de la retri

bución pur lus strvicios prestados, 

En ese entendido es que comenzaremos a definir el contr~ 

to de prcstaci6n de servicios profesionales que eminentemente foI 

ma parte del Derecho Civil, al respecto di remos que 11 ••• es un ca!!. 

trato por virtud del cual una persona llamada profesional o prof~ 

sor se obliga a prestar un servicio tGcnico en favor de otra lla

mada cliente, a cambio de una retribuci6n llamada honorarios." 

(46) 

Por otro lado, en materia laboral la figura que se ase-

meja más es el denominado contrato de trabajo,entendicndolo como 

11 
••• aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a 

otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un sa--

lario." 

(46) ZAMORA y Valencia, Miguel Angel. 11 Contratos Civile!'", 
Ed. Porn1a, México 1981 p. 199 
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Al. analizar los prc.ceptos mc.nciqnados surgen las scmc-

janzas cnt:rc ·ambos en 'cufinto. a los sujeto~ •. objet~, oliigacioncs

Y terminación ·se refiere. ·Pues bie~, comenzaremos por hab1ar de

las caractcrtsticas de cada uno de ellos diciendo que el sujeto -

activo en el primero de los casos presta regularmente sus scrvi-

cios a otra persona consistiendo, por regla general, en netos mate

riales que generan· un provecho y beneficio para el sujeto pasivo

º s~a el cliente que· es ·quien lo contrata. 

Para el Derecho La'bor.al se· !JraSJmir':i la existencia de un

contrato de trabajo entre qulcn, presta un se:rvicio personal y 

quien lo recibf:?, de ah.~ ·que solo se "tome en consjdcraci~n que el

servicio dado sea de tipo personal para contemplarlo como un con .. 

trato de trabajo.de ahi que se convenga con una persona a rcali-

zar una determinada labor que implique efectuar únicamente lo que 

se le ordene hacer, por cjemplo~posar para la portada de una re-

vista; actuar en telenovelas; realizar actos de equilibrismo, etc. 

De lo anterior se aprecia que las posturas adoptadas por 

los individuos son semcjantcs,ya que en el primer supuesto el su

jeto cuenta con el compromiso de acatar las 6rdencs del cliente-

que solicit6 sus scrvicios,micntras que en la relación laboral el 

trabajador-Persona fisica-y el patrón -persona física o moral--

son los mismos sujetos pero con dife.rentc nombre. 
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Ahora bien, un eleme11to importan.te entre ambos preceptos 

es la subordina·ciOn que· se da,ya sea: entTe p'l'cstador de servicios 

y cliente o trabajador y patr~n,para- realiz.ar una actividad· en el 

tiempo y forma seftalada; de atif que se infiera. que la rclaci6n 

existente sea de competencia labor.al y no civil, aun cuando en el 

documento existente se le denomine de p~estaci~n de serVicios, 

Este elemento resulta necesario para la existencia de un 

contrato de trabajo· y se manifiesta de diversas formas como son-

la fijaci~n de un horario de labores y el hecho de dejar en claro 

la exclusividad del trabajo prcstaóo hacia una determinada pcrso

n?, es a:¡~ donde se comprueba claramente que si bien es cierto no 

son indispensables tn1es formalidadc~~ si son necesarias parn de

mostrar la cxistcncl2. de un contrato de trabajo y no un simple 

contrato de prestación de servicios; por lo tanto un nifio actor se 

encuentra debidamente protegido por las leyes del trabajo al con

tar con este Clemente de subordinaci<5n. 

La clasificaci6n de un oontrato de prcstaci6n de scrvi-

cios en cuanto a las obligaciones para ambas partes contratantes

lo define como bilateral¡ es oneroso por que origina provechos -

y gravlÍll\cncs rec!procos, esto C$,ln empresa artística realiza er2 

gnciones en ensayos, vestuario, propagand~, pago al artista, cte. 

pero a cambio de ello recibe las ganacias de las entradas a los -
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centros de. espectl'i:cula o en la compra de los productos anunciados; 

hablamos de un CQntrato princip;il de t.al sue.Tte que no depende p.e_ 

ra su existencia y validez de la preexistencia de otro contrato;

consensual ya que la ley no ~xigc una fonna determinada para su -

validez· y por filtimo es un contrato intuitu pcrsonac si tomamos-

en considcr~cit5n ·las cualidades del actor. 

El consentimiento es la manifcstaci6n exterior con que -

se demuestra :la aceptaci~n del cont:rato,, a fin de realizar ciertos 

actos a cam.bio de una remuneraci~n- ll~ese honorario o salario; -

·nuevamente aqu~- nos encontramos con una similitud consistente cn

la clq¡l0111i,uci6n que se le hace al pago, 

Bl s~lario podemos considerarlo como una dependencia ne

t~mente econ~mic~, pero en ocasiones se dan los supuestos de que

un sujeto no requiera necesariamente de un shlario puesto que ... __ 

cuentan con un respaldo econ6mico, sin embargo ofrecen su trabajo 

y se sujetan a las 6rdenes de un patr6n, raz~n suficiente para que 

el derecho los regule dnda la calidad de trabajador que adquieren. 

Con relaci6n a esto afiadiremos que un afamado pintor, cantante, -

bailar~n o ·cualquier otro artista cuenta con la libertad de contr_! 

tarse en el tiempo- y .forma que m.~s co11vengar.ac.laran,do que esto -

puede ser posible dhicamente tratandose de "artistfl.S consagrados" 

pero a que puede ·aspirar un menor que Tealiza. labores art 1:sti- -

cas si apenas comienza su carrera y por lo mismo no est5. en posibi-
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lidad de exigir sino que debe aceptar el sueldo otorgado¡ retoma~ 

do la idea diremos que dependen de la persona para quien trabajan. 

El cunsentimiento puede ser de manera expresa o tácita, expreso -

será cuando "Se otorga el contrato por escrito, en donde constan -

las-condiciones de trabajo (artículo 25) o verbalmente, y el segun 

do cuando no s~ ha empleado una forma para celebrar el contrato, -

pero se ejecutan hechos que demuestran que se ha con~entido la pre~ 

taci6n <le scrvicios. 11 (47) 

Para el caso de que un menor de edad decida trabajar en -

la televisión como "extra" tendr& la oblignci~n de actuar de una -

manera determinada a_corde con las e&Cenll5' sin que para ello se haya

contratado previamente, es decir q~e para cuando concluya su intcr

vcnci6n recibir~ su pago sin que medie un contrato de trabajo firmado 

por él, Je ahí que señalemos la posibilidad de que aun cuando no -

existe algo escrito donde se haga constar el consentimiento va im-· 

plÍcito. 

Por lo que toca al objeto de los contratos en cuesti6n es 

el mismo, si el prestador de servicio o trabajador no cumpliere o -

ejecutare el hecho lícito y posible establecido, el cliente o patr6n 

puede exigir el ct.mplimiento forzoso o la resoluci6n del contrato. 

(47) DAVALOS lobralcs, José. Op. cit. 108 
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Jll objeto posible del contr¡ito de trabajo de acuerdo a -

la clasifi.caci6n del maestro Dávalos ·pue'de ser diJ;'ecto,cuando el

trabnjador tiene lo obligaci6n de pl'estar el ser\ricio en forma.-

personal y subordinad!!, y el patT~n est~ obligado a pagar un sal!!_ 

río; en tanto que el objeto indirecto ser~ la prcstaci6n efectiva 

del servicio espcctfico y el pago del s;:ilario, 

Ahora bien, quienes prestan un scrv·icio son considerados 

como "profesionales liberales siendo personas que ganan su subsi!!. 

tcncia mediante el desempcno de un servicio personal".(48') Den-

tro de este rubro encontramos a los menores de edad que se desen

vuelven en el ambiente art~stico, desde el punto de vista civil-

son personas que reciben a cambio de su servicio un honorario,pr~ 

tendiendo as.t trarlsgiversnr 18. verdadera calidad del sujeto, es -· 

decir, independientemente del 'nombre dado a la retribuci6n son--

emincntemcnte sujetos del derecho del trabajo. 

Desde el punto de vista juridico-laboral, la principal

difcrencia que existe entre los servicios de esos profesionales y 

Jos de otras personas que viven de su trabajo, depende de la au

tonomia con que aquéllos ejerzan. 

(45) Ibídem p. 215 
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- REGIMEN DE LA PROTECCION AL TRABAJO. 

El Derecho del Trabajo es un concepto muy amplio que -

abarca dos puntos de enorme importancia para la sociedad; en el-

primero podemos hablar de un nficlco y su fin integrfindose esen~-

cialmente por el derecho individual del trabajo; el referente a -

la protccci6n de las mujeres y los menores, asi como la previsi6n 

social; apreciandose con esto que un numeroso grupo de la sacie-

dad se encuentra debidamente protegido; en tanto que el ~egundo -

punto de no menos importancia comprende el derecho colectivo del

trabajo y la huelga. 

Durante las últimas d~cadas Se ha intensificado la preo

cupaci6n de los Estados por proteger a sus gobernados en todos 

los aspectos posibles y prueba de ello es que a lo largo de la 

historia trabajadores y patrones han sostenido una lucha constan

te, unos para obtener mayores prestaciones en tanto que los segu~ 

dos buscan percibir mayores ingresos; ante estas pugnas ~ntre cla

ses ha tenido que mediar una paTte conciliadora que resguarde la

seguridad de ambos grupos, a este tercer elemento del sistema de

la producci6n lo denominamos como Autoridades del Trabajo quienes 

tienen como funci6n principal la de titular e impulsar el derecho 

de los trabajadores as! como protegerlos cubriendo las neccsida--

4es. y aspiraciones personales de cada uno de los entes cconomica

mente productivos. 
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La protecci6n del trabajo proviene del esptritu de pre-

visi6n social existente, mismo que a trav~s de la caridad y asis

tencia pOblica ha cubierto las m!nimas necesidades, asi pues Bis

mar.ck sostenra que una de las finalidades de la politica socinl

era la de subsanar las deficiencias del régimen econ6mico y so--

cial del capitalismo, buscando elevar la condici6n de vida de los 

trabajadores procurando al m5.ximo los ri.e·sgos a que se encuentran 

cxpuc stos. 

Bn este entendido vemos que hacen su aparici6n un grupo

de autoridades distintas a las· ya existentes; las primeras cuen~~ 

tan con una funci~n cspec;fica en materia laboral!.al respecto --

Mario de la Cueva expresa 11 Las Autoridades del Trabajo pueden -

caracterizarse diciendo que son un grupo de nutoridndcs distintas 

n lns restantes autoridades del Estado y tienen por misi6n crear, 

vigilar y hacer cumplir el derecho del trabajo. 11 (49.) Entre las 

facultades mencionadas anteriormente podemos distinguir la cre.a

ci6n del derecho del trabajo cntendiendolo como el acuerdo exis-

tentc entre los grupos de trabajadores y patrones para el cstnbl~ 

cimiento del derecho del trabajo dando origen n los contratos co

lectivos, sin embargo al verse disminufdos los derechos del trab~ 

jador el Estado opt6 por procurarles protección y decidió ínter--

(49) ílE LA CUEVA, Mario. Op. cit. p.104 
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venir de manera directa en la fonnaci6n de las disposiciones que

rcgular!an las actividades laborales puesto que los patronos imp~ 

n!an un gran nOmero de obligaciones y restricciones. 

O~ra atribución de las autoridades del trabajo es la vi

gilnncia para el cabal cumplimiento del derecho a efecto de que -

no se ·rompa el equili brío entre los intereses particulares y so

ciales; dentro de estas facultades est& la de cuidar que la segu

ridad en los centros de trabajo tiendan a la prevención de acci-.

dentes y daftos ya sea a la maquinaria o integridad de las persa-

nas, o bien,que las disposiciones laborales no irrogcn perjuicios 

al trabajador violando su esfera de derechos. Asimismo la preve~ 

ci6n y conciliación en los conflictos de trabajo es otra variante 

de las prerrogativas eoncedidas a las autoridddes del trabajo. 

La defensa de los derechos de los trnbaj adores estti a -:-

cargo de ott"a autoridad encargada de facilitar los medios necesa-·· 

rios para que el trabajador afectado en sus intereses pueda acu ... -

dir ante el drgano jurisdiccional competente a hacer valer sus d~

rechos¡ de esta fonna el Estado proporciona los recursos imprcs-

cindibles para cubrir los honorarios de los abogados instaurando

sc un servicio de protccci6n y defensa del trabajo con el carác-

tcr de gratuito con el objeto de que la justicia no se vea limit_!! 

da por carecer de medios el trabajador. 



-. 79 -

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

Na DEBE 
BIBLIOTECA 

La idea que tenemos de las autoridades del trabajo dcs-

pués de conocer algunas de sus atribuciones es que se trata de --

6rganos con potestad o dominio legal para aplicar las disposicio

nes o normas de trabajo imponiendo sus resoluciones a las partes

ª fin de resolver los conflictos existentes. 

A) AUTORIDADES DEL TRABAJO. 

Entre las Autoridades del Trabajo podemos hacer la clasi 

ficaci<Sn de federales y locales, esto es con la justificada raz.6n 

de que las normas y leyes del trabajo podr~n ser aplicadas por la 

Fcdcraci5n en asuntos relativos a con!lictos surgidos en nunns i!!, 

dustriales a:>mo ser~an la industria textil, el~ctrica, azucarera, 

minera, de hidrocarburo, et.e. que por la dunportancia que rc\ristcn 

son de competencia federal puesto que son de todos los mexicanos¡ 

por otro lado las empresas que dependan directa o indirectamcntc

del gobierno federal, tambi6n conocer!in de todo aquello relacion~ 

do con contratos colectivos que han sido declarados ol-ligatorios 

en los Estados, en lo relacionado con las medidas de seguridad e

higicne, la capacitaci6n y adiestramiento, etc; o bien contarnos-

con autoridades auc Gnicnmcnte tienen competencia en los Estados. 

A continuación haremos una breve reseña de las autorida-

des mfis importantes en materia del trabajo sin ahondar demnsiado

cn ello, motivo por el cual cabe hacer la aclaraci6n de que esto-
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es no porque se les reste importancia, al contrario, conside111mos 

que todas y cada una de las autoridades del trabajo requieren de

un amplio estudio dada la trascendencia con que cuentan, sin em-

bargo enfocaremos nuestra atenci6n a la Inspecci6n del Trabajo; -

una vez hecha esta observaci6n comenzamos: 

LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. Cuyo ante

cedente inmediato es la Oficina del Trabajo que en diciembre de -

1911 Francisco l. Madero integr6 en la Secretarla de Fomento; pos 

tcriormente fue parte de la Secretaría de Industria, Comercio y -

Trabajo sufriendo :transformaciones para .qu'C .finalTltente··en el afio de -

1940 se creara la Secrctar!a del Trabajo y Previsi~n Social. 

Le corresponde el despacho de las siguientes actividades: 

la aplicaci~n de las normas del trabajo en su jurisdiccir5n, as.r-

como vigilar su observancia y la propia aplicaci6n que de dichas

normas hag001 las diversas autoridades del trabajo; de igual mane

ra le compete la vigilancia de una adecuada aplicaci6n de las di.:?_ 

posiciones relativas a las establecidas en el Artículo 123 de la

Constituci6n Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos y demfis or

denamientos de car:icter laboral; tiene la finalidad de procurar -

un equilibrio entre los factores de la producción; interviene cn

la formulaci6n y promulgacH5n de los contratos-ley de trabajo; -

procura elevar la productividad y eficiencia en el trabajo al pr~ 

mover la capacitaci6n e investigaci6n con apoyo de la Secretaría-
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de Educaci6.n PCiblica. 

Asimismo,vigila el cabal funcionamiento administrativo -

de las Juntas Federales de Conciliacidn y de la Federal de Conci

liaci6n y Arbitraje al igual que de las comisiones integradas pa

ra re&ular las relaciones obrero-patronales de tipo federal; ~--

igualmente maneja la Procuraduria Federal de la Defensa del Trab~ 

jo; interviene en asuntos relacionados con el Seguro Social, etc. 

De lo anterionnente expuesto se desprende que la Sccretar!a del -

Trabajo tiene facultad de intervenir en toda cuestión de cnrficter 

laboral, de ahi que tambi~n se diga que es considerada como conci 

liador y árbitro imponiendo sus resoluciones a las partesª 

Por otro lado, compete a la SECRETARIA DE HACIENDA Y CR~ 

DITO PUBLICO lo relativo a la determinaci6n de la utilidnd grava

blc de las empresas. para efecto de la participaci6n de los trab.!!, 

jadores en las utilidades de las mismas, dicha función se contie

ne en el cuerpo del artículo 526 de la Ley Federal del Trabajo. 

LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA cuidarfi de vigilar el

cumplimiento de las obligaciones impuestas a los patrones por la -

Ley Federal del Trabajo en e 1 sentido de i nt crvcni r coordi nadamc !!. 

te con la Secrctarra del Trabajo en materia educativa al capacitar 

y adiestrar a sus trabaj.ndorcs. El consejo r:onsultivo se integra

rá por un representante de esta Sccrctarín y un suplcntc,,quiencs--



se encargarán de asesorar a la Unidad Coordinadora de Empleo, --

Capacitaci<Sn y Adiestramiento. 

Entre las autoridades administrativas tambi6n se encuen

tran las Entidades Federativas, y sus Direcciones o Departamentos 

de Trabajo; la PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO cuyas fun-

ciones son las de representar o asesorar a los trabajadores y a-

sus sindicatos previa solicitud hecha ante cualquier autoridad -

respecto de cuestiones relacionadas con normas de trabajo¡ inter

pondrl los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan con 

trn actos emanados de las autoridades en defensa de los intereses 

del trabajador o sindicato; procurar~ soluciones a los conflictos 

suscitados entre las partes haciendo constar tales hechos en ac-

tas autorizadas para ell~, es decir fungir~ como mediador de man~ 

ra gratuita. 

EL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, CAPACITACION y ADIESTRA

MIENTO es un organismo desconcentrado que depende de la Secretarra 

del Trabajo y Previsi<Sn Social que tiene a su cargo la promoci6n-

de empleos, co locncil5n de trabajadores• capaci t nci6n y adiestra- - -

miento de los mismos. En tanto que la COMISION NACIONAL DE -

LOS SALARIOS MINIMOS cuidará que la fijación de los salarios m!ni

mos generales o profesionales sean suficientes para disfrutar de-

una vivienda digna y decorosa en uni6n con su familia; ratificar~

º modificarfi en caso de ser necesario los salarios fijados por las 
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comisiones regionales. 

