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- El presente estudio esta referido especificamente al analisis juridic0 

y social del desempefio laboral de 10s menores de catorce afios en 

Mexico, ya que si bien es cierto, no se encuentran regulados por las leyes 

del trabajo, tambien lo es el que b t e  es un acontecimiento social de 

especial importancia, debido a la explotacion de 10s menores. Al no estar 

regolado este tip0 de trabajo, es imposible proteger y salvaguardar la 

integridad de este sector laboral, ya que 10s menores son empleados 

"clandestinamente" en talleres mecanicos, en la via publica y en diversos 

lugares, exigiendoles los rendimientos y responsabilidades de cualquier 

trabajador per0 sin dar las mismas prerrogativas. Sitnacion similar 

sucede con 10s empacadores de tiendas de autoservicio o llamados 

"cerillos", 10s cuales son trabajadores con responsabilidades hasta el 

grado de poder ser despedidos; sin embargo, en su reglamento normativo 

no establece que deberian percibir al&n tipo de salario y no solo las 

propinas que se les otorgan. 

Si bien es dificil realizar una derogacion de articulos laborales, 

debido a 10s convenios intemacionaies ceiebrados por nuestro pais, si se 

podrian tomar medidas como el desligarse de esos tratados sin dejar de 



ser parte de alguna organizacion internacional, ya que si no se puede 

evitar qiie los inenores trabajen por ser consecuencia de carestias 

economicas aunadas a una deforinacion de 10s niveles inorales de nuestra 

sociedad, par la bitsqueda de mayores sustentos de tipo monetario, si se 

podria buscar otra soiucion para regular de tal farina que no interfiriera 

con 10s tratados internacionales, situation que no es del todo ajena par 

nuestras leyes como es el caso de los inenores actores. 

Par ello el enfoque del presente trabajo de tesis esta encaininado a 

ver 10s pros y contras de la falta de reglacion juridica para 10s menores 

trabajadores. 



"ANTECEDENTES HISTORICOS NACIONALES DEL 

TRABAJO DE MENORES DE CATORCE AICIOS*. 

A) LA EPOCA COLONIAL. 

B) LA VIDA MEXICANA INDEPENDIENTE. 

C) LOS DERECHOS SOCIALES DE 1917. 

D) LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 Y SUS 

POSTERIORES REFORMASD. 

E) LA NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 



.A) LA EPOCA COLONIAL. 

En la Nueva Espafia rigieron en materia laboral, espec~almente en lo 

relacioitado con el trabajo indigena 10s preceptos de las Leyes de Indias. 

Sin embargo, no se puede hablar de iin Derecho netamente laboral, sino 

que este se configuraba en relaciones que se comprendian dentro de la 

generalidad, luego entonces menos aun se podia hablar de un Derecho 

Laboral reg~ilador de 10s menores de catorce af~os, por lo que dentro de 

esa globalization de Derechos para 10s trabajadores 10s primeros en 

establecerse asi en su sentido literal se incluian en la Leyes de Indias, sin 

embargo, la critica de ellos es que enfocaban bkicarnente a impedir la 

explotacion despiadada de 10s conquistadores sobre 10s indios no 

importando si eran hombres, mujeres o nirios, ya que a1 ser estas leyes 

creacion de 10s propios conquistadores, unicamente se les veia a 10s 

indios corno una fuente de ingresos, en busca de beneficios para el 

patron ya que era este el due60 incluso de sus vidas. 

Trueba Urbina, dice al respecto "si un servicio administrative y una 

prevision rigurosa que han encaminado sus esfuerzos a encontrar la 

eficacia de las leyes del trabajo, no han logrado en nuestro tiempo 

eliminar infracciones que fiecuentemente quedan impunes con grave 



perju~cio para el trabajador, puede calcularse cual seria el respeto que 

merecieron las Leyes de Indias a 10s poderosos de aquellas epocas que 

seguramente no habian asimilado del cristianismo el espiritu ardiente de 

caridad, liinitandose a su ejercicio seco y rutinario" (1). 

No obstante lo anterior, se debe hacer mencion que existe poca 

informacion respecto a la proteccion judicial y legal de 10s trabajadores 

Inenores de catorce afios, ya que como es obvio no existia un derecho 

laboral propiamente dicho, por lo que no habia beneficios para 10s 

hombres que aportaban la mano de obra causandole el enriquecimiento 

de 10s terratenientes; es decir, con grandes esfuerzos se les reconocio a 

10s indigenas la calidad de personas y no de cosas, (como en el antiguo 

Derecho Romano), sin embargo era la epoca de cambios sociales dentro 

de 10s cuales destacaban las ideas de la libertad para 10s esclavos, sin 

embargo aun no se les consideraba como trabajadores, situation 

contraria a la de 10s espaiioles pobres o de clase media radicados en la 

Nueva Espaiia, a quienes si se les adjudicaba esta calidad, pero como sus 

puestos dependian bsicamente del gobierno, no existian menores 

reconocidos como trabajadores. 

Con el paso del tiempo y m b  que nada con la mezcla de razas, y 10s 

I TRUEBA URBINA Albeno. Nuevo Derecha del Tmbaia. Pamb, Se..ta Ed., Mbim 1981. Ph'g 76. 
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princ~pios de intervention en las cosas del gobierno por parte de 10s 

criollos y mestizos, se comenzaron a otorgar ciertas prerrogativas a 10s 

trabajadores, sin embargo, aun subsistian brotes de esclavitud, la cual 

lejos de ser sobre persona determinada continuaba siendo sobre las 

familias enteras. 

Debemos destacar que en 1512 el Consejo de Canonistas y Juristas 

noinbrado por el Rey de Espaiia, establecio las normas para el trato de 

10s indios y entre sus recomendaciones en lo referente a1 trabajo se 

indicaba que "este sea tal que ellos puedan sufrir, dandoles tiempo para 

recrearse, asi cada dia, como en todo el afio en tiempos convenientes". 

El trabajo de mujeres y de menores de edad estaba regulado, m h  no 

prohibido; per0 era frecuente el incumplimiento de esas leyes, 

particularmente en 10s ultimos tiempos del Virreinato. Los intereses 

economicos de 10s patrones y la indiferencia de 10s encargados de hacer 

cumplir esas disposiciones en connivencia con 10s duefios de )as minas, 

tincas, talleres, etc., propiciaron su desobediencia y menosprecio. 



Una vez declarada la independencia de Mexico y con la reciente 

llegada de Francia de 10s Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

comenzo una fiebre de promulgacion de leyes y decretos laborales para 

el ~nejoramiento de las condiciones de 10s trabajadores, sin hacer 

distincion entre hombres, mujeres y menores de edad; sin embargo con 

relacion a estos ultimos y debido a que se regia con plena libertad en el 

trabajo no se concebia que pudiesen dictarse leyes que regularan el trato 

que se les daba. 

Posteriormente en mayo 1856 se creo el Estatuto Organico 

Provisional de Ignacio Comonfort, el cual decretaba la temporalidad de 

la obligacion de prestar servicios personales y la necesidad de 

intervencion de padres, tutores o autoridades politicos para 10s 

trabajadores menores de catorce aiios. 

La Constituci6n de 1857 de corte liberal, consagro insignificantes 

derechos a 10s trabajadores, ya que so10 referia a la potestad, de abrazar 

el trabajo que mas acomodara y la no obligacion a prestar trabajo sin el 

previo consentimiento. 



Los primeros brotes de regulation juridica laboral de forma erronea 

se vienen a vislumbrar en el Codigo Civil de la misma epoca, el cual por 

obvias razones no podia realizar un estudio pormenorizado de la relacion 

obrera patroaal, por lo que se rednjo a hacer mencion a la 

reglamentacion de prestaclones de servicios personales; adecuando ia 

percepcibn salarial a las normas de la costuinbre del lugar del qite se 

tratara, tomando en cuenta unicamente la clase de trabajo, la aptitud, el 

sexo y la edad; por lo que es en el ordenamiento de caracter civil en el 

que ademas de reconocer 10s menores como trabajadores y se presenta 

una mejora juridica con protecciones como la salarial, diciendo que 10s 

honorarios dependian del tip0 de trabajo tomando en ctienta el esfuerzo 

fisico y el tiempo de labores. 

A este ordenamiento legal siguieron itlgunos mas coma las leyes de 

Jalisco ilz 1914, las cuales prohibian el trabajo de 10s mcnores de nueve 

aiios, 10s mayores de esta edad y menores de doce podian laborar per0 

con obligacicin conjunta de ir a la escuela; y a los mayores de doce y 

menores de dieciseis se les fij6 pa& su proteccioi~ un salario minimo, 

medidas que se pueden considerar mas acertadas; ya que la proteccion 

para un rnenor seria absurd0 y antijoridico tratar de evitar, sino qoe lo 

acertado es la proteccion a travks de la prohibition de desempeiiar 



trabajo alguno, pero a 10s realmente menores de edad, es decir de once 

afios o menores que estos y que pot razones fisicas y fisiologicas no 

pueden desempeiiar labores que daiien esas aptitudes, para evitar una 

malformacion en 10s mismos; sin embargo a 10s mayores de doce aiios si 

se puede y se debe permitir que desarroilen trabajos aptos para ellos, 

sie~npre y cuando subsista la oblipacion de acompafiar el trabajo con 10s 

estudios. 

Otro proyecto de Ley se dio por parte de la Secretaria de 

Gobernacibn en 1915, el cual manejaba ona jornada laboral de seis horas 

para 10s menores de diecidis aiios. Tambien en este a80 el General 

Salvador Alvarado creador de la reforma en el Estado de Yucatan, 

difundio entre lo que se denomino las cinco hermanas el punto referente 

a1 trabajo, reconociendo y declarando algunos principios que con 

posterioridad sc retomarian por el articulo 123 de la Constitucion, 

importante es esta parte ya que la regulaba como medio de satisfacer 

del-echos de una clase social sin ser mercancia, en resumen contenia las 

garantias minimas de 10s trabajadores, entre ellas, las normas para el 

trabajo de mujeres y menores de edad. 

Las leyes mencionadas fueron base de 10s pensamientos politicos de 

1910 corno es el caso del partido liberal mexicano el cual en su progmna 



establecia una jornada maxima y un salario minimo, y la prohibicion del 

einpleo de inenores de catorce aiios. 

C) LOS DERECHOS SOCIALES DE 1917. 

Tras tin movimiento revolucionario tendiente a dignificar la labor 

agraria y obrera, era indudable que para calmar ios impetus de la 

poblacion se necesitaba regular y proteger a estas dos clases sociales 

olvidadas por el gobierno; con lo cual tras instalarse \a Asamblea 

Constituyente se dedico un espacio para resolver esta problematica 

estableciendo Iineamientos generales para que las legislaturas locales 

expidieran las leyes reglamentarias. Al respecto Mario de la Cueva, 

refiere que "el derecho del trabajo, product0 de la lucha de clases y 

apoyado en el pensamiento socialists, en sus capitulos sobre las 

condiciones de trabajo, es un esfuerzo para atemperar la miseria, y la 

explotacion de 10s trabajadores y elevar sus niveles materiales sobre la 

vida puramente animal, pero no es ni puede ser una realizacion plena de 

la justicia, porque esta no podra existir en tanto exista el regimen 

capitalista y su Estado, la enajenacion del trabajo y la explotaci6n del 



hombre por el hombre" (2) 

Por ello, tras largas discusiones y con el afan de proteger 10s 

derechos de la ciase trabajadora surgieron opiniones como la del 

LicenciadoAndrade quien sostuvo que por largos aiios tanto para 10s 

obreros en 10s talleres, como para 10s campesinos y peones en 10s 

campos, habia existido la esclavitud, explothdolos. asi como a las 

inujeres y a 10s niiios, de 10s cuales referia que dada su naturaleza deb11 

si les somete a trabajos excesivos se detendria por consecuencia con el 

lapso del tiempo, hacer hombres inadaptables para la lucha por la vida, 

seres enfermos, a lo cual cabe hacer la reflexion de que, si bien en esta 

epoca como en nuestros tiempos esta podia ser una consecuencia, 

tambien es cierto que el trabajo de menores se hace necesario como una 

fuente de ingresos, coincidiendo unicamente que en ambas epocas hace 

faita su regulacion juridica. 

La consecuencia de esa sede de discusiones h e  el articulo 123 de la 

Constitution considerando como base y replador de 10s derechos 

sociales, asi como el articulo quinto del mismo ordenamiento; el primer0 

destaca par contener la regulacion de la relacion obrero-patronal, a fin de 

2. DE LA CUEVA Mario. El Nuevo Derecho Meriano 64 Trabaio. Tomo I, Pomia, Sexcil Ed.. 

MCsico 1980. Hg. 25. 



armonizar en cuanto sea posible 10s encontrados entre estas clases 

sociales. No obstante ello desde la creacion del Poder Constituyente, se 

busco el beneficio de las personas trabajadoras pero vistos en su 

individualidad, por 10 era necesaria Ia intervencion del Poder Legisiativo 

para atender 10s recfamos de la clase trabajadora como parte importante 

de la sociedad. 

D) LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 Y SUS 

POSTERIORES REFORMAS 

Desde diciembre de 1924 y despues de que existiera en casi todos 

10s Estados de la Republics Mexicans, leyes que rigieran las relaciones 

laborales, el Arzobispado de Mexico, en nombre del Episcopado 

Nacional, habia dirigido por escrito a la Charas  Legislativas seiialando 

la urgencia de expedir una Ley Federal dei Trabajo, qne reglamentara el 

articdo 123 Constitucional y que unificara Ias diversas Ieyes y 

reglamentos del Pais. 

POT las circunstancias politicas del momento no se tom6 en 

consideration la solicitud. 



Asi posterionnente como resultado de varios procesos de 

elaboracion, precedidos por proyectos y leyes reglamentarias del trabajo 

per0 a n~veies unicamente estatales, como sucedio en Veracruz, o 10s 

decretos creados para regular trabajos en especifico, como lo es el caso 

de 10s Decretos Reglamentarios de tas Leyes de Ferrocarriles, Petroleo y 

Mineria, por lo que la multiplication de las dificultades creadas por la 

falta de regulacion de algunos sectores de trabajadores, por el trato 

desigual que se les daba en tas diferentes Entidades Federativas y la 

recien conocida Declaracibn de 10s Derechos Sociales surgidos de la 

Revolucion Mexicans, el Poder Revisor de la Constitution modific6 en 

el aiio de 1929 el parrafo introductorio de esta declaration y propuso una 

solucion estrictamente original: la Ley del Trabajo seria unitaria y se 

expediria por el Congreso Federal, pero su aplicacion corresponderia a la 

autoridades Federales o Locales, mediante una distribucion de 

competencias incluida en la misma refonna, situation que abrio el 

camino para la expedition de una Ley Federal del Trabajo, aplicable en 

toda la Republics. 

