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INTRODUCClON 

Triste V lamentablemente en nuestro pais. como en 

tantos otros. desde .siem~re ha existido el complejo problema 

que plantea el· desamparo del régimen laboral del menor. Sin 

embargo. a pesar de que en todo este tiempo transcurrido. 

se han expedido leyeS tendientes a protegerlos. no se ha 

logrado aun dar la importancia que reviste y representa la 

explotación y el abandono de loa menores. 

Ahora bién. considerando a loa tutelados como a los 

no protegidos. y atendiendo a esta clasificación como 

consecuencia de la indebida interpretación gua se ha 

aceptado de nuestro articulo 123 Constitucional y de 

sus leyes reglamentarias. en que se sostiene que sólo ee 

aplica a loe trabajadores que prestan sus servicios en 

relación d"3 subordinación y en consecuencia a loa menores gue 

desarrollan un trabajo personal dependiente. interpretación 

que nos resulta contradictoria con el eapfritu de nuestro 

precepto citado. por lo que nos adherimos a la auténtica 

interpretación que algunos de nuestros Tratadistas han hecho 

de esta disposición de nuestra Carta Magna. en el sentido de 

gue protege no solo al trabajador indebidamente llamado 

subordinado. sino también a todo aquel gue presta un 



servicio. incluyendo a todos loa que laboran por cuenta 

propia o en forma independiente. Desafortunadamentee este 

concepto no es recogido por la nueva Ley Federal del Trabajo 

de 1970 en la que ~nicamente se tutela la relación laboral 

de loa trabajadores subordinados. 

Gracias a la preocupación y los intentos que 

nuestros juristas y legisladores de todo el mundo. ea que han 

logrado encontrar los mecanismos 

quién se haya en estado juridico 

adecuados 

social 

para proteser a 

dando como resultado lo que algunos 

de desventaja. 

especialistas han 

denominado "Derecho del Menor". 

Precisamente el 20 de noviembre de 1959. la Asamblea 

General de las Naciones Unidas adopto y proclamó por 

unanimidad los derechos y libertades que deben diafrut&r 

todos loa niños. 

En la DeclaraciOn de los Derechos del Niño se 

establecieron normas que todos debemos seguir y nos insta a 

reconocer loa derechos y las libertades que se enuncian Y a 

que luchemos por su observancia. 

La necesidad de esa protección especial. ha sido 

establecida en la Declaración Universal de loa Derechos 

Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos 



especializados. y de las naciones internacionales que se 

interesan en el bienestar del nifto señalando en su ~rimar 

principio lo sisuiente: 

"El niiio diafrutar4 de todos los derechos enunciados 

en esta declaración: estos derechos serán reconocidos a todos 

loe niiioe sin excepción alguna ni distinción o discriminación 

par motivos de raza. color. sexo. idioma. religión. opiniones 

politicaa o de otra 1ndole. origen nacional 6 social. 

pceición econ6mica9 nacimiento u otra condición. ya sea del 

propio nii'io o de su :iamilia". 

Ea indubitable el hecho de que loe niftos en México 

"'ª encuentran 

circunstancias 

despf'o-r;egidos frente a 

y costumbres que impiden su 

factores. 

desarrollo 

evolutivo en su temprana edad. acentuándose cada dia m4a. por 

lo que ha llevado y despertado en mi la inguietud y el 

interee de analizar mediante este trabajo. cuales han sido 

loe antecedentes hist6ricoe del planteamiento leaal. el 

problema del trabajo de menores, cuales son las disposiciones 

que lo re8Ulan especifica.mente, cuálea eon las normae e 

instituciones que la conforman, con el objeto de definir los 

conceptos que la integran, por lo que considero, que para 

ejercer una verdadera acción tutelar para aguellos menores 

comprendidos, aegrtn la fracción III del art1culo 123 

Constitucional y el articulo 22 de la nueva Ley Federal del 

Traba~io. "loa menores de catorce años". para guienes existe 



prohibicion absoluta. para gue efectuen cualquier tipo de 

laboree. por lo que bastara gue tome cuerpo la idea de 

constituir o crear una" PROCURADURIA FEDERAL PARA LA DEFENSA 

DEL MENOR TRABAJADOR COMO ORGANO DE VIGILANCIA DE NUESTRA 

LEGISLACION LABORAL''· manteniendo en estricto control de 

derecho la prohibición absoluta para el trabajo de loe 

menores de catorce aHos. acompañada esta medida de la 

obligación gue asuma el Eata~o de proporcionarle a aquéllos 

menores gue ae encuentren desamparados. el derecho m!nimo de 

alimentación. al vestido. asistencia médica y a la educación, 

por lo cual. considero de vital importancia este tema. 
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L- ANTRCEDl!NTRS HISTORICOS DRL HJ!NOR TRABAJADOR. 

Al INGLATERRA 

En el afio de 1802. ae inicio precisamente en 

Inglaterra la Protección del Trabajo de loa Menores, sobre 

todo Por lo gue hace a la Industria de la lana y el alsodOn. 

Como consecuencia de. la intervención de la Oficina de 

Sanidad. la jornada de trabajo se limitó a doce horas, 

prohibiendo al mismo tiempo el trabajo nocturno. aunque de 

hecho, su aplicación quedaba restringida a loa talleres de 

loe pueblos. AsimieJDo Be oblisaba al patrón a 

p~oporcionar al aprendiz. los instrwnentoe necesarios Y 

apropiados para el desarrollo de BUS actividades, 

obligándose además a proporcionarle una instrucción mtnima 

seneral y religiosa ( l >-

Por otra parte encontramos que en el afio de 1819 se 

estableció por primera vez loe nueve afioa, como edad m!nima 

de admisión al trabajo, lo cual sucedió en todos loa 

eetablecimientoa de este pa!a. 

Asimismo,. en 1825 se redujo la jornada del 

Dávaloa Moralea, José.- Derecho del Trabajo I. 
Editorial Porraa. México. D.F. 1990. pág. 293-



trabajo de loa aabadoa a nueve horas guedando por lo tanto la 

jornada semanal en sesenta y nueve horas; reglamentándose 

además todo lo relacionado con las aptitudes f1aicas del 

menor para poder ser admitidos en el trabajo, aet como 

también lo relativo a las medidas de higiene y seguridad. 

Desafortunadamente la escasa · protección legal gue 

existía para el trabajo de los menores, estaba lejos de 

contar con una adecuada aplicación, ya gue durante esa época 

los menores de siete. ocho y nueve aftoa trabajaban jornadas 

de guinea a dieciséis horas. 

Al respecto Inglaterra posee una gran experiencia en 

estos problemas de reglamentación. relacionada especialmente 

con el trabajo de loe menores. 

De esta manera encontramos gua Inglaterra a 

principios del Siglo XIX carec1a de un nOmero suficiente de 

escuelas. un enorme crecimiento de la población y el 

desempleo de loa trabajadores mayores de edad. dando lugar 

por lo tanto al empleo de la mano de obra infantil a muy 

bajo salario, como consecuencia de la Revolución Industrial 

que sufrió este país. 

De esta manera podemos observar gua con motivo de 
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dicha Revolucion Industrial. se incorporan al proceso 

productivo. ya no loa trabajadores adultos. sino més bién. 

estos son sustituidos por niños y mujeres. lo cual redundaba 

en beneficio del patrón al contar con una mano de obra más 

barata, ya que las nuevas máquinas solamente reguerian en 

una gran mayorta de loe casos. de la simple vigilancia de 

una persona. lo cual podtan desarrollar loe nifioe y mujeres 

siempre que fueran atentos y diligentes. 

De todo ello se desprende que la explotación de loa 

niftoe en este paie, se inició al observar los patronea, gue 

e.etas podian ser empleados en la conducción de determinada 

maquinaria que sustituyó en gran parte la mano de obra de 

trabajadores adultos. < 2 l 

Las ideas que prevalecían en Inglaterra sobre la 

utilización del empleo de la mano de obra infantil no era 

mal vista ni censurada. sino además se consideraba un acto 

justo y merecedor. el que los niños más humildes, ae 

iniciaran en el trabajo. una vez llegada la edad en la que 

estuvieran f1eicamente aptos ·para emprender las mismas 

obligaciones que correspondian por lo general a una persona 

adulta. 

2 ) Suárez GonzAlez Fernando.- Menores y Mujeree Ante el 
Contrato de Trabajo.- Instituto de Estudios Pol!ticos. 
MADRID 1967. p&g. 13 
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En 1835 y 1836 se realiza una encuesta por el Doctor 

Villarme, precisamente sobre el trabajo que loa nifios 

realizaban en Industrias Textiles en cuyos resultados 

apreciamos gue las edades con la que estos pequeffos contaban 

eran de entre cuatro, cinco y seis affos en la gue sin 

descanso trabajaban dieciséis o diecisiete horas hasta en una 

misma postura. una misma maniobra y en habitaciones sin la 

ventilacion adecuada. 

Esta obligación impuesta a estos infantes lejos de 

ser un trabajo era una tortura, en la que obviamente se 

encontraban con una escasa vestimenta, Y una nutriciOn nula, 

en la que desde las primeras horas de la madrugada ya 

comenzaba prácticamente su fatiga y cansancio al tener, 

primeramente que recorrer las enormes distancias que habla 

entre aue casas y las fábricas y que al finalizar sus 

laborea ten1an nuevamente que recorrer completamente 

extenuados. 

Ahora bién. en este encontramos gue 

Revolución Industrial trajo como consecuencia tanto en la 

Industria como las minas. el que prestaran servicios loe 

menores de edad. en jornadas de trabajo superiores a las 

diecisiete horas. Se contrataba. inclusive. a nifioa de seis 

años para prestar servicios en las minas. 

4 



Por Oltimo encontramos que durante la misma época en 

la que se llevo a cabo la Revolución Industrial. la mayor 

parte de los menores que deseaban prestar un servicio. eran 

obligados a formar un compromiso para con el que era au 

patr6n. hasta por periodos de seis a siete afias. lapso en el 

que quedaban obligados a trabajar solamente para esa persona; 

y en el caso de que llegasen a abandonar su trabajo antes 

de la terminación del Contrato que hablan firmado. eran 

su.jetos 

de ese 

a sufrir fuertes penas 

compromiso: lo cual no 

por el incumplimiento 

solamente ocurría con los 

menores sino en general con todos aquéllos trabajadores que 

estaban sometidos al duefto de loa medios de producción; 

llegando inclusive a venderlos juntos con las minas a un 

nuevo patrón o propietario. 

Todo ello fue debido a que en Londres y en el Sur 

de Inglaterra. exiatla una abund'ante oferta de trabajo de 

gentes desocupadas y sin ninguna especialización. las cuales 

constituían una carga para las parroguias y en virtud de las 

al tas contribuciones que requeria el .sostenimiento de estas 

personas. motivo que los inspectores de las parroquias 

ofrecieran transferir a grupos de nifioe o bien a familias 

enteras. para las fábricas del Norte~ obteniendo de esta 

manera dos industriales algodoneros a la mayor parte de sus 

5 



trabajadoree. siendo una gran mayoria menores de edad. ( 3 ) 

Inglaterra por lo tanto ee caracterizo por ser uno 

de loa paieee gue utilizaron durante muchos afias el trabajo 

de loa menores de edad ya que ello redundaba en beneficio de 

loa propioe patronee y duefioa de las Induetriae que se 

desarrollaron durante la época de la Revolución Induetrial. 

B.- FRANCIA 

En el afto de 1613, se comienza a regular el Trabajo 

de loa menores en eete pala, emitiéndose para el efecto un 

decreto por el que se prohib1a el trabajo de los menores de 

diez a~os de edad. 

Posteriormente en 1841. se dicta una ley que se 

refiere a todas aquellas empresas que tenian a mae de veinte 

trabajadores. prohibiéndose la contrataciOn de los menores 

de ocho anos. estableciéndose para loa nifioa entre ocho Y 

3 T.S. Aahton.- La Revolución Industrial.- Fondo de 
Cultura Economica. 1950 pas. 124 
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doce años una ,1 rnada laboral de ocho horas. con la 

obligacion 

~ ·T" a la escuela para recibir su 

inatrucciOn primari • 

Para loa me¡orea entre doce y dieciseia af'ioa, se 

estipulo al mismo riempo una jornada de doce horas. 

Por el afio 1851. otra par¡e encontramos gue en de se 

reglamento el aprend zaje. limitando a diez horas la duración 

del trabajo efectiv del aprendiz menor de catorce aftoa y a 

doce horas la de l a mayores de esta edad. Asimismo en 

1874, se reglamentó el trabajo de loa oficios ambulantes. 

eatipul~ndoae como e ad mínima la de doce aftas y una jornada 

de trabajo de diez h rae al dia. 

Al respecto el maestro Fernando Suarez González, 

nos dice que para po er concertar el trabajo de un menor es 

necesario tener el consentimiento personal del mismo, aai 

como la &ceptaciOn de la persona bajo cuya proteCci6n se 

encuentre. ( 4 ) 

Rn cu•nto al t abajo de Mineria, se expidió en 1892 

una ley que prohibí totalmente el trabajo subterráneo. no 

( 4) Suárez GonzAl z Fernando. - "Menores y Mu~ieres ante 
el Contrato de Trabajo".- Instituto de Estudios Poli
ticoe.- Hadri 1967. pag. 3 . 
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solamente para laa ~ujeree de cualquier edad. sino para los 

niffoa menores de trece aHoe de edad. 

Loa menores de trece a loe dieciséis aftos padian 

entrar a las minas, siempre y cuando realizaran trabajos 

livianos. 

De esta forma encontramos que en la declaraciOn de 

loa principios de la Segunda Reunión Internacional que se 

llevo a cabo en Paria en el afio de 1885, que servirla de 

base para el programa del Partido Liberal Mexicano 

encabezado por loa hermanos Florea Magón, se propuso la 

prohibición del Trabajo de loa Niffos Menores de catorce aftas 

y la reducción de la jornada de trabajo de seis horas para 

los menores de dieciocho afies. 

A partir de esa fecha se emitieron diversas 

con este objeto, pero ea basta el afio de 1919, cuando se 

reduce la jornada a ocho horas diarias y a cuarenta y ocho 

horas semanales~ en el Código de Trabajo de ese miBmo afto. 

El Código de Trabajo, modificado en el afto de 1948, 

relaciona las disposiciones sobre la edad mlnima de admisión 

al empleo de niños que no hayan alcanzado la edad limite de 

instrucción obligatoria. que en la actualidad se fija en 

catorce afloa aftoa. De esta manera toda modificación que 

B 



pueda hacerse en Francia a la edad de inatruccion obligatoria 

resultaré automáticamente en un cambio correspondiente en la 

edad de admisión al empleo. 

Se disponen en el mismo COdigo excepciones a la 

edad minima de catorce aHos pudiéndo ser de trece affos cuando 

ya se haya cumplido con la educac!On obligatoria, en caso del 

trabajo en orfelinato~ e instituciones de beneficencia y por 

ültimo para el caso de empresas teatrales. 