La OJMIS!ON REGIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS por su par

te, fijar& anualmente el salario minimo general del campo y prof~ 

sional de su zona,por lo que funcionará en cada una de las z.onas

econ6micas en que se encuentra dividido el pats. Ambas Comisio-

nes se integran con un Presidente, un consejo de representantes y 

una direcci~n t6cnica cuya vigencia serfi de cuatro a~os. 

Respecto a la COMIS!ON NACIONAL l'¡\RA LA PARTIC!PACION DE 

LOS TRABAJADORES EN LAS lITILIDADBS DE LAS EMPRESAS podemos decir

que se integra y funciona para determ.inar el porccnt aje sobre cl

cual participarán los trabajadores en las utilidades y para proc~ 

der a su revisi~n, para tal efecto realizara estudios suficientes 

a fin de conocer la situaci6n ccon6mica del pats e impulsar el d~ 

sarrollo fomentando la r.einversi6n de capitales. 

Las JUNf AS FEDERALES "f LOCALES DE OJNC!LIACION funciona-

rlin las últimas en las Entidades Federativas y se instalal'án en -

los Municipios y ;1Jnas econ6micas que determine el gebcrna<lor que

dando prohibido su funcionamiento en lugares que previamente cuen

ten con Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. Por lo que toca a las 

Federales las atribuciones son muy parecidas pues act~a como ins-

tancia conciliatoria potestativa entre el patr6n y los trabajado-

res procurando un n.rrcglo; rccibirti los documentos presentados por 
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las partes como si se tratase de una Junta Federal de Concilia--

ci6n y Arbitraje. 

Ahora bien, a la JUNrA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBIT~ 

JE corresponde el conocimiento y resoluci6n de los conflictos de

trabajo que se susciten entre trabajadores· y patTones, s61o entre 

aqu~llos o s~lo entre ~sto~, derivados de las relaciones de trab~ 

jo o de hechos ~ntimrunente relacionados con ellas, a excepción de

que se trate de asuntos cuyo monto de cobro de prestaciones no -

exceda del importe de tres meses de salario. Mientras que la 

JUNrA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE se integra· y funciona 

igual que la anterior salvo que ·1as I~c~ltades del Presidente de

la Repfiblica y del Secretario del Trabajo y Previsi6n Social eje~ 

cidas en la Feder~l ser~n realizadas por lo~ gobernadores de los

Bstados y en el Distrito Federal por e1 propio Presidente de la -

Rcp6blica y el Jefe del Departo.mento del Distrito Federal. 

Ya por Oltimo el JURADO DE RESPONSABILIDADES es un 6rgn

no de carlcter social establecido en la Ley Federal del Trabajo,

quc tiene como funci6n la de imponer sanciones administrativas a· 

los representantes de los trabajadores y patrones en las Juntas-

de CanciliaciOn y Arbitraje. 

DespU@s de conocer de unn manera general las facultades

y atribuciones de las autoridades del trabajo hablaremos sobre la 
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Inspecci6n del Trabajo a quien consideramos principal. en virtud 

de que es ella la primera interesada en cuidar la realizaci6n de 

las disposiciones laborales, especialmente en el trabajo de los

mayores de catorce a~os y menores de dieciséis. 

B).- INSPECCION DEL TRABAJO. 

Es una autoridad que en su jurisdicci6n local o fede-

ral tiene las funciones de vigilar el cumplimiento de las normas 

de trabajo, facilitar informaci6n técnica y asesorar a los trab!!_ 

jadorcs y a los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir 

las normas de trabajo¡ hacer del conocimiento de la autoridad -

las deficiencias y violaciones que observe en empresas y establ~ 

cimientos así como todo aquello tendiente a procurar la armon!a

de las relaciones entre trabajadores y patrones. 

Mario de la Cueva la define como "la actividad del Es

tado destinada a vigilar el cumplimiento del derecho protector -

del trabajo, así como el 6rgano estatal a quien compete aquella

actividad." (SO) Las primeras disposiciones laborales prc~ndÍan 

otorgar toda serie de beneficios y seguridades al trabajo realizado por los -

meno res de edad y el de las mujeres, sin embargo no eran sufi--

(50) Ibídem p. 198 
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cientes las buenas intenciones de sus autores dado que no era vig!. 

lado el cumplimiento de las mismas. 

Transcurrieron los anos· y con ellos fue superandose la -

deficiencia para finalmente en 1844 la Oficina Internacional del

Trabajo Xl fijd la naturaleza de la lnspecci6n del Trabajo; a PªI 

tir de ese momento y hasta la fecha se han instaurado innumera--· 

bles tipos de inspecciones con el Onico íin de proteger a la cla

se trabajadora. 

Se encuentra integrada por un Director General y el níun~ 

ro de InspectQre~, hombres· '1.mu.j"ere~, 'que· se juzgue necesarios p~ 

ra cumplir con sus funciones. ·Tiene el carlcter federal y local, 

lo que pemite una cobertura a toda la República Mexicana. Entre 

las muchas atribuciones que competen a. la Inspecci~n del Trabajo

se encuentran;las de vigilar el cumplimiento de las normas de tr~ 

bajo; que las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguri·.

dad e higtene se hagan e.fectivas; hacer visitas de insp~cci6n ya -

sea peri6dicas o extraordinarias a las empresas y establecimien~

tos previa identificaci6n con credencial debidamente autorizada -

durante las horas de trabajo para interrogar, solos o ante testi

gos, a los trabajadores y patrones• sobre cualquier asunto rela-

cionado con la aplicaciCln de las normas de trabajo. 

De igual manera puede exigir la prescntaciCin de libros;-
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registros µotros documentos, a que obliguen las normas de traba

jo; están facultados para sugerir se corrijan las violaciones a -

las condiciones de trabajo; examinar las substancias y matcria--

lcs utilizados en las empresas y establecimientos en caso de tra-

bajos peligrosos. Procederan a instrumentar un atta por cada --

inspcccilin proporcionando una copia a las partes que hayan inter

venido en ella para posteriormente turnarla a la autoridad corre~ 

pendiente. 

En el supuesto de que los inspectores de trabajo no cum

plan con sus obligaciones o reciban d~diVas · por parte de los tr~ 

bajadores o patrones ser~n sancionados independientemente de lo ~ 

que dispongan las leyes penales con amonestaciones, suspcnsi~n -~

hasta por tres meses y destltuci6n en el cargo. 

Para el caso de que el menor de edad no tuviere pndrcs o 

careciera de tuto!, a los mayores de 14 anos y menores de 16 anos 

la Inspcccidn del Trabajo autorizaT5. que puedan prestar sus serv! 

cios, les ser5. practicado para ello un examen médico peri6dico -

con el fin de expedir un certificado m6dico necesario para labo-

rar en empresas o establecimientos; de ahí que hayamos considera

do que sea una de las autoridades del Trabajo con m'ayor responsa

bilidad e importancia en lo que respecta al trabajo efectuado por 

los nin.os del espectáculo. 
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4.- LA MINORIA DE EDAD. 

Dentro de este contexto se encuentran todas aquellas peL 

sanas que no han alcanzado la- edad necesaria para gotar plenamen

te de los derechos civile~, es decir, que atin no han cumplido 18-

aftos de edad; de tal suerte que los ordenamientos legales procu-

ran la defensa de sus derechos e intereses estableciendo una se-

ric de restricciones con el ti.ilico objeto dé proteger a los meno-

res de abusos por parte de los mayores,motivo por el que se les -

veta para con~racr obligaciones que deriven de un acto juridico. 

No por esto queremos decir que los menores carezcan de -

voluntad, a decir- verdad un nifto posee una voluntad propia, sin -

embargo ~sta no es suficiente para soportar las consecuencias que 

se deriven de un acto jur~dico cuyos efectos fundamentales consi~ 

ten en la crcaci6~, transmisi6n,modificaci6n o extinci6n de dere

chos y obli&acioncs. 

Como se pudo apreciar en el primer Capitulo, el trabajo

dc los menores tuvo sus inicios en Europa a mediados del siglo -

XVIII, cabe aclarar que la labor de estos infantes data de muchos 

aftas atr~s pero debido a que los servicios que ha prestado no 

constituían un rengl6n importante no eran objeto de estudios. 

Hoy en día se trata de procurarles un mejor presente y un digno-

futuro, por la que a nivel internacional se está logrando l.Dliformar 

criterios al respecto siendo posible extender, fortalecer, recon2 
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cer y proteger. los dere.chos de los m.eno;re:;, sie.ndo que la Declar,!_ 

ci6n de Ginebra de 1924 ha servido como antecedente inmedbto Pll• 

ra la creac~n de la Declaraci6n de los Derechos del Niñl?, ·adoptada

por unanimidad en la As-amblea General de las Naciones Unidos el -

20 de noviembre de 1959. 

Orgullosamente podemos decir que Méxicq es y ha sido --

uno de los promotores principales en cuanto a derechos, liberta-

des y prerrogativas para la defensa de los intereses del hombre- -

y tan es asi que 11 el 18 de marzo de 1980 en el Diario Oficial de 

la Fedcraci6n· se·. 'pub.lid? ol decreto mediante el que se adicionaba el 

art;culo 4° Constitucional con un nuevo pfirrafo, que ontonces re

sultaba tercero, y en el cual se establece el deber de los padres 

de preservar el derecho de les menores a la satisfacci6n de sus -

necesidades y a la salud fisica y mental, ~grcgartrlo que la Ley-

determinaría los apoyos a la protecci6n de los menores, a cargo -

de las Instituciones POblicas11
• (53) Desgraciadamente la mayor 

parte de los ordenamientos expedidos en pro de una infancia sana

distan muero de tener una adecuada. aplicaci6n, toda vez que las -

actividades a que nos referimos en este trabajo de invcstigaci6n

c.lcnominado La Seguridad Social de los Menores en Circos y Espect!, 

culos dejan al descubierto las carencias o bien la falta de lcgi~ 

laci6n adecuada que les procure seguridad laboral. 

[53) Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. Op. 
Clt. p. 9. 
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Par.a .un. empl"esarj,o es COJ\Ven.iep.te. sustituir a los trab!!_ 

jadQres ad.ultqs pQr 11\eJIQres en dete1111inadas ocasiones; ade111ás de 

ser sujetos m~s dC:Sciles· y que' :cuentan con una gran encrgt.a e in

quietu~ aprqvechan .el fendrneno que en la sociedad actual se pre

senta consistente en que una dctenn.inada parte de la poblaci6n -

siente una inclinacidn hacia el espectficula, vemos a ninos apoy~ 

dos en sus padres o representantes anunciando paf'i.ales, shampo~s 

ropfl, juguetes, tarjeta~, en algtmos circos,.ferias, o telenovelas¡. 

en otras palabras existe un nOJTiero creciente de nif'i.os de meses -

hasta 14 allos de edad quo Teali~an ·labores o activ·idades que --

riuestra logis1acidn no contempla o quiz<I en un tl\Qmento dado no -

ha especiHcado clar11111ente, 

En .el fn,isf® orden de ide~, ':r'CStllta acertado agregar 

que la Ley Federal del Trabajo en el Titulo Quinto Bis regula t!!_ 

do lo Telaciqna~o con el trabajo de los menores y claramente p'1"2,_ 

hibe que un 1..•ITI\or de 14 afias efectOe labor tllgun~, asimismo en

listn una SeTie de limitaciones para aqué'llos rnayoTes de 14 pe ... 

ro menores de 18 a.f'ios,.de tal suerte que a nuestro juicio existe 

una laguna al Tespecto en virtud de lo expuesto anteriormente. 

Pues bie~, a cont~nuacHfn mencionaremos temas que rcsu! 

tan necesari.os y que aunque competen emirwn,temcnte al Derecho ·c.!. 

vil constit\lyen parte importante en e::;ta labor de invcstlgaci61\ 

por lo que ]l'J"OCederemos a destacar UTrl.camentc los puntos rola--



cionados co11 el objeto d.e estudio, 

"Personalidad Jurídica" 

La palabra personalidad proviene del la latín persona

li tas-atis, conjunto de cualidades que constituyen a la persona_ 

en derecho, la palabra personalidad tiene vaiias acepciones, sin 

embargo nosotros 6nicnmente nos referiremos a la que sirve para_ 

indicar la cualidad de la persona en virtud de la cual se le con 

sidera centro de imputación de normas jurídicas o sujeto de der~ 

chas y obligaciones. Dicha acepci~n se encuentra muy vinculada -

con el concepto de persona y sus temas conexos, como la distin-

ci6n entre la f!sicn y la moral o colectiva, las teorías acerca_ 

de la personalidad jurídica de los entes. colectivos y otros, 

Para el caso de que unos padres que, en ejercicio de la pn-

~rin potestad, pretendieran enajenar un bien inmueble que haya a~ 

quirido con su trabajo, su menor hijo y solicitaran autorizaci6n_ 

judicial, para ello tendrían que acreditar al juez su pcrsonali-· 

dad exhibiendo copias certificadas de las actas de nacimiento del 

menor y de matrimonio de ellos. Si estuvieran divorciados, copia_ 

certificada de la sentencia respectiva. 
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"Atributos de las Personas Físicasº. 

Interesa destacar la idea o concepto de las personps ft

sicas con el objeto de que a partir de e!lla re·sulten más .ftíciles

de comprender las características con que cuentan, siendo asf, ini 

ciaremos seftalando que todo ser huniono lHimese hombre o mujer es

considcrado como persona física· y hasta el momento no es factible 

la posi~idad de que exista un sujeto carente de capacidad jurrdi 

ca en abstracto. 

Entre los romanos exist~a· una diferencia marcada ent:re -

personas y el hombre mismo.; consideraban que "hombre es todo ser

humano considerado sin resp~Q alguno n los derechos que la Ley

le garantiza o le niega" y por otro lado .''persona es el hombre -.

considerado segt1n el estado de que goza y que le produce ciertos

derechos y deberes 11 (SZ) al grado de que Justiniano en las Insti

tuciones pone en p:rimcr orden a las persona~, en segundo t~rmino

las cosas (esclavos que no eran contemplados como personas sino-

como simples objetos) y finalmente de las acciones. 

Con relaci6n a las personas fisicas podemos hablar sobre 

la aptitud que tienen para ser sujeto activo o pasivo de relacio-

(52) ESCRICHE, Joaquín. "Diccionario Raz.onado de Legislaci6n y J!!_ 

risprudcncia", T. IV, Ed, TEMIS. Bogot6 1977 pp. 299 y 300 
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nes jurfdicas, es decir, que sin impor-tar la edad un individuq --

cualquiera tiene capacidad juT!dica puesto que ·cuenta con la ca-

racter!stica incgable de la personalidad; sin embargo este ·conceJ?.. 

to pudiera conf~ndirse con la capacidad· y al respecto De;Pina.cs

cri be que " son ideas muy afine~, pero que se diferencian en que .. 

la primera es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligacio~ 

nes en general, mientras que la se-gunda se refiere n derechos· y -

obligaciones dcteminado·s. (53), 

La personalidad del sujeto, individua1mente hablando, tie• 

ne su orige11 en el momento Sllismo de la concepcili~, en el nacim.i.en 

to o bien en el momento si·gufente al altul\bramiento, siempre que .... 

sea apto para Vivir independiente ~1 claustro materno. Congruen

:cc con lo anterior el Derecho positivo va1orii de tal manera la v!, 

da que aün los no nacidos o quienes ya lo cst~n y sobreviven vei~ 

ticuatro horas son considerados sujetos con personalidad.protcgc

la existencia del no nacido evitando que sea practicado el aborto 

a diestra y siniestra, igualmente nuestro C6digo Civil indica que 

para efectos legales únicamente se reputa nacido el feto que, de~ 

prendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o-

(53) DE PINA, Rafael. "Derecho Civil Mexicano, Vol, I Za ed., Ed. 
Porr6a, México !960 p. ZOB 
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logra ser presentado vivo ante el RegistTQ Civil; por otro ladQ -

la capacidad j uríd.ica d.e las personas f!sicas se pierde con la-- -

muerte, haciendo la aclaTaci6n de que no con ésto se extin'guian -

las relacio~s jurídicas contraídas antes de su muerte. 

Una vez '1\ech.as las anteriores observaciones procederemos 

a dar inicio al estudio de los atributos de. las personas físicas, 

siendo considerados por los autores los siguientes: a) nombr~, -

b) domicilio; e) estado; d) patrimonio. 

NOMBRE 

Se entiende CO~Q un sigJJ.O que· distingue a una persona de 

las deJil,~S en sus relaciones jurídicas y sociales; t!ste se integra 

con un nombre propio en primer término y un apellido o nombre de

la familia, mismo que s6lo podrá adquirirse por medio de la fili~ 

ci6'n, entendi~ndola como aquella relaci6'n de origen, que pennite -

seftalar una ascendencia precisa a la persona ftsica, es decir, es 

ln procedencia de los hijos respecto de lo.g padres y trae como 

consecuencia diferentes derechos y obligaciones recíprocos. 

El nombre como atributo de la personalidad tiene como C,! 

racter1stica esencial que es inmutable, pero como toda regla tie

ne una exccpci6n y l!sta es válida solo cuando sean las exprcsllffiC!!. 

te especificadas en la Ley siendo posible modificar el nombre en 
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caso de adqpci<!!', pqr legitimaci<!11 de hijos ¡\aturales y por reco

nocimiento de hijos nacidQs fuera de matrimapio, EQ este cntcndi 

do un hijo nacido de matrimonio tiene derecho a que se haga cons

tar en el acta el nombre y apellidos de. los padres; el hijo reco"' 

nacido tiene derecho p llevar el apellido de quien lo reconoce o-

el adoptado el de quien lo adopta. 

La proteccic5n del nombre ha hecho posible que se gcnerc

un derecho denominado derecho ol nQmbre,. de ah~ que al presentar -

un hijo ante el Registro Civil en el acta de nacimiento de la pe!. 

sana f~sica deberán constar forzosament~, el nombre y apellidos 

correspondientes. t cni endo el reconocido la o bligoci~n de o st ent ª.!. 

se frente al Estado con su Verdadel'O nombre aün ·cuando se de el -

supuesto de que c111plec un . s·eud.~n.im.o o nomb:re ,ficticio, situaci6n

qué se presenta en el caso de artistas. 