Con el antecedente de la urgente necesidad de la federalization de 

la Ley del Trabajo, se convoci, a una asamblea obrero-patronal reunida 



en la Ciudad de Mexico en noviembre de 1928, a la cual se 1e present6 

para su estudio, el denominado "Proyecto de Codigo Federal del 

Traba.10"; lo que se convirtio en el primer antecedente de la ley de 1931, 

el cual no prosper6 par contener preceptos contraries a 10s plasmados en 

la Declaration de 10s Derechos Sociales. 

No obstante ello, hubo otro intento por federalizar la legislacion 

obrera, como lo es el proyecto presentado en 1931 por la Secretaria de 

Industria, Comercio y Trabajo, al cual no se le dio el nombre de Codigo, 

sino el de Ley, discutido en el Consejo de Ministros y remitido al 

Congreso de la Union, se le hicieron modificaciones pero fue aprobado y 

promulgado en agosto de 1931, dando origen a la primera Ley Federal 

del Trabajo. 

E ) LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970 

La Ley Federal de1 Trabajo y 10s articulos 5 y 123 constitucionales 

llan sido reformados en multiplicidad de ocasiones, sin embargo, lo 

referente a 10s trabajadores menores de catorce aiios no habia sido terna 

de las mejoras aportadas por 10s legisladores, sino que la influencia fue a 

nivel internacional para que el Poder Legislative adoptara las medidas 



estabilidad economica al igual que en la actualidad requiere mayor 

fuerza de produccion, para que asi se tratara por lo menos de alcanzar un 

nivel economico suficiente para subsistir, ya no en un enfoque personal 

sin0 familiar, con lo que la prohibicion de nabajar a 10s menores de 

catorce atios impone obstaculos para lograr esos fines y si bien se 

considera un beneficio el que 10s menores no desempeiien trabajo o labor 

alguna, es cierto tambien que el elnpleo de 10s mismos se da de una 

manera extrajudicial con lo que verdaderamente se les perjudica, ya que 

de esa forma no pueden exigir 10s derechos que les corresponderia, ello 

derivado de 10s Tratados lnternacionales h a d o s  por nuestros 

gobernantes, que lejos de buscar el verdadero beneficio de 10s 

mexicanos, porque 10s menores no son ciudadanos, sin0 unicamente 

mexicanos, solo buscan el quedar bien en su figura politica en un plano 

de representacion mundial adhiriendose a Tratados sin justification 

legal o social alguna para admitirios. 



CAPITULO SEGUNDO 

"PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO 

LABORAL". 

A) LA IDEA DEL TRABAJO COMO UN DERECIIO. 

B) LA LIBERTAD EN EL DERECHO DEL TRABAJO. 

C)EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL DERECHO DEL 

TRABAJO. 

D) LA DlGNlDAD HUMANA 0 EXISTENCIA DECOROSA A 

TRAVES DEL TRABAJO 



A) LA IDEA DEL TRABAJO COMO UN DERECHO 

Los derechos se pueden considerar como las prerrogativas que la 

lnisma Ley otorga a todas las personas sin distincion alguna para que 

puedan acceder a algo o para que puedan hacer una reclamation. 

Este principio esta reconocido expresamente en el articulo 123 

Constitutional: "Toda persona tiene derecho a1 trabajo digno y 

sociallnente util", y en el articulo 3 de la Ley Federal del Trabajo que 

determina: "El trabajo es un derecho y deber sociales". 

Los derecl~os tambien pueden ser considerados a decir de Rafael de 

Pina, como el "conjunto de las facultades otorgadas o reconocidas por 

las normas del derecho objetivo"(3). 

Surge asi el planteamiento de dos hipotesis: a) iPorque trabajamos?, 

y b) i Para que trabajamos?. Si analizamos estas cuestiones veremos que 

las personas en su mayoria responden que trabajan para obtener dinero y 

asi poder satisfacer sus necesidades con bienes y sewicios que necesitan, 

por lo que estas preguntas se concatenan, ya que a1 contestar la segunda 

hipotesis, por lo general se responde que para producir 10s bienes y 

servicios que otros necesitan y obtener recursos para 10s propios. 

3. DE PlNA VARA Rafael. Qkcionario de Derecllo. P o d .  Decrmotcrcera Ed., M&im 1985. Hg. 

229. 
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El trabajo es indispensable para el desarrollo social y economico de 

un pais y como tal se debe regular, pero de manera que todos 10s 

individuos sean acogidos por esa reglamentacion y asi puedan gozar de 

10s beneficios por igual, no debiendo existir discriminaciones por 

cuestiones de ram, credo religiose, sexo o edad, y que si bien algunas de 

ellas han desaparecido, como en el caso de 10s tabues de sexo y religion, 

aun persisten otros como el de raza y edad, siendo este ultimo el que nos 

interesa directamente en el presente estudio. 

Cabe mencionar que nuestra legislacion al respecto es 

contradictoria, ya que por un lado la Constitucion Politica de 10s Estados 

Unidos Mexicanos en diferentes articulos sefiala que las relaciones 

laborales deben establecerse en un marco de igualdad y libertad para 

dedicarse a la industria, comercio o profesion que miis les acomode con 

10s imicos requisitos de que sea de forma licita y sin que perjudique 10s 

derechos de terceros o de la sociedad, contradiciendo m h  tarde esos 

postulados al establecerse en la Ley Federal del Trabajo, que 10s 

menores de edad no pueden desarrollar todo tipo de trabajos y miis aun 

que 10s menores de catorce ailos no pueden dedicarse a labor alguna, 

siendo que de manera ilegal estos son empleados en diversas labores, 

con lo que s61o se obstaculiza la obtencion o ejercicio de 10s derechos de 



estos en caso de que surjan eventuaiidades; con lo que no se puede 

ejercer un "derecho" como tat, es decir, en tanto un menor de edad no 

pueda dedicarse a1 trabajo que le acomode y se encuentre imposibilitado 

por la Ley para que algunos de ellos no puedan trabajar, no se puede 

catalogar a la disciplina laborai como protectors de una ciase sociai. 

Por el contrario el Derecho del Trabajo es arbitrario en sus 

postulados y retrograda para la superacion de un bloque social 

obstruyendo su avance economico y por ende lo condena a un tipo de 

vida tercermundista por la tiuica razon de que es necesario que se 

termine la educacion bisica obligatoria, por lo que debemos expresar que 

si en un n~icleo familiar no se cuenta con 10s recursos economicos 

necesarios para sufragar 10s gastos de estudios de 10s miembros de bta,  

es obvio que se opte por dedicar el tiempo a desarrollar otras actividades 

que les remuneren aunque esto signifique el estar desprotegido por las 

leyes y de todas formas no terminar la educacion elemental, por lo que 

seria m k  recornendable el combinar ambas fases, es decir, permitir el 

libre desempefio de un trabajo, acompafiado de la exigencia de la 

culrninacion de 10s estudios bhicos. 

Se debe mencionar que el trabajo como derecho se encuentra 

plenamente reconocido por el articulo 123, asi corno el 5 



Constitucionales que reylan el trabajo coin0 derecllo y el derecho que 

se tlene al tnismo, y la consecuencia de ese derecho es por lo tanto, no 

solo la proteccion de quien lo desempeAa frente a quien se beneficia de 

eilo. sino que ademas el poder desarrollarto con la libertad y la tutela 

lega! necesaxia. 

Dentro de la proteccion que el estado otorga al trabajador, hay un 

aspect0 fundamental: Una justa retribucion, de acuerdo a quien lo 

desanolla, la capacidad del mismo y el esfuerzo que se emplea para ello. 

Cuestiones estas por lo que el empleo para menores de catorce af~os a1 

margen de la Ley procrea una problematica, basada mas que nada en la 

explotacion de que estos son sujetos, ya que a! no aplicarse de manera 

tajante la proteccibn y garantia de igualdad para 10s trabajadores por 

parte del Estado, la unica consecuencia que se crea es la injusta 

retribucion que reciben 10s menores pot el esfuerzo realizado, ya que por 

lo regular estos no gozan de sueldo alguno y se sostienen de propinas 

que se les otorgan como en el caso de 10s empacadores o "cerillo" y 10s 

trabajadores en la via publica, claro no hablamos de 10s inalabaristas o 

tragafuegos, sino de 10s que se encuentran bajo ordenes subordinadas de 

un empleador como en 10s casos de 10s expendedores de periodicos, y si 

bien, no existe una relacion propiamente dicha obrero-patronal, tambitn 



es cierto que existe la realizacion de una labor a traves del esfuerzo de 

una persona (en este caso el menor), y el beneficio en el aumento de las 

riquezas de otro (el empresario, due60 o representante del periitdico del 

que se trate, o del puesto directamente expendedor), lo cual se tradnce en 

tina relacion laboral aunque no este reconocida como tal por las partes y 

que la Ley no le otorgue esa calidad. 

Un aspect0 a favor de la legislacion laboral mexicana es su espiritu 

altrr~ista e innovador a nivel internacional ya que el ruticulo 5 

Constitucional, es una de las bases de la creacion e inclusion de las 

nonnas sociales en la Carta de las Organizaciones de 10s Estados 

Americanos, en la que se afirmo la decision de 10s Estados miembros de 

lograr condiciones justas y humanas de vida para toda su poblacion, por 

lo que a1 aprobarse estas disposiciones en el ambito intemacional ya eran 

derecho positivo en nuestro pais. 

Por ello podemos concluir sumandonos a la consideracion expuesta 

por la delegacion mexicana en la Conferencia de Bogoti, "10s problemas 

sociales", quien dijo: "La sociedad tiene derecho a esperar de sus 

miembros un trabajo htil y honesto y por eso el trabajo es un deber, pero 

el reverso de este deber del hombre, es la obligacion que tiene la 

sociedad de crear condiciones sociales de su vida que permitan a 10s 



hombres el desarrollo de sus actividades". A lo que agregariamos, per0 

de tal fonna que no existan obstacicuios por razones de sexo o edad 

quienes pueden desempeiiar servicios propios de su genero o 

habilidades, cumpliendo y salvaguardando la integridad fisica propla de 

10s mlsmos; es decir, con relacion a ios trabajadores de sexo femenino, 

guardar ios cuidados necesarios en etapas de gestacian; y con relacion a 

10s menores de diecidis aiios per0 mayores de once impedirles 

funciones que distraigan su atencion escolar, 10s trabajos rudos que 

posteriorinente le puedan causar trastornos, y por supuesto debiendo de 

quedar excento de toda labor 10s menores de b t a  edad. 

B) LA LIBERTAD EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

Se puede manifestar que la libertad es el hacer lo que uno quiera con 

las restricciones obviasde no perjudicar a otros, o como dice Rafael de 

Pina "Libertad es la facultad que debe reconocerse a1 hombre dad su 

conducta rational, para determinar su conducta sin mis limitaciones que 

las sefialadas por (a moral y por el derecho. 



El ser hamano nace libre y par lo tanto SII dereclio de vlvir 11bre no es 

regalo de alguna autoridad. silio cotisecuencia logica de sit propia 

nari1raleza"(4) 

Esre prlriclplo corno nos drce eljorlsra Jose Davalos "slgnlfica que el 

~ndividi~o tlene plena libenad paia escoger la actividad qtte lnis le 

acomode, sun lnas restriction que la ilcrtud"(5)~ 

Si bien es de todos conocido que el trabajo es LIII acto de dec~sion 

libre, 110 es menos cierto que desde la antigiiedad han exrstido 10s 

trabajos forzossos, y aunque en nuestra epoca son en menor escala, no 

dejan de existli, y asi se regula por la propta Constitution en su astictilo 

5 ,  pimafo cuasto, el cual a la letra dice- 

"ART~CULO 5" - En cuanto a 10s servicios pi!bllcos,s610 podrin ser 

obligatorios, en 10s tenninos que establezcan las leyes respectivas, el de 

las arrnas y 10s de 10s jurados. asi colno el dese~npeiio de 10s cargos 

concejiles y los de eleccion popular, directa o indirecta. Las funciones 

electorales y las censales tendran el caracter de obligator~o y gratoito, 

pero sera11 retribuidas aquellas qcle se realicen profesional~nente en 10s 
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terminos de Qta Constitucion y las leyes conespondientes. Los servicios 

profesionales de indole social seran obiigatorios y retribuidos en 10s 

terininos de la Ley y con {as excepciones que esta sefiale.". 

Con lo que queda demostrado que la no obligatoriedad establecida en 

principio por e! derecho labora!, no es del todo verdadera ya que !a 

rnisina Ley contradice estos preceptos 

Sin embargo la libertad del hombre en el derecho del trabajo se 

manifiesta en tres fonnas: 

1.- La libertad de escoger el trabajo que mas le acomode, proteccion 

establecida en el articulo 4 de la Ley Federal del Trabajo el cual hace 

. . referencia a que no se podra impedir a ninguna persona a que se dediqt~e 

a la profesion, industria o comercio que le acomode siendo licitos, 

agregando que el ejercicio de estos derechos solo podran vedarse por 

resolt1ci6n de la autoridad competente cuando se ataquen derechos de 

terceros o se ofendan 10s de la colectividad. Frecepto en el que ademis 

se sefiala cuando se atacan 10s derechos de tercero o de la sociedad pero 

nunca se refiere a que se pueda privar la elecci6n o el ingreso a1 trabajo 

por cuestiones de edad. 

2.- Libertad durante la prestacion del sewicio independientemente de 

cual fuera su gknero, el articulo 133, fraccion VI y la fi-accion 111 del 134 



del la Ley Laboral mencionan la imposibilidad del patron de restringir a 

10s trabajadores 10s derechos que les otorgan las leyes, permitiendoles 

exclusivamente a traves de la subordinacion consecuencia de la relacion 

de trabajo, dirigir en todo lo concerniente a1 trabajo. 