Por otra parte, loa inspectores tienen derecho de 

exigir de loe empleadores de un examen médico a loa menores 

y se establece la obligación de realizar este tres veces al 

afto. 

Existen también prohibiciones de ciertos trabajos 

como el realizado en las minas, circos y en otros que 

determinan loa reglamentos de administración püblica. 

Se prohibe el empleo de menores de dieciocho años en 

empresas industriales y de tranaport~. 

En materia de vacaciones. la ley del 2 de junio de 

1950, que no se ha modificado. establece que loe menores de 

dieciocho afies tendrán derecho a dos d!aa laborales por cada 

mea de trabajo. sin que la duraciOn total pueda exceder de 

veinticuatro diaa por afio. 

9 



La vigilancia y el control de la aplicacion de estas 

diepoeicionee legales estaba a carso de loa inspectores. 

sobre todo, para facilitar un trabajo. Tanto loe alcaldes 

de las ciudades como loe empresarios tienen la obligaciBn de 

llevar un registro con nombres. jornadas y demás datos de 

loa menores que trabajan. 

Por ültimo veremos que todos loa contr8toe de 

trabajo celebrados contra e etas reau.laciones est4n 

afectados de nulidad. pero las indemnizaciones par riesgos 

de trabajo se harán efectivas a favor del menor a6n cuando 

el contrato fuese nulo. La sanciOn de nulidad es 

independiente de las sanciones aplicables tanto a los 

empresarios como a loe padrea. 

Por otro lado, la ley nümero 71-576 del 16 de julio 

de 1971, reglamenta el contrato de aprendizaje. siendo 

sujetos a este contrato loa mayores de d~ecieéia aftos, aunque 

loa de quince podlan celebrarlo siempre y cuando hubiesen 

cumplido el periodo de eecolaridad del primer ciclo de 

enaefianza secundaria. 

C.- KSTADOS IJMIOOS DB NOll'lRAllBRICA. 

En loe Estados de Maeeaohuaete, Connecticut y 

10 



Penailvania. fue en donde ee establecieron las primeras 

disposiciones para proteger a loa menores trabajadores; 

sin embargo ello ocasiono una serie de controversias en 

las legielaturas locales para realamentar lo relacionado 

con esta iniciativa. 

leyes 

1919, 

De esta 

federales 

casi 

manera encontramos 

adoptadas en 

inmediatamente 

que lae 

loe ai'ioa de 

fueron 

primeras 

1916 y 

declaradas 

anticonstitucionales; •y ea en 1938 cuando el Congreso 

aprobo la ley sobre normas equitativas de trabajo 

conteniendo disposiciones relacionadas con los menores 

trabajadores. 

La ley anterior prohibió el empleo de menores de 

catorce aftoe. autorizando al menor de dieciséis Y mayor de 

catorce con la condición de que no ee viera afectada eu 

inatrucciOn escolar, salud y bienestar. 

Por otra parte limitó al menor de dieciocho y 

mayor de dieciséis a desarrollar actividades que no fuesen 

peliaroeas y que tuvieran además previamente determinados por 

el departamento de trabajo. 

No obstante ello. la ley antes mencionada dejo a 

cargo de la legislaciOn local la reglamentación por lo que 

11 



hace al trabajo nocturno. jornada de trabajo y diae de 

descanso en cuanto hace al trabajo de los menores. 

Este pala adopto en 1836 la "Ley Sobre las Normas 

.Justas de Trabajo" que unificó la legielacion en materia 

de protección del trabajo. Hasta entonces se presentó el 

caso de industrias sujetas a reglamentación en un 

que decidían trasladarse a otro en que adn no 

legieiación o sus normas eran paco estrictas. 

Esta situación condujo a la adopción 

estado 

exietia 

de una 

legislaciOn federal para proteger la mano de obra de loe 

menores de edad. 

Ee as! como loa estados de ese pala pueden legislar 

en materia de trabajo. pero aujet4ndose a los principios de 

esa ley federal que prohibe el empleo de menores de catorce 

aftos y .autoriza el de catorce a dieciséis aftas. 

La ley deja. muchos aspectos como jornada. descansos 

y trabajos nocturnos a cargo de la legislaciOn de loe 

estados por lo que resulta muy compleja la reglamentación. 

D. - ARGBllTlllA 

La ley 11.317 de 30 de septiembre de 1924. en su 
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articulo primero. estrictamente prohibe la ocupación de los 

menores de doce afioe de edad. incluyendo en esta 

prohibición lae laboree del campo, as1 como a loe menores de 

catorce que a~n no hayan cumplido su ciclo escolar. ( 5 ) 

La autorizaciOn inicial para las tareas ligeras, se 

otor•aba a aguellos que teniendo catorce afies pero mas de 

doce pod1an ser autorizados, siempre y cuando su trabajo 

fue1Ht considerado indiepen111able para el sustento Propio o la 

de eua familiares y a condición de que paralelamente ee 

cumpliera con el m1nimo de inatrucciOn escolar exisido par la 

ley, sin que en nin..On caso fuesen empleados en servicio 

dom6stico, ni en explotaciones o empresas de comercio o 

industrial, privadas, pó.blicas. de lucro o beneficencia, 

exceptu4ndose en aquellae en las que trabajen solo miembros 

de la familia, (Ley 11.317 y Decreto Ley 5.568/57 Articulo 

2o. ), lo que solo se da en el trabajo l"Ural. 

Esta ley refiere el trabajo desempeftado en relación 

de dependencia, m.§s no a loe independientes, prohibiendo a 

aquellos menores de catorce a~os, que tienen su lugar de 

trabajo en las callee, plazas o sitios pOblioos, aún cuando 

se trate de trabajo de cuenta propia. C Articulo 4o. ) • 

C 5 ) Opus Cit. pag.117 
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Cumplidos lo~ catorce años y hasta loa dieciocho 

años. requieren los menores de un permiso de trabajo, gue 

otorga la Comisión Nacional de Aprendizaje y OrientaciOn 

Profesional y después de un exámen médico que sirve al menor 

para obtener la licencia sanitaria correspondiente que se 

encuentra a cargo del Ministerio de Salud Püblica. 

Todo ello apegado a las revisiones médicas que 

constantemente se deben hacer a los menores de dieciocho afioe 

y mayores de catorce. a fin de proteger su integridad fleica 

y mental. 

Asimismo, encontramos gue la legielaciOn de este 

pala prohibe el trabajo a menores de dieciocho afioe en 

industrias peligrosas, ya que en el caso de que dicho menor 

sufra alSlln accidente o riesgo de trabajo, ser& 

responsabilidad del patrón para cumplir con el pago de las 

prestaciones que seftala la propia ley. 

En cuanto a las horas de descanso de loe menores de 

dieciocho afies y mayores de catorce que trabajan con horario 

discontinuo. deben disponer de dos horas al medio d1a, con 

determinadas excepciones. 

La propia legislaciOn Argentina establece que loa 

mayores de dieciséis y menores de dieciocho pueden cumplir 
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con la jornada máxima legal. aunque de todas maneras las 

autoridades competentes pueden eeftalar algunas restricciones 

sobre todo cuando se trata de trabajos pesados. fatisantee o 

de caraoter antihigiénico. 

La .. iornada nocturna solamente esta permitida 

para loa mayores de dieciocho aftas, aunque la legislaciOn de 

eete pafe no preciso en forma concreta lo relativo al trabajo 

de loe artistas. 

En el caso de que un patrón utilice loe 

servicios de un trabajador menor de catorce años. eete se 

sancionará con el pago de determinadas multas, sin perjuicio 

de los derechos que nazcan desde el punto de vista civil o 

penal. cuya 

disposiciones 

vigilancia para el cumplimento de estas 

est4 a cargo de la Dirección General de 

Aprendizaje y OrientaciOn Profesional. ( 6 ) 

f 6 ) Opus Cit. pág. 119 
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CA.PITULO S B G UN DO· 

II.- EL TRABAJO DE LOS MENORES VISTO EN LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

AJ ARTICULO 123 

1 J APARTADO "A" 

21 APARTADO "B" 

BJ LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 Y 1970 
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11.- RL TRABAJO DR UJS MliHORRS VISTO 1!11 LA CONSTITUCION 
POLITICA DR LOS ESTADOS UNIDOS HRXICANOS. 

A.- ARTICULO 123 

No solamente en Europa sino también en otros 

paises ee emitieron leyes tendientes a proteger al menor 

trabajador. sobre todo durante la época de la RevoluciOn 

Industrial que fue uno de los principales actores para la 

contratación de mano de obra del menor trabajador en virtud 

de que es mAa fácil poder explotar a un menor que no conoce 

todos sus derechos y gue no reclama del patrón el 

cilmplimiento de todas las prestaciones a que tiene derecho, 

como consecuencia de la celebración de una relación laboral. 

Aei encontramos que durante toda esta época loa 

patronee tenian en su fábricas a menores de edad trabajando 

en jornadas inhumanas e insalubres, aprovechándose de la 

circunstancia del pago que hacian a las mismas de una 

irrisoria cantidad de dinero. ya que los tenian prestando 

servicios hasta de quince y diciocho horas al dia~ 

Uno de los iniciadores y defensores de los derechos 

del trabajador lo encontramos en la persona de Sism9ndi que 

aparece después de la Escuela Clásica de la Economia. al 

protestar que loa patrones contrataran los servicios de 
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menores trabajador~s estableciendo jornadas de trabajo 

excesivas. no tan solo para dichos menores sino también para 

las mujeres y loa adultos. 

Owen en el afio de 1819, dicto la Roberto 

primera ley que protesta a loa menores y que a la fecha 

pudiera considerarse como uno de loa primeros antecedentes 

normativos de protección para el menor trabajador. 

escencialmente en sus propias Ciudades - Empresa como era la 

New Lamark. 

Ahora 

leyes de 

trabajadores 

bien. en nuestro pala encontramos que las 

Indias fueron protectoras de nuestros 

y eapeci&lmente de los niños y de las 

mujeres; desafortunadamente los que las aplicaban no 

siguieron el objetivo que impulsó a los Reyes Católicos para 

la elaboración de dichas leyes. y por lo tanto los arandea 

terratenientes y latifundistas explotaron a sus 

sin respetar sexo y edad. 

trabajadores 

De esta manera fue creciendo la inquietud dentro de 

la clase trabajadora para que el Congrego de la Unión 

legislara en forma concreta en materia de trabajo y ea as! 

como el· Constituyente de 1917 creó el articulo 123 

Constitucional en sus dos apartados A Y B respectivamente 

por lo que por primera vez quedo establecido como garant1b 
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social y Constitucional la protección de'l menor trabajador 

resulada por las fracciones II y III de dicho precepto 

Constitucional. Este mérito le valiO a México el 

reconocimiento universal que era la primera .vez en el mundo 

que una ConatituciOn Politica. incluyera precepto tan 

importante y de alto contenido social, que cristalizó loa 

principales anhelos de la clase trabajadora. 

As! vemos que las limitaciones establecidas en 

el Articulo 123 Constitucional, relacionadas con loe 

menores trabajadores ee anticiparon considerablemente a 

m~chaa otras leyes extranjeras, las cuales pasaron a formar 

parte también de la Ley Federal del Trabajo. aunque de todas 

maneras encontramos que en este aspecto ea muy pobre lo que 

contempla nuestra leaialación laboral, ya que hace falta que 

se lleve a cabo un estudio más minucioso de la normatividad 

que deben contener nuestras leyes para proteger a loa menores 

trabajadores .. 

A continuación me permito transcribir el contenido 

del Articulo 123 Constitucional, en donde encontramos lo 

relacionado. entre otras disposiciones. con el trabajo de 

loa meno rea: 

19 



1) APARTADO "A" 

Tll'ULO SEXTO 

DEL TRABAJO Y DE LA PRllVISION SOCIAL 

ART. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente ~til; al efecto, ae promoverán la 

creación de empleos y la organización social para el trabajo, 

conforme a la ley. 

El Congree~ da la Unión, ein contravenir a laa baeea 

siguientes. deberá expedir leyes sobre el trabajo. laa cuales 

regirán: 

Entre loa ohreroa, jornaleros, empleados, 

domésticos, artesanos. y de una manera general, todo contrato 

de trabajo: 

I. La duración de la jornada máxima eerá de ocho 

horas; 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 

Quedan prohibidas: las labores insalubres o siete horas. 

peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro 
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trabajo después de las diez de la noche; de loa menores de 

dieciséis años; 

III. Queda prohibida la utilizacion del trabajo 

de los menores de catorce aftoa. Los mayores de esta edad y 

menores de dieciséis, tendrán como jornada mAxima la de seis 

horas; 

IV. Por cada ~eis dlas de trabajo deberá diefrutar 

el operario de un dla de descanso, cuando menos; 

V. Las mujeres durante el embarazo no realizaran 

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y aignifiguen un 

peligro para eu salud en relación con la gestacion; aozarán 

forzosamente de un descanso d& eeia semanas anteriores a la 

fecha fijada apr6ximadamente para el parto y seis semanae 

posteriores al mismo, debiéndo percibir su salario 1ntearo y 

conservar su empleo y loa derechos que hubieren adquirido por 

la relaci6n de trabajo. En el periodo de lactancia, tendr&n 

dos descansos extraordinarios por d!a, de media hora cada 

uno. para alimentar a sus hijos; 

VI.- Los ealarioe minimoa que deberán disfrutar 

loe trabajadores serán generales o profesionales. Loe 

primeros regirán en lae áreas geográficas que se determinen; 

loe segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 

actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos 

eapeci~lee. 
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Loe salarios m!nimos deberán ser suficientes para 

satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en 

el orden material~ social y cultural, y para proveer a la 

educación obligatoria de loa hijoe. Loe salarios m!nimoa 

profesionales se fijar&n considerando, adem&s, las 

condiciones de las distintas actividades económicas. 