G O M I C I L I O 

Por éste debemos entender que es el lugar en que reside~ 

con el prop6sito de: establecerse en él; a falta de i;stc, sertí el

lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios y en caso 

de que no contara con ninguno de los anteriores scrfi aquel lugnr

cn donde se hnl le. 

El nombre y domicilio resultan ser unos de los atributos 
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m5s importaJ'\tes para. cu.alquier persa.na y .trata11dose en particular 

del menor artist~, ~si:e constituye ur\ factor determirumtc.ejemplo 

de ello es que en las agencias de modelos requiere forz.osamentc-

dej ar sen.alada su dirccci6'n a fin de que sea llamado para filmar, 

ser retratado o formar parte de cu<ilesquier cspect§culo. El pro

cedimiento a seguir es el siguient-e: El menor acompaf'iado de sus

padres o tutor acule ante las citadas dgcncias de modelos, es en

trevistado y d.ej a una fotograf!_a con el objeto de que integre un

rcgistro o ''ca.tálogo'.1
, posterionnente un tercer interesado solic! 

to, una o varias personas con caracteT~sticns f!sicas especiales-

o ciertas habilidades, es ah~ cuando entra en acci6n la agencia-

que se encarga de poner en contacto al nifto y la empresa solici-

tante requiric.ndolo para un detenninado d1".11 y hora. A continua-

ci~n es seleccionado entre tos candidatos presentados atendiendo

ª las necesidades del servicio, constituy~ndose en ese momento la

verdndera relaci6'n de trabajo entre el trabajador y el patr.Sn. 

Como puede observarse el nombre y domicilio permiten di .. 

ferenciar de una manera mfis exacta a las personas ll:im.ese físicas 

o morales. 

El domiciliQ cuenta con dos caracteres muy interesantes .. 

que son la residencia constante y el asiento principal de los ne

gocios, que unidos a la voluntad de continuar en un determinado -

lugar dan una estabilidad al suj cto. Sin embargo, existe de hecho 
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un problema al respectg, si decimos que el domicilio es el lugar

de residencia habitual para constitu!r el t\ogar y morada de l;i -

persona, en algun-os casos ésta puede tener dos residencias habi-

tua1e·s: Por v1n-culos fa.miliares o ·por 1a naturaleza de la activ.!, 

dnd, siendo aparentemente complicado precisar n ciencia cierta -

en donde se halla la residencia habitual del imp~ber ,esto es, que 

In J.cy le otorga un domicilio legal dado que se trata de un menor 

de edad y de manera imperativa le asigna el domicilio de sus pa-

drcs como propio, puesto que el nif\o 16gicamentc no cuenta con el

principal aslen~o de negocios propios. 

en. rela,ci6'n con lo anterior analizaremos la situaci6n de 

un menor que desarrolla una actividad; un circ:;o junto con sus pa-

dres, ellos son trabaj ~ores errantes que dependiendo de la tcmp~ 

rada o entradas cambia su lugar de residencia frecuentemente, de

tal suerte que carece a simple vista de un domicilio fijo al ---

igual que sus padres. Actualmente y para evitar tal confusi6n la 

Ler ha sido muy clara al establecer un domicilio legal para fijar 

su residencia y de esta forma poder ejercitar sus derechos y cum

plimentar sus obligaciones, aunque l!!stc no se encuentre presente. 

Tal situaciCin encuadra de acuerdo al art"ículo 31 del C6-

digo Civil para el Distrito Federal que establece que el domici-

lio legal opera en los siguientes casos: 11 1. Del menor de edad-

no t'ma ncip ado, e J de Ja persona a cuya pnt ria potestad cst 5 sujeta. 
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'"': '_.:'..;_<·;·'::;'-i: _·. ·-, ·::/: -. -~', ·'-' 
mayor incapacitado. el de su'_t\.l~o_'!"-.·_.'"-~~c~_~'-_l.S_.J r~ 

EL ESTADO 

Esto es, la situaci~n o rol que tiene un sujeto frente-

a los demlis dentro del conglomerado social. El estado entendido

como tal es una relaci6n jur~dica que impone determinadas obliga

cio~s dependiendo de la calidad con que cucnt~, existiendo una -

característica de intransferibilidad al respecto. 

Una persona puede representar dos aspectos; como estado 

de familia integra.da ya sea romo padr~, hijo, esposa, marido, he!. 

man~, etc. o por otro lado como estado de nacionalidad, existiendo 

la de naciona1 o extranjer~a; conforme a la clasificaci6n que es

tablece la naclonalida~, actualmente necesitamos sean "cumplidos· 

ciertos requisitos que en nuestro derecho consisten en ser mayor

dc edad (o de dieciocho an.os si es casado) y tener un modo hones-

to de vivir." {S;;); sin embargo el individuo menor de dicha edad

es !luscepti ble de portar ambos estados indcpendicntement e de la - -

edad que tenga. Solo está limitado en cuanto a la calidad de ci!!_ 

(54) C6digo Civil. S9n, ed, Ed. Porrúa, M6xico 1991 pp. 48 y 49. 

(5'5 ) ROJ INA Vil legas, Rafa el . 11Compcnd io de Derecho C i vi 1", Vol. 
3n.ed., Ed. Libros de México, M6xico 1967 pp. 169 y 170 
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dadano de la República, aún así es considerado como un sujeto del 

derecho, motivo pcr el cual requiere de una legislaci6n que le 

proteja en tanto sea considerado trabajador del espectáculo. 

LA CAPACIDAD 

Existen diversos conceptos para denominarla y entre --

el¡os elegimos el sus~entado por íllaniol, mismo que menciona el -

maestro Gutiérrcz y Gonzdlez en su obra de Derecho de las Obliga

ciones: " A la capacidad se le define como la aptitud jurídica 

para ser sujeto de derechos y obligaciones, y hacerlos valer." 

(56) 

Por otro lado, nuestro C6digo Civil establece en sus 

artículos 1798 y 1799 que:.'' Son hábiles para contratar todas 

las personas no exceptuadas por la ley." y que " La incapacidad -

de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provc-

cho propio o de la obligaci6n común." (57) 

De lo anterior observamos que es el atributo más irnpoE

tante de las pcrsonaS y éste se clasifica en capacidad Je goce y 

capacidad de ejercicio. La primera de ellas consiste en la apt! 

tud para ser titular de derechos y obligaciones¡ es general toda-

(Sú) PLANIOL,M.F., citado por Gutiérrez y Gonz.ález., Ernesto. "De
recho de las Obligaciones" Ed. Cajica, l\lcbl<i M6x:ito 1961 p.247 

(571 C6digo Civil. Op. cit. p. 326 
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vez que cualquier persona por el simple hecho de serlo cuenta con 

ella.'' En tanto que la segunda es el atributo esencial e impres-

cindible de toda persona, ya que la capacidad de ejercicio que se 

refiere a las personas físicas, puede faltar en ellas y, sin cm-

bargo, existir la personalidad" (58). 

La citada capacidad de goce acompaña al hombre desde el 

momento mismo de la conccpci6n y hasta que éste muere destruyénd~ 

se con él su personalidad, nuestro C6digo Civil en su articulo --

22 declara que: 11 La capacidad jurídica de las personas físicas -

se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero 

desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la_ 

protecci~n de la Ley y se le tiene por nacido para los efectos do-

clarlldo~ en el p:i.·estnte Código.". (59). Es así como podemos esta

blecer un primer grado de capacidad, en cuanto al tema que nos -

ocupa, éstos son objeto de una se&unda c1asificaci6n muy parecida 

a los mayores de edad, sin embargo existen restricciones que imp! 

den la cetcbraci~n de determina.dos actos jurídicos, y por ál timo_ 

se encuentran los mayores de 18 aftas. 

Una segunda capacidad es la de ejercicio y supone la exis ... 

(58) ROJINA Villegas, Rufael. Op. Lit. p. 158 

(59) C6digo Civil. Op. cit, p. 47 
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tencia de la de goce. Los menores de ·edad CBl~en d~·capacidad de

cjcrcicio1 de ahí que carezcan. de la aptitud para hacer valer por- -

si mismos un derecho u obligaci6n y por lo tanto muchos empresa-

rios invocan esta sltuaci6n al momento en que quieren dcsconocer

una rclaci6n de trabajo aduciendo la nulidad relativa, aun así -

la ley no deja desprotegido a este numeroso sector de la pobla- -

cilín, de tal suerte que puede ser ti tul ar de derechos o de oblig_!! 

cienes; obtenerlos pero no directamentc.si.ii.o a trav!?s de un repre

scnt ante. 

Cabe scfialar que en el caso de los menores que prestan -

SUfi servicios en tclevisi~~, teatr~. revistas o circos importan-

tes es difícil que un nifio se contrate de forma independiente sin 

que medie un rcprescntant~, en ese sentido no existe problema al

guno pero por desgracia en situaciones menos afortunadas como las 

ferias o circos humildes los menores realizan labores en favor de 

un patr~n sin firmar contrato. 

REPRESENTANTES DEL MENOR DE EDAD. 

La utilidad jurídica de esta figura estriba en que a tra

vés de ellos una persona cualquiera, incluyendo a los menores,.per

mitc realizar actos con efectos jurídicos tales como si los hubi~ 

ren hecho personalmente. Un acertado concepto es el emitido por

Gutiérrcz y Gonzálcz 111.a Rcprcscntaci6n es C'l medio de que disp2_ 
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ne la ley o una persona capa~, para obtene!, utilizando la volun-

tad de- otr~, los mismos efectos que si hubiera actuado el capaz, -

o válidamente un incapaz." (60) 

Resulta claro que quien realiza un acto en nombre de --

otro no responde de las consecuencias de 61 o no sufre detrimento 

en su persona o patrimonio ya que ~nicamente cumple las 6rdenes

de su representado. 

La representaci~n cuenta con diferentes matices a sabe!• 

la legal y_ lavoluritaria; en tanto que en la primera se prcsentnn

dos ·supuestos que son la legal de incapaces y legal de capaces. -

Siendo nuestro centro de estudio parte de la primera subclasific~ 

ci~~' esto es~ que la represcntaci~n legal de incapaces fa-culta o 

aprueba que uri sujeto realice determinados actos en nombre y cue~ 

ta de otr~, quien por mandato de la misma ley se encuentra incap,!! 

citada para e1 desarrollo de la capacidad de ejercicio siendo en

tonces posible que las conductas que realiza el representante, - .. 

surtan efecto- y consecuencias en el patrimonio o persona del inc!_ 

paz. 

De tal suerte que un chiquillo menor de 14 anos que haya 

(601 GUT!ERREZ y González, Ernesto. Op. cit. p. 256 
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sido elegido para formar parte del elenco de una obra teatral, -

televisiva o anuncio~, podrA celebrar un contrato aun cuando no-

cuente con la capacidad de ejercicio que le permite hacer valer-

su derecho a contratarse con una cmprcsa.;cclcbrar~ un acto jurfd!. 

ca a trav6s de su representante, mismo que pueden ser sus padres-

o tutores y en su caso un representante art1stico. No por esto -. 

queremos decir que un menor carezca de voluntad ya que iSsta es -.

una cualidad de que gozan todas las personas, sin embargo no tie

ne la fuerza suficiente porque aQn no se ha forjado una idea real 

de la vid~. no conoce el alcance de sus actos y no cuenta con la

facultad de deliberar sobre lo que le conviene o no_.por lo tanto

si llega a celebrar un neto jur~dico,,l!ste por carecer de una 

f~rrea voluntad producir~ su inexistencia; un representante se -

cnca~gará de cuidar los intereses del menor conviniendo en los -~ 

contratos celebrados el m~nimo que marca la Ley Federal del Trab~ 

jo en su articulo 90 respecto al horario de labores; la forma-

en que se realizará el pago¡ las funciones que le corrcspondcr5. 

dcsempcfiar; que dichas prestaciones de servicio no causen en el -

presente o futuro problemas psico16gicos o de identidad en el ni

n.01 en fin, habr:i que proteger siempre y en todo momento la intc-

gridad física y mental del menor. 

Consideramos apropiado en este punto comentar la impor-:

tancia que tiene Pl dejar bien en claro la diferencia entre un -

m;inJ;1t ario y un representante; si bien es cierto que ambos se obl.!, 
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gan a ejecutar por cuenta de otro, en este caso un menor actos -

jurídicos que le son encargados; no siempre el mandato o también -

conocido como poder tiene los mismos alcances, a lo que nos refe

rimos es que un contrato de mandato no siempre se lleva implícita 

la reprcsentaci6n, sin embargo una represcntaci6n voluntaria si es 

considerada como mandato. 

En el caso especifico de un nifio actor que rea1iza un d.!:_ 

terminado trabajo a cambio de 6ste recibe un salario y para poder 

hacer efectivo el ~bro requiere forzosamente nombrar un reprcscn

tant~, en este supuesto el padre o tutor tiene que dejar indicado 

su nombre y registro federal de causantes a fin de que se le exp,!. 

da el cheque a su nombre y no al del meno~, de ahí que digamos -

que se trate de un mandato sin representaci5n. Dado que un menor 

de edad no tiene facultad para celebrar un contrato, necesariamen

te depender& de la persona a quiC40 designe como su representante; 

igual situaci~n es la de los enajenados mentales· y otros sµjctos

privados de capacidad de ejercicio • 

. •!AYORIA DE EDAD 

Esta calidad se alcanza en el momento mismo en que un ~ 

individuo cumple un determinado n\'.imero de afias, por ejemplo en -

Espai\a se requiere tener 21 ai\os cumplidos; en Rusia 18 afios, --

Suiza 20 años, y en fin, cada lcgislnci6n cstnhlccc la edad que--
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considera--~ecuada para qlle una_ persona se desarrolle intelectual 

y físicamente. 

En la antig~edad l~s romanos scfialaban el comienzo de la 

mayor{a de edad a los 25 aña·s con el objeto de proteger sus bie-

nes~ ya que como menciona Margadant en su obra 11 A veces, er.a de-

masiado joven, o sufrra enfermedades mentales, o dilapidaba sus-

bicne~, algo qu~, para los romanos, tan materialista~, era casi -

tan grave como lo locura. 11 (61 ) 

Por ello es que se detcnuin~ la fijaci6n de una edad que 

presuma la adquisici~n de madurez. y _responsabilidad. 

Posteriormente en Francia tenemos que el C~digo NapoleÓ

ni"co ordena (¡\.\e la edad de 21- afias es el l~mitc para dar inicio-

a la m·a.yor~a de oda~, y en virtud de que nuestra lcgislaci6n ha -

sido influenciada grandemente por el citado C~dig?• México adopt6 

el mismo criterio, siendo q~e actualmente esta edad ha variado a -

los 18 afios. 

Cuando una persona ftsica llega a su mayoria de edad, -

entra en una esfera del mundo jur~dico que antes le estaba vedada, 

lo cual produce el efecto no s61o de que adquiera mayor nCuncro de 

facultades sino trunbi~n de que se enfrente con nuevas obligacio-

ncs; sin embargo aun cuando se hubiere lle,i;ado a esta ctnpa los me 

(6J) MARGADANT S., Guillermo. Op. cit. p. 155 
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nores no estfln capacitados de- una rr.anera absoluta para· la celebr!_

ci~n de actos jur~dicos por lo tanto solo podrl disponer libre;;. __ 

mente e.le su persona y de sus bienes. 

PATRIA POTESTAD 

Esta la define Rafael de Pina corno "El conjunto de las- -

facultades, que suponen trunbi~n deberes, conferidas a quienes la

ejcrcen en rclaci15n a las personas· y bienes de los ·sujetos a ella 

con el objeto de salvaguardarlas en la medida necesari·n. 0 (6.z) 

En un principio este concepto Contaba con un poder ilimi 

tado qm pcrmit~n al padre o abuelo imponer ·su Voluntad sobre los 

hiJos a tal grado que pod~a causarle la inucrtc con el ~nico prop~ 

sito de encausarlo por el buen camino. En este entendido un pa-

drc estaba en posiblidod de vender a sus hijos para resolver sus

problcmas ccon~micos, esta situaci6n prcvalcci6 en la Rcvoluci6n 

Industrial gcneraliz~ndosc de manera indiscriminada la "venta" 

del hijo a los empresarios que,para recuperar lo que invertian en 

el menor lo hacian trabajar horarios prolongados. 

(6zl DE PINA, Rafael. Op. cit. p. 375 
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Hay autores que sefialan dos clases de patria potestad, la 

primera se refiere a los bienes mater~ales como serta procurar --

bicnest ar ccon6mico o alimenticio; en tanto que el segundo se avo

ca al bienestar y cuidado espiritual consistente en el buen dcsa-

rrollo formativo principalmente la eduacitSn y principios que se -

inculcan al menor; ambos se complementan de tal suerte que permi-

ten la fonnaci6n de un sujeto responsable)' sano quien a su vez sc

convcrtirá ·cn un buen trabajador y por supuesto ser humano. 

Actualmente no se le considera como un poder autoritario

sino mús bien como una funci~n protectora destinada n la dcfcnsa

de la persona· y de los bienes del meno~. dadn la importancia que -

reviste ·no es renunciable, sin embargo el -Ct'5digo Civil establece-

como excepciones el haber cumplido sesenta ai'\os o bien que el esta 

do de salud no sea el adecuado y por ello no se puedan atender co· 

mo debe los asuntos delegados. En caso de que el menor no contara 

con su padre dicha !unci6n recae en la mr3dre, los abuelos paternos 

o en su defecto en los maternos, en ese orden. 

E$ta figura jurídica, es eminentemente parte del Derecho -

Civil y más que derechos impone obligaciones a quienes la cjcrccn,

sc aprecia un matiz moral y l!tico que compromete al menor a guardar 

respeto y obediencia a sus padres aun despu6s de habér uJqui rido 1 a

mayorra de cdad,mientras que 6stos velarán siempre por sus hijos. 
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Los que e)ercen la patria potestad est6n habilitados pa

ra CQrrcgir y ca.stigar a sus hiJos moderadamente, asimismo la ley 

les impone la obligaci6n de hacer que sus hijos o representado::> -

asistan a la educnci6n primaria· y por ningún motivo cesarán en su 

compromiso de proporcionar alimentos, Mientras el hijo se encuen

tra bajo el cuidado del padre no podr5 abandonar 1a casa sin per

miso o salvo <lccrcto dictado por la autoridad, igualmente no com

parccera a juicio alguno. 