3.- Libertad de dejar de prestar el servicio en cualquier momento, lo 

que se encuentra regulado por el articulo 5, parrafo sexto de la 

Constitucion que establece, que no se puede aceptar un convenio en el 

que se renuncie temporalmente o permanentemente a ejercer 

determinada profesion, industria o comercio. 

Por lo que podemos aseverar que la libertad en el Derecho del 

Trabajo se traduce en la iniciacion, el desarrollo y la terminacion de la 

prestacion del servicio otorgado por el trabajador, siempre y cuando 

durante la misma no se hayan presentado conflictos que propicien la 

rescision o terminacion de la relacion laboral, exigida por el patron o por 

el trabajador, ademas que la terminacion de la relacion laboral tambien 

puede ser iniciada pot el patron sin el previo consentimiento del 

trabajador tal y como lo regula la propia Ley laboral en su articulo 434 y 

no siendo imputables a[ patron como en el caso fortuito, por 

incosteabilidad, agotarse la materia prima, quiebra, entre otros. 



C)EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL DERECHO DEL 

TRABAJO. 

Han existido diversos intentos por 10s legisladores mexicanos de 

estabiecer claratnente ei principio de igualdad entre 10s trabajadores, y 

como referencia tenemos la igualdad de 10s salarios diciendo que a 

trabajo igual corresponde salario igual, normas que en primera instancia 

contemplaba el Codigo Civil, per0 que una vez creada la Ley Federal del 

Trabajo la absorbi6 por tratarse de relaciones laborales. 

A1 ser una disciplina de reciente creation, cuyo desarrollo 

col~esponde a !a evoluci6n social alcanzada en la ipoca contemporinea, 

en la que ya no es posible considerar que las partes que intervienen en la 

celebracion de un contrato laboral se encuentran en piano de igualdad, ya 

que ocurre precisamente lo contrario, razon por la cual a1 encontrarse el 

trabajador en desigualdad con el patron y siendo interis del Derecho 

laboral la proteccion de ]as garantias minimas de la clase obrera, se 

considera que entre ellos mismos no debe existir diferencia alguna, tai y 

como lo precisa el articulo 3 de la Ley en cita, el cual en su segttndo 

parrafo menciona que "no poden establecerse distinciones entre 10s 

trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religiose, doctrina 



politica o condicion social, por lo que cualquiera de estas 

dtscriminaciones se deberia tener como ilicita por contravenir 10s 

estrictamente establecido. 

No obstante las consideraciones expuestas por la propia Ley se 

contradice en su capitulo relativo al trabajo de menores prohibiendoles 

desempefiar funciones a traves de las cuales podrian estos obtener 

tnayores ganancias economicas, como es el caso de ias horas extras, las 

cuales se traduciran en una mayor perception monetaria y que si bien 

antes que el aspecto economico, el Estado debe valer porque la infancia 

se desarrolle plenamente en el aspecto fisico y mental; por ello es que su 

jornada es de seis horas discontinuas. 

POI ello como hemos mencionado que no se debe de forzar a que un 

tnenor de edad realice trabajos forzados y que pongan en peligro su 

integridad o se desvie la atencion que 10s mismos tengan respecto a sus 

estudios, tambien es cierto que lo menores podrian dedicarle mayor 

tiempo a la actividad laboral en la epoca de vacaciones, no en jornadas 

dobles, sino en un maximo de ocho horas que les significarian mayores 

ingresos y no alteraciones en su desarrollo. 

La incongruencia m i s  grande en la materia laboral es la barrera 

constante a 10s tnenores de dieciseis y mayores de doce aiios a que se 



dediquen al trabajo que m b  les acomode o del que tengan mayor 

conocimiento, ya que la prohibition es solo de derecho per0 no de 

hecho, debido a que estos son empleados en talleres, tiendas de 

autoservicio, en las cuales es falso que la totalidad de 10s empacadores 

rebasen la edad requerida de catorce afios ya que entre ellos hay niiios de 

hasta dace aiios 10s cuales como unico requisite que deben cumplir es el 

otorgar por escrito el consentimiento de sus padres. A lo cual no nos 

oponemos, ai contrario b ta  es una practica inteligente, donde se da la 

oportunidad a 10s menores de edad de desempeiiar una funcion para 

poder sufragar sus gastos familiares o escolares, ya que en la rnayoria de 

Ias ocasiones 10s padres o tutores no cuentan con 10s rnedios necesarios 

para ello. 

Con lo que se esth totalmente en desacuerdo es que no exista una 

regulacion juridica para proteger a Qta clase de trabajadores en el caso 

en el que sufragan a l g h  accidente o sean despedidos, o mas bien 

conidos por negligencia de 10s gerentes encargados son que estos 

menores puedan gozar de al$n beneficio por el tiempo sewido en dicba 

empresa, olvidandose 10s legisladores de que, para que un empacador 

pueda desempeiiar sus funciones debe pasar por un proceso identico a1 

de cualquier mayor de edad para aspirar a obtener un empleo y que es: 



una entrevista previa con el encargado del lugar, la firma de un 

documento donde se acepta por un lado la prestacion de un servicio y por 

el otro deseinpeiiarlo (contrato), se hace conocedor al menor de que en 

caso de que darie alzo, el sera responsable direct0 de la reposition, un 

horario estricto de entrada y salida de trabajo, castigo por faltas, entre 

otros que convierten la relacion no solo en un convenio, sino de 

prestacion de servicios, por lo cual la igualdad laboral, si asi podemos 

Ilamarla, no existe. 

Debido a la globalizaci6n del comercio y las consecuencias negativas 

que parece entraiiar para el empleo y las condiciones de trabajo en 10s 

paises industrializados, la denuncia del trabajo infantil esta a1 orden del 

dia desde hace varios aiios. A1 parecer, el trabajo de 10s niiios en 10s 

paises recien industrializados o en vias de industrializacion, es uno de 10s 

elementos que desequilibra la competencia con 10s paises 

industrializados, provocando en ellos desempleo y exclusi6n social. 

Pero hablar de competencia equivale a afirmar algo que no se ha 

probado, es decir, que no es diferencia de competitividad entre paises 

donde abunda el trabajo de 10s niiios y aqueilos donde dicha actividad 

esta m h  controlada en la mayoria de 10s sectores de la economia, se 

deben a las ventajas que presenta el trabajo infantil, y que, segiin algunos 



hay que lucl~ar contra el trabajo infantil para impedir que compita &n el 

de ios adultos, aunque solo sea porque tiende a comprimir 10s sueidos. 

No obstante, este enfoque pasa por alto una de las caracteristicas del 

trabajo infantil en 10s paises en desarrollo, y es que dicho feuomeno se 

da en 10s gobiernos carentes y de mala economia, a parte de que se 

realiza por necesidad. 

D) LA DIGNIDAD HUMANA 0 EXISTENCIA DECOROSA A 

TRAVES DEL TRABAJO 

El derecho del trabajo nacio ante la necesidad impostergable de 

garantizar a 10s trabajadores una existencia decorosa a traves de una vida 

digna; por lo tanto sn finalidad es necesariamente la de otorgar a la clase 

trabajadora mejores condiciones de vida y de trabajo, certidumbre en su 

empleo, salarios remunerables, jornadas mas humanitarias con sus 

respectivos descansos para permitir que el individuo se perfecciones 

tanto laboral como socialmente hablando, es decir la finalidad directa o 

indirecta del Derecho del Trabajo es otorgar a 10s trabajadores como 

recompensa de sus labores el beneficio de una existencia o un nivel 

econo~nico decoroso, el cnai alcanzari si el trabajador se encuentra en 



condiciones de satisfacer, a traves de sufragar las necesidades materiales 

de el y de su familia, proveer de educacion, si es posibie hasta un nivel 

universitario a sus descendientes, acercindolos a esferas culturales y 

deportivas, sin embargo teniendo la obligacion de adaptarse a 10s 

cainbios sociales, economicos y sobre todo tecnologicos sufridos en la 

poblacion, ya que como mencionamos con anterioridad solo puede 

satisfacer sus necesidades a traves del trabajo mismo, que se traduce a su 

vez en la satisfaccion de las necesidades de otros. 

Pero esto no son mas que quimeras, lo cual es demostrado con la 

pobreza extrema, consecuencia de las alzas e inflaci6n en el mercado, 

equiparada en una desigualdad total con 10s "salaries minimos" que no 

sufragan 10s gastos del p e s o  de la poblacion, obligandola a realizar 

dobles trabajos incluyendo el ingreso a 10s sectores laborales de 10s 

menores de edad y no solo de doce, once o diez aiios, sino que en la 

actualidad encontramos deambulando en la calles voceadoras o 

expendedores de golosinas de seis o siete aiios que si bien prestan un 

servicio a una determinada persona o empresa, expendiendo sus 

productos para su beneficio directo, seria logic0 que Csta misma persona 

o einpresa se hiciera responsable de otorgarles un sueldo decoroso, o 

mk aun si el gobiemo cumpliera con la disposiciones legales y 



expresadas en la exposicion de motivos de la ley laboral de. otorgar 

seguridad a traves de sus postulados a 10s trabajadores sin importar edad, 

sexo, credo religioso y otras cuestiones, para proveer de una vida 

decorosa, no existiera la necesidad econornica de que 10s menores 

trabajaran; sin embargo existen dos trabas enormes, en primera instancia 

10s Tratados Iuternacionaies de los cuales fonna parte Mexico, y en 

segunda instancia ios movimientos y agrupaciones sindicales cuyos 

lideres en lugar de buscar la satisfacclon y bienestar de sus agremiados 

tienen fines politicos en busca de su propio bienestar. 



CAP~TULO TERCERO 

"REGLAS GENERALES DEL TRABAJO" 

A) LA RELACION LABORAL: 

a) El patr6n. 

b) El trabajador. 
I 

B) EL EMPLEO: 

a) Joroada laboral. 

bf Descansos. 

C) EL SALARIO 

a) Cornposicion del salario. 

b) Protecci6n del salario. 

c) Salario rninirno. 

d) Participaci6n en prestaciones extraordinanas. 



A) L.4 RELACION LABORAL 

Considerando el trabajo como una cosa en cornerclo; 10s tratadistas 

civilistas, colno Carnelutti, equiparan la relacion laboral como un 

contrato de compraventa, es decir, las einpr-esas adquiriar~ 3 arrendaban 

la ftlerza de production y habilidades propias de 10s seres huixanos; es 

ahi donde radica la diferencia para distinguir el trabajo con 10s contratos, 

pues, retomando la exposicion de motlvos del Codigo Civil de i 870, se 

ptiede considerar que sea cual fuere la esfera social en que el hombre se 

encuentre, no puede ser cornparado con 10s seres irracionaies y menos 

aun con las cosas inanimadas, ya que el10 es un atentado contra la 

dignidad humana, pues no se puede ilainar alquiler a la prestacion de 

senricios Mas semejanza tiene con el mandato porqcle en aznbos 

contratos, el mandante encarga a otro la ejecucion de ciertos actos, y 

sobre todo se ve la semejanza en profesionistas como el caso de 10s 

abogados o contadores quienes en ocasiones realizan la prestacion de sus 

sewicios profesionales a traves de un mandato. 

Con la creacion de leyes protectoras de los trabajadores y la 

consecuente salida de las relaciones de trabajo y sus efectos del ambito 

civil, la relacion laboral ya no se ajusta en un simple contrato de alquiler 



o coinpraventa, sino un contrato donde se regulan 10s beneficios 

colectivos o individuales de ambos bandos de la relacion obrero- 

patronal, ademis de ser un act0 de condicion, ya que por el solo hecho 

del ingreso dei trabajador a nna empresa se le aplica ademas de las leyes 

propias de la materia, un estatuto objetivo integrado par 10s contratos 

colectivos o las estipuIaciones individuales. 

El nacimiento de las relaciones de trabajo constituye uno de 10s 

problemas fundamentales de la disciplina, sin embargo esa importancia 

no se le debe atribuir solamente a la problematica juridica que encierra, 

sino por el contrario son 10s aspectos econ6micos y psicologicos 10s que 

la determinan ya que cuando un trabajador inicia la relacion laboral su 

pretension es la duracion para una estabilidad economica, mientras que 

por el contrario la pretension del patron es que esta sea lo menor posible 

perjudicial para la estabilidad monetaria de la empresa o establecimiento. 

Ante ello surge la duda de que si a toda relacion debe establecerse 

el acuerdo previo de voluntades, a lo cual se debe establecer en primer 

termino que sin el pleno consentimiento de las partes no puede existir el 

vinculo laboral, tal y coma lo estabiece el articulo 5 constitucional a1 

sefialar la prohibition de obligar a persona alguna a desempefiar trabajo 

11 oficio sin su pleno consentiiniento. 



Se debe liacer mencibn que para que exista la relaci6n de trabajo no 

es requis~to sine quanon el que liaya un contrato de trabajo, tal y como lo 

refiere el alticulo 21 de la Ley Laboral, el cual dice que "se presume la 

existencia del contrato de trabajo o de la relacion de traba~o entre el que 

presta un trabajo personal y el que lo recibe". Esto es con el un~co efecto 

de liacer producir consecuencias juridicas al hecho puro de la prestacion 

de un servicio personal. 

a) El Patr6n 

Cotno hernos observado la relacion de trabajo se constltoye de 

forma bipartita, es decir, de un lado se encuentra el patron o empleador y 

por el otro el trabajador o empleado. La palabra patron deriva del latin 

pater onus, que quiere decir carga o cargo de padre; era el nombre que se 

le daba a quien tenia una obligation protectora con respecto de otras, lo 

cual se ha desvirtuado hasta llegar a ser considerado como explotador de 

servicios. El patrbn s e g k  Rafael De Pina, "es la persona fisica o moral 

que utiliza 10s sewicios de uno o varios trabajadores" (6). 

6.  DE PfNA VARA Rafael. Op. Cil., P;1g 381. 



Juan Pozzo refiere que "El empleador es aquel que directa o 

indirectamente tiene el poder de disposici6n a su servicio, en otros 

terminos, el empleador puede ser el destinatario de 10s servicios 

realizados en forma subordinada. No es indispensable que las actividades 

del empleador Sean permanentes. Puede ser de caracter accidental como 

ocurre en el caso del propietario del inmueble que construye en el por 

administraci6nn, tal propietario debe ser considerado empresario de su 

propia obra, y empleador con relaci6n a todo el personal en st1 obra" (7). 