Los salarios minimos se fijarán por una comisión 

nacional integrada por representantes de los trabajadores, de 

loa patronea y del gobierno, la que podrá auxiliarse de 18a 

comisiones especiales de car&oter consultivo que considere 

indispensables para el mejor desempefto de sus funciones; 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario 

igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad; 

VIII. El salario mlnimo quedará exceptuado de 

embargo, compensación o descuento; 

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una 

participación en las utilidades de las empresas, regulada con 

las siguientes normas: 

al Una comisión nacional, integrada con 

representantes de los trabajadores, de loe patronos Y del 

gobierno, fijará el porcentaje de utilidades gue deba 

repartirse entre los trabajadores; 



bJ La comisiOn nacional practicara las 

investigaciones y realizará los estudios necesarios y 

apropiados para conocer las condiciones generales de la 

economia nacional. Tomará asimismo en consideraciOn la 

necesidad de fomentar el desarrollo industrial del pala, el 

interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria 

reinversión de capitales; 

e) La misma comisión podrá revisar el porcentaje 

fijado cuando existan nuevos estudios e inveetiaacionee que 

lo justifiquen¡ 

dl La ley podrá exceptuar de la obli8aci6n de 

repartir utilidades a las empresas de una nueva creación 

durante un n~mero determinado y limitado de affoe, a loe 

trab&joa de exploración y a otras actividades cuando lo 

justifique su naturaleza y condiciones particulares; 

e) Para determinar el monto de las utilidades de 

cada empresa ae tomará como base la renta sravable de 

conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la 

oficina correspondiente de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Pilblico las objeciones que juzguen convenientes, 

ajustándose al procedimiento que determine la ley; 

f) El derecho de los trabajadores a participar en 
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las utilidades no implica la facultad de intervenir en Ja 

direcciOn o administ~ación de las empresas; 

X. El salario deberá pasarse precisamente 

moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo 

con mercancias, ni con vales, fichas o cualguier otro sisno 

representativo con que se pretenda sustituir la moneda; 

XI. Cuando por cincunstancias extraordinarias. 

deban aumentaras las horas de jornada, se abonaré como 

ealario por el tiempo excedente un 100% mas dá lo fijado para 

las horas normales. En nin~n caso el trabajo extraordinario 

podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces 

consecutivas. Los menores de dieciséis aftas no serán 

admitidos en esta clase de trabajos; 

XII. Toda ~mpreaa asrlcola, industrial, minera o 

de cualquier otra clase de trabajo, estará oblisada, segOn lo 

determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los 

trabajadores habitaciones cómodas e hi&iénicae. Eeta 

obligación se cumplirá mediante las aportaciones que lne 

empresas hasan a un fondo nacional de la vivienda a fin de 

constituir depósitos en favor de sus trabajadores y 

establecer un eietema de financiamiento que permita 

otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 

adquieran en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una 
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ley para la oreación de un organismo integrado por 

representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de 

loe patronea, que administre loe recursos del fondo 

de la vivienda. Dicha ley regularA las 

nacional 

formas y 

procedimientos conforme a loa cuales los trabajadores podrán 

adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 

Lae negociaciones a que se refiere el parrafo 

primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, 

están obligadas a establecer escuelas, enfermer1as y dem&e 

servicios necesarios a la comunidad. 

Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su 

población exceda de doacientoa habitantes, deberá reservarse 

un espacio de terreno, que no ser~ menor de cinco mil metros 

cuadrados, para el establecimiento de mercados pdblicos, 

instalación de edificios destinados a loe servi.cioa 

municipales y centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo el 

establecimiento de expendios de bebidas embriagantes Y de 

casas de juego de azar¡ 

XIII. 

actividad, 

Las empresas. 

estarán obligadas 

cualquiera que a ea BU 

a proporcionar a aua 

trabajadores, capacitaciOn o adiestramiento para el trabajo. 

La ley reglamentaria determinara loe sistemas, métodos y 

procedimientos conforme a loe cuales los patronea deberAn 
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cumplir con dicha oblisaci6n: 

XIV. Los empresario6 eerán responsables de los 

accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de 

loa trabajador.ea, sufridas con motivos o en ejercicio de la 

profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, loa patronos 

deberán pa8ar la indemnización correspondiente, seaün que 

baya traido como coneecuencia la muerte o simplemente 

incapacidad temporal ~ permanente para trabajar, de acuerdo 

con lo que las leyes determinen. 

Esta responsabilidad auebeiatir4 aün en el caso de 

que el patrono contrate el trabajo por un intermediario; 

XV.- El patr6n estará obligado a observar, de 

acuerdo con la naturaleza de eu neaooiación, los preceptos 

legales sobre hi8iene y seauridad en lae instalaciones de eu 

establecimiento, v a adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las máquinas, inetrumentoe y 

materiales de trabajo, aei como a organizar de tal manera 

este, que resulte la mayor sarantia para la salud y la vida 

de loe trabajadores, y del producto de la concepción, cuando 

ee trate de mujeres embarazadas. Lae leyes contendrán. al 

efecto, las sanciones procedentes en cada caso; 

XVI. Tanto loa obreros como los empree&rios 

tendrán derecho para coaligarse en defensa de eua respectivos 
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intereees, formando, sindicatos, asociaciones profesionales, 

etcétera; 

XVII. Las leyes reconocer4n como un derecho de 

loe obreros y de loa patronos las huelsae y loe paros; 

XVIII. Las huelsaa ser4n licitas cuando 

por objeto conseguir el equilibrio entre loe 

tenaan 

diversos 

factores de la producciOn, armonizando los derechos del 

trabajo con loe del capital. En los servicios Pllblicos será 

obli8atorio para loe trabajadores dar aviso. con diez dlae de 

anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la 

fecha aeBalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas 

serán coneideradae como il1citae Onicamente cuando la mayor!a 

de loe huelguistas ejerciere actos violen~os contra le~ 

pereonaa o las propiedades o, en caso de guerra. cuando 

aquéllos pertenezcan a loe establecimientos y servicios que 

depen.den de 1 aobierno; 

XIX. Loe paros eeran 11citoa ónice.mente cuando 

el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo 

para mantener los precios en un limite costeable, previa 

aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

XX. Las diferencias o loa conflictos entre el 

capital y· el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta 

de Conciliación y Arbitraje, formada por igual nümero de 

repreeentantee de los obreros y de loa patronos Y uno del 

gobierno; 
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XXI. Si el patrono ae negare a someter BUS 

diferencias al arbitraje o aceptar el laudo pronunciado por 

la Junta, se darA por terminado el contrato de trabajo y 

quedara obligado a indemnizar al obrero con el imparte de 

tres meses, además de la responsabilidad que le resulte del 

conflicto. Esta disposición no será aplicable en los caeos 

de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la 

nesativa fuere de loe ~rabajadores, se dará par terminado el 

contrato de trabajo; 

XXII. El patrono que deepida a un obrero ein 

causa justificada o por haber insreeado a una aaociaoiOn o 

e~ndtcato, o por haber tomado parte en una huelaa licita, 

estará obliaado. a alección del trabajador, a cumplir el 

contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de 

salario. La ley determinar6 los caeos en que el patrono 

Podrá ser eximido de la obli¡aoiOn de cumplir el. contrato, 

mediante el pago de una indemnizaciOn. Igualmente tendrA la 

obliaaoiOn de indemnizar al trabajador con el importe de tres 

meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de 

probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos. 

ya sea en au persona o en la de su cónyuge, padrea, hijos o 

·hermanos. El patrono no podrá eximirse de e ata 

responsabilidad, cuando loe malos tratamientos provengan de 

dependientes o familiares que obren con el consentimiento o 

tolerancia de él; 
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XXIII. Loe créditos en favor de loa trabajadores 

por salario o sueldo devenaadoe en el n1timo a~o~ y por 

indemnizaciones, tendrán preferencias sobre 

otros en loa caeos de concurso o quiebra. 

XXIV. De las deudas contraidas 

cualesquiera 

por loe 

trabajadores a faVor de sus patronos, de eua asociados, 

familiares o dependientes, eOlo ser6 responsable el miemo 

trabajador, y en nin8\lll caso y por ningún motivo se podrá 

exigir a loa miembros de su familia, ni serán exi&ibles 

dichas deudas pcr la cantidad excedente del sueldo del 

trabajador en un mea; 

XXV. El servicio para la colocaciOn de loe 

trabajadores será gratuito para éstos, va se efectue por 

oficinaa municipales, boleas de trabajo o por cualquier otra 

instituci6n oficial o particular. 

En la preetaciOn de este servicio se tomarA en 

cuenta la demanda de trabajo y, en i1111aldad de condicionee. 

tendrán prioridad quienes representen la ónica fuente 

de ingresos en su familia; 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre 

un mexicano y un empresario extranjero deberA ser legalizado 

por la autoridad municipal competente y visado por el cOnaul 

de la nación a donde el trabajador tenga que ir. en el 

concepto de que, además de laa claüsulaa ordinarias, ee 
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eepecificar4 ·claramente que loa gastos de la repatriación 

~uedan a cargo del empresario contratante; 

XXVIII. Serán condiciones nulas y no obligarán a 

los contratantes. aunque se expresen en el contrato: 

a) Las que estipulen unS jornada inhumana, por lo 

notoriamente excesiva, dada la 1ndole del trabajo; 

bl Lae que ·fijen un salario sea 

remunerador a 

Arbitraje; 

juicio de lae Juntae de 

que no 

Conciliacion y 

e) Las que estipulen un plazo mayor de una eemana 

para la percepción del jornal; 

d) Lae 

oaf6, taberna. 

salario, cuando 

establecimientos~ 

que 8effalen un lugar de reorero, fonda, 

cantina o tienda para efectuar el paao del 

no se trate de empleados en eeoe 

que entraiien oblisaci6n e) 

indirecta 

Las 

de adquirir los articules de consumo 

directa o 

en tiendas 

o lugares determinados; 

f) Las que permitan retener el salario en concepto 

de multa; 

g) Las que constituyan renuncia hecha por el 

obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por 
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accidente de trabajo y enfermedades profeaionalea, perjuicios 

ocasionados por e1 incumplimiento del contrato o por 

deepedireele de la obra; 

hl Todaa las demás estipulaciones que impliquen 

renuncia de algdn derecho consagrado a favor del obrero en 

las leyes de protecciOn y auxilio a loa trabajadores; 

XXVIII. Las le ye a determinaran loa bienes que 

conetituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán 

inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni 

embargos y serán transmisibles a tltulos de herencia con 

eimplificaóión de las formalidades de loa juicios sucesorios; 

XXIX. Es do utilidad ptlblica la Ley del Segi11·0 

Social, y ella comprenderA seguros de invalidez, d1i vejt:~. Jet 

vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes. de servicio de suarderia y cualquier otro 

encaminado a la protección y bienestar de loa trabajadores, 

campesinos, no asalariados y otros sectores sociales , y sus 

fami l iarea; 

XXX. Asimismo. aeran consideradas de utilidad 

eocial las sociedades cooperativas para la construcci6n de 

casas baratas e higiénicas. destinadas a ser adquiridas en 

propiedad por loe trabajadores en plazos determinados; y 

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo 

corresponde a las autoridades de los Estados, en sus 
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.juÍ·isdiccionea. pero es de 'la coinpetencia 

exclusiva de lB.e autoridades federales en loa 

~e la ti vos a: 

a) Ramas industriales y servicios: 

l. Textil; 

2. Eléctrica; 

3. Cinematográfica; 

4. Hulera: 

5. Azucarera; 

6. Minera; 

asuntos 

7. Hetal~rsica y Sider~rsica, abarcando la 

explotación de loa minerales básicos. el beneficio y la 

fundic.lón de los mismos. as1 como la obtenci6n de hierro 

met~lico y acero b toda~ aus formas y li;ae y loa productos· 

de los mismcn: 

8. De hidrocarburos: 

9. Petroqu!mica; 

10. Cementara; 

11. Calera; 

12. Automotriz, incluyendo a u toparte e 

mecánicas o el~ctricas; 

13. Quimica. incluyendo la qu1mica farmacéutica 

y medicamentos;· 

14. De celulosa y papel; 

15. De aceites y grasas vegetales: 
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16. ProPuctora de alimentos. abarcando 

excluai~amente la fabricación de los que sean empacados. 

enlatados o envasados o que se destinen a ello: 

17. Elaboradora de bebidas que sean 

envasadas o enlatadas o que se destinen a ello~ 

16. Ferrocarrileros; 

19. Maderera b6sica, que comprende la 

producción de aserradero y la fabricación de trlplay o 

aglutinados de madera; 

a la 

20. Vidriera. exclusivamente 

fabricación de vidrio plano. liso 

por lo que toca 

o labrado, o de 

envases de vidrio; 

21. Tabacalera. que comprende el beneficio o 

fabricación de productos de tabaco; y 

22. Servicios de banca y crédito; 

b) Empresas: 

l. Aquéllas que sean administradas en forma 

directa o descentralizada por el Gobierno Federal; 

2. Aquéllas que actOen en virtud de un 

contrato o concesión federal y las industrias que lee sean 

conexas; y 

3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas 

federales o que se encuentren bajo juriedicciOn federal. en 

las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 

económica exclusiva de la Nación. 
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También será competencia exclusiva de las 

autoridades federales~ la aplicaciOn de las diepoaiciones de 

trabajo en loe asuntos relativos a conflictos que afecten a 

dos o mas entidades federativas, contratos colectivos que 

hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad 

federativa; obligaciones patronales en materia educativa. en 

los términos de ley; y respecto a lae obligaciones de los 

patronee en materia de cap&citaciOn y adiestramiento de aua 

trabajadores, asi como de seguridad e higiene en loa centros 

de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contar4n 

con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o 

actividades de juriadiociOn local, en loa términos de la ley 

realfl!:rtentaria correspondiente. 

2) APARTADO "B" 

Por lo gue hace a loa trabajadores que prestan eu 

servicio.al Estado, se aplica el mismo esp1ritu de la ley en 

el sentido de que todas aquellas personas menores de catorce 

affoa no pueden celebrar contrato de trabajo ·y en el caso de 

de que sean mayores de catorce y menores de dieciséis, se 

deberá contar con autorizaoi6n. ya sea de loa padrea. de lae 

autoridades municipales o de loe eindicatoa, para que puedan 

celebrar contratos de trabBjo, ya gue de lo contrario 

estar1amoe en contraposición a lo que dispone el apartado "A" 

del precepto constitucional antes mencionado. 
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Lo anterior.. tomando en consideración que la 

aplicación de laa leyes reglamentarias. de dichos apartados 

son de ~plicación general y Por lo tanto. seria vlolatorio en 

contra dei propio Estado, la celebración de contratos de 

trabajo, con personas menores de catorce aflos. 

En e ate caso. tanto loe sindicatos como la 

Federación de Sindicatos correspondiente, estén obligados a 

vigilar que loe menoree de catorce añoa no contraten sus 

servicios con un patrón. Asimismo loe inspectores del 

trabajo deberán vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

emanadas del articulo 123 Constitucional. C 7 l 

B) LBY 1'11DJIRAL DKL TRABAJO DE 1931 Y 1970. 

La ley Federal del Trabajo de 1931 estableoiO varios 

articuloa que ee refieren a la forma de como los menores de 

edad deber1an desempeftar eu trabajo~ entre loa que podemos 

aeftalar los siguientes: 

ARTICULO 19.- Queda prohibida la utilizaciOn del 

trabajo de loa menores de catorce afio.a y de los mayot·ea de 

( 7 1 Constitución Politica de loe Eatadoa Unidoe 
He~icanoa.- Edit. Porr~a. S.A. México. 1993 
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esta edad y menores de dieciséis gue no ·hayan terminado su 

educación obligatoria. salvo loa caeos de excepción que 

apruebe la autoridad correspondiente y que a su juicio haya 

compatibilidad entre loe estudios y el trabajo. 

ARTICULO 20.- Loa mayores de dieciséis afios, 

tienen capacidad para celebrar contratos individuales de 

trabajo. 