No debemos confundir la patria potestad con la lnstitu--

ci6n de la Tutela, ~sta tiene ci carácter de supletoria y al 

isunl que la primera procura la representaci6n, protccci6n y asi~ 

tencia al menor de edad que otorga el Estado a quienes ficncn in

capacidad natural y legal para gobernarse por sí mismos, es decir 

que la diferencia entre la patria potestad y la Tutela estriba en 

que la segunda opera para todos los incapacitados no solo para el 

incapaz por edad. 

REGIMEN PATRIMONIAL DE LOS MENORES. 

Primero definiremos que se entiende por patrimonio y u -

con1i.inuaci6n haremos mcnci6n al régimen ~trimoninl o bienes quc

pcrtcncccn estrictamente a los impúberes. 

Pues bien, patrimonio es el conjunto de derechos y mejor-
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aún, de relaciones juridica~, activas· y pasivas, que pertenecen a. 

una persona y son susceptibles de estimac"i6n pecuniaria. 

Los bienes del hij'?, mientras se encuentre bajo lapa---=

tria potestad podr~ adquirirlos de dos maneras; en el primer caso 

nos referimos a las bienes que consiga por su trabajo mismos quc

pertcncccn totalmente en propiedad, administraci6n y usufructo, -

este sµpucsto lo podemos ejemplificar con los grupos musicalcs--

dc nifios que durante sus giras adquieren una propiedad diversa a

su casa con el objeto de descansar, este inmueble será Cmicamcntc 

de ~u dominio puesta que lo obtuvo con su trabajo. Caso contra-

ria es aquel en que los bienes son adjudicados por cualquiera --

otro titulo como herencia, legado o donaci~n. 

La mitad del usuíructo de los bienes que el hijo a(\quic

rc por cuestiones ajenas al trabajo corrcspondcr5 a la persona -

que ejerza la patria potcstad,a cxccpci6n de que el testador--

o donante haya dispuesto lo contrario. Una garant~a en favor de

los bienes que constituyen el patrimonio del menor reside en quc

la persona encargada de los bienes no podrá enajenar ni gravar -

los inmuebles y muebles preciosos si no media una causa de absol_!! 

ta necesidad previa autoriz.aci6n judicial. De ninguna manera cel~ 

brar5n contratos <le arrendamiento por m5s ele cinco afias o recibir 

rc:-ntn~ adelantadas por más de dos; <lanar o vcmlcr los bienC's. Asi 

ruC'5, quien ejl'rz.a está obli~ado •a lar cuenta del estado que guar-
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dan las cosas y de la administraci6n de los mismos, a fin de que 

estos no se derrochen o disminuyan. 

De lo anteriormente expuesto podemos concluír que es -

perfectamente válido el hecho de que un menor de edad ncrccentc

su patrimonio de manera segura, esto es que las leyes rcspalden

las adquisiciones que efectúe a través de su esfuerzo, puesto -

que es de elemental justicia que se respeten los bienes ajenos -

debiendo operar igualtoontc tal principio para el caso de los me

nores de dieciséis afias, a quienes resulta más complicada la ob

tcnci6n de los mismos. 
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1.- EN MATERIA CIVIL 

La manera de garantizar un dafio es rcparandolo, es decir, 

dcj ar las cosas en el estado anterior al incidente; dicha obliga

ci6n de reparar los dar.os y perjuicios es a lo que denominnmos -

responsabilidad civil. 

En la actualidad no es extrafio el hecho de que por un d~ 

terminado actuar de una persona se generen efectos sobre los int~ 

reses ajenos que na siempre re·sultan ser favorables ocasionandose 

quiz5s p6rditlas parciales o totales. Como es normal, quien se vc

aicctado exige el resarcimiento del dafto o la indcmnizaci6n pro-

porcional causados por un hecho ilícito, caracterizado as~ por 

tratarse de una acci6n antljurldica, contraria a ln ley o a la 

marfil social. 

A) RESPONSABILIDAD SUBJETIVA 

Nos enfocaremos al hecho ilícito derivado del incumpli-

micnto del contrato (trunbién se le conoce como responsabilidad 

contractual) y por ende se trata de una fuente de obligaciones 

por que derivn de un neto jurídico generador de derechos y obli&,! 

ci oncs, 

Hemos clasificado al hecho ilícito como responsabilidad-
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subjetiva por que consider..i.r.io~ en este caso que la voluntad toma u~

papel muy importar.te y definitivo, el artículo 1914 de nuestro Cf 
digo Civil prescribe "Cuando ..• sin culpa o negligencia de ningu

na de las partes, se producen dafios, cadá uno de ellos los sopcn:tartí ~b 

derecho a indcmniz.aci6n" (63) ns de apreciarse que la voluntad-

es determinante permitiendo la aparici6n de la culpa y el da~o, -

elementos netamente subjetivos. 

Conducta ant ij urid i ca 

En vista de que los productores y empresarios de cspcct! 

·culos nrtisticos han encaSi!llado a 1os actores dentro de la e las!_ 

fiCnci~n de prest adores de ·servicios o trnbaj adores a honorarios, 

estudiaremos desde ese punto la responsabilidad en que incurre el 

pntr~n que contrata los servicios de un menor de 14 afias de edad

aun sabiendo que la 1.cy Federal del Tr:ibajo en su artículo 22 

establecen Queda prohibida la utilización del trabajo de Jos me

nores de catorce años y de los mayores de esta edad y menores <lc

dieciseis que no hayan terminado su educaci6n obligatoria, salvo

los casos de excepci6n que apruebe Ja autoridad correspon<lientc -

en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el --

(63) C6digo Civil. Op. cit. p. 342 
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trabnj'-''' (6~), y- to.da vez que por antijuridicidad entenderemos toda 

conducta 0 ' o- hecho- que viola lo establee.ido por las normas del Der.!! 

cho; ~1 contratar con menores de 14 afias se viola lo establecido -

0,-biCn, s'i no está claramente pt1eccptuado que se celebre un con-

trato "artístico" con un nif\o, de igual forma se está quebrantan

do- lo dicho en el artículo 1830 del C6Uigo Civil que clisponc 11 
••• es 

ilícito el hecho que es CDlltrario a las leyes de orden ~blico o -

a las buenas costumbres.'' (65) hacemos menci6n a este artículo por 

que el hecho de que un menor que debiera dedicarse de lleno al es

tudio ocupa su tiempo en ensayos y prácticas que a nuestro juicio 

es contrari0 a las buenas costumbres porque retrasa su aprendizaje. 

Existen diversas clases de antijuridicidad pero la que -

más se adccúa a nuestro análisis es la relacionada con el quebran

tamiento de la norma civil, es decir, que viola una norma que vi--

gila el interés de los particulares y los protege de la acci6n de 

los demás; al infringir un derecho subjetivo privado conlleva 16~~ 

gicamentc al resarcimiento del daflo e11 e1, momento en que el empr~ 

snrio desconoce cualquier rclaci6n de trabajo aduciendo que no ha 

(64) Ley Federal del Trabajo, comentada por Trucha Urbina Jorge. 

61a. ed., Ed. Porrúa M6xico 1990 p. 35 

(65) C6digo Civil. Op. cit. p. 330 
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celebrado ningfin contrato laboral sino de car§cter civil, perjudi 

cando la esfera de derechos del nifio-actor. 

Conducta culpable 

Incurre en ·culpa quien decide de manera libre y volunta

ria. encaminar 'su acci6n hacia- un fin perjudicial y que pudiendo-

preveer esta situaci6n no lo hace ni evita. 

Retomando lo dicho en el art~culo 20 de la Ley Federal -

del .Tr.abaJo ·C\ue· ·establece que ·toda. prestaci~n de servicios perso

;ruiles· y ·subordinados constitllye una relaci~n de trabajo, al ser -

cont.l'Atados por el pToducto;r:-, contar con un horario, estar subor

dinados' y recibir un honorario es considera.do trabajador y como -

tal resulta perjudicado en sus derechos laborales en cuanto se -

disuelve ln ·rclaci,.6n: aunque so tratn de un menor de edad. La pr~ 

biCici6n impuesta a los impúberes no es con la finalidad de perj~ 

di~arlos o por que se les considere incapace~, de ninguna manera, 

el I~isiador no.ha querido lesionar o menoscabar sus derechos, sim

plemente se trata de una medida de protccci6n a la niñez con el -

objeto de permitirles un desarrollo pleno de sus facultades físi

cas· y _mentales .. 

Ahora bien, Si el patr6n conoce la situaci6n del menor-

debe separarlo del trabaja· ya que cs1::i en contra de lo dispuesto-
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en la- Constituci~n y la Ley. 

Posiblemente el empresario actu6 intencionalmente, en 

cuyo caso se habla de dolo o quiz:i ejecut6 la contrataci6n con n!::._ 

gligencia, descuido, imprudencia o torpe?~, y entonces hablamos-

de culpn en sentido estricto; de cualquier manera rcsult..a. respon

sable y aunque pretenda negar la condici6n de trabajadores a los

mcnorcs de 14 anos tomando como fundamento las normas legales -- -

antes citadas no quedará eximido para el pago de todos los derc-

chos que les otorga la Ley y los que se: deriven de los scrvicios

prcstados. 

Conducta dafiosa 

El dafio es una p~rdida o menoscabo econ6mico que sufre -

una persona en su patrimonio por la falta de cwnplimicnto de una

obligaci~n. 

Previamente hablamos sobre dos de los elementos que int~ 

gran al hecho ilícito que impone a su actos la ob1igaci6n de rep_!! 

rar los dafios, al respecto podemos hablar de tres tipos de danos. 

El primero de ellos es el denominado dafio ccon6mico que contempla 

al perjuicio, entendiendolo como la privaci6n de una ganancia o -

rctribuci6n licita que pudo haberse obtenido si la obligaci6n 

contraída se hubiere cumplimentado, en otras palabras, un menor--
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de 14 anos que presta sus servicios en una feria como payaso en -

cuanto las autoridades se percatan de ello por mediar una dcnun-

cia,el nifio es retirado de su trabajo y aunque la Ley dice que -

tiene derecho .al pago de sus prestaciones proporcionales al t lem

po laborado, requiere forzosamente solicitarlo y mientras que sc

le hace ~sto,el menor no contar5 con lo que percibia mensualmente 

ocasionandosclc perjuicios. 

Ciertamente que la Ley prohibe su contrataci6n pero .•• -

¿ que hará despu6s de haberse acostwnbrado a depender de un sala

rio 7 posiPlcmcntc tcndrft que trabaj.ar de manera aut6noma vendien

do chicles o pcri~dicos. Es duro pero es m~s fácil prevenir quc

lamentar, por cll.o ppinamos mfls adecuado que ·se reglamente esta -

irr.cgular situpci6n de contrataci~n de menores de edad para que -

al verse imposibilitados para hacer1o,se dediquen al estudio por

entcro ya que 1a educaci~n es impartida gratuitamente por el 

Estado, único.mente quedar!a prop~ciar mejores fuentes de trabajo

para que los padres no tengan que mandar a sus hijos a gwiarsc -

la vida. 

El dafio moral constituye el segundo tipo y el dafto en la 

integridad el tercero, pero por considerarlos de tipo interno los h.!: 

gos separado para :iSí apreciar m6.s claramente que un dafto puede ser 

interno y externo. 
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B). DAJ'lOS EN LA INTEGRIDAD PERSONAL. 

Efectivamente, nadie pone en tela de juicio la existen-

cía del dafio cconlSmico y del daño resentido en la integridad físl 

ca de l::is persona~, ambos son factibles de resarcimiento, La ci

tada reparaci~n puede consistir, a elecci6n del ofendido, en el re~ 

tablecimiento de las cosas al estado que tcn!an antes o en su dc

-J:ccto el pago de dafios y perjuicios ocasionados. 

En el supuesto de que se cause un daño en la persona pr~ 

duciondosc ln muerte, incapacidad. total o pcnnancnt~, parcial pe!. 

mnncntc, total temporal o parcial temporal la reparación se hará

conforme a la tablo de anfcmeda.des de t!rabajo contenida en la 1,! 

gislaci6n ).nbor;ll ¡ cj cmplo de c'to es cuando un grupo de rock in

fantil "Micro-Chips" para dar mayor rc:ilcc a su espectáculo re·-·. 

quiere de luces y reflectores Zll1.!y"Jlot<!ntc.S.<J.EplC·lcn producir conjun

tivitis r quera.to-conjuntivitis por radiaciones (rayos actínicos, 

in!rarroJos, de onda corta y rayos X) esto ocurre cuando este 

grupo de niños-cantantes se encuentra expuesto constantemente a -

tales agentes externos ,también en el mismo caso cuando se trata 

de un grupa fuertemente apoyado requiere de presentaciones impec~ 

bles y precisas por toda la República Mexicana ,por lo tanto sus -

ensayos serfin con m:ls frecuencia y estarán expuestos por mayor -

tiempo bajo el sol o de rayos ultravioJeta ocasionar.dales dcrmat2_ 

sis y callosidmles, o quiz5 sufrir:in una caída en el teatro cau--
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sandose un.a fra_ctU.Tí:l, 'lue ~cqu iera d_e a tcnciQn médico qui rú rgi ca, -

en fin, no podemos permanecer ajenos a todo aquclio que está ret~ 

cionado con los menores, es por ello que debemos tomar más en se

rio la situaci6n actual que prevalece, tratando de proteger y am

parar a los trabajadores en general. 

DAf'IO MORAL 

Diferente situaci6n priva respecto del denominado daño 

moral, 6ste resulta ser abstracto y se encuentra contenido en el ar 

tículo 1916 de nuestro C6digo Civil, que lo define como la afecta--

ci6n que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, 

decoro, honor, rcputaci6n, vida privada, configuraci6n y aspecto 

físico o bien la considcraci6n que de sí misma tienen los demás; si 

tuaci6n por la cual algunos juristas consideran la imposibilidad do 

reparar o resarcir el mal ocasionado, es decir. un dafio econ6mico -

es factible compensarlo con determinada cantidad de dinero y un da

fio en ln integridad física lo es a través de una indcmnizaci6n pero 

las lcSion6s que pudiere sufrir un menor en sus sentimientos o emo

cioncst no son ta11 fáciles de reparar. 

Sin cmbargo,cxistcn quienes aseguran que si es realizable 

el hecho de resarcir a un sujeto del dafio ocasionado siempre y cua~ 

do vaya aparejado o coexista con un dafio de tipo ccon6mico, pcrmi--

tiendo así que de manera proporcional se le compense. Por ejemplo 
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un menor al que se le hara ofrecido un co~trato para participar en 

una obra de teatro representando un papel prota!!6nico y a última ho

ra tiene que aceptar solamente unas pcqucfias líneas, indudablemen

te que se le han causado agravios. consistentes en primer término

econ6micos y segundo en su "yo interno" que equivaldría a sus sen

timientos, ilusiones o proyectos. 

Ahora bien, se podría plantear una tercera alternativa en 

el sentido de que in<lepcndicntcmentc del daño ccon6mico se puede y 

debe subsanar el daño moral. Sin lugar a dudas que resulta más 

equitativa esta opini6n, pues reparar es colocar a la pc~sona afec

tada en condiciones de procurarse un equivalente; de tal suerte que 

existe un real y verdadero resarcimiento. Prueba de ello es el 

caso de que un chico de 9 anos de edad es contratado para cantar y 

posteriormente se le asigna el papel de extra, a todas luces se --

observa que se le causan perjuicios en su patrimonio y.a que no per

cibirfi 1:1 misma cnntidad de dinero estipulada en un principio y en

virtucl dO que el monor l1a1Jt{3 cumplido el anhelo soñ.aclo de ser can- -

tante, se ven rotns sus ilusiones originandoselc un daño moral, mi~ 

mo que hasta hace algunos años conforme a lo estipulado por nuestro 

C6digo Civil en los artículos 1916 y 2116 establecían que el juez -

podía decretar el resarcimiento de las lesiones espirituales, hasta 

el importe de la tercera parte del valor del daño ccon6mico sufrido 

por la víctima, 

Actualmente y como consecuencia de la~ reformas ocurridas 
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en dic1em)lre de 1-982 se dctermin~ la. necesidad de reparar en su in

tegridad. los da.i\os cs_pirituales independientemente del econ6mico, -

sin embargo existe la insuficiente reparaci6n en cuanto a dafios ·-~ 

causados en la integridad física. 

Debe repararse forzosamente a la víctima, es decir, ya no 

queda al arbitrio del fucz el determinar el monto a pagar de acuer

do a las circunstancias del caso sin tomar en cuenta la fuente que 

lo origine. 

INDEMNIZACJON 

Por estA figura entendemos aquella obligaci6n de dejar sin 

dafto y para tal efecto existen dos maneras para hacerlo~ 

- La reparación en naturaleza,quc tiende n nulificar los 

efec~os del acto daftoso, restableciendo las cosas a la situaci6n -

que tenían antes de 61, en otras palabras, se trata de colocar nl -

sujeto afectad.o nuevamente en el pleno y total disfrute de los derc 

chas e intereses que le fueron lesionados. y 

- reparaci6n por un equivalentc,quc se constituye cuando

se proporciona a la victima como su mismo nombre lo indica. un equi 

valente de los derechos o intereses afectados~ el dinero. 

Un caso concreto es aquel de una nifta que en un principio 

estuvo contratada para filmar una película, pero a falta de prcsu~-
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puesto por parte del productor su papel es sóprimido, entonces la 

rcparaci6n con un equivalente c.on5iste en hacer que ingrese en el 

patrimonio de la menor un valor igual a aquel del que se le priv6; 

no se trata ya de borrar el perjuicio, sino m~s bien de compen--

sa rlo. 

La indcmnizaci6n siempre debe corresponder a 1 dafio que -

se causa, en tal caso se le denomina indemnizaci6n compensatoria, 

ya que su finalidad es la de substituír aquello que se ha dcteri~ 

rudo o desaparecido, compensa su dcprccinci6n o ausencia. 