De conformidad con el articulo 20 de la antigua Ley Laboral, 

pareceria que de manera necesaria el patr6n debia ser una persona, fisica, 

sin embargo 10s articulos 10 y 16 de la presente Ley, destacan el 

concept0 de persona moral o empresa quien por ser una unidad 

econ6mica de producci6n o distribucion de bienes o servicios puede 

fungir como empleador de un gran nhmero de personas; por lo cual lo 

establecido en dicho articulo 20 en la epoca contemporanea resulta un 

tanto incongmente, ya que con la proliferaci6n de pequeiios y medianos 

empresarios, y la desaparici6n de 10s propietarios individuales, 

surge la nueva fracci6n de patrones o empresarios referidos en la misma 

ley. 

7. DE POZZO Juan. Manual te6rieo Ptdctico del Derecha del Ttabaio. EDlAR S.A. Mkrico 1998. 

PAg. 155 
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El patron es la persona que recibe el sewicio, no importando que se 

derive del consentimiento, sino que se parte del l~echo de la situation 

factica de recibir, y no de quererlo; por lo tanto el patr6n es quien cuenta 

con 10s ele~nentos propios suficientes para responder de las obligaciones 

derivadas de la relac~on laboral. 

Como hemos observado la relacion laboral surge de la un~on de las 

voluntades de las partes interesadas, pero la ejecucion y desarrollo no 

puede quedar sujeta al libre juego de la voiuntad, por ende siendo esto un 

problema de naturaleza social, economico y de cierta forma politico, 

provoca que el Derecho del Trabajo, se estmcture de forma institutional 

para desligar lo mas posible la voluntad de 10s interesados. Los sujetos 

de esta relacion, es decir, el patron y el trabajador se deben agregar a 

estas instituciones donde va a prevalecer la decision legislativa, la cual 

intenta detallar las normas reguladoras del trabajo. 

Las obligaciones en terminos generales, se clasifican en funci6n a la 

naturaleza de su objeto. Asi el articulo 1824 del Codigo Civil para el 

Distrito Federal dice: 

"Son objetos de 10s contratos: 

I.- La cosa que obligado debe dar, 

11.- El becho que el obligado debe hacer o no hacer". 



Asi las obligaciones de dar, hacer, o no hacer, se transforman en 

materia laboral a dar, hacer, o no hacer y tolerar por parte del patr6n. En 

la obligaci6n de dar de 10s patrones es donde radica la esencia de la 

relacion de trabajo, ya que es el pagar el salario, sin embargo existen 

~. ....... .- ..? - - .  .-,- - 
otras obligaciones sefialadas en el articurd-l32de la Ley Laboral, que 

seiiala: 

Fracci6n 11.- Pagar a 10s trabajadores 10s salarios e 

indemnizaciones, de conformidad con las normas vigentes en la empresa 

o establecimiento. 

Fracci6n 111.- Proporcionar opominamente a 10s trabajadores 10s 

&tiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecuci6n del trabajo. 

Fracci6n 1V.- Proporcionar local seguro para guatda de 10s 

instrumentos y utiles de trabajo, pertenecientes a1 trabajador. 

Fraccibn V.- Mantener el numero suficiente de asientos o sillas a 

disposicibn de 10s trabajadores en las casas comerciales, oficinas, 

hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo analogos. 

Fraccion XI.- Establecer y sostener las escuelas (Art. 123 

Constitutional). 

Fraction XX.- Proporcionar a sus trabajadores 10s medicamentos 

profilicticos que determine la autoridad sanitaria en 10s lugares donde 



existan enfer~nedades tropicales o endemicas, o cuando exista el peligro 

de eprdemra. 

Fraccion XX.- Reservar un espacio no menor de cinco mil metros 

cuadrados para el establecimiento de mercados publicos. 

Fraccl6n XX1.- Proporcionar a ios sindicatos entre 10s cenrros 

ruraies de trabajo un lugar que se encuentre desocupado para que 

instalen sus oficinas. 

Obligaciones de Hacer, las cuales se observan en el mismo articulo 

132, en las siguientes fracciones: 

Fraccion VI1.- Expedir cada quince dias a solicitud de 10s 

trabajadores, una constancia escrita del numero de dias trabajados. 

Fraccion VII1.- Expedir a1 trabajador que lo solicite o se separe de 

la empresa, dentro del termino de tres dias una constancia relativa a sus 

sewicios. 

Fraccion XI.- Poner en conocimiento del sindicato titular del 

contrato colectivo y de 10s trabajadores de la categoria inmediata 

inferior, 10s puestos de nueva creacion, ias vacantes definitivas y las 

temporales que deban cubrirse 



Fraccion XVII1.- Fijar y difundir en 10s lugares donde se preste el 

trabajo, las disposiciones conducentes de 10s reglamentos e instructivos 

de seguridad e higiene. 

Fraccion XX11.- Hacer las deducciones que soliciten 10s sind~catos 

de las cuotas sindicales ordinarias. 

Fraccion XXII1.- Hacer las deducciones de las cuotas para la 

constitution y fomento de las sociedades cooperativas y de cajas de 

ahorro. 

Obligaciones de no hacer contempladas por el attic1110 133, 

fracciones: 

1 
Fraccion I.- Negarse a aceptar trabajadores por raz6n de edad o de 

su sexo. Aunqne debemos recordar que hay empresas que orniten hacer 

caso a esta disposition, ya que contratan menores de edad, es decir, 

nifios que van de 10s doce a 10s diecisiete &os, y lo hacen con la hnica 

razon de explotarlos en pesimas condiciones de sueldo. 

Fracci6n V1I.- Ejecutar cualquier act0 que restrinja a 10s 

trabajadores de 10s derechos que les otorgan las leyes Articulo este que 

no se les puede imputar a 10s patrones que emplean a 10s menores aun de 

catorce aiios, ya que si la propia Ley no 10s salvaguarda, el empleador 

hara caso omiso de lo ordenado por el mismo. 



Obligaciones de tolerar establecidas por el citado atticulo 132: 

Fraccion 1X.- Conceder a 10s trabajadores el riempo necesario para 

el ejercicio del voto en las elecciones y para el cumplimiento de 10s 

servicios de jurado, electorales y censales, cuando la actividad deba de 

cumplirse dentro del horario de trabajo 

Fraccion X.- Permitir a 10s trabajadores faltar a su trabajo para 

desempefiar una comision de sindicato. 

La figura del patron tambien puede estar configurada a traves del 

representante del patron, aunque su funcion no es la propiamente dicha 

en la relac~on laboral, ya que solo va a intervenir con 10s tratos directos 

de las funciones de 10s trabajadores o cuando surjan conflictos ante 10s 

mismos. Situation contraria a1 intermediario que lo itnico que realiza es 

comerciar con la mano de obra o fuerza activa de otros trabajadores, per0 

el cual si puede ser responsable ante 10s trabajadores en ciertas 

ocasiones. 

b) El Trabajador. 

Es la persona fisica que presta a otra, fisica o moral un trabajo 

personal subordinado, como lo sefiala la propia Ley, pero 

independientemente a la actividad humana, sea intelectual o material. 



La Ley laboral, no es solo el conjunto de normas protectoras del 

trabajador, sino que contiene ademas sus obligaciones, en otras palabras 

fundamenta 10s derechos de 10s patrones. 

Las obligaciones de dar por parte del empteado se basan en el 

hacer, el dar es casi nu10 ya que en eilas solo se encuadra lo referente a 

entregar o devolver 10s instrumentos de trabajo. 

Las obligaciones de hacer son observadas por el articulo 134: 

Fracci6n I.- Cumplir con las disposiciones de trabajo que le sean 

aplicables. 

Fraccion 1V.- Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiado, y en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

De no hacer regulada por 10s articulos 134 y 135: 

Articulo 134, fraccion XIII. Guardar escrupulosamente 10s secretos 

tecnicos, comerciales y de fabricacion de 10s productos, (es decir, la 

obligation de no divulgar). 

Articulo 135, fraccion I.- Ejecutar cualquier act0 que pueda poner 

en peligro su seguridad o de sus compaiieros, o la de terceras personas, 

asi como la de 10s establecimientos o lugares en que el trabajo se 

desempeiie. 



No obstante, por lo importante del elemento de la volunrad, no 

debemos dejar aparte a un tipo de trabajadores, 10s cuaies en la Ley del 

Seguro Soclal, y a proposito de la incorporation voluntaria al regimen 

obligatorio se menciona a 10s trabajadores independientes, como 

profesionistas, colnerciantes en pequefio, artesanos y demas trabajadores 

no asalariados (articulo 026 a 209); a1 respecto Ruben Delgado Moya, 

dice: "la conclusion a la que se llega es que la condicibn de trabajador 

depende de dos factores. Confonne al primero, resultara de la existencia 

de la relacion subordinada, -agrega- de acuerdo con el segundo la 

condicion de trabajador dependera solo de La actividad, sin tener en 

cuenta la existencia o inexistencia de un patron determinado" (8). 

Como hemos observado la relacion laboral tiene intrinseco el 

elemento volutivo; por ello para desenredar el hecho de que si se 

requiere o no un contrato previo a la relacion laboral para que una 

persona sea considerada como habajador, puede recurrirse a dos 

soluciones como sefiala el tratadista Mario de la Cueva. Confonne a La 

prilnera sera trabajador quien pertenezca a la clase habajadora; y en 

8. DELCADO MOLLA Ruben. El Derecho Social del Presente. P o h .  Mexico 1977. Pags. 113 y 

414. 



segundo lugar, esta condicion resulta del dato objetivo de ser sujeto de 

itna relacion de trabajo. El primer criterio es dificil de explicar ya que 

lejos de observarse por la materia laboral, es mas nna jerarquizacion 

otorgada por 10s sistemas politico-economicos y por la misma sociedad. 

Debetnos afirtnar que el trabajador surge paralelarnente a la 

creacion de la relacion laboral, ya que retomando lo establecido en la 

Ley, "es la persona fisica que presta un sewicio personal", Iuego 

entonces sin realizar esa prestacion, no importando el tietnpo que se 

requiera para ello, no se le puede dar el caracter de trabajador, sino hasta 

el instante especifico en que comience a desarrollar sus funciones en 

contraprestacion a obtener una remuneration. 

Otra observacion que se debe destacar, es el hecho de que no se 

requiere de una subordinacion, para poder ser trabajador, ya que hay 

quienes desarrollan sus actividades a travks del desenvolvimiento libre 

de sus conocimientos cientificos o tecnologicos, siendo su unica 

consecuencia que al no encontrarse subordinada su actuacion no es 

posible la exigencia de derechos, por no existir persona o institution 

alguna contra quienes pueda hacerlo. 

Por ello 10s menores de catorce aiios tienen que ser considerados 

como trabajadores, ya que se encuentran en una relacion de 



subordinacion, por prestar un servicio personal que implica esfuerzo y 

beneficios economicos para otros; per0 no existe una remuneration 

adecoada (talleres) o en otros casos no existe (empacadores). 

6) EL EMPLEO. 

Las relaciones en el trabajo no solo se componen de elementos 

subjetivos, sino tambien de objetivos, como la jornada de trabajo y sus 

respectivos descansos, 10s cuales no siempre han sido favorables a 10s 

intereses dei trabajador, sino como es de todos conocido antes de la 

Revolucion de 1910, la relacion entre Wabajador y patron no era 

armonica, por el contrario 10s reglamentos de las empresas, en su 

mayoria eran una carga social, ya que contenian preceptos como el que 

seaalaba como horario de trabajo el que fijara el administrador o que se 

tenia que laborar la semana completa, salvo causa justificada. Por eilo 

sin una Ley apropiada, sin una legislacion que garantizara sus derechos, 

el proletariado quedo sujeto a las deterrninaciones de 10s capitalistas 

sobre todo extranjeros y a1 arbitrio de 10s capataces y patrones. 

Atendiendo 10s legisladores a uno de 10s fines perseguidos por el 

Derecllo y a las reclarnaciones emanadas durante y posteriormente en la 



rec~en terminada Revolucion Mexicans, se busco salvaguardar 10s 

derechos de una clase social, a traves de la justicia de subordinacion 

(nivelar 10s derechos del trabajador con relacion a1 patron), donde lo 

dado quedara en un plano de igualdad con lo recibido, y es en busca de 

esta que se otorgan derechos como ei de un salario adecuado a ias 

uecesidades economicas, comparado con nna jornada laboral que fuera 

correspondiente a1 mismo. 

a) Jornada laboral. 

La jornada laboral ha sido una de !as cuestiones y uno de 10s logos 

mas grandes obtenidos por la clase obrera, ya que como se menciona con 

antelaciirn, el horario del trabajador prerevolucionario quedaba a1 libre 

arbitrio de 10s patronos, y derivado de este conflict0 es que el Poder 

Constituyente del Congreso de Queretaro sefialo, aunque en terminos 

generales, que la jornada de trabajo no debia de exceder de ocho horas 

diarias en labores ordinarias, ni de tres horas y tres veces a la semana por 

jornada extraordinaria, per0 dejhndolo a la voluntad del trabajador 

asalariado, que por razones econ6micas, siempre seguiri prestando su 

fuena de trabajo por cualquier tiempo. Ello es porque la jornada de 

trahajo en cuanto a su duracion no solo lo debe establecer la Ley, sino 



que la lnislna debe ademis de atender a multiples circunstancias 

destacando la economics. 

Por eilo con la Ley Laboral de 1931 se trato de establecer lo que se 

debia entender respecto a la jornada laboral; diciendo que si bien, se 

podia acordar voluntariamente entre ias partes la jornada de trabajo, esta 

par ningiln lnotivo o caracteristica debia exceder de ocllo liaras, por lo 

que a partir de entonces se le considera como jornada maxima y se 

regula par la Constitution en su articulo 123 apartado A, fraccion I .  

Debernos aclarar que existe una excepcion a la regla de las ocho 

horas, y es lo que se conoce cono semana inglesa y que no es otra cosa 

que el arreglo voluntario entre ambas partes para acomodar el horario de 

trabajo de forma tal que se pueda descansar pot una tarde y un dia 

completo, pero subsistiendo la obligacion par parte del trabajador de 

cumplir con un horario total de cuarenta y ocho horas de trabajo. 