Loa mayores de catorce y menores de dieciséis 

necesitan autorización de sus padr~s o tutores y a falta de 

ellos. del sindicato al que pertenezcan, de la junta de 

Cónciliaci6n y Arbitraje. del Inspector del Trabajo o de la 

&utoridad polltic&. 

Loa menores trabajadores pueden percibir el pago de 

sus salarios y ejercer las acciones gue nazcan del contrato. 

de loa servicios prestados y de la ley. 

ARTICULO 22.- Serán condiciones nulas y no 

obligarán a loe contratantes aunque se expresen en el 

contrato: 

II.- Las que fijen laborea peligrosas o insalubres 

para las mujeres y loa menores de dieciséis aftas. establezcan 

para unas y otros el trabajo nocturno industrial o el trabajo 
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en establecimientos comerciales después de las 22 horas: 

III.- Las que estipulen trabajos para niftoe menores 

de catorce aftos. 

VI.- Las que fijen horas extraordnariae de trabajo 

para las mujeres y menores de diecie,ie aftas. 

ARTICULO 72.- Le jornada maxima de trabajo para 

loe mavoree de catorce aftas y menores de diecie,ie será de 

eeis horas. 

ARTICULO 76. - Para las mujeres y los mayores 

de catorce aftoe o para menores de dieciséis, en ningun 

caso habra jornada extraordinaria de trabajo. 

ARTICULO 77 .- Las mujeres y loe mayores de 

catorce affoe, pero menores de dieciséis, no podrAn desempeftar 

traba.jo nocturnc• industrial en laborea insalubres o 

peligrosas. 

En la abrogada Ley Federal del Trabajo ( 16 de 

Agosto de 1931), se le dedicaba a loa menores trabajadores el 

Capitulo VII Bis. que titulaba "Trabajo de loa Menores'' y 

contenta un sólo articulo~ el 110 divido en ocho fracciones. 

cada unft señalada con las letras E a la L, ambas inclusive. 
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ARTICULO 106.

menores de dieciséis afios: 

Queda prohibido respecto a loa 

I.- El trabajo en expendios 

embriagantes de consumo inmediato y 

!!.

insalubres. 

La ejecución de laboree 

de bebidas 

peligrosas o 

ARTICULO 108.- Son laboree peligrosas: 

I.- Engr.aeado, limpieza y reviaiOn, reparación de 

máguinaa o mecanismos en movimiento. 

II. - Cualguier 

circulares o de cinte.. 

trabajo con sierras autom4ticaa, 

cizallas. cuchillos, cortantes, 

martinetes o demás aparatos mec4nicoa cuyo manejo requiera 

precauciones y conocimientos especiales. 

III.- Los trabajos subterráneos y submarinos. 

IV.- Fabricaci6n de explosivos. fulminantes. 

metales alcalinos y otros semejantes. 

V.- Loa demás gue especifiquen las leyes, sus 

reglamentos interiores de trabajo. 

ARTICUW l09.- Son laborea insalubres: 
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!.- Las.que ofrezcan peligros de evenenamiento. 

como el mane.1o de aubetanciae toxicas o el de materias que l¡:, 

dee~rrollen. 

11.- Toda operación industrial en cuya ejecución 

ee desprendan gasea o vapores deletéreos o emanaciones 

nocivas. 

III.- Cualquier operacion en que se desprendan 

polvos peligrosos o nocivos. 

IV.- Toda operación que produzca por cualquier 

motivo humedad continua y; 

V.- Las demás gue eapecifiguen las leyes 1 aua 

reglamentos, loa contra toa. y reglamentos interi">t-ee: <11)1 

trabajo. 

ARTICULO 110: (El.- El trabajo de loe mayores de 

catorce afies y menores de dieciséis queda sujeto a vigilancia 

y protección especial de la inspección del trabajo. 

Sin el requisito del certificado. ningó.n patrón 

podrá utilizar sus servicios. 

·ARTICULO 110: CFl .- Loa mayores de cato1•ce y 

menores de dieciséis deberán obtener un certificado médico 

gue acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los 
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exámenes médicoe gue periódicamente ordene la inspecciOn del 

Trabajo. 

ARTICULO 110: CGl .- Queda prohibida la 

utilización del trabajo de loa menores de dieciséis afios en: 

I.- Expendios de bebidas embriagantes de consumo 

inmediato. 

II.- Trabajos eueceptiblee de afectar eu moralidad 

y buenas costumbres. 

III.- 1'raba,ioa ambulantes. salvo autorizaciOn 

e~pecial de la ins<pecci(1n del Trabajo. 

TV.- Trabajos subt~rráneoe o submarinos. 

V.- Laboree peligrosas o insalubres. 

VI.- Trabajos superiores a sus fuerzas y los que 

puedan impedir o retardar au desarrollo flaico - normal. 

VII.- Trabajos nocturnos industriales. 

VIII.- Establecimientos no industriales después de 

las diez de la noche. 

IX.- Loa demás que determinen lea leyes. 

ARTICULO 110: (I).- La jornada del trabajo de los 

menores de dieciséis años no podrá exceder de seis horas 
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diarias y deberá dividirse en periodos máximos de tres horas. 

Entre loa distintos periodos de la jornada, 

disfrutarán de reposos de una hora, par lo menos. 

ARTICULO 110: CJl.- Queda prohibida la utilización 

del trabajo de los menores en horas extraordinarias, en loe 

y de descanso obligatorio. En caso de diae domingos 

violación de éeta prohibición el patrón queda obliaado a 

pasar por el tiempo extraordinario una cantidad equivalente 

a un·doscientoe por ciento más del salario que corresponda a 

lae horas de la jornada del trabajo. 

ARTICULO 110: CKl.- Loe trabajadores de dieciaéie 

aftoe diafrutar6n de un periodo anual de vacaciones pasadas de 

dieciocho d1aa laborablee,·por lo menos. 

ARTICULO 110: (L).- Loe patrones que tensan a su 

servicio menores trabajadores, astan obligados a: 

I.- Exisir gue se lee exhiba el certificado m6dioo 

que acredite que el menor estA apto para el trabajo. 

II.- Llevar un registro de inscripción especial con 

indicación de la fecha de nacimiento, clase de trabajo, 

horario, salario, y demás condiciones generales de trabajo. 

III.- Distribuir el trabajo a fin de gue 
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dispongan del tiempo neceeario para cunlplir eue programas 

escolares Y asistir a escuelas de capacitacion p1~ofeeional. 

IV.- Proporcionar a la inspección del Trabajo loe 

informes que lea soliciten. 

ARTICULO 239. - Loa mayores de catorce afioe pueden 

ingresar a un sindicato obrero. Pero solamente podran 

participar en la administración y dirección del él, cuando 

tensan máe de dieciséis aftoa. ( B J 

La Ley Federal de 1931 y el Articulo 123, en su 

fravción i~V Constitucional, regulan la colocación de loa 

tral1n~iador·ea en uua. forma imperante de la épcca en que fué 

redactado o sea estatuyéndola sin costo para loa 

trabajadores. 

La Ley Federal de 1931, en su Titulo Tercero y 

Articulo que iban del 218 al 231, eetablecla las normas que 

reglan el contrato de aprendizaje. 

El Congreso del Estado de Veracruz, goza del mérito 

de haber expedido en el año de 1918, su ley del Trabajo, 

siendo esta además, la primera del pala, sirviendo como base 

para la elaboración de algunas otras como lo fué la Ley 

Federal del Trabajo de 1931. 

( 8 ) Ley Federal del Trabajo de 1931. 
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La referida Ley de 1931. se elaboró catorce aftas 

después de haberse consagrado en nuestra Constitución de 

1917, el Derecho del Trabajo en su articulo 123. 

La Ley Federal del Trabajo, reformada en 1970, 

dispone en au Articulo 22: 

"Queda prohibida la utilización de los menores de 

catorce af\oe y de los mayores de esta edad y menores de 

dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, 

salvo loa casos de excepción que pruebe la autoridad 

correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre 

loa estudios y el trabajo." ( 9 ) 

ARTICULO 23.- Loa mayores de dieciséis pueden 

prestar libremente sus servicios, con las limitaciones 

establecidad en esta Ley. Los mayores de catorce y menores de 

dieciséis necesitan autorización de sus padrea o tutores y a 

falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta 

de ConciliaciOn y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de 

la Autoridad Politica. 

( 9 ) Ley Federal del Trabajo de 1970. Reforma Procesal de 
1980. - Alberto •rrueba Urbina y Jorge Trueba Barrera. 
Edit.- Porraa S.A.- México. 1980. 
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Loe menores trabajadores pueden percihir el pago de 

sus salarios y ejercitar las acciones.que les correspondan. 

ARTICULO 29.- Queda prohibida la utilización de 

menores de dieciocho aftos para prestar servicios fuera de la 

Repáblica, salvo que se trate de técnicos profesionales, 

artistas, deportistas y, en general, de trabajadores 

especializados. 

ARTICULO 173.- El trabajo de loa mayores de 

catorce aftoa y menores de dieciséis queda sujeto a vigilancia 

y protección especiales de la Inspección del Trabajo. 

ARTICULO 175.

trabajo de loe menores: 

Qued~ prohibida la utilización del 

I.- De diecieiéis afioe, en: 

a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo 

inmediato. 

b) Trabajos auceptibles de afectar su moralidad 

o sus buenas costumbres. 

e) Trabajos ambulantes. salvo autorización 

especial de la InspecciOn de Trabajo. 
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d> Trabajos subterráneos o submarinos. 

e) Laborea peligrosas o insalubres. 

f) Trabajos superiores a sus fuerzas y loa que 

puedan impedir o retardar su desarrollo f!aico normal. 

g} Establecimientos no industriales después de 

las diez de la noche. 

h) Loa demás que determinen las leyes. 

II. De dieciocho Ahos, en: 

Trabajos nocturno3 industriales. 

ARTICULO 176.- Las labores peligrosas o 

insalubres a gue se refiere el articulo anterior, son 

aquellas que, por la naturaleza deÍ trabajo, por las 

condiciones físicas, quimicae o biológicas del medio en que 

se prestan, o por la composici6n de la materia gue se 

utiliza, son capacea de actuar sobre la vida, el desarrollo Y 

la salud fisica y mental de los menores. 

Loe reglamentos gue se expidan 

los trabajos gue queden comprendidos en 

definición. 
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ARTICULO lBCI.- Los patrones que tengan a su 

aArvicio menores de dieci~éie años. están obligados a: 

!.- E~igir que se lea exiban los certificados 

médicos q1:1~- ac·rediten que están aptos para el t1~abajo; 

11.- Llevar un registro de inspección especial, 

con indicación de la fecha de su nacimiento. clase de 

trabajo, horario, eala_rio Y demás condiciones generales de 

trabajo. 

III .- Distribuir el trabajo a fin de que 

dispongan del tiempo necesario para cuniplir sus programas 

eflcola.c-esi 

lV.- .?r-oporcionarlf'f3 capacitacion y adiestramiento 

en loa términos de ésta Ley; y. 

V.- Proporcionar a las autoridades del trabajo 

los informes gue soliciten. 

ARTICULO 191.- Queda prohibido el trabajo a que se 

refiere este capitulo a loa menores de quince afies y el de 

los menores de dieciocho en calidad de pafloleros o fogoneros. 

SANCIONES: 

La violación a las normas relativas al trabajo de 

los menores para el supuesto de gue sean transgredidas en 
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relación con el trab.a~1o de loa nif'ioa. 

ARTICULO 879. - Se impondrá multa de $100.00 a 

$5,000.00 al patrón gue viole laa normae que riaen el trabajo 

de las mujeres y de loa menores. ( 10 ) 

( 10 ) Opus. Cit. 
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CAPI'l'ULO TRRCBRO 

III.- RHLACIOH Y COtlTRATO INDIVIDUAL DRL TRAllAJO 

Al CONCEPTO DE RELACION Y CONTRATO INDIVIDUAL 

DE TRABAJO. 

Bl CONCEPTO DE MENORES TRABAJADORES 

C) SUJETOS DE LA RELACION LABORAL 

DJ MENORES SIN PATRON 

El ELEMENTOS DE VALIDEZ DE LA RELACION Y DEL 

CONTRATO IllDIVlDllAL 

Fl NULIDAD DE LA RELACION Y DEL CONTRATO DE 

TRABAJO 

G) LA JORNADA DE TRABAJO 

Hl DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PATRON Y DEL MENOR 

TRABAJADOR 
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111.- RBLACION Y 'COllTRA'fO INDIVIDUAL DR TRABAJO 

Al CONCEPTO DE RELACION 
DE TRABAJO 

RELACION DE TRABAJO. 

y CONTRATO 

El Maestro Mario de la Cueva, nea dice 

INDIVIDUA!; 

que la 

relación de trabajo ea: "Una si tuac6n jurídica objetiva que 

ae crea entre un trabajador y un patrón por la prestación de 

un trabajo subordinado. cualqulera que sea el acto o causa 

que le ·dió origen. en virtud de la cual se aplica al 

traba,iador un estatuto ob,ietivo. integrado por los 

principios, institue;ltJ:lef: ~· normE1U de la declaración de 

derechos sociale-a, de la Ley del Tt·abajo, de los convenios 

internacionales, de loa contratos colectivos y loa contratos 

ley y de aua normaa supletoriaa•· ( l t ) 

Al respecto encontramos en primer término el hecho 

constitutivo de que la relación ea la prestación de un 

trabajo por el hecho de au iniciación, ae desprende del acto 

o causa que le dió origen y provoca por si misma la relación 

de los efectos que deriven de las normas de trabajo, esto es, 

deviene una fuerza productora de beneficios del trabajador: 

11 ) De la Cueva. Mario.- El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo.- Edit. Porrna. Decima Edición.- México, 
1965. Tomo l. pag. 167. 
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también tenemos que la prestacion del trabajo determina 

inevitablemente la aplicación del derecho en el trabajo, 

porgue se trata de un estatuto imperativo cuya vigencia y 

efectividad no depende de la voluntad del trabajo, y del 

patrono, sino. exclusivamente de la impresión del trabajo, 

por otro lado dicha prestación crea una situación jurídica 

Objetiva que no existe como un antecedente a la que da el 

nombre de Relación de Trabajo. 

En la relación de trabajo, una vez iniciada la 

actividad del trabajador se aplica automática e 

imperativamente el Derecho Objetivo. claro está que la 

prr.ataci6n del trabajo proviene de inmediato por el acto de 

la volun1~ad deJ. traba,iador, por loa efectos que ae 

producen ,provienen de manera fundamental de·la Ley y de loa 

Contratos Colectivos, pues contienen estos ordenamientos~ 

beneficios m1nimos, y siempre es posible gue se establezcan 

prestaciones mas elevadas, al minimo establecido por la Ley. 

El articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo en 

vigor dice: 

"Se entiende por relación de trabajo cualquiera gue 

sea el acto que de orlsen, a la prestación de un trabajo 

personal subordinado a una persona. mediante el pago de un 

salario" ( 12 l 

( 12 ) Ley Federal del 'l'rabajo Comentada y Concordada. -
Francisco Brefta Garduño. Editorial Harla. 1987 • 
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· De la definicion anterior se desprende que no 

importa 81 acto que genere la prestación del trabajo, ee 

decir, que no importa la actividad que ae este realizando, ya 

aea esta de caracter intelectual o fiaica (manual 

intelectual), la importancia radica en que se trata de un 

trabajo personal subordinado, entendiendo par subordinación 

e1 elemento más importante que permite diferenciarla de 

otras relaciones que existan. 

Efectivamente, el hombre puede prestar a otro hombre~ 

servicios personales y no estar liaados por una relaciOn de 

trabajo como ocurre en las condiciones mercantiles. en loa 

servicios profesionales o en los contratos de obra, etc .• 

pero estas acciones no conducen a la relación de trabajo va 

que no tienen la caraoterietica de estos. 

Podemos decir que donde hay una preetaciOn de 

trabajo subordinado ah! hay una relaciOn de trabajo, a la que 

se aplicará el estatuto juridico - laboral. 

La existencia de la relación laboral no aupcne 

necesariamente la existencia de un contrato individual de 

trabajo, ya que la primera puede darse sin que exieta el 

contrato, en virtud de que la contrataciOn que ee haga para 
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la PreStac.ión ·,de un servicio subordinado se puede manifestar 

de una manera oral. y no por esta situación se excluye la 

·relación-de trabajo, pues esta a pesar de no estar pactada de 

manera escrita sigue existiendo, por el solo hecho de 

tratarse de la prestación de un trabajo personal subordinado 

mediante el pago de una remuneración o de un salario. 

CONTRATO INDIVIDUAL DK TRABAJO. 

DEFINICION. 

El punto de partida del que derivan todas las 

conaecuencina de la relación obrero - patronal, es el primer 

nexo jur1dico o vinculo. que se establece entre el hombre gue 

ofrece su capacidad de trabajo y aquel que la va a aprovechar 

o a cuya autoridad quedará sometido para el desarrollo de la 

labor que va a emprender. 

El Derecho del Trabajo apareció como la última rama 

que se desprendió del tronco medular del Derecho. 

Se vió que entre el trabajador y su patrón hay un 

acuerdo de voluntades para que uno preste sus servicios y el 

otro lo dirija. mediante el pago de una retribución. Este 
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acuerdo constituye io que tradicionalmente ae ha designado 

como Convenio, y dentro del Derecho Civil este se traduce en 

uno o varios contratos; en el Derecho del Trabajo, se 

designó con el nombre de contrato de trabajo, al convenio 

celebrado entre el patrón y su trabajador para la prestación 

de su servicios mediante la retribuoiOn de dinero. 

Para la Ley Federal del Trabajo. el Contrato de 

Trabajo, se encuentra en la parte final del articulo 20 y que 

se determina de la siguiente manera: "Contrato Individual de 

Trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aguel 

en virtud del cual unn perEona sa obliga a prestar a otra un 

trabéljO personal oubordinh1it) m~cliant.e tú pago rie un 

salario. C 13 ) 

De lo anterior se puede decir gue en primer término 

el nombre que las partea dan al contrato que celebran no debe 

importar, ya que ae trata ~nica y exclusivamente del Contrato 

de Trabajo y no de otro, ya que de todas maneras se produce 

la obligación de prestar un servicio personal subordinado· Y 

de pagar un salario. 

13 Ley Federal del Trabajo.- Edit. Porrna.- México. 
1994. 
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En segundo término diremos que se trata de un simple 

acuerdo de voluntades. Precisamente el articulo 20 eefiala en 

su parte final "la preetac ion de un trabajo a que ee 

refiere en eu pérrafo primero y el contrato celebrado 

producen loa mismos efectos". esto significa que tendrían las 

mismas coneecuencias, la violación de una relación efectiva 

de trabajo. que el incumplimiento de las obligaciones 

derivadas del acuerdo de voluntades, aún cuando este no haya 

generado todavia la relación. 

Bién podemos decir o deducir de todo lo ya expuesto 

que la releoión de trabajo es un término que no se opone al 

Contr·ato de. •;t"aOajc1, air:o que lo complementa, ya que 

precisar11ente &quella ea originalmente creada aunque no eimpre 

por un contrato, ya sea este de manera tácita o expresa, que 

genera la prestación de servicios y consiguientemente la 

oblisaci6n de pagar un salario cumpliendo con las normas de 

carácter social a que obliga la Ley Federal del Trabajo. 

En todo contrato o relación laboral ae aplica 

forzosamente el Derecho Objetivo Social. consignado en la 

Legislación Laboral. as1 como el Derecho Autónomo que se 

establezca en el contrato y que se supone que es superior a 

lo que ordena la Ley en prestaciones favorables al 

trabajador. llo olvidemoa que la Ley conaj gna garantias 

mlnimas para todo traba,i&dor y que estas solo pueden ser 
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mejoradas y nunca empeoradas o disminuidas por ningón patrón 

sea cual· fuere la causa que.utilizara para excepcionarse. 

8) CONCl!Pro DK MBllORl!S TRABAJADORl!S. 

Desglozando cada uno de loa términos que comprenden 

nuestro concepto, tenemos primeramente: 

1) Menor.- Del latín minar natus, referido al 

menor de edad, al joven de pocos aiioa, al pupilo no 

necesariamente huérfano, sino digno de protección pues esta 

~ltima voz proviene a su vez de pupua gue significa niño y 

gua se confunde con la amplia aceptación romana del hijo de 

familia sujeto a patria potestad o tutuela. ( 14 

Desde el punto de vista biolOgico. se llama menor a 

la persona que por efecto del desarrollo gradual de su 

organizmo no ha alcanzado una madurez plena, y desde el punto 

de vista jurídico, ea la persona que por la carencia de 

plenitud biológica, que por lo general comprende desde el 

nacimiento viable hasta cumplir la mayorla de edad, la ley le 

restringe su capacidad dando lugar al establecimiento de 

jurisdicciones especiales que lo salvaguardan. e 15 ) 

14 Diccionario Jurídico MexicanO.- U.N.A.M. Editorial 
Porr\la. 1993. 

15 Opus Cit. 
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2) Tra~ajador. - "Es la persona física gue presta 

a otra fisica o moral, un trabajo Personal subordinado" 

( Art. B ·de la Ley· Federal del Trabajo ). 

Precisando el concepto. el párrafo de dicho precepto 

previene al efecto·, que se "entiende por trabajo tod&. 

actividad 

del grado 

humana intelectual o material, independientemente 

de preparación técnica requerido para cada 

profesión u oficio" 

De los aspectos eacenciales de la noción jur.tdica de 

trabajador, recogida ~n la ley, podemos distinguir tres 

elementos: 

a) La persona fiaica 

b) La prestación personal del servicio, y 

c) La subordinación 

Por lo tanto tenemos intearando eatoe tres elementos 
que: 

Menores Trabajadores son aquellas peraon~a que 

entre loa catorce y dieciséis aBos de edad, están prestando 
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un servicio personal subordinado, a cambio de un 

salario. e 16 

Servicio Personal.- Significa el deber gue tiene el 

trabajador de trabajar personalmente es decir. de no poder 

sustituir ese trabajo con el de otra persona o por algu0 

procedimiento técnico. Este elemento es fundamental. Si el 

trabajador estuviera en po&ibilidad de sustituir su trabajo 

por medio de un ~til o de una máquina de su invenaión, 

cambiarla la naturaleza del acto jur!dico. Serla un alquiler 

y no un contrato de trabajo. ( 17 ) 

J,,;¡ Pr·en·~~ción de un Trabajo Personal Subordinado, 

c.Jn:;:tjtuye el oleir.ent.o principal de la relación de trabajo y 

consie:t& en la faci¡ l tad de mandar y en la obligación de 

acatar las órdenes de guién solicito sus servicios. 

"La prestación del servicio debe ser personal y ae1 

lo exige no solo nuestra doctrina nacional, sino la 

extranjera y al respecto Braun y Galland, nos dice en su 

obra Droit Du Travail, al referirse a la estructura del 

( 16 ) 

e 11 i 

Barlon Valdovinoe Roealio.- Derecho Laboral 
Editorial Hundo Juridico, México, 1991. p. 102 

Castorena J. Jeaüs.- Manual de Derecho Obrero. Sexta 
Edición, México. 1984. p. 67 
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Contrato de Trabajo, considera como un elemento indiep~naable 

el "trabajo persona·! subordinado."( 18 ) 

La conclusión anterior ea lógica, pues si el 

trabajo fuera a prestarse por una tercera persona, nos 

encontrariamos en preacencia de una tercera figura jurídica 

que se refiere a loa intermediarios. 

C) SIJJRTOS DH LA IU!LACION LABORAL. 

En las relaciones laborales, individuales o 

colect.ivas, loa sujotos que ocupan nueatr·a Q.tenciOn son loa 

trabajndo!'EE• y los p~1t1~onei;.. < 19 ) 

La relación de trabajo tiene dos clases de 

elementos: 

Elementos subjetivos y elementos objetivos. 

Dentro de la primera claaificacion encontramos gue 

son trabajador y patrón, en la segunda podemos ubicar a la 

( 10 ) 

( 19 ) 

Guerrero Euguerio.- Manual del Derecho del Trabajo.
Décima Quinta Edición. Edit. Porr~a. S. A. México. 
1986. pag. 33 

Dávaloe José.- Derecho del Trabajo I.- Edit. Porróa. 
México. 1990.- pág. 106. 
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prestación de un trabajo personal subordinado y el pago de un 

salario. 

Primeramente se trata de que existen dos elementos 

en los cuales existen dos personas que tienen caracteristicas 

diferentes, uno por tratarse del trabajador y otro por ser el 

patrón; para tener una visión mAa clara de dichos conceptos, 

la propia Ley nos define a la figura del trabajador, dentro 

de articulo 8, y nos dice que: "Trabajador es la Persona 

física o moral, que presta a otra un trabajo personal 

subordinado" 

"Para los efectos de esta disposición, se entiende 

por trabajo toda actividad humana, intelectual o material. 

independientemente del grado de preparación técr..ic:a regueriJa 

por cada profesión u oficio." 

Frente a la utilización indiscriminada de las voces 

obras, obrero, empleado, prestador de servicios o de 

dependientes, etc. la denominación de "Trabajador" responde 

con precisión a la naturaleza de este sujeto primario del 

derecho del 'l'rabajo. 

Ciertamente este término homogéneo suprime ln 

discriminación aón subsistente en diversos sistemas que 

regulan mediante sus diferentes eat&tutos. la condición del 

obrero~ del empleado y del trabajador. 
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Ahora bién el concepto de patrón la encuadra en su 

articulo 10 el cual a la. letra aef'iala "Patrón es la persona 

i1aica o moral que·utiliza los aervicioe de uno o varios 

trabaj adore a" . ( 20 ) 

En contraposicion con la figura del trabajador el 

patrOn representa otro de loa sujetos primarios de la 

relación jurídica de trabajo. 

Su presencia como persona fieica es frecuente, 

cuando no la regla en la pequefta empresa, donde se le puede 

encontrar supRrviaando loa servicios de loe trabajadores o 

com¡;·artiendo con ellos lea actividades laborales. En loa 

centros de gr·ande!! dirnnneion&a es camón por el contrario, la 

disolución fiaica-individual, en la intesración de sociedades 

( personas jur1dica.s o morales ) • 

Ea de observarse que la ley acepta como patrón tanto 

a la.a personas fisicaa como a las personas morales, como 

puede serlo una sociedad mercantil, en cambio un trabajador 

debe ser necesariamente una persona flsica, pues de acuerdo a 

l& definición planteada por la Ley Federal del Trabajo no 

deja otra alternativa de gue sea otro tipo de sujeto el 

trabajador. 

( 20 ) Opus. Cit. pag. 97 
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Otro elemento. fundamental y dentro de loe que hemos 

enmarcado como elementos objetivos, como ya menci.onamos coo 

anterioridad. este es la actividad gue realiza una 

determinada persona a otra de manera subordinada, sin 

importar que tipo de actividad sea esta, ya que puede ser de 

carácter manual o de tipo intelectual, la impotencia radica 

en gue se trata de una prestación de trabajo sea cual fuere. 

La siguiente caracter1stica ea la gue acompafia a la 

prestación de trabajo y que la Ley Federal del Trabajo le ha 

dado el nombre de subordinación, ea decir gue loa servicios 

que se prestan sea cual iuere eu tipo, siempre tienen que 

estar bajo la dirección de la persona a la cual ae le está 

prestando dicho trabajo, dando pie con esto a que exista una 

dependencia tanto de manera económica como servicial. 

Diremos que el concepto de trabajo sirve para 

designar no un status dal hombre, sino exclusivamente para 

distinguir dos formas de trabajo; en la que el hombre actua 

libremente haciendo uso de sus conocimientos y de loe 

principios cient!ficos y técnicos que juzgue aplicables. y la 

que debe realizarse siguiendo las normas 

vigentes de la empresa. 

intruccionea 

Por nltimo tenemos la remuneración económica que se 

le denomina salario y se encuentra contenida en el articulo 
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62 de la .pi:·o.pict ley conceptuandol"o de la·· siguiente manera: 

"Salar-io es la retribución que debe pagar el patrón al 

t.rabajttdor por eu propio traba,j~." < 21 l 

El Maestro Mario de la Cueva define como salario "la 

retribución gue debe percibir el trabajador por au trabajo a 

fin de gue pueda conducir una existencia que corresponda a la 

dignidad de la persona humana. o bién una retribución gue 

asegure al trabajador y a su familia, una existencia 

decorosa, y asimismo sostiene que la relación juridica nace 

por el hecho de la prestación de trabajo personal subordinado 

y por lo tarito para su existencia es suficiente la presencia 

di> un trab&,iad~.r y un P•tron<>, y el inicio de la preetaciOn 

de un trabejo aunQue no ae hnya determinado su monto y forma 

de ~ago del salario. 

El salario es un elemento que aparace a posterior!. 

como una consecuencia de la prestación del trabajo. 

La remunoración no constituye un elemento de 

existencia en la relación obrero - patronal. ya gue la falta 

de pago no conlleva a la inexistencia del vinculo laboral. en 

todo caso. la falta de pago del salario da lugar a sanciones 

en contra del patrón incumplido. 

( 21 ) Opus Cit. Pág. 21 
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El pago del salario es simplemente una consecuencia 

de la relación de trabajo gue se constituye con el servicio 

personal subordinado de una persona f iaica a otra fisica o 

moral. 

Este elemento podemos decir. permite al hombre 

elevarse en au vida social. además de gue es un elemento 

generador de mejores condiclonea en general 

trabajador. 

para el 

piremos en relación con loa elementos antes 

mencionados que ri no existe el prime~o de elloa. esto es. la 

presencia de un tn1bajaoor y un {.·Ei.tró11 :sir. lh p!"estaciún j'3 

un servicio no puede darse la relacif!·n laboral. ya que 

esta consiste en la prestación de un trabajo subordinado que 

presta una persona a otra mediante el pago de una retribución. 