Por otro lado, cuando el dafto es producto del retraso o 

mora del cumplimiento de una obligaci6n, reCibe el nombre de mor_! 

toria. El monto será igual a las pérdidas o los perJuicios que -

hubiere sufrido el acreedor por el cumplimiento retardado y para -

el pago tendrá que tomarse en considcraci6n si al momento de real.:!. 

zarsc éste es oportuno y dtil, cs~o es, si tenía que efectuarse -

una funci6n de circo con motivo del día del nifio, pero por causas 

ajenas al cspcct~culo circense ésta se suspende y no reciben su s~ 

!ario los duefios del circo, 6stos a su vez no podr~n alimentar a -

sus animales y algunos de ellos mueren; es obligaci6n de quien co~ 

trat6 con el circo pagar las pl?rdidas o perjuicios que le cause o-

en su defecto indannizar con una canpensaci6n en el caso de los anim::ilcs. 

C). RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

Como pudimos apreciar en el comienzo del presente capít~ 
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lo, la responsabilidad subjetiva tiene su origen en la culpa, de_ 

ah{ que digamos que tenga el carácter de subjetivo, toda vez que_ 

la conducta es algo abstracto e intangible. 

En contraposici6n está la responsabilidad objetiva que -

resulta ajena al elemento subjetivo de la conducta y se apoya en -

elementos concretos como son los objetos. Un objeto peligroso que 

crea un estado de riesgo para los dem&s es posible causa de una -

responsabilidad objetiva. 

2. • EN MATBRIA LABORAL 

Resulta de gran l!Dp<>ttanclá'· el hecho de que qn el d&r~Ch'I 

~o se considere que los riesgos de trabajo sufridos por los tra 

bajadores con.motivo del desempefto de sus labores se encuentre de

bidamente regulado, es decir, nuestra legislaci6n contempla a las 

enfermedades de trabajo y a los accidentes con motivo del mismo,-

susceptihles de resarcimiento o indemni~aci~n. 

As~ pues, entendemos por accidente de trabajo toda lcsi6n 

org~nica o perturbación funcional, iIUllcdiata o posterior, o la ITllC~ 

te, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del traba

jo, cualesquiera qu~ sean el lugar y el tiempo en que se preste. 

Al respecto existe pol~mica en el sentido de que si un circo en su 

peregrinar de plaza en plaza es víctima de una catástrofe natural -

que lesiona o causa la muerte a quienes integran la caravanao es -

de elemental justicia que sus familiares sean auxiliados tanto ce~ 
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n~micamente (dinero en e~ectivo par~ g~stos ~~dicos), como con las 

terapias o pT~tesis necesarias, sin dejar a un 1ado la capacitnci6n 

o adiestramiento que le permitan obtener otra vez. ingresos suficie!!. 

tes que le permitan subsistir, 

Ahora bien, enfermedad de trabajo es todo estado pato16• 

gico derivado de l• acción continuada de una causa que tenga su -· 

origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador -

se uea obligado a prestar sus servicios_, siendo que para el supte~ 

to caso de que no derive directamente de su trabajo, el trabajador 

deber~ comprobar la causa que dio origen a su estado a fin de que 

el eJnpresario se haga responsable .. 

Las incapacidades q~e pueden vresentarse. se clasi;fican:. 

temporales¡, permanen.te parcia:l' pennanente total.;.' y lo. lnucTte, pa

gándose directrunente al trabajador salvo que la Junta disponga lo 

contrario. En el caso de los menores de edad, éstos están cxcluf 

dos de tales beneficios en virtud de que e~ trabajo que prestan, -

en nin~n momento lo hace extensivo a quienes cuenten con menos de 

catorce aftas de edad. 

Resultar~a muy saludable el hecho de que para evitarse 

una serie de situaciones inhumanas por parte del patr6n, dejando a 

su arbitrio el pago o no de la indemni~aci~n, se asegure a sus tr~ 

bajadores con un seguro de viajes para el caso de que ocurriera un 

desafortunado accidente. 
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Con el objeto de conocer de una manera mfis exacta la si- -

tuaci6n que viven los niftos menores de 14 afios en el fimbito labo-

ral, nos hemos permitido efectuar una encuesta entre algunos niftos

del Distrito Federal que dedican su tiempo a la venta de productos 

varios. En virtud de que muchos de ellos por la minoría de edad -

con que cuentan no comprend~an bien las pregunta~, sus respucstas

en ocasiones mfis q~e aportar datos causaban desconcierto e hilari

dn~, de ahi que no debemos generalizar a todos los nifios cucstion!!. 

dos. Sin cmbarBo, fue ostensible que las condiciones de trabajo en 

m~nima parte se hacen pTesentcs. 

Caso contrar.i,o ocurri~ ·ron los infantes que prestan sus .. 

servicios en fe:rias· y circos humildes, ellos acompanan a sus pa--

dres ·auxiliandolos en sus. labores o bien se concretan a seguirlos

por no tener un lugar fijo para establecerse; este grupo de nifios

se mostr~ renuente n responder quiza porque la misma vida les ha -

ensefiado a ser desconfiados de las personas ajenas, en mérito de -

lo anterior, esta invcstigaci~n girt'S principa1tnente en torno a los

menorcs de la clase media. 

Estimamos que. lo que motiva a los pequei'ios a ingresar a -

las filas econ6micamente activas no siempre es una necesidad de 

percibir un ingreso para subsistí~, es más cOmnn que de acuerdo a

su condici6n econt'Smica y social efectu6n una detenninadn funcit'Sn;-
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por ejemplo:un chiquillo cuyos padres se encuentren inmersos en -

el comercio o venta de cualesquier objeto resultan influencia--

dos desde su m5s tierna infancia, por lo que en cuanto se prescn-

ta una oportunidad es lan~ado a iniciar su propia trayectoria. 

Se. formu16 un cuestionario de 25 preguntas que abarcab3n

de lo más sencillo hasta saber si en caso de accidente contaban--

con alguna ayuda económica, por parte de los menores recibimos --

cooperaci~n salvo que de imprevisto apareciera un adulto interfi-

riendo la encuesta pues en ocasiones se mostraban agresivos impi-

diendo la conclusión de la misma. Algunas criaturas eran cxtro--

vertidas y fac_ilitaban el desarrollo de este estudio, los menores· 

eran temerosos peTo en general participaron de manera brillante. 

Despu~s de narrar brevemente ·10 ocurrido en nuestra in~~~ 

vestigaci6n procederemos a mencionar los datos obtenidos en los -

diferentes campos elegidos, a saber: el comercio; circos; espec- ·-· 

tticulos entendiendolo como teatro, tclcvisi~n· y revistas; hospit!!, 

les; el trabajo descrnpet'iado por niños sub-empleados y finalmente · 

la información recabada en diversas Instituciones de protccci6n al 

infante. 

COMERCIOS 

Aqut existen, a nuestro juicio, dos clnsificacioncs: la prl. 
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mera de ellas se compone de chiquitines que trabajan como simples-

empleados sin ning(m nexo de parentesco con el duel'i.o y la scgunda

consistcnte en los hijos del propietario del negocio que colaboran 

con sus f.amiliarcs a fin de hacer crecer la empresa; pues bien, -

en el caso de que se dediquen a prestar sus servicios sin conoccr

rcalmcnte al patr~·n encontramos a los vendedores ambulantes quic-

ncs se dedican a la venta de artículos de ínfimo valor, tales como 

dulces, flores, muftccos de peluche, chicles, refrescos fríos, cte. 

objetos éstos que adquieren a trav6s de otra persona llamada ínter 

medinrio a la que deben de entregar una parte de la ganancia. 

Estas criaturas no se encuentran protegidas por la Scguri 

dad Social en caso de que sufran un. accidente de trabajo, ya quo no 

se hallan inscritos en el seguro¡ igual situaci6n viven los bille

teros que venden billetes de la Loterta Nacional, nifios que no --

pueden adquirir directamente la mercancta,toda vez que al carccer

de un permiso cmi t ido por 1 as autoridades, dependen f~rzosamcntc- -

de los vendedores autorizados,caso similar ocurre con los vendedo

res de la lotcrta instantánea. 

Ahora bien, por lo que toca a los pequefios hijos de los -

dueños, ~stos trabajan una jornada menos ardua que los dem5s pero

igual de dura¡ cuentan con asistencia m~dica porque sus padres sc

han dado de alta en el Seguro Social registrando a sus hijos parn

que gocen también de la atcncil5n médic:1. En cuanto al pago, no T!:_ 
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clben en efectivo percepci~n algun~, los padres se encargan de --

procurarles lo necesario para vivir, acudir a la escuela aunque 

est~ comprobado que los nifios desertan de la educaci6n primaria en 

mayor cantidad porque resulta muy dificil sobrellevar ambas acti-

vidadcs. 

Estos menores de catorce afias se encuentran sometidos a -

diversas presiones en el medio que les rodea ocasionandoles fatiga 

í~sica· y mental que. les hace ver la vida con Tender· y desprecio; -

tal situaci6n en algunas criaturas va distorcionando la realidad-

de la existencia originando futuros delincuentes, farmacodcpcntlic~ 

tes, alcoh~l·icos, etc;~tei-_a, en otras palabras se estima pcrjudi---

cia1 "explotar" a los propios hijos. 

Quiz~ no venga al caso mencionar a los comuruncntc llama-

dos "ceril·los'.', que ·son infantes encargados de empaquetar y llevar 

los productos· ru;\quiridos en los almacenes de autoservicio. Estc-

gr\lpO de pequef\os generalmente está compuesto por nii\os cuyas eda

des oscilan entre los diez y dieciocho afios, cuyo salario se intc-

gra con las gratificaciones que el pliblico usua.ria se sirva dar. 

La competencia es dura por lo que no es cxtrafio obscrvar

que los mayorcitos bajo amenazas o empujones desplatan a los menos 

afortunados generando fricciones que ponen en peligro de perder el 

ya desafortunado empleo. El descanso es relativa· y el trabajo es-
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pesado, la alimcntaci6n deja mucho que desear porque el tiempo --

que les conceden para ingerir alimentos no es suficiente para ir-

a sus casas, comer y regresar a labora!• s61o se conforman con una 

comida chatarra o mal balanceada produciendo anemias, enfermedades 

gastrointestinales y agotamiento prematuro. 

No es cxtrafio ver que a la par del nifio las nifias desarr~ 

. llan igual labor, cxponicn<losc innecesariamente a sufrir todo tipa 

de abusos por parte de sus compaficros de tralwjo o superiores. 

Otro tipo de comercio es el de temporada, gente de provi~ 

cia cngafiados con el espejismo de las grandes ciudades creen enea~ 

trar en las épocas de fin de afio, fi.estas patrias o vacaciones la-

soluci6n a sus problemas. Traen consigo productos clahorados por 

ellos mismos en talleres familiares y se instalan en diferentes ~·

puntos de la ciudad a fin de venderlos, pnra lo cual hcchan mano-

de todos los medios posiblcs,cncontrandosc entre éstos los hijos-

menores de catorce afias de edad; este tipo de comercio únicamcnte

es tcmporal,sin embargo,tambi~n es una forma de subsistir puesto-

que la dieta del mexicano consistente en frijoles, tortillas y ch! 

les dista mucho de acr equilibrada, m:inima para soportar el tren de-

vida de los menores. 

Este tipo de actividades no están comprendidos en la Con~ 

tituci6n , ni en la Ley Federal del Trabajo, mucho menos en la Ley 
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del Seguro Social; realmente viven en el desamparo total. 

VISITAS A DIFERENTES CIRCOS. 

El circo existe desde tiempos remotos, no es posible -

determinar con exactitud cuándo surgi6, pero a través de los si-

glas ha ido transformándose y a la vez ha permanecido en el gusto 

de chicos y grandes, en todas las latitudes de nuestro planeta. 

En México según cuentan los cronistas de la época pre-

hispánica, los reyes aztecas se solazaban con la gracia de bufo-

ncs; sin embargo~estos actos circenses no eran para la poblaci6n

en general, sino que fue hasta la Colonia, cuando éstos se presc~ 

taran en las fiestas populares. Este espectáculo es cien por 

ciento familiar siendo Visto y aplaudido, desde siglos anteriores 

hasta la actualidad; por sus pistas han desfilado acr6batas, tra

pecistas, payasos y toda clase de animales amaestrados. 

En la antig6edad las funciones circenses consistían en-

las carreras de cuadrillas (carros tirados por cuatro caballos) y 

las luchas o combates. El programa de actos se completaba --
con carreras a pie, saltos acrobáticos y la exhibici6n de anima--

les amaestrados. El primer circo romano fue construido dura~ 

te el imperio de Tarquina Prisco en el siglo VII a.c. 
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Durante la Edad Media los artistas eran ambulantes y 

llevaban sus actos a diversos lugares de sus países y fuera de 

ellos, hablamos pues de los juglares, quienes recitaban para el

público, además de lanzar y recoger pelotas y cuchillos, y quie

nes se hacían acompafiar por osos y perros que ejecutaban bailes, 

No fue sino hasta el año de 1768 que se fund6 en Lon-

drcs el circo moderno en un sitio fijo, siendo hasta entonces -

cuando nparcccn entre otras atracciones la de los payasos, como· 

una necesidad de comicidad. Eran números propios de ferias y -

fiestas populares~ 

Una vez expresado lo anterior daremos inicio nl desah~ 

go de nuestra invcstigaci6n, percatándonos de ciertas irregular!_ 

dadcs en los trabajos que se prestan dentro del mismo ya que fa

milias totalmente ajenas al circo viajan junto con él sin formar 

parte integral, esto es, que únicamente cuentan con una conce96n 

parn poder vcn<ler refrescos, palomitas de maíz, algod6n de azú-

car, globos, banderines o fotografias tomadas por ellos, Tnl • 

empleo resulta, a nuestro juicio, un hecho ambiguo toda vez que

<lichns personas al ser contratadas por el empresario o dueno del 

circo para que presten sus servicios y hagan más atractivo el e~ 

pcct:ículo da orí gen a una rclaci6n de ttabajo al cxistit subordinaci6n. 
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Ahora bicn,por lo que toca al caso concreto del trabajo -

realizado por los niños menores de catorce afios,nos percatamos que 

dependiendo de la posición econ6mica del c·irco éstos se ve!an obli 

gados a trabajar en 61. 

Asistimos a diversas funciones· en que los chiquillos for

maban parte del elenco del <!irco ac-tuando en pequcfios nCuneros, la

mayoria de ellos caracterizaban payasitos 6 asistentes del mago y

en algunas ocasiones presenciamos que los mismos nifios al concluir 

su nfimcro comenzaban a vender camisetas impresas con propaganda -

del circo o souvcnirs. L~gicamentc que estos infantes manticncn

una relacic5n de trabajo ·con el ducfio del espcct!iculo porque al en

contrarse subordinad.os 11 61; percibir un salario· y cubrir un hora

rio conforme al artrculo ZO -de. la Ley. Federal del Trabajo aun - --

cuando no se satisfaga ·el requisito de la existencia del contrato

si se da luga·r a la apaTiciOn de una rclaciOn de trabajo. 

Platicando con_ los novato:;, es decir, los menores que de

sean forrn.a.r p+irtc d_cl reporto ria de la carpa, pudimos conocer aspe E 

tos muy interesantcs,a saber: por tratarse de pcquefios de menos-

de catorce afios es dificil obtener alguna oportunidad para entrar

de lleno a trabajar en la pista de forma profesional, antes que -

eso deben iniciarse con el ·cuidado de los animales (limpiar el es

tablo o lugar "que· se les design~. proporcionar la pastura o alimen_ 

tos necesarios,cambiar el agua de las jaulas, ccpillarlos, etcétc-
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rn) • Pdsteriormentc les es asignada la pista~ contando entonces 

con la Obligaci~n de mantenerla limpia, auxiliar en caso de que se 

requiera instalar alg~n objeta o artefacto ind ispcnsable para la-

presentnci<Sn de ciertos actos, rcc:ogcr los cojines de las gradc--

rias que se cn-cuentran fuera de lugar. 

A la par de dichas actividades el chiquitín, si rcalrncnte

ticnc intcrc~s en ello, efectuar~ ejercicios sencillos a fin de ma~ 

tener el equilibrio, aprender a coordinar sus movimientos, cj crci

tnr sus m~sculo~, dominar el arte de hacer reir a la gente y cn--

gcncral, instruirse con todo aquello ·que resulte provechoso para-

montar una rutina futura. 

Hay que dctcnninar y precisar claramente que no en todos

los casos los nift.os tienen que pasar por lo mism~. en ocasiones se 

presentan con el pTopictario de la carpa fumilias dedicadas al --

cspcct~culo que rcprescntnn un n~cTo totalmente montado por ---

ellos, _resultando interesante· y con cicTto grado de peligros idai:l, -

siendo contratados de inmediato para que asi puedan ser integrados 

al programa o cartel del circo; dichas familias cuentan con la Pª! 

ticipaci6n de sus hijos menores, hecho que los hoce implicitarncnte 

parte del grpn mundo del circense. 

Los infantes no se encuentran del todo ajenos a la educa

ci6'n, pues aunque no asisten a las escuelas proporcionadas por el .. 
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Estado, estos chicos toman clases dentro de las propias instalaci~ 

ncs del circo.· Quizli dependiendo de las posibilidades del mismo-

sean las proporciones del carro-escuela que les acompafia durante-

sus giras. En estas escuelas se imparte educaci6n hasta el scxto

grado de primaria,scguramcnte para cumplir con lo preceptuado en-

la Ley del Trabajo- y evitar así cualquier 'futuro problema, para--

ello, los inspectores del trabajo cfcctOan sus funciones de vigi

lancia para que sea respetada esa disposici6~,sin más interés quc

cl de procurar un mejor nivel educativo en las criaturas. 

Las traviesos niftos se encuentran potencialmente en peli

gro no solo de sufrir accidentes con motivo de sus actividades ci~ 

ce.nc;cs. sino que tambi~n el hecho de cambiar constantemente de re

sidencia les impide dcsarro llarse con las dcmfis personas cvi tando

un crecimiento adecuad~, al respecto Celestino Frcinct apunta" No

cs culpa vuestra si se os ha desarraigad!? ,de'snbpt ado, arrancado a

vucst ros destinos y s~, zarandeados por las olas hostiles, no lo-

gr~is encontrar el puertoº (66) comentando brevemente esta idea- -

resulta claro q~e los pequeftos no alcanzan a desenvolverse con los 

otros nif\os porque su const.nnte peregrinar de plaza en plaza obst!!_ 

culiza las relaciones humanas tan necesarias en nuestra sociedad y 

(66) FREINET, Celestine. "La Educaci6n por el Trabajo", Fondo de

Cultura Econ6mic?-, M6xico 1971 p. 223. 
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que son el comienzo de to.da \rid!J., .(;le .e_llo ·depende esencialmente 

que un sujeto·-s_e _con.Vierta e11' un buen ser· hwnanc;>, hijc;>, padre y 

ejemplo a seguir. 