Una observation que debemos recordar es que el horario de trabajo 

no es el mismo ya que Qte puede ser diumo, nocturno o mixto, variando 

unicamente la cantidad de horas de trabajo a cumplir, es decir, el diurno 

y mas conocido es el de ocho horas, en cambio, el nocturno se reduce a 

siete y par ultimo el mixto que es combination de 10s dos anteriores se 

lleva a cab0 en siete horas y media de trabajo con sus respectivos 



descansos. Asi mlsmo con relac~on a 10s menores de edad no se piiede 

laborar por mas de sets horas dividlendose en dos periodos de tres horas 

con im reposo intermedio, prob~b~endoles ademas que se desempeiie en 

liorar~os extraordinarios; demostrandose asi otro tabii con relaclon a la 

edad. sin que se pt~eda co~nprender todavia por pane del legislador, las 

necesidades economicas del tnenor 

b) Descansos 

El dereclio ~nexicano acoge dos instituciones, el descanso y las 

vacaciones, cttyas finalidades son recuperar de 10s desgastes sufridos, 

mejorar la salud de 10s trabajadores, contribuir a la convivencia familiar 

y conrnemorar determinados aconteciln~entos o fiestas tradrcronales. 

La reglamentacion de 10s descansos y las vacaciones debe atender a 

innt~merables circunstancias ya que debe referirse a 10s descansos 

mentales, fisicos, a! ocio, a un descanso constructive, paseos, 

diversiones, entre otros. Pero siendo el descanso una consecuencta 

directa de la jornada laboral este se encamina m k  que nada a la 

convivencia familiar y a la subsistencia fisiologica. 

Por ello la Ley maneja dos ciases de descansos: semanai y 

conmemorativo. El primer0 retomado de la Declaracion de 10s Derechos 



Sociales, la cual dice que "por cada seis dias de trabajo debera disfrutar 

el trabajador de un dia de descanso cuando menos", dia o dias que se 

estableceran de conforrnidad con el acuerdo de voluntades, pero no 

siendo igual lo relativo a1 pago; es decir, que a partir de 1935 y por 

iniciativa del presidente Lazaro Cardenas, el pago del dia de descanio~se 

hace obligatorio o bien se puede estabiecer una prima por trabajarlo. 

El descanso obligatorio o con~nemorativo difiere del semanal en 

que iste es para reponer fuerzas y animo, en tanto que el obligatorio es 

para celebrar un dia significative para 10s trabajadores o tener l a  

oportunidad de salir o dedicarse a cuaiquier funci6n deseada por el 

(vacaciones). 

C) EL SALARIO. 

El salario de acuerdo a Jose Davalos, "es el punto de referencia del 

trabajo. Es el fin direct0 o indirect0 que el trabajador se propone a recibir 

a cambio de poner su energia de trabajo a disposition del patron" (9). 

9. DAVALOS Jose Op. Cit. Pig. 201, 



Tambien podemos decir que es la busqueda del fin perseguido por 

la clase obrera para la reaiizacion y satisfaccion de sus necesidades 

personales y lade su nucleo familiar. 

La fijacion de un salario monetario que termino con el pago a traves 

de la tinta de raya, donde 10s patrones obligaban a aceptar productos a 

10s trabajadores en contraprestacion de su fuerza de trabajo; por el10 las 

estipulaciones reguladoras de la obligaciones del patron a pagar en 

efectivo o prestaciones (art. 84 L.F.T.), y el no obligar a 10s trabajadores 

a comprar su productos en t~enda o lugar determinado. Por ello el salario 

es uno de 10s principales elementos de la condicion del trabajador. 

El salario ademas plantea la cuestion del principio de "a trabajo 
I 

igual, salario igual"; per0 existen excepciones establecidas por la propia 

Ley, ya que en consideracion a las diferentes categorias academicas bajo 

las cuales se puede prestar servicio, se establece a1 igual que en otros 

trabajos especiales que es factible tijar salarios distintos para trabajos 

iguales, sin que esto atente contra el principio de igualdad (art. 353-N). 

El salario como lo establece la Ley es la retribucibn que debe pagar 

el patron al trabajador por su trabajo. Sin embargo el pago no se 

considera del todo equitativo, ya que autores como Roger Bartra en su 

interpretacion marxista dice que "el salario en el sistema capitalista, es el 



precio, (expresado en dinero) de la fiierza de trabajo. El capitalista, es 

decir, el poseedor de ios medios de produccion, compra la fitem de 

trabajo de 10s obreros con el objeto de aplicarla en el proceso de 

produccion. Es importante destacar que ei salario es el precio de la 

fuerza de trabajo y no el valor del trabajo mismo. El obrero percibe, por 

ejemplo veinticinco pesos por una jomada de trabajo de ocho horas, 

durante esas horas produce mercancia por valor de noventa pesos, per0 

el recibe veinticinco por que en realidad el capitalista no le paga al 

obrero el valor de su trabajo, sino el valor de una mercancia llamada 

fiterza de trabajo. El resto sesenta y cinco pesos se lo apropia el 

capitalista en forma de plusvalia" (10). 

La critica que hacemos a esta conceptualization, es lo ilogico que 

seria otorgar a1 trabajador el valor total de lo producido por su esfuerzo, 

ya que en todo caso el patron no obtendria ganancia alguna, siendo eI 

quien aporta la materia prima asi como 10s instrumentos de trabajo, 

ademas que el trabajo como condicion laborai, es un convenio entre Ias 

partes o la aceptacion del mismo por una de ellas. 

10. BAUTRA Roger. Breve Diccia~lario Sacial Mamsta. Gnjalba, Decimoquinta Ed., Mexico 1986. 

Pig. 129. 



a)  Composiciin. 

El saiar~o se integra con 10s pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, habitacibn, primas, prestaciones en 

especie y coalqoier otra cantidad o prestacion que se entregue a1 

trabajador por su trabajo. 

El salario ademas del minimo legal estabiecido o la cantidad 

convenida, puede comprenderse ademb de prestaciones de trabajo por 

icn horario de trabajo u ordinario, por gratificaciones o estimulos 

erogados en su totalidad por el empleador, por un deselnpefio adecuado 

en el trabajo, por diarias o viaticos, en caso de que la condicion propia 

del trabajo requiera de la transportation o viajes del trabajador y que 

deben correr siempre a cargo del patron. Tambiin puede comprenderse 

por remuneraciones de horario extraordinario, por laborar horas en 

demasia a las normales o en dias de descanso. 

No se puede establecer como parte integral del salario las propinas, 

por tratarse de percepciones no erogadas por el patron, ni la habitacibn 

por ser esta en ocasiones indispensable para el desempefio del trabajo. 

Ademas el trabajador tiene derecho a otras percepciones como el 

aguinaldo y la participation de las utilidades, aunque esta ultima y la 



aportacion para la adquisicion de casa habitacion no son consideradas 

salar~o. 

h) Protecci6n. 

Los trabajadores tiene la poslbilidad de disponer libretnente de su 

salarlo y cnafquier disposicion en contrario serri nola; ya qcie el derecho a 

percibirlo es irrenunciable y para evitar controversias se pagara 

directamente al trabajador, salvo causa de fuerza mayor. No obstante hay 

mas protecciones como las derivadas por la falta de pago por concept0 

de salarios, 10s que son variados y que van desde la tijaclon de minimo a 

pagar, la homologacion del salario, hasta la obligation del patron a 

entregar el salario o sus respectivas sanciones por inculnplirniento e 

incluso la posibilidad del trabajador de rescindir la relacion de trabajo. 

La propia Ley Federal deI Trabajo establece que se deben pagar los 

salarios no infringiendo 10s establecido como el minimo general vigente, 

asi como el principio de salarios iguales, aunque existen sus 

excepciones, ya que resultaria dificil el que dos persona entraran en el 

ambit0 de esa regla, pues si bien pueden desempefiar trabajos iguales en 

puesto y jornada, no lo seria en eficiencia, por lo que ya no seria el 

tnismo trabajo por lo menos en cantidad o calidad de producciIjn, pues 



en la calificacion de tnbitos se puede acreditar la eficacia de cada 

trabajador individualmente considerado. 

Sin embargo, la proteccion indispensable regulada por 10s diversos 

ordenamienfos legales y que es la referente a la adecuacion del salario 

con el sustento diario, es la que rnenos se actuaiiza, pues el salario que 

perciben los trabajadores no es suficiente para satisfacer sus necesidades 

y menor posibilidad tienen 10s que perciben el salario minimo ya que 

este o el denominado salario efectivo, desde un punto de vista social, no 

satisface la protecci6n a1 trabajador en terminos de un nivel de vida, para 

ello se debe tomar en cuanta el salario real, es decir, el salario expresado 

en medios de sustento, calculado a 10s precios corrientes de dichos 

medios en el momento y lugar del estudio, poniendo un limite a la 

explotacion del trabajador que ofrece su esfuerzo en mano de obra, para 

rescatar 10s mayores recursos posibles y que da pauta a que 10s patrones 

no ofrezcan un salario adecuado a las necesidades de cada trabajador por 

permitir la Ley proporcionar un salario infimo. 



C) Salario minimo. 

De acuerdo a Rafael de Pina, "es la cantidad minima que debe 

reclbir en efectivo el trabajador, par 10s servicios prestados en una 

jornada de trabajo" (1 I), lo cual se encuentra acorde con lo establecido 

por la Ley. agregando alnbos que debe ser suficiente, para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 

cultural ademas para proveer de la educacion basica a 10s hijos; lo cual 

contrasta notoriamente con la realidad, ya que hasta el desarrollo de la 

presunta investigacion el salario minimo general vigente en el Distrito 

Federal no es mayor de treinta y ocho pesos, por lo que se tiene como 

L consecuencia un estilo de vida totalmente opuesto a lo establecido por la 

Ley, y por ello no queda otro remedio que el allegar 10s medias 

economicos necesarios para satisfacer las necesidades de la familia, ya 

que el gobierno a traves de sus leyes no ha podido lograrlo, siendo esta la 

principal razon par la cual 10s menores no solo de catorce aiios se ven en 

la necesidad de canalizar sus esfuerzos a1 trabajo y en ocasiones 

abandonar 10s estudios, a lo que debemos agregar que no gozan siquiera 

I I .  DE PlNA VARA Rafael. Op. Cir. Pdg. 435. 



del salario minilno, no pudiendo hacer reclamac~ones ya que en ncrestros 

ordenarnlerltos estas seria nulas 

Los saiarios minimos pcteden ser generales o profesionales, 10s 

prlmeros para una o varias areas geoyriificas de ap l~cac~on~  que pueden 

extenderse a ilna o mas entldades federativas. rrgiendo para 10s 

trabajadores de las mlsmas. Los segondos son para una rama 

determlnada de ia actividad econornica o para profeslones, oficros, o 

trabajos especiales dentro de una o varias areas eeograficas (art 91 

L F.T.). 

Pero no importando el tipo de salario que sea, siempre sera 

insuficiente, por lo que se cons~dera de utilidad soclal el que se 

L estableciera instituciones y rnedidas qne protejan la capacidad 

adquisitiva del salario y faciliten el acceso de 10s trabajadores a la 

obtencian de satisfactores, pues actnque la Ley Laboral fija las penas de 

prision (art. 1004) a qi~ienes infrinjan esas leyes, deberia establecer las 

lnisrnas o mayores penas a quienes otorgan como pago el salario 

minirno 



d) Participacibn en prestaciones extraordinarias. 

Co~no prestaciones extraordinarias se pueden considerar al 

agu~naldo y las utilidades. El aguinaldo es la percepcihn reciproca al 

tien~po de trabajo desempefiado y a i~n cuando ya no se labora en el 

!~igar o 110 teniendo un afio de servicios, se tiene derecllo a el en forma 

proporclonal al tiempo laborado y a1 sueldo percibido durante el 

mismo. Aunque debemos aclarar que lo anterior es con relac~on a 10s 

trabajadores particulares o que trabajan en la inic~ativa privada, ya que 

la sitnacion de 10s trabajadores a1 servicio del Estado es distinta: pues se 

puede decir que Qtos ultimos perciben dos aguinaldos. 

Si bien la conceptualization dei aguinaldo se deriva de un regalo 

por las pascuas o la epifania, en bhsqueda de la protection del 

trabajador, en la actualidad se le considera como obligatorio su pago, ya 

que para el pago del mismo se establece un tirmino legal para 

cumplirse; por elio el aguinaldo se debe visualizar coma la 

compensaci6n retribuida al trabajador pot el esfuerzo deselnpefiado 

durante un afio de labores. 

La otra percepcion extraordinaria que se percibe por parte de 10s 

trabajadores son las utilidades que se otorgan par las empresas 

adhirikndose a lo establecido por la Cornision Nacional de la 



Participation del 10s Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; 

qulen practicara \as investigaciones y estudios necesarios para conocer 

las condiciones de la economia nacional y de fomentar el desarrollo 

industrial en el pais. 

El reparto de utilidades a1 igual que el aguinaldo tiene un plazo fijo 

para otorgarse, pero difieren en que el priinero puede ser materia de 

objeciones por parte del &abajador, siempre y cuando estas cumplan 

con lo ordenado por la Ley. 

Aunque en el presente estudio se han realizado criticas a la 

conformacion juridica de la proteccion a1 trabajador en el sentido 

economico, debemos conceder la buena visualization de 10s 

legisladores para hacer obligatorias esta dos prestaciones, para que de 

esta forma el trabajador obtenga dos ingresos monetarios a parte del 

salario, que como ya mencionamos no cubre las expectativas para una 

vida decorosa de la clase obrera. 



CAP~TULO CUARTO 

"LA SITU.~CION JUR~DICA Y SOCIAL DE LOS MENORES DE 

CATORCE AROS ANTE LAS LEYES LABORALES" 

A) LA RELACION DE TRABAJO: 

a) Concepto de subordinaci6n. 

b) El salario coma elemento del trabajo. 

c) La presunci6n de la existencia de la relaci6n de trabajo. 

d) Los riesgos de trabajo. 

B)LOS MENORES DE CATORCE AmOS Y SU 

INTERPRETACION CONSTITUCIONAL. 

C) LA EDAD M~NIMA DE ADMISION AL TRABAJO: 

a) Aspectos juridicos: 



I.- La capacidad de 10s Irabajadores y patronos. 

2.- El problema de las formalidades en las relaciones de frabajo. 

3.- Contratos especiales. 

4.- Situaciones concretas regutadas por la Ley. 

b) .4spectos sociales: 

1.- Repercusiones en la poblacicin. 