Dl HKNORl!S SIN PATRON. 

El Noveno Principio de la Declaración de loe 

Derechos del Niflo. promulgada en el afio de 1989. par la 

O.N.U .• establece: 

"El niño debe ser protegido contra toda forma de 

abandono. de crueldad Y explotacion. No será objeto de 

63 



ningtln·tipo de trat.a"; 

Y además puntualiza: 

"No deberá permitirse al nii'io trabajar antes de una 

edad minima adecuada: en nigún caso se le dedicará ni ee le 

permitirá que se dedigue a ocupación o empleo alguno gue 

pueda perjudicar su salud o au educación, o impedir eu 

desarrollo f!sico. mental o moral". { 22 ) 

Pero cual es la realidad. que ea lo gue vemos en las 

callen de esta gran urbe, hay niffos de escasos cuatro o cinco 

años y ya vendiendo dulces, periódicos O simplemente pidiendo 

una limosna, aobre todo er. loe ejes viales, que ya par si 

aolod r·E:lpraaer.thll ur1 gran t>Hligro por la alta velocidad con 

que 'trane:i.tan lon vehlculos para lu,.¡,go tener, estos pequef\os 

que ir y venir entre los vehlculoe exponiéndose a ser 

atropellados~ o inclusive a ser robados para ser explotados o 

bién para traficar con sus órganos como hoy en dia es moda. 

sobre todo en las clases media y baja. en donde no cuentan 

más que con loa recursos necesarios para sufragar los gastos 

indispensables en su hogar. mucho menos para dar rápidamente 

con la localización de sus hijos a través del pago de gente 

especializada o pagar alglln rescate que pudieran pedir para 

la recuperación de aue menores .. 

( 22 ) Patón, John.- "Las Naciones Unidas". Enciclopedia de 
loe Nif'íoa. Editorial Everest. 2a. Edic .. Vol.'!. León 
! Eepaila ),1991, .p. 513 
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"En los paises subdesarrollados loa niños y niftas 

que llegan a las escuelas enfrentan serios problemas para 

proseguir con sus estudios. El ausentismo escolar es muy 

elevado. Las f amiliaa pobres tienen problemas economicos 

y ponen a trabajar a los hijos para aumentar sus ingresos. 

retirándolos de las actividades escolares. Esta situación ea 

particularmente grave en el ámbito rural, pero también se 

observa en la zonas urbanas". ( 23 } 

Muchos niños varones y mujercitas }, se ven 

oblisados a ganarse la vida. aunque sea vendiendo baratijas 

en la banqueta. 

"Diariamente se violan flagrantemente los derechos 

del niño, simplemente en el área metropolitana un millón 

doscientos mil pequeños son explotados o se ven obligados a 

tr~bajar para contribuir al sostenimiento de su familia, del 

cual el 35% desertó de la educación secundaria y el resto 

no concluyó la educación primaria" 

Este desolador panorama se agigantará en loe 

próximos años. con el constante cierre de pequeHae y medianas 

empresas. pues incrementará escandalosamente el desempleo Y 

23 Torres Darreto. Arturo. - Et. Al. - Hietoria 1. 
Educación Med.la Básica. Asignaturas. Edit. 
Santillana. 7a. Edic. México. 1993. p. 73. 
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numerosos niños y &dolecentea tendrén gue trabajar en lo gua 

sea para apartar dinero en eua·hosarea. 

Loe Sociólogos de la Universidad Nacional. Marcos 

Durán. Osear Basurto. Gilberto Maldonado y el PeicolOso RaQl 

Siles, coincidieron en lo anterior, quienes denunciaron que 

la aran metrópoli de la Ciudad de México, ocupa el deplorable 

Primer sitio en Latino América. en violación de loa Derechos 

Humanoa de loe jovencitos, estimando que de cada diez 

muchachos, entre seis y dieciséis aftas de edad, cuatro han 

abandonado la escuela para laborar en las más disimbulas 

actividades y dos más se esfuerzan por trabajar y estudiar 

al mismo tiempo. ( 24 

La mayor1a de estos riiftoa presentan cuadros aaudos 

de deanutriciOn, anemia, debilidad mental y están propensos a 

contraer diversas enfermedades Por la raquitica alimentaciOn 

que proporcionan a su organismo. 

Diversos son los motivos que obigan a loe m~noree a 

trabajar en las callea, no solo en el Distrito Federal, sino 

también en el interior de la República. 

24 Periódico " La Pensa". México. D. F. Lunes 26 de 
Abril de 1993. pp. 2 y 48. 
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E) KLliMl!NTOS DK VALIDEZ DB LA RKLACION Y DBL 
CONTRATO INDIVIDUAL. 

El contrato de trabajo para au validez, reguiere de 

un conjunto de elementos internos y externos reconocidos 

respectivamente bajo la denominación de preeupueetos y 

requisi toe. 

Como presupuesto del contrato de trabajo tenemos 

primeramente la capacidad de lae partes y en segundo lugar 

la licitud en el objeto. 

Como el acuerdo de voluntades de las que lo 

celebran. como agentes capacee, estos elementos extermos o 

extrineicos que lo integran en la relación jurídica gue el 

conocimiento proporciona son: 

KL OONOCIHIBNTO Y LA CAUst.. 

Entre estos elementos no debe ser incluida la forma, 

pues no se preeacribe pcr la ley para el contrato de trabajo, 

salvo en el trabajo marítimo. En s1nteeis se puede decir que 

la validez del Contrato de Trabajo, requiere el 

consentimiento de personas capacea declarado para la 

realización de una actividad licita y posible en loa 11mitea 

d~ su función económica - social. 
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La persona capaz, eu consentimiento libre, el objeto 

Y la causa licita. serian loe elementos esenciales de la 

validez del Contrato de 'l'raba .. io. 

A estos elementos. referidos comunmente por loa 

tratadistas. se puede agregar el de legitimación o 

legitimidad, una vez que este concepto se co111prenda. la 

idoneidad negocial especifica, ciertas per·sonas, en efecto, 

no pueden celebrar contratos que tengan por objeto, la 

obliaaci6n de prestar ciertos servicios. Algunos autores 

consideran. inaptitud para celebrar dichoe contratos, una 

incapacidad especial y otros una restricción proveniente de 

la idoneidad del objeto. 

Al lado de los 

alineados los accidentales, 

elementos 

asimismo 

esenciales pueden ser 

llamadadoe porque solo 

figuran en ciertas declaraciones de voluntad, tales eon: . 

LA COHDICION Y EL TKmlINO. 

Estos elementos accidentales contenidos en la 

declaración de voluntad. tendrá efectos subordinados al 

acontecimiento futuro. 

El Contrato de Trabajo puede tenerlos a unos o a los 

otros para su limitación de eficacia en el tiempo. 
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La incapacidad puede ser de· cualquiera de loa 

contrayentes. tanto d 1 empleador como del empleado. por lo 

que son abeolut.ament incapaces de estipular contrato de 

trabajo a loa menores. loa psicopataa, loe gue no pudieran 

expresar au voluntad ·l 
El otro pres puesto de validez de contrato de 

trabajo ea la ldoneida~ de su Objeto; ha de ser licito, en 

primer lugar. es deci~I tener objeto admitido en el orden 

jur1dico y producir efe\tos que no eean contrariOs a la Ley, 

su objeto. ademas, no debe ser contrario a lo que son las 

buenas costrumbrea, y d~be aer posible, no puede ser válido, 

evidentemente. un c ntrato que tenga por objeto la 

realización de una ac ividad imPoaible. La imposibilidad 

~~'·· ººº' ··~~ ~1 ~"'º'º'~ '•••'· 
Aceptando la dietinci6n de la doctrina moderna entre 

capacidad y la legitimatión y au aplicación en el Dercho del 

Trabajo, en que ae fija con mayor precisión ciertas 

situaciones de invalide. en loa actos vinoulatorioa gue se 

practicaban en el área de esa disciplina jurídica. Toda 

persona capaz puede obli arae por un contrato de tr~bajo, que 

tenga objeto l~cito. Más esa amplitud general para vincularse 

por ese negocio juridic sufre limitaciones en relación con 

la celebración del contr o de trabajo con determinado objeto 

y par parte de ciertos in ividuoa. 
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Ea el gue 'verifica en relacion con las mu~1eh1ft. el 

intento de protegerlas. la ley prohibe que t.rabnjen 

en industr.iae insalubres o peligrosas. en consecuencia no 

están· legitimados a Celebrar contrato de trabajo quienes 

tensan por objeto la preetaciOn de servicios en tale~ 

actividades económicas. 

De lo anterior se desprende gue el contrato de 

trabajo es un instrumento jur1dico del que disponen los 

hombrea para la legislación de aua relaciones de producción. 

Fl NULIDAD DK LA RJ!LACIOH Y DBL ootlTRATO DB 
TllAllAJO. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 5o. 

establece: 

"Las disposiciones de esta ley son de orden p"Oblico .. 

Por lo que no producirá efecto legal. ni impedirá el goce y 

el ejercicio de loa derechos, sea escrita o verbal. la 

estipulación que establezca: 

l.- Trabajos para nifioe menores de catorce Elttoe. 

Hay quo interpretar este articulo en el sentido de 

que el menor de esta edad no puede ser sujeto de una. relacion 
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laborRl, ea decir. no tiene capacidad jurídica para ser 

parte de un contrato de trabajo: 

Inclusive. ae establece una nulidad absoluta de una 

relación laboral en la gue el trabajador sea menor de edad. 

puee es un requisito indispensable de validez de la relación 

laboral que el menor haya cumplido loa catorce afioe. 

Sin embargo, aegiln se desprende de la lectura del 

mismo articulo. esta nulidad no privaré de sua derechos al 

menor puee claramente dice: "Ni impedirá el aoca y el 

e.jercicio de sus derechos". 

Un e111plear.1or no podrá sustraerse a la obl18aci0n de 

pagar al menor de catorce aftos una indemnización por riesgo 

de trabajo por &legar que la relación laboral fué nula y que 

por lo mismo no tendrá ningíln efecto. No será nula en el 

sentido de que ya no subsistirá en lo futuro. es decir. el 

menor ya no tendrá que trabajar, pero todas las prestaciones 

generadas durante el ~iempo que trabajo serán válidas y 

exigiblee. 

El Lic. Néator de Buen. nos dice al respecto: "En 

realidad. el problema de los actos nulos es. ciertamente. 

delicado. La regla. en nuestro conocimiento. podrá 

expreearae diciendo que el acto nulo de,jará de surtir efecto 
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hacia el futuro a partir de la nulidad, pero no 

retroactivamente si con ello se afectan intereses de loa 

trabajadores." 

El Maestro Mario de la Cueva. nos da la misma 

solución al decir al respecto lo siguiente: "La nulidad ae 

asimila a la rescisión, puesto que eu efecto es Poner fin, 

para el futuro. a la relación de trabajo .. 

Por otro lado. si el patrón descubre que empleó a un 

menor de catorce afios cuando este ya rebasó esta edad. no 

podrá separarlo del traba.1o. pues al tener la ed&d minim& 

establecida por la Ley la causa de nulidad deaap~reCe 

inmediatmanE-to. 

G) LA JORNADA DE TRABAJO. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 177 

establece para los menores de dieciséis años. una jornada 

e~pecial, miema que no podrá exceder de seis horae y deberá 

dividirse en periodos mAximoa de tres horas. Se otorgará al 

menor una hora de reposo par lo menos entre los distintos 

periodos. 

El legislador atendiO a la necesidad de limitar In 

.iornada de t.raba.io de loe menores. que ha sido desde loa 
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inicios uno de loa principales objetivos de guienea han 

luchado por loa menores que trabajan. 

El establecimiento de una jornada reducida Para el 

menor, tuvo como motivo principal. protegerlo tanto flaica 

como paiguicamente y asi permitir su desarrollo normal, pues 

cuando la jornada laboral es excesiva, el nrtmero de 

accidentes aumenta. como au secuela de enfermedades 

profesionales: el trabajador sometido a un exceso de trabajo 

decae y quebranta su salud. olvida sus obligaciones 

familiares y el agotamiento hace presa de él. La fatiga y 

la extenuaoiOn provocan otros malee cuyas consecuencias 

infltwen tanto en l Et persona f.ieica del trabajador como en 

aus condtciones moral<·e. 

"Largas jornadas de trabajo llevan al uso de 

estimulantes de diversas clases. entre las gue se encuentra 

en primer lugar el alcohol". ( 25 ) 

( 25 ) 

H) DKRKalOS Y OBLIOACIOMBS Dl!L PATRON Y DBL tiJaloR. 

En 

TRABAJADOR. 

el derecho del trabajo la autonomía de la 

Cabanellaa de Torres. Guillermo. Alcalá Zamora Luis. 
Tl'atado de Pol!tic" Labol'al y Social. Edit. 
Heliaeta, Buenos Airea. 1972, Tomo !I, pág. 96. 
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voluntad tiene una vigencia relativa. 

La relacion laboral e ata regulada por las 

diapoeicionee establecidas por el legislador y gue ~retende 

contemplar las diversas. 

Lea obligaciones, "son reaultadoa, parte o contenido 

de una orden general de relaciones de derecho establecida~, 

desde luego mas permanentes. de menor limitación en au 

alcance y nunca de fines tan singulares, inmediatos y de mero 

interés individual ••. " como loe que persigue la obligaci6n 

especial. según palabras de Felipe SAnchez Román. 

La razón por la que en el Derecho del Trabajo 

existen estaa obligaciones. se encuentra en que la relación 

lab.oral y todos loe aepectoa que la misma trae consigo. no 

pueden dejarse a la libre voluntad de las partea componentes 

de dicha relación, por la notable desproporción de fuerzas de 

uno y otro e~jetoe, por lo que el legislador interviene para 

nivelar de cierta manera. dichas fuerzas mediante 

disposiciones legales a las cuales deben sujetarse el patrOn 

y el trabajador. 

El articulo 180 de nuestra Ley Federal del Tr&bajo 

establece. "Loa patronee que tengan a au servicio menores de 

dieciséis afios están obligados a: 
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l.- EXigir gue se lea exhiban certificados médicos 

que acrediten que eetan aptoe para el trabajo; 

11.- Llevar un registro de inpección especial, con 

indicaciOn de la fecha de au nacimiento, claae de trabajo. 

horario, salario y demás condicionea generales de trabajo. 

III.- Distribuir el trabajo a fin de que diePonsan 

del tiempo necesario para cumplir con eus proaramae 

escolares. 

IV.- Proporcionarles capacitaci6n y adiestramiento 

en.los términos de esta ley; V 

v.- Proporcionar a las autoridades del trabajo 

loa informes que soliciten. 
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CAPITULO CUAR1'0 

IV.- CRRACION DE UNA PROCURADURIA PKDl!RAL PARA 1.A DE1''KNSA 
Dl!L ltKNOR TRABAJADOR. 