Por otro lado tenemos que actualmente la idea del circo 

se ha denigrado a tal punto que se piensa al hablar de él únicamc~ 

te de payasos y en realidad esto es un mito, toda vez que es un e~ 

pcctáculo como cualquiera. Además de que un artista circense es-

igual al de otro género, sin embargo, en M6xico no es considerado

as!; infinidad de artistas efectúan actos considerados como buenos 

a nivel mundial y en nuestro pais no son tomados en cuenta para el 

momento de integrar un espectáculo, prefiriendo en la mayoría de 

los casos contratar con extranjeros que le dan a su circo cierto -

aire de internacionalidad. 

El espectáculo circense ofrece una fantasía inagotable

que sigue cautivando a su público desde que surgió, en nlgún lugar 

del mundo y se cxtcn<li6, para perdurar hasta hoy, a través de los

siglos, pues es innegable el ingenio, la habilidad y el valor que

demucstran los personajes tan vistosos que conforman al circo. --

No debemos olvidar que son seres humanos que viven, piensan, llo- -

ran, sufren y gozan como cualquiera otra persona, de ahí que par-

tiera nuestra inquietud y preocupaci6n por conocer a estos pcrson~ 

jes que han hecho de las ferias y circos su vida ... su raz6n de ser. 
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ESPECTACULOS 

"Debe existir una organizaci6n en el trabajo, ya que los 

ninos tarde o temprano tendr6n que enfrentarse con él; de igual m~ 

nera debe permitirse que disfrute de las satisfacciones que de ello 

se derivan¡ y que mejor forma que protegicndolo y brindandole una -

seguridad en el mismo", (67) Este caso opera en los poqueños ar- -

tístas que trabajan en televisi6n y obras de teatro, ya que son -

chiquillos que pl'.estan sus servicios a un empresario a cambio de -

honorarios, como _ellos definen al salario devengado. 

Bn primer t6rmino hablaremos de los menores dedicados al 

teatro. posteriormente de los que trabajan en telcvisi6n y final

mente de los niftos que posan para revistas y anuncios comerciales. 

Pues bien, el teatro tiene sus orígenes desde la antigü; 

dad clásica, concretamente en Grecia cuyos principales exponentes 

eran Esquilo, S6íoclcs y Eur1pides solo por mencionar algunos de -

los grandes; a la par del teatro se desarrollaron la épica y la -

lírica, la oratoria y la filosofía, dándole así un marco mejor e~ 

tructurado a la tragedia y comedia. La tragedia griega provino 

(67) ~d... 223 
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de ceremonias religiosas ,principfllmente del c.ulto al dios Dionisio 

o mejor conocido por todos como el dios del vino. "A medidados ·ro 

del siglo VI a.-c. se introdujo un actor q~e alternaba con el --~""~': 

coro ••. 11 (<:iS) 

As1 pue~, el ·teatro naci6 del coro tr5.gico en donde el -

actor narraba. la vida de diversos personajes y pocsta en una supe~ 

ficic circular en cuyo centro se erigía una cs~ultura. de Dioni-

sio. Al edificio se. le ·conoda como ,oseen~, contaba con gr.adcr~as 

siempre en scmic;rc~lo y escalonadas a fin de que todos los nsis-

tcntcs pudieran ser par-ttcipcs de la acci~n drrim~ticn. No existía 

tel~n algurio dada. las proporciones d_el escenario. 

En el afio de 1576 durante el reinado de la reina Isabel-

de Inglaterra los teatros se compo~an de· compafi1as de comediantes 

que no conttiban con residencia fija y Tecor-rinn diversos lugares -

ofreciendo sus funciones al igupl que los circos. A trav6s de. los 

aftas ha evolucionado tanto que en la actu~lidad el teatro es conc~ 

bido en diferente forma aunque en esencia sigue siendo lo mismo--

que en sus orígenes. 

C.6s)MONTES DE OCA, Francisco "LiteratuTa Universal" 27 cd. Ed. Po-
rr6a, M~xico 1986 p. 41. 
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Los nifios de hoy que sienten la inclinaci6n hacia -la vida 

teatral requieren de ciertos estudios, para lo cual existen varias 

academias que imparten los conocimientos btisicos y aunado esto a -

las aptitudes de cada pequefio,permite que asistamos a obras teatr~ 

les princip~1mente de carácter infantil donde grupos de chiquillos 

se desenvuelven como cualquier_ actor adulto. He aqu~ el principal 

problema que· debemos enfrentar, dado que se trata de nifio menores -

de 14 aftas de edad los patrones se escudan en el dicho de que dada 

la escasa edad,de estos j~venes no pueden ser sujetos con plena ca 

pacidad legal y hufflana por lo tanto no se encuentran bajo el ampa

ro de las prerrogativas que se dan a los trabajadores mayores. 

Re::;~').ta necesario regltlJl\entar esta si'tuaci~n ya que d1a -

con dia va aumentando el ri~ero de chiqµillos que desean ingresar

a produCeioncs teatrales sin importar mucho el sueldo que perciban 

o las horas de cnsay~s que requieran; por lo tanto,es deber de los 

padres velar por los intereses de los hijos de tal manera que no -

sean explotados en aras de ese espejismo del estrellato tan común· 

en nuestra ~poca, Sin embargo, los padres o tutores se cncuentran

totalmente desinformados al respecto dado que nuestra Ley Fcdcral

del Trabajo si bien es cierto cuenta con un Título referente al--

trabajo de los Menores y otro capítulo sobre los actores,cn ningún 

momento hace aclaraciones sobre la edad mínima para trabajar en -

espectliculos, prestaciones a que tienen derecho, vacaciones y en • 

fin de algún dato q\1c les haga sentirse plenamente seguros <le que-
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sus hijos no son objeto de explotaciones por parte de los empresa

rios. 

Bl procedimiento empleado por_ los productores de teatro ~· 

es el slguient·e: acuden a las distin~as· academias de teatro donde 

se llevan a· cabo obras de teatro experimenta~, es decir, que tienen 

como Oriica finalidad la de hacer conciencia en los pequenos de la

disciplin~, import-ancia y amor que· debe imprimirse al personaje en 

cucsti~n. Estas representaciones ·cuentan con libretos sencillos y 

adecuados a. la edad de cada nifio. 

PreviafQ.ente se les ha dado un:a instrucci6n que versa so-

bre exprcsi.~n corpora~, cantf?, ba;t.1~,- m;mica· y una breve semblanza 

de lo que es el teatro. Claro est~ que no se descuida la educa .. ,-

ci~n primaria y secundaria de estos pe'quef\os· ya que se les hace S.!!, 

ber a los padres de la importancia tan grande tjuc tiene para el f~ 

tura de sus hijos ·cursar. los estudios b:isicos· y sobre todo que ex!. 

ge la Ley su debido cumplimiento. 

Retomando la idea,los "caza artistas" se constituyen en -

las escuelas de teatro donde pue·den conocer el trabajo de los ni-

n.os, eligiendo entre ellos los que necesite para montar su obra de

teatr~, posteriormente plantea al director de la academia sus pro

yectos mostrando los permisos expedidos por las autoridades corre~ 

pendientes, ast como los argwnentos de la obra con el objeto de --
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que de' su aprobaci6n y sean citados los padres o tutores~ quienes 

son los Onicos facultados para otorgar su consentimiento, toda ve:

que se trata de menores de edad. 

Los padres .celebran uri contrato de prestacil5n de servi .. -

cios a nombre de sus hijos con el produ¿to~ dejando scfialadas las

condiciones. b.ajo las cuales se ·regiT! la relaci6p, sin embargo en

la mayor!a de los casos y dada la naturaleza de las obras teatra-

les . .J.os peque·nos no son dados de· ·alta en el Instituto Mexicano del 

Sesuro Socip.l <¡ued;:indo bajo la ·estricta responsabilidad de los pa

dres la atenci~~ m~dica que Tequieran los pequeftos en caso de cn-

ferma~ ,.salv;o q~e ocurrierii uri acci6cnte con motivo de la represcn

taci~n teat1.-iO •. 

A continuaci~n, haremos menciOn a los chicos que prestan -

su 'fuerza de trabajo en la tcleVisiOn ya sea como actores en telc

nov.ela~, conductores de programas, integrantes de grupos musicales 

o a·nuncios ooinerci111es, 

Hemos podido observar que hace muchos lustros los nifios -

han fqrmado parte indiscutible del espcctliculo, vemos pues,,que la

rubia de rizos dorados y sonrisa carism~tica : Shirley Temple maL 

cO el .i,nicio de. la carrera artt:stica de inuchos pequefios, lo que 

antes era motivo de admiraciOn y sorpresa hoy no causa la misma 

impresi~n puesto ·que en todas las lati tudcs del mundo se ha optado 
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por inclu!r en sus estelares a pequefiines, ta.l es el caso de las -

películas de El último emperador, La laguna azul, Tres hombres y 

un beb6, Quien cncoji6 a los nifios, Parchís, Bandidos, Kramer vs.

Kramcr, s6lo por nombrar unas cuantas, pero si a eso afiadimos ot:ras 

no tnn comerciales y que no por ello dejan de ser menos buenas co100 

aquellas del cine nacional donde participaron las nifias estrellas -

Angélica Maria, Evita Muñoz 11 Chachita 11 , la inolvidable 11 Tucita11 , 

todo el reparto que integr6 la serie de películas de caPcnicita r~ 

ja, Luis Mario Quiroz, Ludwika Paleta, Carlos Espcjel, etc. 

En cuanto a programas televisivos señalaremos a todo el -

elenco de la serie "Chiquilladas", las telenovelas "Mundo de juge

te", "Carruselº, •r-Amor de nadien, Milagro y magiaº, tttn pícara so .. 

f\adora 11 y en f-in, ejemplos existen y muchos, de ah~ que digamos -

sin temor a equivocarnos que el trabajo de los niftos ha estado sic~ 

pre a la par del de los adultos, con la ~nica diferencia de que los 

primeros se encuentran muy por debajo del salario ·que perciben los 

mayores, aunque.,. si Se cuenta con padres famosos y rccÓnocidos en 

el ambiente a_rtístico r pues las cos&.s· cambian radicalmente, pero 

son muy pocos ya que no todos cuentan con ese priv.ilegio. 

Pues bien, no nos desviar~mos más del punto a tratar, -

as{ que diremos que todos estos chiquillos dedicados a las pelícu-
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las y .televisi~n no se enfrentan a fl\UC)\a~ trabas para ingresar a -

- trabaja·r dado que si el papel as~ lo requiere son inmediatamente-

contratados· y en el supuesto de que no fuera asf, no existe ningOn 

problema porque sus padres o tutores se encargan de proporcionar -

les lo necesario p~ra vivir y asistir a clases. 

No existe un limite en cuanto a la edad y para muestra un 

bot6~, en un comercial pudimos observar que para representar, de 

una manera m~s cxplicita,que no hay nada seguro en esta vida,se 

mostr6 al teleauditorio la toma de un feto adn dentro del vientrc

matcrno, seguro· este nif\o concebido y no nacido rtunca reci bi6 una 

remuneraci~n al momento de ver la lu~ ·primer~. Eminentemente fue

ron los padres quienes aceptaron participar en ese comercial sin-

importar la opini6n del suj.eto en cuesti6n; de ahí que no existe -

ningtin par5.mctro al respecto; aunque quizfl le hayan preguntado a -

los nenes de los .anuncios "Plus". Cerelac o Suavitcl si estaban de -

acuerdo en acoptar; sin embargo •. no cuentan a esa edad con ninguna

capacidad de decidir lo que convenga m~s a sus intereses•· 

Entre los niños encuestados tuvimos la oportunidad de ha

blar con pcquefios de 6 a 13 aftas de edad, quienes nos informaron -

que realizan esas actividades no tanto por necesidad sino más bien 

por gusto y curiosidad •• No siempre realizan papeles estelares,sín 

embargo son contratados como extras y dependiendo de las líneas -

que tengan que decir el pago es propQrcional, teniendo en el mejor 
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de las cosos el cnr~cter de eventuales. La mayoría de estos chi-

cos se encuentran cursando la primaria o secundaria sin que pien-

sen por el momento dedicarse enteramente al mundo del espect~culo. 

No .fi . .J:man ningt;in do-cumcnto, y~ que las contrataciones se -. 

hp.ccn a trav~s de sus padres,. quienes tienen que proporcionar su n~ 

mero de Registro Fe"deral de Hacienda con el objeto de que los pagos 

hechos a1 nifto se hagan a nombre del adulto. 

Los horarios de trabajo dependen de la urgencia de con-. .f

cluf.r el programa o de la calidad del mismo";ya que comentan que -

en ocasione~ los \\em~s niftOs no se· a.prenden bien sus l!neas y nec~ 

sitan en.sAyar mucho tiempo m~s; a.simlsmo,las citas o llwnadas se - . 

hacen temprnn,o por lo que ,en OQta~iiones· se ven interrumpillos sus -

estudios. 

Muct\os de estos nifios han ingresado gracias a que sus fa

miliares se en·c~e·ntran. laborando en las empresas televisivas. 

Por ~!timo,. haremos menci6n de ·ws menores que forman par

te de las revistas anunciando todo tipo de producto~. estos nenes

no posan por casualidad en las portadas, anuncios o posters. Nada 

de es~, el hombre ha cVolucionado· y con @l todo su entorno a efec

to de causarle el rntnimo de molestias. Pues bien, existen las 11~ 

madas agencias de modelos donde diariamente los padres de bellos R 
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niños o no tan bellos hacen su solicitud para que se abra un cxp·e

dientc en los archivos de dichas agencias. 

Posteriormente son ordenados los datos y característi-

cas más notables de los niños como serían: si es rubio, de ojos -

claros, regordete, gracioso, fotogénico, etcétera para que en cua~ 

to se presente un " cliente " a solicitar un determinado tipo de -

nifio para un anuncio de ropa, shampoo, zapatos, yoghurth, pafia les, 

leche, cereales o cualquier otro producto que se desee comerciali

zar¡, sea consultado él catálogo con las fotografías de los " can<li 

datos " y se simplifique la búsqueda del solicitante, Así pues, 

el chiquillo es seleccionado entablándose comunicaci6n tclcf6nica

con los padres para que fin.1en el contrato en nombre de su menor -

hijo. 

Nuestra lcgislaci6n laboral comprendida en la Cnrtn -

Magna en su artículo 123, apartado A, fracci6n 111 y la Ley Fcd~~ 

ral del Trabajo en ol articulo 22, prohiben catcg6ricamontc el tra 

bajo del menor por lo tanto se están violando tales preceptos. 

11 Un buen día regresan cansados y desilucionados, ven

cidos por la vida, OJyos cngrulosos oropeles no consideran ul principio. 11 (69) 

(69) LANOO, Juan Carlos. " Protecci6n al menor", De Palma, Argentina 1957 -

p. 27 
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NI~OS SUB-EMPLEADOS 

11 PaTa el trabajo independient~, no asalariado de los ni

f\os no existe en nuestra legislaci6n normas protectoras; sin cmba!. 

go se cuenta con reglamentos administrativos de naturaleza rcprcsi 

va o que tienden a impedir este tipo de trabajo. Ejemplo de ello, 

es el Reglamento de Boleros o Limpiabotas de 1941 que fijaba una-

edad de 15 ;if\os como mínimo para poder prestar ese scrviciC? ,as! -

como haber concluido la educaci~n primarü1." (70). 

Ex.ist~a tambi6n 11 El Reglamento de Policía preventivo de--

194~, mismo quo tcn1a como 'furici~n la de retirar de la v~a pCiblica 

a los nifios que vaguen por las cnllc~,asimismo vigilaban que los-

pequcfios en edad escolar concurran a la cscucla. 11 (7¡). 

En la mayoria de las disposiciones existentes se pugna -

por que los chiquillos concluyan como minimo la primaria~ a fin de

que en un futuro decidan continuar estudiando y retomen la idca--

de superarse. Para este gTan riCimcro de jovencitos que a causa de-

{ 701 SOLOR'l.A»J, Alfonso. 11 Bstudio de mil casos de nifios dedicados
al Comercio ambulante y los servicios en la Ciudad de M~xico. 
Gr!ificos PAL Editores, "S.A., M6xico 1979 p. zs. 

( 71) Ibídem p. 26 
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un sinnfimero de problemas sociale~, econ~mico:;, de idcntid:i.d o 

cualesquiera otro se ven obligados a trabajaT para sobrevivir, a -

mendigar o robar desde muy temprana edad resulta 16gico que aband!?, 

nen las escuelas; sin embargo el ~~bierno "federal a t.ravés de la-

Secretaria de Educaci6n ~6blica ha procurado el acceso a la educa

ci~n primaria y secundaria para todas aquellas personas que deseen 

proseguir con su aprendizaje. 

En el afio de 1981 salió publicado en el Diario Oficial de 

la Fedcraci~n el decreto de creaci~n del Instituto Nacional para-

la Educaci~n de. los Adultos, con el objeto de que se imparta la cd,!! 

caci~n bfisica necesaria para propiciar el desarrollo ccon6mico y 

socia~, se ·responda cada vez ·mejor a las necesidades e intereses -

espec~fi_cos de. los diversos grupo~, Tegiones· y personas. 

"Con esta meta se brinda el apoyo necesario n los Consc-

jos TutelaTeS d.c Menores donde los ñinos de catorce años conclu

yen ·su primaria dentTo del Proyecto 10-14" (7~) 

En m~rito de lo anterior podemos concluir que los peque-

ftos dedicados al sub-empleo en el supuesto de incurrir en alguna--

(7 2) COMUNIDAD INEA " Evaluaci6n del Proyecto 10-14" No. 26 afio X, 

IV ~poca. M~xico 1991. 
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violaci6n o falta a la Ley, no por ello scr~n relegados de la s·o-

ciedad sino que ella misma buscarft la manera de que estos j6vencs

se incorporen productivamente, para lo. cual es indispensable saber 

leer y escribir; de tal suerte que sus aspiraciones sean mayores y 

las posibilidades de obtener un futuro trabaj~,mejor rcmuncrado--

sean factibles. 