2.- Repercusiones en 10s nucleos familiares. 



A) LA RELACION DE TRABAJO. 

El articulo 20 de la Ley del Trabajo sefiala que se debe entender por 

&a, afirmando que es para cualquier relacion, no importando el acto que 

le d6 origen, "la prestaci6n de un trabajo personai subordinado, a una 

persona mediante el pago de un salario". 

Co~no ya hemos estudiado en tsta relacion se destacan 10s 

siguientes elementos: 

1.- Elementos subjetivos: 

Patron, 

Trabajador. 

2.- Elementos objetivos: 

Prestacion de un servicio, 

Pago de un salario. 

Tarnbitn hemos sefialado que la falta de uno de ellos significaria la 

inexistencia de la relacion de trabajo o laboral. Sin embargo debemos 

decir que no se conforma, exclusivamente de ellos, sino que lleva en si 

elementos que sin su existencia no podria surgir a la vida juridica, como 

es el caso de la subordinaciirn, 10s riesgos de trabajo y el salario per0 en 

su caracter de elemento esencial de la relacion de trabajo. 



a )  Concepto de  subordinaci0n. 

Cotno sefialamos con anterioridad la relacion de trabajo no siempre 

tienen colno consecuencia la subordinacion, ya que puede tratarse de 

trabajadores autonornos, clase constituida por 10s profesionistas libres, 

q~iienes celebran contratos con la clientela directamente, 

co~nprometiendose a prestar ciertos y determinados servicios y la 

contraparte a otorgarle una retribucion. 

El trabajador subordinado, es aquel dependiente del poder de 

inando y direccion del empleador, quien lo guiara paso a paso en busca de 

un f in determinado; pero si bien esta direccion no se  presenta en todos 10s 

casos y no con todos 10s tipos de trabajadores de nna empresa, ya sea 

agricola, industrial, comercial u otra similar, no por ello dejara de realizar 

las actividades establecidas para el trabajador por medio dc una represion. 

El trabajo subordinado implica la obediencia de 10s trabajadores, no 

importando condicion economica, sexo o edad, ni la naturaleza manual o 

intelectttal; por ello no se puede negar la actividad laboral de 10s menores 

de catorce atios, ya que Qtos son empleados en talleres mecanicos, tiendas 

de autoservicio o empresas particulates, sobre todo de ventas. Es decir, a 

10s tnenores por obviedad no se les puede considerar como profesionista o 



mejor dicho colno trabajadores autonornos, por no estar en condition de 

ello, per0 si pueden ser considerados hasta cierto grado como peritos en 

ciertas materias como la mecanica o electrica; por lo que en ese tipo de 

empleo o en otro de tip0 manual siempre se encontrara bajo la 

subord~nac~on del patron. 

No se puede destacar la relacion de trabajo de subord~nacion de 10s 

inenores de catorce aiios, ya que ia propia Ley las acoge, pnieba de eIlo 

son 10s actores o la industria familiar, 10s prilneros con 10s contratos (muy 

de moda) de exclusividad; y 10s segundos donde va a prevalecerla 

potestad y proteccion del jefe de familia, aun sobre la del Estado con 

relacion a 10s menores y pupilos. Ademis que cumple con 10s 

P lineamientos requeridos por 10s legisladores, ya que encuadra 

perfectalnente en el articulo octavo de este ordenainiento, el cual refiere 

qne "trabajador es quien presta un servicio personal subordinado", y que 

se reafir~na en la &accion 111 del articulo 134, ordenado que el desempeiio 

de las funciones s e r h  bajo la direccion del patron. 



propias y que adecuan su concept0 a1 sistema legislative, por lo que se 

concepth como salario tan solo las retribuciones economicas debidas y 

pagadas daectamente por el empleador como contraprestacion del 

servicio y con la falta, no de estipulacion del salario, sino el pago del 

mismo. No se podria hablar por un lado de patron y trabajador, y par 

otro de prestacion de servicios sobordinados, sino se trataria de la 

realizac~on de un favor por buena fe o de esclavitud; y adem& de que la 

rernuneracion se puede comprender en el salario mas las propinas y tal 

vez por ello es que no se considera a1 menor de catorce afios como el 

trabajador o incluido en una relacion de trabajo, ya que iste en pocos de 

I 
10s casos percibe un salario y en su mayoria recibe propinas. 

Desde el punto de vista historico, la propina fue, tal vez, la 

rnanifestacion primera de donacion en las relaciones de trabajo ya 

sefialada en la antigua Roma o Grecia bajo la forma de peculios y 

esportulas atribuidas a 10s esclavos funcionarios respectivamente. 

Conforma a la sisternatica de nuestro Derecho, la propina no puede 

constituir forina pura de rernuneracion, pues no constituye salario, ya 

que no es pagado directamente por el empleador. 

For ello si el trabajador no cuenta para subsistir sino con su fi~erza 

de trabajo, sus recursos son siempre limitados y las ofertas de empleo 



escasas; la urgencia de sus necesidades no ie periniten imponer 
.- - .- 

condiciones, par lo que se le constrifie a aceptar cualquier oportunidad 
--. - 

. _ 
de ocupac~on remunerada que se le presente; pues cada .d iaue  pase sin 

haber encontrado trabajo representa para el y para 10s suyos la 

agravacion progresiva de sus carencias, inisina opresion economics de 

aqtdl que teniendo un trabajo percibe el llamado salario minimo, el cual 

en nuestra realidad social no es suficiente para sufragar los gastos 

elementales de aiimentacion, vestido y vivienda, ademas de la carga de 

proporcionar estudios a 10s descendientes, lo cual si bien es problematica 

de indole social y cultural por la falta de educacion para una adecuada 

planificacion, no por ello deja de representar un gasto mas para la 

De al~i que resulte injusto e inconveniente el limitar a miembros de 

ese nucleo familiar, en este caso 10s menores de catorce arias, a 

desarrollar una actividad que les remunere anteponiendo como pretext0 

la fragilidad fisica y el deber cornpletar 10s estudios obligatorios, no 

observando que es mL perjudicial el prohibirles el trabajo ya que con las 

carencias en las que se desarrollan, no pueden tener un crecimiento fisico 

y biologico adecuado y par ende una satisfactorio aprovechamiento de 

10s estudios, esto en el mejor de 10s casos, ya que en su mayoria 10s 



menores no tienen estudios por qcie la situacidn econbmica familiar es 

c) Presuncion de la existencia de la relaci6n de trabajo. 

El Derecho del Trabajo concibe a1 hombre cotno el unico ser qtte 

posee aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. El hombre es el 

agente acttvo, ya actue individttalmente o en grupo. 

El trabajo es la actividad humana, porque el trabajo puede satisfacer 

ttna necesidad propia o ajena, por eso el hombre hace de su trabajo el 

objeto de un negocio juridic0 que genera derechos y obligaciones. En la 

relacion juridica de nuestros dias, cuyo objeto es el trabajo, se asienta 

sobre el reconocimiento. 

Si la presuncion es la creencia de la existencia de algo o corno dice 

Rafael de Pina, "es la operacion logica mediante la cual, partiendo de un 

hacho conocido, se llega a la aceptacion como existente de otro 

desconocido o incierto" (13), podetnos decir que 10s menores de catorce 

atios son realtnente trabajadores subordinados, quienes deben tener 

derechos. 

13. DE PlNA VARA Rnfael. Op. Cil Rig 395. 



Algunos contratos o actos juridicos de otras ramas del derecbo 

supone o generan el trabajo subordinado. 'Son por ello relaciones de 

trabajo?, conto ejernplo tenernos la Sociedad Cooperativa de Produccion, 

que en la Ley General de Sociedades Cooperativas supone un regimen de 

trabajo subordinado, a1 que se encuentran sornetidos 10s socios de esta. 

El trabajo subordinado es el efecto de un acto juridico, ya qtie la 

Cooperativa tiene personalidad y patrilnonios propios, y que ademas 

deviene de 10s socios, por ello no hay obstaculo para considerar a 10s 

mistnos socios vinculados a una relacion de trabajo. 

'Seria esta la consecuencia del mandamiento del articulo 20 que 

habla de cualquiera que sea el act0 que genere el trabajo subordinado?. 

En contra de ello estaria la naturalaa misma del porque fue creada 

la cooperativa lejos del prestar un sewicio para el beneficio economico 

de otros es para el suyo mismo. 

Por ello se presupone que salvo el caso de qne el objeto dei trabajo 

sea licito, toda prestacion subordinada de servicios personales da ocasion 

a la aplicacion de 10s regimenes legales, consuetudinario, colectivo, etc., 

de trabajo. 



d )  Los riesgos de trabajo y su regutaci6n juridica. 

No es tanto el salario el que genera la problematica del e~nplear a 

menores de catorce aAos sin que sea regulado esto por la Ley, ya que este 

se podria considerar como "aceptado voluntariamente", per0 como ya 

sefialalnos en ocasiones no existe 

Lo que realmente es alarmante es la falta de seguridad para con el 

menor, ya que al no ser sujeto de derecho la reclamation, por 

consecuencia 10s riesgos de trabajo son el verdadero conflict0 en la 

relacion laboral, y que apenas en el mes de julio de 1999, el Gobierno 

del distrito Federal, entablo convenios con 10s representantes de la s 

diversas cadenas de tiendas de autoservicio, para que a Ios empacadores 
1 

que no son salariados per0 que si se les debe de considerar como 

elnpleados por las obligaciones con las que tienen que cumplir, se les 

otorgara el seguro Social, bajo responsabilidad del patron 

Los riesgos de trabajo de acuerdo a Rafael de Pina son "10s 

accidentes y enfermedades a que estan expuestos 10s trabajadores en 

ejercicio o con motivo del trabajo" (14) 

14. IDEM P3g. 443 



Par ello ante la situacion de que si un Inenor de catorce aiios trabaja 

y sufre ~ t n  riesgo profesional, surge la duda jel menor o su representante 

tiene derecho a exigir las prestaciones derivadas del riesgo profesional 

sufrido?, o en el caso de que no se le pague remuneracion jse puede 

exigir?. 

La respuesta atendiendo a la Ley y en primer lugar, seria que el 

contrato debe ser nulificado, lo cual es aberrante, ya que no es causal 

para ello la minoria de edad, per0 en caso de que algiln organa facultado 

para ello lo declarara nulo, se tendria que proceder a hacer la 

desaparicion de 10s efectos cumplidos, es decir, las partes tienen que 

restituirse las prestaciones recibidas, pero coma el trabajo y la capacidad 

de trabajo no pueden restituirse; luego, para alcanzar el fin dei derecho 

deben pagarse 10s daiios y perjuicios (riesgos de trabajo que son 

responsabilidad del empleador), 10s cuales consistiran en el pago 6 en el 

cumpli~niento de las prestaciones generadas par el trabajo. 

Par ello la respuesta conforme en el regimen legal debe set que si 

hub0 prestacion subordinada de sewicios personales, a favor de otra 

persona, b t a  tiene que otorgar reciprocamente las prestaciones 

aplicables, debiendose pagar o cumplirse, con independencia de las 

sanciones legales las cuales no son reguladas en la materia laboral. 



En Mexico tanto en las zonas n~rales coma en la c~udad exlsten ~nrles 

o !a\ vez in!llones de trabajadores de catorce aiios y eso hablando 

i~n~carnente de trabajadores subordinados, ya que los autonomos 

significan una problematlca diferente, ya que SI tambien trabajan por 

necesidad, estos no son explotados por un patron, ade~nas de que en 

arnbos casos esto se encuentra prohibido por la constitution en la 

fraccion Ill de su articulo 123 y en la Ley Federal del Trabajo en st1 

capitulo referente a 10s menores. 

Debemos aclarar que la explotacion de 10s menoses de catorce afios 

es i~nicamente salarial, ya que aunque se trata de enfocar tambien a la 

de~nasia de boras que 10s emplean, esto se concatena con lo anterior, 

cuando en realidad lo unico reclamable es que no se les pague lo debido 

con relacion a1 esfuerzo desempefiado; y todo ello se deriva de no estar 

regulado en ordenamiento legal algiino el vinculo patron-menor de 

catorce aAos. 

Hay que sefialar tambien que desde el momento ~ n i s ~ n o  en que se 

ocupan 10s servicios de un Inenor de catorce aIios, necesariamente se 



sefiaian que la soberania reside en el pueblo, quien puede alterar o 

tnodificar la for~na de su gobierno a travks de 10s poderes de la Union. 

El e~npleo de 10s tnenores se encuentra regulado y clasificado por la 

Ley, pern~itido unicamente etnplearse previo consenti~niento de los 

padres o totores y certificacion medica para trabajar a 10s menores de 

dieciocho a dieciseis aiios y de dieciseis a catorce; catalogandolos asi 

por el tip0 de trabajos que de acuerdo con la Ley pueden desempeiiar; y 

prohibiendo totalmente el empleo a 10s menores de catorce arios, es 

decir, carece del Derecho del Trabajo, se le priva de la capacidad de goce 

y de la capacidad de ejercicio para trabajar. 

Lo anterior es totalmente contradictorio a la naturaleza ~nisma del 

hombre, ademas de atentar contra la snpervivencia de todo un nucleo 

social, por desproveerlos de la capacidad adquisitiva, porque el hombre 

desde que es concebido, se afirma esta potencia juridica cuando nace, es 

y puede ser sujeto de derechos. Los tiene, pero no 10s puede ejercitar 

sino hasta cuando llega a la mayor edad. En la rama del trabajo no solo 

se priva al menor de catorce aiios de la capacidad de ejercicio, sino 



tambien de la capacidad de goce, y aquella se condiciona ademis a su 

capacidad fisica; siendo que 10s menores de catorce afios per0 mayores 

de once cu~nplen con todos y cada uno de 10s requisites de capacidad y 

10s elementos de la relacion de trabajo como para que se le prive de un 

derecho para ejercer la funcion que el ~nejor entienda ). que le otorgue 

beneficios para su persona; sin embargo el tema de la capacidad lo 

abordarecnos m b  adelante, por ahora solo diremos que la Ley comete un 

grave error al no contemplar las relaciones laborales de 10s menores de - 
catorce aEos, lo que es incongruente porque una de las principales 

finalidades de 6sta rama del derecho, es la proteccion de una clase social 

que pro costumbre politica se convierte en un blanco de ataque de 10s 

sistemas economicos mundiales, ya que no solo el capitalismo los 

discrimina, sino tambien son utilizados por 10s sobrevivientes de un 

regimen socialists o comunista. 