A} AUTORIDADES QUE INTERVIENEN EN LA APLICACION 
DE LAS LEYES DEL TRABAJO. 

Bl LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL HENOR. SU 
INTEGRACION. 

C} FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA PROCURADURIA DE LA 
DEFENSA DEL MENOR. 

DJ RESOLUCIONES DICTADAS POR LA PROCURADURIA DE 
LA DEFENSA DEL MENOR. 

El COERCIBILIDAD EN LA APLICACION DE DICHAS 
RESOLUCIONES. 

FJ CONSECUENCIAS JURIDICAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES, EMANADAS DE LA APLICACION DE DICHAS 
RESOLUCIONES. 

G} LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 
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IV.- CRKACION DK UNA PROCuRADURIA FKDKRAL PARA LA DRFl!NSA 
DKL Hl!llOR TRAllAJAOOR. 

Considerando gue existe un compleJo e irracional 

abuso entre relaciones obrero - patronal, es necesario la 

exigencia para el perfeccionamiento de loe intereses 

jur1dicos y administrativos, destinados a tutuelar loe . 
derechos de loe nifloe que trabajan. dando lugar a aplicaciOn 

de medidas necesarias para proteger en lo inmediato las 

actividades económicas de los nifloe de familias de escasos 

recursos, cuya aportación es considerada indispensable. 

Por otra parte. la limitación del trabajo de loa · 

niffoe, encausando un objetivo en materia del trabajo de 

menores, como lo ea la eliminaciOn total de esta practica, 

claro como un objetivo a cumplir a mediano o largo·plazo, Y 

como &rranque para fortalecer el sistema de inspección del 

trabajo mediante ·la promoción de la reglamentación y medidas 

de control adecuados y sobre todo con la ayuda de todoe 

aquellos sectores que de una u otra forma interactuan en laa 

relaciones con estos pequeíloa trabajadores, que al iniciarse 

en la lucha ilegal y al someterse al abuso de loe 

empleadores, renuncian por siempre ~l derecho de vivir su 

~tapa de la niñez. con todas aquellas ilusiones. alegrias Y 

privilegios que les da el simple hecho de ser nifioe, para 
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saltar la etapa gue lee corresponde y empezar a ser loe 

hombrea gue tienen la obligacion de llevar ~l sustento a sus 

hogares. 

Mediante la lucha perseverante de este objetivo 8e 

obligarla a vigorizar la acción tutelar de las autoridades 

del trabajo en todo el pala y ademas introducir reformas gue 

tiendan a penalizar la actividad de loa patrones y de loa 

miamos padrea de familia Que hacen uao y abuso de aguelloe 

inocentes gue prestan sus servicios y con esto evitar las 

infracciones que en mat~ria laboral se puedan cometer. 

La Procuraduría F'ederal para la Defensa del Menor 

Trabajador, se crea como un organismo representante y 

tutelar de los Derechos del Menor Trabajador, ante todas las 

Autoridades del Pa!e, representando loa intereses de esta 

población trabajadora. mediante recursos, trAmitea o 

gestiones que procedan, encaminadas a evitar las infracciones 

que puedan cometerse a las normas laborales, delimitando el 

alcance de las atribuciones gue la misma ley le confie~e a 

esta dependencia. 

Será 

Secretaria 

una instancia gratuita coadyuvante 

del Trabajo y Previsión Social, a la que 

de la 

podr>án 

acudir tanto autoridades como todos aquellos particulares que 

interesados en ayudar- en la lucha por la aobrevivencia dn 
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ESTA 
SALIR 

TESrs 
~E LA 

NO BEBE 
EIBUOfECA 

nue·atra poblaci6n infantil y as! poder cumplir con loe 

objetivos gue ae ha fijado como meta. 

A) A\n'ORIDADHS QUH IHTHRVIHNHN HN LA APLICACION DH 
LAS LKYBS DRL TRABAJO. 

De conformidad a lo dispuesto por el articulo 123 

Constitucional y el articulo 523 de la Ley Reslamentaria del 

Apartado "A", la aplicación de las normas de trabatjo compete, 

en sus respectivas jurisdicciones a: 

l..-

1.-

SECRllTARIA 
SOCIAL. 

DHL TRABAJO 

CORRESPONDE EL DESPACHO 
ASUNTOS. ENTRE OTROS: 

y PRHVISION 

DE LOS SIGUIENTES 

Vigilar la observancia y aplicación de las 

d"iaposicionea relativas contenidas en el articulo 123, y 

demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del 

Trabajo y en sus reglamentos; 

2.- Procurar el equilibrio entre los factores de 

la producciOn de conformidad con las disposiciones legales 

relativas; 

3.- Intervenir en loe Contratos de Trabajo de loa 

nr:scionales gue vayan a prestar sus servicios en el 
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extranjero. en cooperación con las Secretarias de 

Gobernación, de Come"rcio y Fomento Industrial y de Relaciones 

Exteriores. 

4.- C Articulo 40 de la Ley Orgánica de la 

Adminietraci6n Püblica Federal ). ( 26 

II. - SBCIUl'l'ARIAS DK HACil!HDo\ Y CRKDITO PUBLICO 
Y DB llDUCACION PUBLICA. 

SBCRBTARIA DB HACil!HDo\ Y CRKDITO PUBLICO. 

Participación de loe trabajadores en las utilidades de 

lae empresas. Art. 49 Ley Org&nica de la Adminietraci6n 

Püblica Federal). ( 27 

Sl!CRB'l'ARIA DB KIXJCACION PUBLICA. 

La Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones 

que la Ley Federal del Trabajo impone a loe patronee en 

materia educativa e intervenir coordinadamente con la 

Secretaria del Trabajo Y Previeion Social, en la capacitación 

y adiestramiento de loe trabajadores. ( 28 

26 Ley Orgánica de la Administración POblioa Federal.
Editorial Porrüa. México 1993. 

27 Opus Cit. 

28 Opus Cit. 
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III.- Al1l'ORIDAIJES DE LAS HNTIDADES .FEDERATIVAS, 
Y A SUS DIRECCIONES O Dl!PARTAHRNTOS. 

IV.- PROCURADURIA DE LA DBFl!NSA DBL TRABAJO. 

1.- Representar o aeeeorar a loe trabajadores y a 

eua sindicatos. siempre que lo soliciten, ante cualquier 

autoridad, en las cuestiones que ee relacionen con la 

aplicacion de normas de trabajo; 

2.- Interponer. loe recursos ordinarios y 

extraordinarios procedentes para la defensa del trabajador 

o sindicato ; y 

3.- Proponer a las partee interesadas soluciones 

amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar 

los resultados en actas autorizadas. ( 29 ) 

v.- SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO, 
Y ADIBSTRAHIBNTO. 

TENDRA LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

CAPACITACION 

1.- Estudiar y promover la generacion de empleos; 

2. - Promover y supervisar la colocaciOn de los 

trabajadores; 

e 2s > Opue. Cit. 
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3.- Organizar, promover y aupervjear la 

capacitacion y el adiestramiento de loa trabajadores; Y 

4.- Registrar 

laborales. e 30 ) 

las constancias . de 

VI.- A LA INSPl!CCIOll Dl!L TRABAJO. 

SUS FUNCIONES SON: 

1.- Vigilar el_ cumplimiento de laa 

trabajo; 

habilidades 

normas de 

2.- Facilitar información técnica y asesorar a loa 

trabajadores y a loe patrones sobre la manera mas efectiva de 

cumplir las normas de trabajo; 

3.- Poner en conocimiento de la autoridad las 

deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que 

observe en las empresas y establecimientos; 

4.- Realizar los estudios y copiar"los datos que 

le soliciten las autoridades y loa que juzgue conveniente 

para procurar la armenia de las relaciones entre trabajadores 

y patronee; y 

( 30 ) Opus Cit. 
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5.- Las demás que le confieran las leyes. 

VIL- COHISION NACIONAL DB SALARIOS MINIHOS. 

Dentro de BUS objetivos se encuentra la 

investigación de los aspectos económicos del pala. estudiar 

loa cambios que ee hayan observado en 1aa diversas entidades 

econOmicas, las variaciones en el costo de la vida por 

familia, y las condiciones del mercado de trabajo y las 

estructuras salariales, con el propósito de fijar loa 

salarios mlnimoe seneralee para el campo y profesionales. 

VIII.- COMISIOM NACIONAL PARA LA PAR'l'ICIPACION DB LOS 
TRABAJADORES BN LAS UTILIDADES DB LAS lltlPRBSAS. 

Esta comisión se integrará y funcionará para 

determinar el porcentaje de utilidades que debe repartirse 

entre loe trabajadores, aa1 como proceder a su revisión. 

( 31 ) 

Ilt. - JIJllTAS Fl!Dl!RALBS Y LOCALES DB COllCILIACION. 

DICHAS JUNTAS TENDRAN LAS FUNCIONES 
SIGUIENTES: 

l.- Actuar como instancia conciliatoria 

( 31 ) Opus Cit. 
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potestativa para los. trabajadores y los patronee; 

2.- Actuar como Juntas de Conciliacion y 

Arbitraje, cuando ee trate de conXlictoa que tengan por 

objeto el cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del 

importe de tres meses de salario; 

3.- Procurar un arreglo conciliatorio de loa 

conflictos de trabajo; 

4.- Recibir las pruebas que los trabajadores o los 

patronea juzguen conveniente rendir ante ellas, en relacion 

con las acciones y excepciones que pretendan deducir ante la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El t6rmino para 

la recepción de pruebas no podrá exceder de diez diae. 

Terminada la recepción de las pruebas o transcurrido 

el término a que se refiere el párrafo anterior, la Junta 

remitirá el expediente a la Junta Especial de la jurisdicción· 

territorial a que esté asignada si la hubiere, y si no, a la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

5.- Recibir las demandas que lea 

remitiéndolas a la Junta Especial de 

sean presentadas, 

la Jurisdicción 

territorial a que esté asignada si la hubiere~ y ai no a la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; 

6.- Cumplimentar loa exhortos y practicar las 

diligencias gue les encomienden otras Juntas Federales o 
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Local~a .de Conciliacion y las Juntas Fecte~alee y ~ocalea de 

Conciliación y Arbitraje. 

7.- Denunciar ante el Ministerio Prtblico al patrón 

de una negociación industrial, agr1cola. minera, comercial o 

de aervicioe que haYa dejado de pagar el salario m1nimo 

general a uno o varios de sus trabajadores. y 

8.- De eer·procedente, aprobar loa convenios que 

lee sean sometidos por las partes. ( 32. ) 

X.- JUNTA FllDKRAL DE CONCILIACION Y ARBITRA.JI!. 

Corresponde a la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje el conocimiento y reeoluci6n de loe conflictos de 

trabajo de competencia federal. que se susciten entre 

trabajadores y patronea. solo entre aquellos o solo entre 

estos. derivados de las relaciones de trabajo o de hechos 

1ntimamente relacionados con ellas, con excepción de los 

conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones 

cuyo monto no exceda del importe de tres meses de salario. 

La Junta funcionará en Pleno o en Juntas Especiales, 

de conformidad con la clasificación de las ramas de la 

( 32 ) . Ley Federal del Trabajo. ( Comentarios, Prontuario, 
Jurisprudencia y Bibliografia) Alberto Trueba Urbina 
y Jorge Trueba Barrera. Editorial Porr\la. 1988. 
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industria y de las actividades expedida por la s~cretar1a del 

Trabajo y previsión Social. 

XI • - HL PLl!llO DE 
ARBITRAJE 

LA JUNTA DE CONCILIACION Y 

TIENE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES SIGUIENTES: 

1.- Expedir el Reglamento Interior de la Junta y 

el de las Juntas de Conciliación; 

2.- Conocer y resolver loa conflictos de trabajo 

cuando afecten a la totalidad de las ramas de la industria y 

de las actividades representadae en la junta. 

3.- Conocer del Recurso de RevisiOn interpuesto en 

contra de las reeolucionea dictadas por el Presidente de la 

Junta en la ejecución de loa laudos del Pleno. 

4.- Uniformar loa criterios de la resolución de la 

Junta, cuando las Juntas Especiales sustenten tesis 

contradictorias; 

5.- Cuidar que se intearen y funcionen debidamente 

las Juntas de Conciliación y girar las instrucciones que 

juzgue conveniente para su mejor funcionamiento. 

6.- Informar a la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social de la deficiencias que observe en el 

funcionamiento de la Junta y sugerir las medidas que convenga 

dictar para corregirlas. 
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7. Las demás que le confieran las leyes. 

La~ Juntas Especiales podrán establecer po~ la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social. cuando lo 

requieran las necesidades del trabajo y del_ capital, fijando 

el lugar de su residencia y su competencia territorial. 

LAS JUNTAS BSPKCIALl!S 

TIENEN LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES SIGUIENTES: 

l.- Conocer y resolver los conflictos de trabajo 

que se susciten en las ramas de la industria o de las 

actividades representadas en ellas; 

2.- Conocer y resolver loa conflictos que tengan 

por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del 

imparte de tres meses de salario; que se susciten en el lugar 

en que se encuentren instaladas; 

3.- Practicar la investigación y dictar las 

resoluciones para el pago de las indemnizaciones en los casos 

de muerte por riesgo de trabajo. 

4.- Conocer del recurso de revisión interpuesto en 

contra de las resoluciones del Presidente en Ejecución de los 

laudos¡ 

5.- Recibir en depósito loa contrato~ colectivor: 

y los reglamentos interiores de trabajo. 
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6.- Las demás gue le confieran· laa ley~s. ( 34 ) 

XII.- BL .JURADO DB IUISPOltSABILIDADBS. 

Las sanciones a loa representantes de loa 

trabajadores Y de loa patrones se impondr4n por el Jurado de 

Responsabilidades de loa Representantes. 

El Jurado o Tribunal de Reaponaabilidadea de 

loe Representantes del Capital y del Trabajo constituye un 

órgano juridico autónomo de carácter social, cuya función ea 

la de imponer sanciones adminietrativaa a unos y otros. Al 

aplicar sanciones mediante proceso, resalta su naturaleza de 

Tribunal de Jurisdicción administrativa. Sus resoluciones 

son inapelables, no admiten ning¡ln recurso; por lo que e6lo 

pueden impurgaree por medio del juicio de amparo indirecto, 

ante el Juez de Distrito Competente. ( 35 ) 

34 Opus. Cit. 

35 Opus. Cit. 
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B. LA PROCURAllllfllA DE LA DEFEHSA DEL llENOR. 

SU INTEGRACKJN. 

/!~9.~~~q~HH'!;~:~9:~+~ i':j 
1 

:>;;~~~:b'i>:\¡ 
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C) llUNCIONRS' RSPllCIFICAS DR LA PROCllRADURIA DR LA 
DRl'BllSA DRL HRllOR. 