Ahora bie~, los nifios dedicados a labores tales como lav!. 

coches se encargan de lavar los ·autom~vilcst ya sea en cstaciona--

micntos cerrados o en la calle. Estos chicos trabajan lavando cn

promedio seis coches diarios por un costo mucho menor que el que-

cobran normalmente ~os ad\.llltos, sin embargo deben descontar de sus 

ganacias el jab~n o detergente emplead~, 1as esponjas, franelas y

otros ~tilcs de t:raba.jo; sus fuerzas son pocas por lo mismo la gel!. 

te considera que sus servicios no contarlin con la misma calidad de 

una persona mayo_r, de ahi que su trabajo solo sea reconocido en cl

supuesto de que trabajen en un estacionamiento bajo la responsabi

lidad de los encargados del mismn,pudicndo cobrar entonces un poco 

m'ás. 

En lo que respecta a los llamados cuid acoches, al igual -- · 

que los anteriores, no estlin aceptados como trabajadores y por lo -

mismo son victimas de abusos por parte de los mayores; estos chi-

quillos se encuentran distribuidos por las principales calles de -

la ciudad ofreciendo sus servicios a fin de cvit ar sean robados o-
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dafiados los autom6viles, sin embargo los polic1as,auxiliares cn·-

cargados de esas funciones representan todo un problema para los-

pequefios que se ven desplazados debido a que su corta ecb.d no ga-

rantiza una vigilancia eficaz. 

Los mis afortunados logran que los propietarios de auto--· 

m6vilcs les hagan responsables de sus vehicutos pero no tanto por

que confien en ello_s, sino m~s bien porque la insistencia de los -

chicos es mucha y se ven obligados a entregarles una propina que-

tiene mejor dicho el carticter de limosna; sin embargo, los adultos

haciendo uso de su prepotencia obligan a los nifios para que se re

tiren de esa zona con el objeto de que las propinas no sean divid.i 

das entre ellos y los menores. La lucha por Jos territorios es ... -

evidente pero desgraciadamente los chiquillos llevan sicmp·rc la de 

perder porque viendolo frinment~ ,la Ley en materia laboral no bri.!! 

da protecci~n algun~, al contrari'?, limita toda actividad a los -

menores de catorce afias a 

Otra clasificaci6n es la de los limpia-parabrisas, son 

chiquillos que se localizan en los cruceros más transitados por ve 

h1'..culos y han aumentado tanto en n~ero,que se convirtieron en lu

gar de servicio en una verdadera cal amida~, ¿quien de nosotros no

ha sido "sorprendido" por estos nifios? se ocultan entre los coches 

para finalmente saltar sobre los cristales roci~ndolos con agua j!!, 

bonosa, por esa raz6n los automovilistas demuestran su inconformi-



- 150 -

dad negándose a proporcionar una retribución. 

Este sector de ln poblaci6n es el más desvalido y propen

so a sufrir accidentes puesto que la mayor parte del tiempo se cn

cuen·tra sorteando los autos, su alimentaci6n es muy limitada dadó

que no reune lo suficiente para balancearla, las vias resplrato:;,:.

rins se vcn-·afCctadaS -seriamente por la combusti6n de los coches-

y el constante contacto con detergentes ocasiona escoriaciones en

las manos de los pequeños que no cuentan con ningt1n tipo de segu-

'ridad m~dica. 

Similar situaci6n viven los menores que venden flores, ju 

guete~, dulces o se dedican a realizar piruetas en los cruceros 

donde la scfial de "altoº es prolongada, no hay que olvidar a los -

pequeños que realizan los mismas actividades pero no en calles si

no que en los servicios de transporte colectivo, llámese metro, -

trolebuses, nutobuscs y hay quienes se animan para hacerlo en los

microbuscs.causando con ello molestias a los usuarios que raramen

te entregan propinas. 

Así como lo descrito anteriomcnte. existen empleos o me-

jor dicho sub-empleos en que los infantes son víctimas de injusti

cias, suman ya millones de serc~,nifios y jOvencs trabajadores que

carcccn de las m5'.nimas condiciones ccon6micns y sociales hacicndo

un total de ZO millones que sobreviven por dcbaj o de los niveles--
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DESARROLLO INTEGR;\L DE LA FAMILIA 

Este organismo se encuentra comprendido dentro del rubro

de salud y áeguridad Social junto con el Instituto Mexicano del S~ 

guro Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaria de Salud. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fa

milia (DIF) se ·encarga de brindar seguridad y protecci~n a un gran 

nOcleo de la poblaci~~· esto es con el ob,eto de satisfacer las n~ 

cesidades de la ciudadan~a para lo cual !C'l. Estado asume los gastos 

erogados por los_ Organismos DescentrAlizadQS creados para tal fin. 

Toda vez que el grupo de la poblaci~n mayor en nÍJmero y -

problemas son los menare~. a lo largo de la historia de nuestro -

pa;s se han creado Instituciones encargadas de velar por estos pc

quenos desvalidos y solo por citar algunos tenemos la Asociaci6n -

Nacional de Protecci6n a la Infancia fund.ada el 24 de enero de ---

1929¡ El Instituto Nacional de Protección a la infnncia (INPI) • -

erigido el 1° de febrero de 1961; el Instituto Mexicano de Asiste~ 

cia a la Niftez (IMAN), creado por decreto del 19 de agosto de 1968 

y el Instituto Nacional de Pcdiatria (INP), creado igualmente por

decreto presidencial el 19 de abril de 1983. 
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Todos estos organismos tentan y tienen la funci6n primor

dial de proteger moral y socialmente a la ninez por todos los me-

dios, para lo cual se recurrU5 a la distribucHin gratuita de desa

yuno=.;, la promociC'in de la sa-lud y de la ·nutriciOn en nticleos fami

liares, la protcccl~n al menor abandonado, la rchabilitaci6n fisi

ca y la atenci6n pedag~gica a ninos con secuelas poliomiel~ticas. 

Asimismo se encargan de operar la Casa de Cuna, la Casa -

Hogar y el Hospital Infantil, el cual proporciona atenci6n médico

ped~·~ric~, se investlgan las cnfennedade'.i de. la ni-n.ez e imparten -

cursos de especializaci~n a m~dicos generale~, estudiante~, enfer

meras y nifleras, 

Posteriormente por decreto del 13 de enero de 1977, tene

mos que el IMAN y e1 INPI quedan fusionados al Sistema Nacional p~ 

ra el Desarrollo Integral de la F3milia, mejor conocido como DIF¡

caso similar fue lo ocurrido con el Hospita1 Infantil fundado en -

1943 al cual se le cambi~ el nombre por el de Hospital del Nifto -

IMAN y que en 1979 se convierte en el Instituto Nacional de Pedia

tr1a DIF, finalmente en 1983 el citado INP deja de pertenecer al -

DIF y adquiere el rEgimen de organismo descentralizado con una co-

bcrtura nacional, 

Corno puede apreciarse se ha buscado ohtener el mayor gra-
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do de seguridad, asistencia y protección a los nifio~. sin embargo 

los esfuerzos no han sido suficiente~ ya que gran parte de los b~ 

neficios aun no son recibidos por los pcquefios que laboran en Ci!, 

cos y ferias de tnfima categoria. 

La, labor realizada por el DIF es loable y consideramos -

que dirige sus mayores esfuerzos hacia cinco puntos estrat~gicos

que1 a nuestro juicio,satisfacen las necesidades no solo de los m~ 

nore;;, sino tambi~n del resto de los hablt:antes y son: a) Los SC!, 

vicios prestados son a trav~s de Instituciones que atienden a mi

nusvAlido;;, ancianos en estado de"abandon~, a madres gestantes y

por supuesto q~e a. los menores. entre otros beneficiaTios; b) cue.!! 

ta con tres tipos de recursos para brindar un mejor servicio como 

son los recurso$ f~sicos centros de -desarro.llo de. la comunida~, -

centros f P!fliliares· y j a.Tdines estanci~, casas ·cun~. hogar e inter

nados para menores,. asilos· y albergues temporale.:;, centros de re!!. 

habilitaci6n, centros vacacionales y recreativo~, as{ como diver

sos centros asistenciales. 

Recursos humanos integrados por p~ofesionistas, tl!cnicos 

y otras personas más que auxilian de manera directa o indirecta -

al buen funcionamiento de los programas establecidos por el DIF y 

los recursos financieros consist~nte·.en el presupuesto asignado-

por el Estado con el objeto de que se ·cumplan· y lleven a cabo los 

planes o proyectos en favor de la comunidad. 
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C).- Otro punto importante que cabe destacar son las pre! 

taciones sociale~, mismas que se subdividen en asistencia social a 

desamparados, es decir, atiende a las personas que se encuentran

viviendo en albergues; se brinda asistencia educacional a nivel --

preescolar, escolar· y cxtraescolar¡ asistencia social alimentaría

n ttav~s de desa"yurios escolares y a la poblacil5n en general, apo-

yos ~utricionales de l~ctcos y granos, etc. 

Se cuenta, por otro lado, con un servicio de integraci6n s~ 

cial y fAflliliar desarro1lado por medio de visitas domiciliarias,-

cstudios sociocconOmicos, la detección oportuna de casos de farma

codepcn,lcncia· y _bolsa de trabajo que encausa las solicitudes hacia 

. los lugares donde hay vncantes· a fin de ·colocnr a las personas. 

El DIF ·por medio de los progrAJilaS de promoci6n del dcsa-

rrollo comunitario facilita la informaci6n adecuada para el mejore 

miento ambiental· y de la vivienda, las faenas comunales y brinda-

SCX'Vicios comunales que incluyen peluquería~, regaderas, lavadoras, 

lavaderos, molino~, suninistros de agua con pipµs y acarreo de ma

teriales de construcci6n. 

La oricntaci6n para el cuidado de la salud, misma que se

da mediante pláticas a todos los padrus de familia, quienes a su vez.

transmiten los conocimientos adquiridos a sus hijos, familiares y-
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vecinos, procur~ndose evitar la proliferaci6n de enfermedades en-

tre la poblaci6n; la asistencia jur1dica pretende una asesoría y -

atenci6n jurtdic?, regularizar el estado civil de parejas asi como 

de menores y adultos; ya por Oltimo tenemos la recreaci6n, cultura 

y deporte que se encarga de procurar un sano desarrollo tanto fís! 

ca como mental. 

d). - _Dentro del rubro recursos p::ira la salud se encuen- - -

tran los consultorio~, centros de salud comunitaria y las unidades 

m~vilcs m~dica~,. as~ como los m6dico~, enfermeras y param~dicos -

que' trabajan af4nosamente en bien de la ciudadania y, -e) servicios 

~dices otorgados qu.e inc1'uyen las d6sis de vacunas aplicadas a la 

poblaci6n· y las CQnsultas m~dicas otorgadas, los programas de pla

nificaci15n Íall\iliar, cducacifln nutricional, etc. 

D~ lo antcrior,se deduce que el Sistema Nacional para cl

Desarrollo Integral de la Familia se preocupa por atender al mayor 

ndníero de persona.s, sin embargo, por lo que respecta a los menores -

que trabajan en el ambiente art1stico se encuentran al rn~rgen de -

todos los servicios anteriormente enumerados puesto que la posi--

cil'in social y econ~mlca con la que cuentan no los hace participes, 

es decir, un nifio que graba un comercial de televisión o un disco, 

filma una pe-ltcula, modela etc, es dificil que recurra al DIF, a ~ 

no ser que se trate de un menor con escasos recursos que sea lanz.~ 
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La actividad que realizan los menores dentro del espectá-

culo debería ser protegida por las nonnas· laborales, así como por 

las de la seguridad social:- en virtu<l de que dicha funéión es emi

nentemente de carácter laboral; si bien es cierto que existe un -

apartado que regula a los trabajadores actores y músicos en el Tí

tulo Sexto, capítulo XI de nuestra Ley Federal del Trabajo, no 

hace mcnci6n alguna a la edad de 6stos. Con rclaci6n a lo ante--

rior habrá quien diga que previamente la ley ha establecido que la 

edad mínima para la cclcbracdón de una rclaci6n de trabajo es de -

catorce afias, prohibiendo a los menores de esta c<lad por no consi

derarlos aptos para desarrollar una labor, sin embargo estarnos frcn 

te n unn situaci6n contraria, es decir, constantemente vemos en te~ 

tres, tclcvisi6n, circos y otros espectáculos públicos a menores de 

edad ejecutando labores que la Ley ha sancionado. 

Cabe mencionar que el trabajo de menores es un punto i!!! 

portante de los tratados por la Organizaci6n Internacional del TJ!!. 

bajo que se preocupan JJOT hacer prevalcc..cr la. seguridad y la justl_ 

cia social, de tal suerte que atendiendo a esto ha agrupado al tra~ 

bajo realizado por éstos en cuatro n.ibros: a) edad mínima de aclmi~ 
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si6n al trabajo; b) Ex~menes médicos a menores-para su admisi6n -

y permanencia en el trabajo; e) Trabajo nocturno de menores y --

d) Desarrollo físico de menores. 

Tomando en consideraci6n lo anterior, nos hemos permitido 

plantear la posibilidad de que se modifiquen o adicionen a los -

articulos contenidos en el Título Quinto Bis referente al Trabajo 

de los Menores Las que a continuaci6n expondremos en atenci6n ~ -

q.iB-~cb6!i y pcque~os realiz.an acti\rldadcs art!:sitcas comprendidas -

como trabajo sin que es ten Tegulados." 

Bn pJ"imcr orden diremos ·que el Titulo Sextc:>, denominado

com.o Trabajos Espec.iales en el cap~tulo XI referente a los Tra-

baj ad.ores actores y mtlsicos enuncia· una serie de disposiciones--

que procuran proteger lo m~s posible a este gremio,otorg&ndoles-

el carActer de trabajdores, llevando con ello implicito que la--

Ley Federal del Trabajo conforme a lo establecido en el articulo-

123 Constitucional, les harA extens1Va la aplicaci6n de las nor-

mas de trabajo, puesto que no se tra,-a lisa y ·llanamente de un -

contrato regulado por el C6dlgo CiVi~, al contrario, por encontrn~ 

se subordinados a un patr~n adquieren el matiz laboral. 

A contlnuaciOn transcribiremos los articulas que compre~ 

den el T~tulo Quinto Bis de nuestra Ley laboral y al mismo tiempo 
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intercalaremos con otro tipo de letra las refonnas al trabajo de 

los menores a fin de que se aprecien los aspectos que se desean -

cubrir, una vez hecha esta aclaraci6n daremos inicio. 

TITULO QUINTO BIS. 

TRABAJO DB LOS MBNORBS 

Artículo 17~. El trabajo de los menores de catorCe afl.os 

y menores de diccis6is queda sujeto a la vigilancia y protecci~n

espcciales de la Inspccci6n del Trabajo. 

A11..:tLcuto 113 B.i.6. Lo6 ~ueño6- me.noJt.u de. ca.toJt.ce. a.ño6 

que dua.101.olle.n una. a.c.U.v.ida.d 6ubo11.di.nada. a. un pa..tJE.611, at .igual 

que et a.Jt.tlcu.lo a.n.teh.i.oJt. e.hta.11..an hUj~oh a la vig.i.la.nc.ia. y p11..o.te.c

c..i6n e.hpec.iul de. la Inhpe.cc..i.6n del T11..a.bajo. 

Artículo 174. Los mayores de catorce y menores de dieci

s6is años deberán obtener un certificado médico que acredite su -

aptitud para el trabajo y someterse a las exámenes m~dicos que pc

ri6dicamcnte ot'deHe la Jnspecci6n del Trabajo. Sin el requisito -

del certificado. ningún patr6n podrá utilizar sus servicios. 

A1t.tdeulo 174 Bi.J. La ln~pe.c.c..i6n del T1t.abajo .ti.e.ne. La. --
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obl..igac..i.6n de oJLdena.Jt 11e. p1r.ac..ti.quen e~4menu mld.ico4 a lo.6 menoltc4 

de. c.a..to1Lc.e. año4, a. 6.i.n de que l.u 4 e.a. e.xpe.d.i.do e.l. c.e.1t.t.i.6.i.c.a.do m€di_ 

e.o que ac.Jt.e.d.i..te. da buen e..s.tado 6.l4.i.c.o y ap:t.i..tud paJt.a el t.1ta.bajo. -

Pm.a. e.l ca.40 de que un me.naif. de e.dad 4e. e.nc.ue.n.t1te. .tabo1t.a.ndo, e.4 un 

debeA del. pa.tJLdn oJLde.naJL Ae e.6ec.tae. una Ae.v.i.4.i.6n méd.ic.a t1t.i.meA.t1tal 

c.01tJL.i.e.ndo l.04 ga.A.toJ JLe.al.i.zadoh po.IL cue.n.ta. del pa.t1t6n. 

Articulo 175. Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo 

de los menores:. 

l. De dieciséis años, en~ 

a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. 

b) Trabajos ·sua::-eptiblcs de afectar su moralidad o sus -

buenas costumbres. 

e) Trabajos ambulantes, salvo autorizaci6n especial de -

la Inspecci~n del Trabajo. 

d) Trabajos subterráneos o submarinos. 

e) Labores peligrosas o insalubres. 

f) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan -

impedir o retardar su desarrollo físico normal. 

g) Establecimientos no industriales, después de las diez 

de la noche. 

h) Los Jemás que determinan las leyes. 
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11. De dieciocho afias, en~ 

Trabajos nocturnos industriales. 

A~~!culo 175 Bl•. E•~a~4n pe~ml~ida• aquella• taba~•• 

que: no cau4 en daño.6 en. el de4a.Jtltollo 6.l1i,l.ao y men.tal del meno/f. 

de.ca.toJr..ce año4 y 4iemplte y cuando no 4e .in.teJr..&,(_e./f.a con 4U4 e.4.tu-

di..04. 

Polt. to que .toca a lo4 .t.11..abaj o4 ambulan.tu menc.iona.do4 en 

el inc.l4o e) de..t a.11...t:.Cculo a.n.te.Jti..olt, de.bemo4 e.n.te.nde.11.. no 4olamen.te.

aquello6 dedi..ca.do4 al come.Jtci..o, 4i..no .tambiln lo¿ 11..eali..zado6 en e¡~ 

c.04 y e..&pe.c.t4culo4 en v.iJr..tud de que 4U na.tuA.ctl.e.za u.e .lo e~.ige. 