La justification de la lucha por la abolici6n del trabajo infantil radica 

en una dimension moral; el respeto de principios generalmente 

reconocidos por la comunidad international, y su principal fundamento 

es qtie el trabajo infantil constituye un obstaculo a1 desanollo, por el 

rnero hecho de que pone en peligro su futuro, asi como el de la sociedad 

en que trabaja. 



Se suele relacionar la pobreza y el subdesarrollo con el trabajo 

infat~til como consecuencia de ellos, per0 par otra parte no se puede 

pensar qoe el trabajo infantil es a su vez una de las causas de la pobreza, 

ya que con el hay un lnenor numero de nitios carentes de bienestar; 

aunque 10s gobiernos se justifican diciendo que con ello se alimentan las 

tendencias sociales de analfabetistno, carencia de for~nacion y 

cualificacion, agregando que 10s niiios qoe trabajan tendran rnenor 

capacidad de desarrollo y cambio ulterior, debido a que no habran 

podido adquirir las co~npetencias necesarias. 

Debemos aclarar que lo mencionado contrasta con 10s requisitos en 

I 
10s paises capitalistas corno el nuestro, donde para ocupar cualquier 

puesto se solicita sobretodo experiencia, misma que tienen las personas 

que desde nifios se han dedicado a un oficio en especifico, y que 

contrariainente a que se ies nieguen las posibilidades de crecimiento, 

ellas aumentaran pot la experiencia acumulada, por lo que la negacion a 

la regnlacion de 10s trabajadores menores de catorce atios, solo causa 

explotaciones a 10s mismos. 

La ;ostificacion de !os gobiernos en el ambito intemacional, es que 

10s organisrnos rectores de la materia no 1es permiten dar amplitud para 

regular la labor de 10s menores; sin embargo esta es una excusa 



~nfundada ya que la Organizacion lnternacional del Trabajo, respecto al 

limite o edad minima para entrar a trabajar, en su Convenio 138 

rnenciona excepciones a ella; estableciendo: 

La primera excepc~on se aplica a 10s paises "cuya economia y tnedios 

de education esten insuficientemente desarrolladas", que paeden previa 

coiist~lta de las organizaciones de empleadores y trabajadores; especificar 

irna edad minima de 14 afios durante la primera etapa (art. 2 apdo. 4). 

La segunda excepcion se aplica a aquellos paises "cciya econotnia y 

servicios administrativos esten insuficientemente desarrollados", 10s 

cuales pueden limitar el ambito de aplicacion del convenio a por lo 

menos siete sectores de actividad, durante la primera etapa, a saber, las 
I 

jndustrias extractivas, manufacturers, las obras p~blicas y la 

construction, el suministro electrico, de gas, agua, 10s s e ~ i c i o s  

sanitarios, 10s transportes. Servicios de almacenamiento y 

cornunicaciones, las plantaciones y otras explotaciones agricolas que 

produzcan principalmente con destino a1 comercio, con exclusion de las 

"empresas famiiiares o de pequefias dimensiones, que produzcan para el 

~nercado local y no elnpleen regularmente trabajadores asalariados" (art. 

5 apdos. 1 y 3). Es decir, que solo se podra limitar la edad en siete de las 

ramas del comercio mencionadas y por consecuencia permitir el trabajo 



B) Estipular la duraci6n en horas y las condiciones de empleo de 

dichos trabajos (art. 7, apdo. 2). En 10s Estados en que se haya optado 

por una edad minima de 14 aiios (art.2, apdo. 4). la edad minima de 

admision para trabajos ligeros podra fijarse en 12 aiios (art. 7, apdo. 4). 

De las disposiciones relativas al trabajo ligero, en el convenio (art. 7, 

apdo. 3) no se prevCn medidas especificas sobre las condiciones de 

trabajo de 10s niiios y adolescentes. 

Cabe recordar que la mayoria de las convenciones internacionales de 

trabajo se aplican sin distinciones de edad, garantizando a 10s niiios que 

desempeiien un trabajo asalariado, proteccidn y derechos idCnticos a 10s 

de 10s trabajadores mayores de edad de ambos sexos. 

La recomendaci6n 167 establece una lista de puntos que deberian ser 

objeto de una atenci6n particular: 

- Remuneraci6n equitativa, conforme a1 principio de salario idintico, 

por trabajo id6ntic0, y protection salarial; 

- Liinitacibn estricta del horario laboral, prohibicibn de las boras 

extraordinarias para que el niiio pueda dedicar suficiente tiempo a la 

education y formaci6n; asi como el reposo durante el dia y actividades 

de recreo; 



- Garantia sin salvedad alguna (except0 casos de emergencia) de un 

reposo nocturno de almenos 12 horas consec~~tivas; 

- Vacaciones anuales de at menos cuatro selnanas y, en cualqtiier caso, 

de un period0 por lo vnenos equivalente a1 que se concede a 10s adultos; 

- Protection mediante el regimen de seguridad social, cualesqu~era que 

Sean las condiciones de empleo y trabajo, (siendo esto lo que se pretende 

realizar por el Gobierno del Distrito Federal y algunas tiendas de 

autoservicio que, si bien no regulan a 10s empacadores como empleados, 

en junio de 1999 se tiene como objetivo otorgarles seatridad social 

reformando sus objetivos). 

- Aplicacion de normas de salud y seguridad social satisfactorias, que 

co~nprendan formacion y control a1 respecto. 

Respecto a las medidas de aplicacion existen tres (art. 9): 

A) La adopcion de medidas apropiadas, inclusive sanciones para 

garantizar la aplicacion del convenio; 

B) La deterrninacion de personas responsables del cumplimiento del 

convenio, como empleadores, padres, representantes legales, etc., y 

C) El tnanteni~niento por parte del elnuleador de un registro que 

incluya el nombre, la fecha de nacimiento de 10s menores de 18 aRos 

empleados en su establecimiento /Wart. 9, apdo. 3). 



a) Aspectos juridicos. 

Nuestro ordenamiento legal positlvo consagra la justicia como fin 

supreino, traduciendolo en armonia en la relacion obrero-patronal y 

proporc~onalidad de 10s bienes producidos, pero sobre todo protegiendo 

y acogiendo a una clase social sin diferencia de ninguna especie, per0 

ello es totalrnente contradictorio a la reaiidad ya que discrimina a un 

sector de esa clase social, que son 10s menores de catorce aiios a quienes 

no se ies reconoce capacidad legal alguna para ser objeto de derechos y 

obligaciones, y siendo consecuencia de esta situacion el que Sean 

empleados para labores insalubres con justas retribuciones. 

1.- La capacidad de 10s trabajadores y patronos. 

La capacidad de las personas que intervienen en la relacion de 

trabajo suscita problemas diversos, segun se considere la condicion de 

10s trabajadores o de 10s patronos, y al ser nuestra Ley Laboral protectors 

principalmente de 10s primeros, es de ellos de quienes se ocupan, ya que 

de la capacidad de 10s patronos se ocupan la leyes civiles y mercantiles. 

Si recordamos lo qtie es la capacidad juridica, de acuerdo a 

Miguel A. Quintanilla, observamos que es "la capacidad para intervenir 

en 10s neyocios juridicos, esta constituida por la aptitud para ser sujeto 



de derecl~os y obligaciones y hacerlas valer, tiene pues dos aspectos: un 

aspecto en cierta for~na paslvo, por cuanto recibe derechos, y un aspecto 

activo o dinamico por cuanto se ejercitan o se hacen valer esos 

derechos" (1 5 ) .  

Debelnos recordar qoe, por lo menos en la legislacion clvil se les 

considera para que ejerzan derechos y obligaciones; ya que en el articulo 

22 del Codigo Civil se establece qtie la capacidad juridica de las 

personas se adquiere por el naciiniento y se pierde por la muerte. 

La prohibition del trabajo de 10s menores de catorce aiios no 

plantea una cuestion de capacidad, sino que es una medida, 

aparentemente, de protection a la nifiez a efecto de que se alcancen las 

finalidades de lograr una educacion obligatoria y librarlos de esfuerzos 

que lnalforlnen su salud. 

Ademas el patron aim con conocimiento de la menor edad no podra 

despedir a1 trabajador, porque ninguna disposici6n legal lo faculta, );a 

qoe si bien existe un mandamiento imperativo de no contratar, en la 

mayoria de las ocasiones el patron no es quien realiza las contrataciones, 
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y una vez contratado, si no hub0 engafio, esto noes causal de rescision ni 

de tenninacion de la relacion laboral. 

En conclusion el trabajo para inenores de catorce afios esta 

proilibido; el mayor de esa edad y menor de diecisCis puede. trabajar, 

sieinpre ljue acredite una aptitud tras certificado medico y el permiso de 

10s que ejerzan la tutela; y el mayor de esa edad y menor de diecioclio 

puede trabajar en cualquier lugar salvo {as iimitaciones que puedan 

presentarse en la Ley. 

Pero con relacion a 10s tnenores de catorce afios se puede decir que 

carecen de derecbo de trabajo; m b  ciaramente, se les prim de la 

capacidad de trabajar; mas aun, se les priva de la capacidad de goce y la 
I 

de ejercicio para trabajar. 

Como inencionamos ya, el hombre desde que es concebido, se 

afirma esta aptitud juridica pudiendo ser sujeto de derechos y 

obligaciones, aunque de acuerdo a la Ley 10s tiene per0 no 10s puede 

ejercitar sino hasta cumplir la edad requerida por la misma. 

En la materia del trabajo no solo se priva al menor de catorce aiios 

de la capacidad de goce, sino tambien la de ejercicio, condicionando esta 

a su capacidad fisica, y lejos de salvaguardar su bienestar se atenta 

contra su misma integridad, ya que no ie permiten actuar con libertad y 



sin restricciones para poder obtener 10s derechos consecuencia de su 

trabajo, a lo cual esta plenamente facultado, tal y como lo dice Rosalio 

Bailon, qulen al respecto hace 10s siguientes razonamientos: "iUn menor 

de catorce aiios que presta servicios puede ser considerado como 

trabajador a pesar de la prohibicion legal? y ;Estan considerados corno 

trabajadores 10s pequeilos conocidos colno "cerillos"?', a lo cual 

responde: en lo primer0 que "aun cuando la Ley Federal del Trabajo 

dispone qne esta prohibida la utilization del trabajo de 10s menores de 

catorce aiios, creemos de conformidad con lo dispuesto por el alticulo 5 

del mismo ordenamiento, lo que para efectos de goce y ejercicio de 10s 

derechos laborales, si es un trabajo en virtud de que existe ya la relacion 
I 

de trabajo, prestacion de servicios, jornada de trabajo, horas de entrada y 

salida, pago de salario, etc.". 

En cuanto a1 segundo cuestionamiento responde que 

"contrariamente a1 absurd0 criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacion que considera a 10s cerillos como no trabajadores en virtud de 

que trabajan dentro de las tiendas de autoservicio; estan snjetos a 

jornadas de trabajo, reciben ordenes del personal directivo y sobre todo 

qne son admitidos, y el heclto de que no se les pague salario, aun asi 

pueden ser considerados, cuando~nenos trabajadores de la propina. Por 



otra parte, es cierto que prestan servicio al publico, pero ese p~ibliw es 

de las tiendas (clientes) de autoservicio y ese se presta dentro de las 

m1smas"(l6). 

2.- El problema de las formalidades en la relaci6n de trabajo. 

En la Ley federal del Trabajo se descarta la exigencia de una 

formalidad que otorgue validez a1 hecho simple de la prestacion de un 

servicio, ya que como seiiala en su articulo 21, "se presume la existencia 

del contrato y de la relacion de trabajo entre el que presta un trabajo 

personal y el que lo recibe". De esta disposicion se desprende que la 

forma escrita ya no es un requisito exigido par la Ley para inicio de la 
1 

prestacion del trabajo. 

Por su parte el articulo 26 asegura que el trabajador, no obstante la 

falta del documento de condiciones de trabajo, disfrute de todos 10s 

derechos que derivan por una parte, de las normas de trabajo, y por otra, 

de 10s servicios prestados; y que puede ejercitar las acciones que de ahi 

surjan. 

En consecuencia, ya que en gran cantidad 10s menores se 

encuentran trabajando sin que se realice contrato, pues 10s patrones 
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telnen represalias de las autoridades, ademas de hacerlo para que extsta 

el metlor ni~mero de pruebas en su contra para cumplir con obligaciones, 

ello no es. o no debe ser causa para que no se puedan exig~r y en 

consecuencia ejecutar, aunque nuestras autoridades laborales parece que 

lo captan de diferente forma ya que no se ie reconoce caplicidad a 10s 

menores para que deduzcan las acciones conespondtentes, con lo cuai lo 

itnico que tenemos es una rotunda injusticia para 10s menores qcte por 

circunstancias economicas se ven obligados a trabajar, por otro lado si 

trabaja y se declara nula la relacion laborai, tengan que l~acer valer sus 

exigencias a traves de la evoiucibn de 10s beneficios 11 obligaciones 

acaecidos a1 patron en el transcurso de lo que duro esta relacion 
r 

3.- Contratos especiales. 

Atendiendo a1 caracter expansivo del Derecho del Trabajo, la Ley 

de 1970 incluyo nuevos trabajos, regulandolos junto con 10s ya 

existentes y toinando en consideracion, o mas bien no descartando de 

algunos de ellos a 10s menores de edad. 

Con referencia a 10s trabajos en 10s buques, s61o admite a 10s 

tnayores de quince aiios, lo cual es logico, ya que a 10s menores de esa 

edad se les dificultaria estudiar, lo cual es una huena razon para esra 



limitacion, pues como hemos mencionado la education debe ser 

obligatoria pero no se puede prohibir que se comparta con el desempeiio 

de un trabajo que derive en beneficios economicos. 

Con relacion al trabajo en autotransporte, si bien en 10s de caracter 

publico no hay inenores trabajadores, egos existen en abundancia en 10s 

transportes concesionados, ya que jovenes sobre todo de 13, 14 6 15 

afios, son empleados como cobradores, y no en pocas ocasiones tambien 

son tnsnores 10s conductores de las llamadas "peceras-'. 

Los trabajos de maniobras del servicio publico, solo permiten 

laborar a mayores de 16 ai~os, limitacion qne es aceptable ya que 10s 

t 
trabajos a realizar son de carga, estriba, entre otros que si pueden causar 

dafios en el aspect0 fisico de 10s menores. 

Con relacion a 10s trabajadores en el campo, la Ley no setiala la 

edad minima para trabajar, pero por obviedad a las condiciones 

economicas precarias, no de 10s monopolistas, que aunque 10s prohiba la 

Constitution, existen, si la sufren 10s campesinos, quienes se ven en fa 

necesidad de pedir o exigir a 10s hijos que trabajen para que aporten 

dinero a sus casas, Debemos decir que en estas labores no solo trabajan 

nifios de 12 6 13 atios a 10s que se les emplea por lo regular, sino 

tambien a 10s de 11, 10,9,8,7 y 6 aiIos. 



En cuanto a 10s agentes de comercio, podria asetnejarse a 10s 

propagandistas con 10s volanteros quienes no tienen regulacion 

especifica en la Ley, y a quienes se soticita por lo regular a t rash de los 

diarios, donde no se requiere edad especifica, y que por lo regular se 

emplea a los nidos de 13, 14 o 15 aiios, quienes supuestamente tienen 

mayor animo para este tipo de trabajo 

A1 gupo de deportistas profesionales, tambien pueden pertenecer 

10s Inenores de edad y como ejemplo tenemos la Selection Nacional de 

Football Sub-16, en la que por reglamento deben ser menores de esa 

edad, y estos ~nismos nifios pertenecen a aigun club quienes erogan sos 

pagos; o el caso de ]as bailarinas de ballet quienes recibeo becas 

economicas para que se sigan profesionalizando. 

Los actores tambien es un medio en el cual pueden ~ncursionar 10s 

rnenores y de 10s cuales seria il6gico que las autoridades laborales no se 

percataran de el10 ya que 10s menores son difundidos en todos 10s 

inedios electronicos conocidos y que es innegable que se trata de nidos 

hasta de seis afios. 

Los habajadores a domicilio presentan una peculiaridad, ya que si 

bien no se establece la edad minima en la Ley, se regula en su articulo 

313 que esta prestaci6n de sewicio se puede realizar individualmente o 



en conjunto con su familia, per0 no se establece que edades deben tener 

10s tniembros de una familia para poder desempeiiar este trabajo. 

La industria familiar es otro trabajo en el cual quedan incli~idos 10s 

menores al decir que forman parte de ella 10s descendientes y 10s 

discipulos 

b)Aspectos sociales. 

Maitrato, abandono, explotacion y enfermedad son 10s rostros de 

una misma realidad que alcanza 10s miles de niiios capitalinos o no, coyo 

niimero exacto no alcanzan las estadisticas a revelar. Se trata de niiios y 

nifias que trabajan, viven en Ias calles o soportan el maltrato fisico o 
I' 

psicologico de padres o tutores. 

Casa Alianza Mexico, una de las pocas instituciones interesadas en 

el presente de 10s niiios y dedicada pritnordialmente a la atencion de 10s 

niiios de la calle, revela que aproximadamente 7,000 menores entre 10s 

15 y 14 aiios de edad trabajan solamente en el Distrito Federal y 

representan un siete por ciento de la poblacion economicamente activa. 

Otras instituciones privadas alertan sobre el trabajo infantil, pues 

aitn muchos de 10s pequeiios que viven en 10s nicleos familiares estan 

obligados a colaborar con el gasto, segun cifras proporcionadas por el 



* 

gobterno cap~talino, 62 por ciento de 10s nifios que trabajan en la ciudad 

son menores de 13 afios, 6 de cada 10 desertan de la escuela antes de 

cutnplir 14 afios y tnas de 10,000 trabajan entre 5 y 7 dias a la setnana en 

jornada de 4 a 14 horas diarias; e~npleandose principalmente en la 

"pepena", la estiba y la mendicidad. El mayor porcentaje, segun informa 

el DIF del Distrito Federal, se dedica al comercio ambulante, la 

mendicidad, la limpieza de parabrisas, la achtacion y la prostitucion. 

En 10s albores del siglo XIX, 10s hombres comprendieron que era 

indispensable prohibir el trabajo para 10s niiios, por ser una for~na 

inhumana de obtener beneficios, ya que se conia el riesgo de impedir sit 

desarrollo fisico y provocar la degeneracion en la poblacion, y porque no 

se permitia su concurrencia a las escuelas. En nuestro pais fue el 

presidente Pofirio Diag quien regula por primera vez el trabajo de 10s 

menores, con laudo arbitral del 7 de enero de 1907, determinando que 

"no se admitiran 10s menores de 7 aijos en !as fabricas para trabajar", a lo 

que se le podia considerar como aberrante si lo que se buscaba era la 

salvaguarda de todos 10s menores, per0 de ello podemos rescatar que por 

lo menos no se cemba la posibilidad para que las familias tuvieran una 

mayor fuem de adquisicion 



Con el tiempo se intento interponer la edad minima para ingresar a 

trabajar, y fue en Washington, donde de la Conferencia de la 

Organization Internacional del Trabajo de 1919 fijo 14 afios colno la 

edad minima, ya que 10s maestros y 10s medicos pusieron de relieve que 

el trabajo de 10s nifios de doce akos, producia las consecuencias que se 

habian previsto en el siglo XIX, y que en Mexico se reatinno con la 

iniciativa de reforma constitutional del Presidente Lopez Mateos de 

Desde 1946, un afio despues de la creacion de la ONU, sus 

integrantes, preocupados por 10s problemas de 10s niiios, crearon la 

UNICEF, o Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En sus 
6 

priineros aiios la UNICEF se dedico primordialmente, a ayudar a 10s 

niiios victimas de la segunda guena mundial 

Actualmente sus actividades contindan a1 servicio de 10s niiios 

desfavorecidos del mundo, a Waves de programas nutricionales, centros 

de salud, dotacion de lnateriaies para escuelas, y en la actualidad trata de 

rescatar a 10s niiios que trabajan en la calle, a trav6s de programas de 

beneficencia piiblica 

Sin embargo 10s esfuerzos son insuficientes, ya que la desercion 

escolar y la mortalidad infantil por escasos o nulos recursos economicos, 



sigue siendo aha; en este ultimo caso la mortalidad de nifios segun datos 

de la UNICEF, es de 40,000 niiios diariamente en el mundo, por males 

prevenrbles y curables, der~vados de la pobreza extrema. 

A fin de que 10s niiios de todas las latitudes vivan una infancia feliz 

alejados de la miseria, el hambre, las enfermedades y La explotacion, 10s 

Estados que integran las Naciones Unidas, reunidos en Asa~nblea 

General, aprobaron por oportunidad el 20 de noviembre de 1959 la 

Declaracion de 10s Derechos del Niiio, la cual en su preambulo dice: 

"Los pueblos de la Naciones Unidas hemos considerado que: 

1 .- El niiio, por su faIta de madurez fisica y mental necesita 

atencion y cuidados especiales, incluso la debida proteccion legal, tanto 

antes colno despues del nacimiento. 

2.- La humanidad debe al nifio lo mejor que puede darle. 

Por lo que proclamalnos la presente Declaracion del Nifio". 

A pesar de Ios cincuenta afios de existencia de esta declaration en 

Mexico y en otros paises, aun viven cientos de niiios carentes de 

educacion, de atencion medics, sin una vivienda digna, con hambre, 

niiios que padecen maltratos, abandono, miseria, degradation y 

explotacion. Situaciones por las cuales se ven en la necesidad de recurrir 



al trabajo cotno escape y para allegarse de 10s bienes elementales y 

servictos para poder subsistir. 

En nuestro pais, 10s Legisladores se dieron cuenta de que uno de 10s 

grandes problemas nacionales consistian en la desercion de 10s tnenores 

de las escttelas, originando puramente por la falta de recursos de 10s 

padres, y !a necesidad derivada de ila~narlos a que 10s ayuden en 10s 

ralleres o hacerlos ingresar en una empresa. Se comprendio las dos caras 

del problerna, por lo que si, en el articulo 22 se dijo que no podra 

ntilizarse el trabajo de 10s menores de 16 afios que no hubiesen 

terminado la educacibn obligatoria, salvo 10s casos de excepcion que 

aprriebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya 

cornpatibilidad entre 10s estudios y el trabajo, le dio a la disposicion un 

valor mas ideal que real, por que la necesidad de vivir es mas fuerte en el 

hombre que la necesidad de aprender, y por que son muchos 10s menores 

de 12, 13, 14 6 15 afios que viven en la orfandad, razones par las cuales 

no se impuso ninguna sancion. 

Los Gobiernos del mundo, preocupados por brindar a 10s nirios una 

verdadera proteccibn y seguridad, asi como buscar y encontrar fortnas de 

hacer efectiva la Declaration de 10s Nifios, se reunieron el 20 de 

noviembre de 1989 en Nueva York, en la denominada Convention sobre 



- El gobierno debe velar porque el nilio no sea sometido a torturas, 

penas crueles, inhumanas o desagradables. 

Entre otras, que aun en conjunto son vanas e inutiles, ya que nl con eilas 

se obtienen 10s beneficios deseados. 

El problema del trabajo de 10s menores de catorce aiios, constituye 

una defonnacion social que se agrava dia 2 dia, por !o qoe se debe 

encontrar una soiucion para que estos encuentren un apoyo y 

compensacion a sus sacrificios, pero ya no de forma extrajudicial, sino 

regulado plena~nente por la Ley. 

Si nos abocimmos a encontrar la solucion de esta problematica, la 

Ir mayoria de las personas dirian que se aplicaran tajantelnente las 

disposiciones legales, evitando a toda costa que 10s menores trabajen, 

ello en busqueda de su proteccion, per0 significaria tanto como quitarles 

el pan de !a boca y privarlos de la posibilidad de contribuir al 

sostenimiento de sus famiiias, ya que no trabajan por placer, por lo que 

la aplicacion de las normas seria en perjuicio de aquellos a quienes se 

pretende proteger. 

Sin embargo no debemos caer en ios extremos de apoyar el trabajo 

de niiios de 8, 9 y 10 afios, ya que de esta forma incumplimos con 



obl~gaciones morales, sociales y de criterio comun que se lograron abolir 

junto con la esciavitud. 

Para ello una solucion la da Jose Davaios, la cual libra 10s 

obstkulos interpuestos en 10s Tratados Intemacionales de 10s que 

Mexico es pane y relativos a la prohibicion del trabajo de menores de 

catorce afios: y esta solucion es que "el Estado asuma toda la 

responsabilidad de todos 10s menores de 16 a o s  que de modo 

indispensable necesiten el trabajo para vivir", lo cual tiene colno unica 

objecion lo idilico, per0 no es imposible. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La utilization del trabajo de 10s menores de catorce afios 

no es un efecto actual, sino que desde la epoca de la Colonia en primera 

instancia con el pretext0 de la esclavitud y despues por ser costumbre, se 

empleaba a menores de catoice aiios para laboies en minas, en el campo o 

eii *&leie~. Siii eiiibzigo pi esa iiiisiiia coii&cibii de doiiiiiiio ejeicida poi 

10s seiiores feudales, no existia regulation al respecto; apareciendo Qta a 

pequeiia escala en el Mexico independiente, otorgindole a 10s menores 10s 

rnismos derechos que a 10s adultos, pero sin descartarlos para poder 

trabajar. 

SEGUNDA.- Los pensamientos de igualdad entre niiios y adultos, h e  

uno de 10s pilares en el pensamiento revolucionario, lo cud por la escasez 

de poblacibn y la gran posibilidad de empleo, era comprensible, pero en la 

actualidad con problematicas sociales como la sobre poblacion, escasez de 

trabajo, separaci6n o abandono de 10s padres hacia 10s hijos; se ven 

reflejados e influyen directamente en la actividad econ6mica del pais; aim de 

10s menores quienes debido a estas circunstancias se integran a este 

poblacion activa de la economia, pero con la desventaja de que las leyes 

mexicanas no 10s tienen contemplados y por consecuencia no tienen 

I 



dereclios y obligaciones, (lo cual esto dtimo no es cierto, ya que de no 

cumplir con sus obligaciones son despedidos), pero sobretodo no tienen 

derechos exigibles en caso de incumplimiento de pago por parte del patnin, 

asi como 10s aguinaldos tampoco son reclamables, ni 10s gastos por causas 

de enfermedad, etc.. 

TERCERA.- Ante las desventajas observadas m relacion a la 

proteccion de 10s menores, la actualizaci6n de 10s ordenarnientos legales en 

materia laboral, con relacion a 10s menores de catorce aiios, es 

imprescindible, adernis de no ser esto contrario a 10s principios 

constitucionales, ni va en contra de 10s Tratados Intemacionales a 10s que se 

ha adherido nuestro pais, pues btos mismos abren la posibilidad de rebajar 

el limite de edad de adinision al trabajo cuando la economia de un pais no 

sea estable; con lo cual si bien no se acabm'a con la pobreza extrema, si con 

la explotacion y desproteccion de 10s menores. 

CUARTA.- Debemos dejar clam que no hay que ser extremistas y 

conjuntar la educaci6n con el trabajo y establecer un limite de edad, a lo que 

se puede considerar como mejor opcion 10s I0 aiios, ya que asi el menor 

puede alcanzar 10s principios de un desarrollo fisico y mental adecuado y 

tambikn se deja la posibilidad de empezar a trabajar para autosatisfacer sus 

I 



necesidades, ya que 6ste es un problema real que requiere de soluciones 

inmediatas para obtener como consecuencia una mejoria en el nivel social de 

10s mexicanos y por ende de su capital. 

QU1NTA.- En conclusiirn 10s menores de catorce aiios que son 

e~npleados, independientemente de cual sea su labor, deben encontrarse 

protegidos por normatividades que se originen desde la propia Constitucion 

de nuestro pais y por consecuencia en la Ley Federal del Trabajo, para que 

no se coma el riesgo de que no sean observadas. 

SEXTA.- Por ende forzosamente se tiene que reformar la 
I 

Constitucion mexicana en su apartado A, fraccion krcera donde se 

establece la negativa para que 10s menores de catorce aiios trabajen, 

sustituy&ndola con la advertencia de que no se permite el trabajo de menores 

de 10 afios pero mayores de esta edad se encuentren tutelados por la misma 

carta magna. 
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