ArtículQ. 176. Las labores peligrosus o insalubre!. a que -

se refiere el articulo anterior, son aquellas que, por la natura-

lcza <lcl trabajo, por las condiciones físicas, químicas o bio16gi

cas del medio en que se prestan, o por la c..omposici6n de la materia 

prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el de-

sarrollo y la salud física y mental de los menores. 

Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos 

que queden comprendidos en la anterior definici6n. 

Artículo 177. La jornada de trabajo de los menores de --
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dieciséis afios no podrá exceder de seis horas diarias y deberá dl 

vidirse en periodos máximos de tres horas. Entre los di5tintos-

períoda·s de la jornada, disfnitarán de reposos de \.ana hora por lo 

menos. 

A11..tlculo 111 8.i.h. EL pa.th.6n .t.le.ne. La obt.i.ga.c..i.6n de. p11.o-

po.1t.c..lona.11. a. lo.6 me.noJt.u .t1ta.ba.jado11.e.1i, un lu.9a.1t. hegullo e. ltig.ién.lc.o -

a. 6.in de que puedan de.1ic.an1Ja.1t. e .i.nge.11..i11. bUh a.l.ime.n.to.6 1 a.blmihmo 

de.be.Jtd c.on.tall. con agua po.tu.bl..C!. .&u.6.i.c..i.e.n.te. que c.ub1La. la¿¡ ne.c.e.b.i.dad~ 

de. ti u.s .t11.a.ba.j'ado11..eb. 

Artículo 178. QUcda prohibida la utilizaci6n del trabajo 

de los menores de dieciséis aftas en horas extraordinar~as y en los -

días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violaci6n de 

esta prohibici6n, las horas extraordinarias se pagarán con un dos -

cientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de -

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

torio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75. 

Artículo 179. Los menores de dieciséis afias Uisfrutarán 

de un período anual de vacaciones pagadas de dieciocho días labor~ 

bles, por lo menos. 

A1t..t:!c.ulo 178 y 179 B.i..6, La. p1tol1ib.i.c..i611 a.11.te11.i.ol'I 11 rl goce 
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''"' ----·-· .. -
!/ me.noll.e..& de. d.iec.ioc.ho, con ··et obje..t.0-_ de,-.1ío·- dli.jO..it. de..&ph.o.teg.ido.6 a 

lo.s me.no1t.e..6 en genell.al. 

Artículo 180. Los patrones que tengan a su'servicio·mc· 

nares de dieciséis años están obligados a: 

I. Exigir que se les exiban los certificados m6dicos que 

acrediten que cst5n aptos para el.trabajo; 

11. Llevar un registro de inspccci~n especial, con indi

caci6n de la fcclia de su nacimiento, clase de trabajo, horario, s~ 

lnrio y demás condicioneS generales de trabajo\ 

III. Distribuír el trabajo a fin de que dispongan del -

tiempo necesario para cumplir sus programas escolares¡ 

IV. Proporcionarles capacitaci6n y adiestramiento en los 

t6rminos de esta Ley; y 

V. Proporcionar a las autoridades dul trabajo los infor

mes que soliciten. 

de.be.1t.1.ü1: 

1. In.te.9.1t.al'l. e.u el JLe.g .. i.! • .tJI.o de. .<.nllpe.c.c.i.6n e.&pe..c..<.al u.na --

c.al'l...ta 6.i.JLmada po.lt. toll padJt.e.4 o ..tu.toJI.e.ll, o b..i.en, a 6al.ta de. eU.04 de.t. 

.&.i.nd..i.c.a.to a que pe.Jz..tenez.c.an, de !a Jun.ta. de. Conc..i.l.i..ac...i.6n y A1tb.i.t1La 
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je; de t~ lnhpeCc.i.dn. dél T1tabajo o au~oJt.i.dad pol!.t.ica competente, 

uto e.& con e.l:.obji.to · .. -di l.i.be.1ta1r. a..t pa.t1t6n de c.ualqui.e1t 1te.&poti4·a

b~Udad; 

JI. In.&c.1Libi.1t a .&u.& t1tabajado1te..6 al lt~g.i.men de ta 4egult~ 

dad .&oc.i..at..; 

111. FomentaJt en 4U4 .t1t.abajado1te..& et upt.1t.i..tu de. .6upe1ta

c.i5n pe.Jt6onal. y labo1tal, palla lo cual con.ta.1u{ con ta ayuda de pe'L-

4 onat e..6 pec..i.a.t.i.zado. 

De estn manera hemos concluído las modificaciones o adi

ciones que pudieran hacer más llevadera la rclaci6n de trabajo del 

menor de edad. Cabe destacar que la Ley Federal del Trabajo ado-

Ieee de algunas contradicciones, sin que por ello querramos decir -

que su protecci6n y alcance no son suficientes, al contrario~ la -

justicia social sigue siendo la luz que guía a los legisladores 

día con día con el único objeto de alcanzar un equilibrio entre 

las fuerzas del capital y el trabajo, mismas que constituyen los -

elementos de la empresa. 

En particular nos referimos a lo sustentado en el ar---

tículo 22 del ordcnamie11to invocado que establece:. "Queda prohibida la --
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utilizaci6n del trabajo de los menores de catorce años y de los -

mayores de esta edad." Sin embargo en los numerales 177, 178, 179 

y 180, se hace referencia al trabajo prestado por menores de die

ciséis afias, surgiendo entonces la confusi6n en el sentido de que 

la inspecci6n del trabaj0, local o federal, segdn el caso ignore -

o acepte tal anomalía. 

Actualmente un gran ndmero de infantes trabajan en circos 

y espectáculos, por lo tanto una vez que se da un trabajo personal 

subordinado sin importar el acto que le de origen requiere, fono~ 

mente, de toda la protccci6n de la Ley. Es decir, hablamos de un 

pago de salario m~nimo, descanso semanal, vacaciones y en fin de -

una serie de prestaciones que at igual que un adulto tiene derecho 

a recibir. 

Somos partidarios de la idea de qüe, si se aprueba el h~ 

ch0 de que un menor de catorce afias trabaje, se estaría rompiendo el 

equilibrio que se buscaba en la Cunsl.ituci6n de 1917, donde se pug-

naba por evitar el trabajo de los niftos, pero ante el panorama que 

salta n la vista es obvio que tal situaci6n es insostenible, exis

te una necesidad imperiosa por regular las actívida<lcs de los pc-

queños, de tal suerte que los patrones o empresarios no se escuden 

en el hecho de que la ley no les otorga derechos, sino m5.s bien -

restricciones y 16gicamcnte con ello tratan de evadir sus rcspons~ 
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bilidades. 

Ahora bien, existen otras tantas modificaciones que COE 

sidcramos oportunas hacer,° pero gracias a que existe el Título Se~ 

to denominado como Trabajos Especiales, resulta más adecuado inse! 

tar tales adiciones y reformas al CapítÜlo XI que en particular h~ 

bla de los Trabajos de Actores y Másicos. 

Artículo 304. Las dcisposiciones de este capítulo se apl~ 

can a los trabajadores actores y a los m~sicos que actúen en tea--

tros, cines, centros nocturnos o de variedades, circos, radio y te

levisión, salas de doblaje y grabaci~n, o en cualquier otro local -

donde se transmita o fotograf~e la ima8en del actor o del músico -

o se transmita o quede grabada la voz o la ni~sica, cualquiera que -

sea el procedimiento que se use. 

Una vez enterados del contenido del artículo anterior CO,!! 

cluímos que realmente abarca a todas aquellas personas dedicadas a -

la fardndula, ya que aun cuando no lo menciona tambi~n hace referen

cia a los bailarines y modelos. 

AJL.t.lcu.to 304 B.io, La p•U en.te ley p•o.tege•~ a lo• t•ab~ 

jadolte.4 actoJte.s, mú.s.ico.s, bai.la1r...ine.s y modef.oA A út .impo1t.ta1t .ta ednd 

de €..sto.s, eA de.c.ill, que aun lo.s me.nollu de e.dad pod1tlhi plle6-ta1t 6U6 -
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.6 e.11.vi.c..i.ot. .6.i.empll..e y cua.ttdo plLe.6 en.ten 4LL c.e/L.ti.6..i.c.ado mld.i.c.o que. -- -

ac.1t.ed.Lte e.f. buen uta.do de ¿¡alud con que cuentan, 

Artículo 305. Las relaciones de trabajo pueden ser por 

tiempo determinado .o po.r tiempo indetcrniinado, para- varias tcmpor!!_ 

das o para la cclcbraci6u de una o varias func'loncs, -rcprescntaci~ 

ncs o actuaciones. 

Artículo 306. El sala ria podrá estipularse por unidad de 

tiempo, para una o varias tc111poradas o para una o varias funciones, 

representaciones o actuaciones. 

A~~lcu.f.o 306 Bi•. El •ala~ia debc~4 de •e~ pagado con6o~ 

me a Lo e.A.t.ipula.du µ011. ta.A pall...tt.4 en un pll..i.nc..i.pio, aun cuando la.6 

6un.c..i.one.b, 1t.e.p1te..6entac..i.onu o .tempo11.a.dtU no hayan .6.ldo e.x..i..to6a.6 o -

c.onc.lulda..6 .tai. .tempoJt.ada4. 

Artículo 307. No es violatoria del principio de igunldnd 

de salario, la disposici~n que estipule salarios distintos para --

trabajos iguales, por raz6n de la categoría de las funciones, repr~ 

sontaciones o actuaciones, o de la de los ~rabajadorcs actores y -

músicos. 

A1tt1c.ulo 3 01 8.iJ. Et pago debe.Jtcf. de ll.ea.l.izai'l.4 e en un pe

~lodo 110 mayoJt de veinte dla4 y e11 caao c.onL~akio 4e tendJt.4 que .in

cttementa.lt en un quince pok e.lento men4ual. 
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Artículo 308. Para la prestaci6n de servicios de los tr~ 

bajado res actores o m~sicos fuera de la Rcp6blica, se observarán, -

además de las normas contenidas en el artículo 28, las disposicio-

nes siguientes: 

I. Deberá hacerse un anticipo del salario por el tiempo 

contratado de un veinticinco por ciento, por lo menos; y 

II. Deberá garantizarse el pasaje de ida y Tegreso. 

AJt..t.Cc.u..t.o 308 A. Cuando 4t 1t.equ.i.e1ta de..splaza.1&. a lo.s ac..t~ 

.\e.4 o mt16.lc.o4 a. lu.[Ja.Jt. d.i.veMo poJt. c.u.e...s.t..i.onu de .tAabajo, .lld'me.se -

g.i.Jt.44, Jtep1Le4en.tac..ione.'6 o .tempo1r..a.da.A; el pa..tJr.ón .t.iene la obl.igac..i.6n 

de c.on.t1ta.ta1t un .6e.guJt.o de. v.f...aje.JLo poll c.adi.t una de la.4 pe.Uona-& a -

a .su c.altgo. 

A1r..t.Cc.ulo 308 B. Pa)l.a el.. e.a.so de que un me.no1t de diez aiio6 

.tenga que p1t.e.4.ta1t 4U4 .6e.Jt.v.ic..io4 en un tuga1t. d.i.óelf..e.n-te. a lotJ e.tJ.tabi!_ 

c.i.do.& pa.Jta el.to# de.be..1uf. 601t.zo..\ame.n.te hac.e.iue. ac.ompañaJt de un adul.to 

1<e4pon4abte de •u cu.idado y a.tenc.lcfn, pag<fndote ta mUad del ga.1>.to de ··

paddje al ac.ompa.ñan.te. 

Artículo ~09. La prestaci6n de servicios dentro de la Re· 

p.Íblica, en lugar diverso de la residencia del trabajador actor o ITÚsico se rc-

girá por las disposiciones contenidas en el artículo anterior, en lo que 

sean aplicables. 
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AM:.lcu.to 309 B.W. E•. ob.t.l9a.c.A.6n del empllUQ.11 . .lo ltac.eA• < -

c.a.1t.ao de lo4 yaA:lo.ti mlcU.coA 1 qu..l1t.úJt.g.ic.04 y 6u.n.eJt.a.Jt.io4· que ~e 01t.i- -

g.lne.n poli. et ac..tolt o mtí.6.lc.o con mo.t.ivo de. 4u. .t1La.bajo, o en .6U de-

~e.c.to, del pago de ..i.ndemn.izac..i.5n c.olt.Jt.U.pond.ie.n.te.. 

Art~cula 310. Cuando_ la naturalez.a. del. trabajo lo requi~ 

ra, los patrones estarán obligados a proporcionar \l. 1,os tra.bnjado

res y músicos camerinos c~modos, higiénicos y seguros, en el loc_al 

donde se preste el servicio~ 

AJtUculo 310 Bü. A•.lmümo u ob.l.lga.c..lón. d<.t p~cfa pllo~

cUJLa.Jt. l..o nec.ua.Jt..i.o a. 6.in. de· qu.e. el. a.c.toJL o mú.6..i.c.o· .c.u.e.n.t.e: .con. e.t V'e.!_ 

~u.ah.1.o, mob.iLi.a1t..io e .inA.t~u.men.to4 .ind.ii.pe.ttha.ble.A paAa. el bu.en. deA~~ 

peño de Au.4 laboJt.eA. 

De esta forma hemos expuesto algunas inq,uietudcs que exi .! 

tían entre el grupo de pcqucftos actores, cantantes y bailarines ~~

entrevistados; ninguna petici~n resu~t~ ~bs~rda, al contrario, todas 

eJ.las resultan por demás neccsa·,·ias. 

El derecho del trabajo anhela que todos los servicios --

prestados, independientemente de su natural.eza 1 queden debidamente 

protegidos, porque es fundamental que todas aquellas personas que -

viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales, sientan la segu-
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ridad de que existe un Estado Social de Derecho que les garantice

segurida,d a c¡1as· y sus familias, 

Y toda vez que día con d~a se demuestra que no se respeta 

la prohibici6n del trabajo de los menores dé catorce afias, habrá -

que reglamentarla lo antes posible porque las generaciones futuras 

asr nos lo cxige·n; sinceramente' ya no es posible imaginar un uní-

verso bell~, justo y perfecto, ahora requerimos de toda la ayuda-

de hombres· y mujeres que quieran aportar su esfuerzo. 
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e o N e L u s l o N E s 

la.- A lo largo de la historia él trabajo prestado por los -

menores de edad ha sido subestimado con el obJcto de no retribuir

lo en forma equitativa. 

2a.- Por lo que toca al aspecto lega~, Onicamentc existen -

disposiciones que prohiben uti~izar el trabajo de los nifios meno-

res de eda~, lo que repercute en perjuicio de ellos toda vez que -

juridicamente es imposible establecer una relaci6n laboral, 

~a .... Los menores de edad de acuer4o a lo establecido por el

arttcu1o 5° Ir.,cciOn I de la Ley Federal del Trabajo son sujetos -

con capacidad de goce' y ejercicio lo que les permite iniciar una -

relaci<5n de trabajo con los derechos y obligaciones inherentes a -

ella. 

4a.· Bn conjunto, el Derecho protege 'I regula los derechos -

de los menores de 14 afias en cuanto a nacio~alidad, registro civil 

derechos patrimonlalcs, educacit5n, s;ilud, etc; dejando un gran vn

c1o en lo referente a la materia del trabajo, 

Sa.- Las encuestas realizadas a los menores nrroj an como re

sultado que independientemente de la clase social a la que perte-~ 

nezcan ~stos, se ven obligados a trabajar desde muy corta edad a -
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instancia de sus padres o tutores. 

6a.- I.os ex6menes mf!dicos que se practiquen al menor de---

edad con e~ objeto de acreditar que se encuentra en 6ptimas condi

ciones pnra realizar un trabajo deberán efectuarse con la periodi

cidad de tTcs meses como mtnimo, 

7a.- Deben aplicarse pruebas ps ico16gicas a los menores de -

edad que permitan observar que· el trabajo dcscmpef\ado no origina -

problemas internos, 

Sa.- BJ\ virtud d.e que no se respeta la proh.ibici6n del trab~ 

jo de los menores de 14 ano~, existe la nccceidad de reducir a 9 -

anos ia edad m1nim.a de admisi6n al trabajo· ya. que de esta forma se 

evitarla el abuso por parte de patrones (empresarios desde el pun

to de vista art1.stico) al momento de contratar. 

9a.- La Ley Federal del Trabajo debcrft contemplar adem5s de

los derechos y obligaciones contenidas en ella la disposici6n de -

exigir a'1os padres de los menores que trabajan una carta que lih~ 

re al patr6n de cualquier responsabilidad en que incurrnn los pcqu~ 

fios. 

lOa.-DebeT§ c~igirse nl patr6n que solicite al momento de con-
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tratar con el mayor de 9 afios y menor de catorce afios el ccrtifi-

cado m6dlco qu~ acredite su aptitud para el trabajo, 

lla.- El pago por concepto de salarios deber~ efectuarse en-

un periodo no mayor de veinte dias y en caso contrario se incrcmeE 

tará 6ste en un 15\ mensual hasta el momento en que el patr6n rea

lice el pago. 

12a .... Los menores que con motivo de su trabajo tengan que de~ 

plazarsc a lugar diverso de su residencia, es decir fuera de su e~ 

tado, dcber5 ser protegido por un seguro de viajero en caso de 

accidente por cuenta del patr6n¡ de igual manera les serán cubicr-

tos los gastos por concepto de alimentaci6n, hospedaje, atenci6n -

m6dica y aquellos indispensables para continuar laborando. 

13a.- El patr6n tiene la oblignci6n de exigir que el menor -

trabajador a su cargo sea acompafindo por un adulto responsable quc

rcsponda directamente por él. 

14a.- Todo q.quel menor de edad que preste un servicio perso-

nal y subordinado a otro mediante una remÜncraci6n, por ley adqui

rir& el car§cter de trabajador aun cuando sea denominado el contra 

to de trabajo como contrato de 0 prestaci6n de servicios". 
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15a.· Para '11 caso de que exl.sta' alg~n conflicto entre el mC'~ 

nor trabaj ado;r y et p~tr6n, ~ste se ventUarll ante las Juntas de -

Conciliaci6n y Arbitraje. 
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