AL PliOCURAOOR FRDKRAL OOllRRSPONDKRA: 

Coordinar y dirigir las funciones de la dependencia, 

realizando la planeacion, programación, organización~ 

direcciOn, control y evaluación de aua actividades de acuerdo 

a las diepoeicionee legales reglamentarias aplicables. 

Ejercer las funciones gue son de su competencia de 

conformidad con loa dispuesto en el reglamento interior y en 

las diepoeicionea legaleA aplicables. 

AL SlJBPROCURADOR CORRRSPOllDKRA: 

Acordar con el Procurador Federal el despacho de loa 

aeuntos que le encomiende. 

Deaempeflar lae comisiones que le confiera el 

Procurador e informarle sobre el desarrollo y resultado. 

Evaluar las áreas adscritas a la Procuraduría y 

proponer al Procurador Federal~ la delegación de facultades 

en servidores subalternos. 

90 



Apoyar al P~ocurador en la promociOn. -:?onduccjón. 

coordinación. vigilancia v evaluación de las actjvidades de 

la Procuradur!a proponiendo la adopción de medidas a fin de 

obtener mayor eficacia de dichas actividades. 

Sl!CRH'rARIO GRllRllAL. 

Visilar el cumplimiento estricto de las 

dispasicionee legales y administrativas en todos los asuntos 

de su competencia. en las áreas que tengan adscritas y 

coordinar entre ellas sus respectivas labores para obtener 

un mejor desarrollo en las mismas. 

Proporcionar a la Secretaria del 

Previaion Social, la información y elementos que Aa1:.a 

intesra, a fin de someter a su consideraciOn loe proyectos de 

iniciativas de leyes, reglamentos, decretos. acuerdos y 

ordenes relativos a las materias en que tensa competencia. 

Elaborar proyectos de creación, modificación y 

reoganización de las Unidades a su cargo y proponerlos ol 

Procurador Federal para la Defensa del Menor Trabajador. 

Asesorar al Procurador en todos aquellos f\f.l\mtos c1ue 

le sean aolicitadoa. 
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PROCURAOOI! AUXILIAR DB BNLACI! Y COORDINACION. 

Elaborar 

estrategiaB, 

estudios y proyectos fijando 

lineas de acción y planeación para 

mejoramiento de loa derechos del menor trabajador. 

lae 

el 

Promover y fomentar las actividades, sociales, 

culturales y recreativas, deetinadae a delimitar lae 

incidencias en las actividades laborales de loa menores. 

Estudiar en coordinaci6n con las dependencias del 

Ejecutivo Federal competentes, las politicaa tendientes a 

regular ln incidencia y eatadieticaa de laborea en loe 

menores trabajadores. 

Promover la integración de loe órganos de 

colaboración ciudadana, en loa términos de loa reglamentos y 

diepoaicionee aplicables. 

PROWRADOR AUXILIAR DB ASBSORIA, ORIIDITACION Y 
Dil.IUSION. 

Asesorar jurídicamente a las Unidades Administrativas 

y a loa Organoa Deeconcentradoa, ae! como a laa Entidades 

Federativas, y peraonaa en general. sobre loa fines que 
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persigue la Procuraduria Federal para la Defensa del Menor 

Trabajador. 

Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad 

a loe funcionarios que ·integran los dietintoa organismos. 

Proporcionar informacion. datos o cooperación 

técnica y legal que le sea requerida por otras dependencias 

del Ejecutivo. 

Elaborar y mantener actualizado un prosrama de 

comunicación social en donde ee establezcan loe lineamientos 

para garantizar la recepciOn fluida de lR opinlón pOblica 

como la proyección adecunda de loa menae¡iea. ddatintt.doa a In 

Protección del Menor Trabajad.el'. 

Dirigir, administrar y operar loa medios de difuaiOn 

masiva de que dispongan las unidades administrativas de este 

organismo. 

Realizar encuestas sobre opiniones y necesidades de 

la pablación a fin de lograr loe objetivos que esta 

Procuradur!a ee ha fijado. 

Realizar campafiae para obtener recursos de los 

particulares y otorgar becas económicas a loe niños, previo 

93 



eatudioa aocio-econ6micoa gue se realice. 

PllOCURADOR AUXILIAR DK ·DICTAMBNKS Y SANCIONKS. 

Dictaminar sobre las sanciones gue deberán imponerse 

por infracciones a· las normas contenidas en las leyes o 

reglamentoe que expida la propia Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social. 

Imponer las sanciones que habrán de apltcarae por 

infracciones a las leyes del trabajo. 

Acordae ~on eu superior inmediato la reeoluoiOn de 

los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de la 

competencia de la Unidad a su cargo. 

Evaluar lae diferentes medidas de aplicación d~ lae 

sanciones a fin de observar que au cumplimiento obligue al 

infractor a no reincidir en sus infra~oionee. 

Fijar el procedimiento para la aplicaciOn de las 

sanciones que deberán aplicarse ee~n se trate de acciones 

primarias o se trata de reincidencias. 

PROCURADOR AUXILIAR DE REGISTRO CONTROL y 
CAPACITACION. 
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Llevar y mantener actualizado un p~drón de toda~ las 

empresas y establecimientos a fin de tener integrados loe 

centros de trabajo y poder realizar las inspecciones. que 

permitan detectar las violaciones e infracciones a la ley 

laboral. 

Registrar y clasificar las demandas y peticiones 

ciudadanas, as1 como la de los organismos coadyuvantes, a fin 

de detectar las areas que propician las actividades de loa 

menores. 

Establecer Centros de Capacitación y Adiestramiento a 

fin de encauzar, en los casos estrictamente justificados. la 

preparación que loe menores necesiten para una vez obt.en ido 

el permiso que la propia Ley del Trabajo requiere. 

desempeffar alguna actividad, con las bases y 

necesarias para el buen desarrollo laboral. 

DIRBCCION GENBRAL DI! RJ!COlfllllMCIONl!S. 

Definir y unificar criterios jur1dicoe 

1-·uodan 

técnicas 

~n la 

interpretación y aplicación de normas, as! como reapeot.o a 

las resoluciones que emitan loa palees que participan 1·m la 

Orsanizaci(in Internacional del 'frabajo, o cualquier otro 

criterio. 
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Actuar como Organo de consulta • sistematizar ll 

difundir loa criterios de interpretación y aplicación de las 

diepoeioiones jur1dicas que norman el funcionamiento de la 

Proouraduria Federal para la Defensa del Menor Trabajador. 

Establecer un aeauimiento de la aplicación de 

recomendaciones que emita eeta Dirección. 

OOORDINACIOH 
DBLl!GACIOHAL. 

GllllKRAL DB INSPBCCION BSTATAL Y 

Ordenar y practicar visitas domiciliarias de 

inspección a fin de comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas por la ley. 

Ejercer las atribuciones de vigilancia e inapecciOn 

sobre la observancia de infracciones o violaciones de la 

legislación laboral. 

Coordinar la realización de reuniones de trabajo 

con loa inspectores estatales y delegacionalea y llevar 

el seauimimiento de trabajo establecido, con el prop6si~o de 

detectar desviaciones y proponer acciones correctivas. 

COORDINACION GKNKRAL DB LAS PROCURADURIAS BSTATALBS 
Y DBLBGACIONALBS. 
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Elaborar programas de Descentralización y 

Deaconcentración para el mejor funcionamiento de la 

Procuradur1a Federal para la Defensa del Henar Trabajador. 

Vigilar y comprobar el cumplimiento por parte de las 

Unidades acbninietrativaa deaconcentradae en la entidades 

federativas y delegacionalea. 

Apoyar y asesorar a las 4reas deaconcentradae 7 

tendientes a incrementar eficiencia y eficacia de sus 

acciones. 

Determinar las caracter1eticas y ubicación que 

deber6n tener lae procuradurias estatales y delegacionalee a 

fin de optimizar loa programas y fines que tiene encomendados. 

D) Rl!SOWCIOllBS llMITIDAS POR LA PROWRAWJlIA 
F1!DKRAL PARA LA Dl!Fl!NSA DKL lfliHOR TRABAJADOR. 

Las resoluciones que dicte la Procuradur1a serán 

emitidas por la Subprocuraduria Auxiliar de Dictámenes y 

Sanciones con aprobación del Area inmediata superior> que en 

este caso corresponderá al Secretario General, guién 

resolverá: 

1) La términación de la relación de trabajo con el 
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menor trabajador. 

2) El pago de loa salarios adecuados y 

correpondientee al vigente en el lugar en gue ocurra. desde 

eu inicio y hasta dictada la resolución correapondiente. 

3) El pa¡o de loe saatoa médicos en caao de haberse 

comprobado. que fueron.victimas de accidentes o enfermedades 

profesionalee 

correspondiente 

o el pago de la indemnización 

en caso de la pérdida de algiln órgano 

conforme a la ley federal del trabajo .. 

4} En el caso de la utilización del menor en 

trabajo nocturno induetrial se hará el miemo paso 

correspondiente al salario minimo general viaente, en el 

luaar. pero en un 200~. desde el momento de incio de la 

relación laboral hasta el momento en que se dicte la 

resolución emitida por la misma Procuraduria Federal para la 

Defensa del Menor Trabajador. 

5) En loe caeos en que los menores se deeempeHen 

como empaquetadores de tienda"a de servicio, ee aplicará un 

arresto dministrativo que podrá ser de treinta Y seis a 

setenta y dos horas, ae1 como una multa~ 

6) En el caso de encontrar niHoa abandonados o que 
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se encuentren trabajando sin que se compruebe que la relRcion 

que tenga con algtln familiar o tutor. se denunciará ~nte el 

Ministerio Pllblico. canalizando al menor a la Institución 

correspondiente. 

7) En la relaciones de trabajo en que el menor haya 

sido empleado con jornadas diari.ae excesivas, se pagará. hasta 

un 300% las horas rebasadas a la jornada mtnima permitida. 

8) Tratándose de industria familiar se sancionará 

con arresto. al padre o tutor. que haya utilizado su mano de 

obra. aai como la presentación ante el Ministerio Pllblico. a 

fin de que ejercite la acción penal correspondiente. 

9) En todos loa caso~ las sanciones aplicables a 

los patrones, por las infracciones a las normas sobre el 

trabajo de menores conslatirá en una multa equivalente de: 

3 a 155 veces el salario minimo vigente. 

155 a 200 veces el salario minimo vigente. 

200 a 300 veces el salario minimo vigente. 

300 a 400 veceR el salario minimo vigente. 

500 a 1000 veces el salario minimo vigente. 

1000 a 5000 veces el salario m1nimo vigente. 

Dependiendo su aplicación de lae circunstancias y/o 
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gravedad de la falta cometida en cada caso en particular. 

R) COBRCIBILIDAD RN LA APLICACION 
RRSOUJCIOllRS. 

DR DICHAS 

La creación de la Procuraduria Federal para la 

Defensa del Menor Tr4bajador, como organismo autónomo, 

permitirá resolver, emitir y ejecutar eue propias 

resoluciones a fin de gue directamente pueda visilar la 

inmediata y estricto cumplimiento que surja de cada uno de 

los caeos gue conozca. 

A~imismo eue resoluciones serán dictadae con 

carácter de inapelables, no admitiendo ningO:n recurso, en 

virtud de crearse como dependencia de rango y autonom1a 

suficiente para volver mae eficaz la Tutela de loe Menores 

Trabajadores en eua actividades que han tenido hasta la 

actualidad poca o nulas medidas coercitivas haciendo asi, 

posible salvar a nuestros niños, a nuestros hombrea del 

maf\ana. 

"KL PlJll"l'O IlfPORTANTR A DBSTACAR RS QUR NOS INTllRKSA, 
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SI LOS VALORl!S DK LOS KKtlORl!S SON HODF.RNOS O 1'flADICIONALl!S, 

LO QUE KN Vl!Rl>AD OOHSTITIJYK KL PROBLllHA KS LA OOPKRVlVKNCIA , 

QUE SK HACE NKCKSARIO Rl!SOLVKR" 36 l 

Mediante la aplicación de las medidas emitidas y 

ejecutadas por la Procuradurta Federal para la Defensa del 

Menor Trabajador, permitirá en primera instancia crear una 

conciencia asegurada por la legialaciOn y la reglamentación, 

teniendo como objetivo principal, protegerlos contra toda 

clase de explotación, es decir, evitar que trabajen y puedan 

poner en peligro su desarrollo f!eico, pa!quico y social. 

Desde este punto de vista la reglamentación de estas 

diepcaicionea, pretende lograr la real y efectiva tutela de 

loe nHioa, dEt,iando por fin que quede en meras formula.a 

roménticaa y metas inalcanzables. 

En su aspecto econOmico ciertamente debemos tener en 

cuenta que lae caracterieticae económicas en que se encuentra 

el pa1s, imposibilitan al Estado asumir la responsabilidad 

directa de resolver en forma total el problema de los 

menores, por lo que la solución a este problema podría 

lograrse primeramente con la colaboraciOn de laa 

dependencias oficiales y con la creación de loe centros de 

trabajo y capaoi tación infantil que la misma procur&durio 

instituye. 

( 36 l Mendelievich, Elias. El Trabajo de loa Niños. 
Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra 1980. 
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Contribuir la mediante la aportación económica 

generada por su trabajo de aprendiz. a tener un medio de 

ayuda para subsistir. Además otra consecuencia generada a 

través de la creación de esta procuradur1a, serla fomentar 

la conciencia social del pala. para allegar recursos de 

particulares, a este organismo, a través de campañas 

destinadas a otorgar becas económicas, que les garantice una 

subsistencia segura Y. duradera en tanto adquieren la edad 

permitida para ser sujetos de una relación laboral, y a 

volver por consiguiente a la aulas a cumplir con la educación 

oblisatoria que nuestra Carta Hagna a elevado acertadamente 

hasta el nivel de secundaria, y al no tener que lanzarse a 

bÜscar trabajo por la necesidad, por · lo que todo esto 

redundari6 en alcanzar la posibilidad de ser ~n un futuro 

hombrea y mujeree con un preparación t~cnica o profesional, 

salvador aei por consecuencia de la.mediocridad, el abandono 

y la explotaciOn. 

G) LA OJIGAllIZACJON INTKRllACIONAL DBL TRABAJO. 

La OraanizaciOn Internacional del Trabajo ee una 

inetituci6n intergubernamental en la que participan mAe de 70 

paieee miembros. 
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Surge este organismo como una respuesta a la enorme 

explotación de gue eran objeto los trabajadores de les 

estados industrializados. 

En 1919, el Tratado de Versallea, pone fin a la 

Primera Guerra mundial y crea asimismo la OIT. estipulando 

en su articulo 427: 

"Cada Estado deberA ora:anizar un servicio de 

inspección a fin de asegurar la aplicación de las leyes y loa 

reglamentos para la protección de loe trabajadores". 

Las organizaciones de empleadores y de trabajadores, 

asi como representantes de loa estados • participan en su 

obra y desde au fundación ha quedado asociada a las Nacione~ 

Unidas. desde el affo de 1946. en calidad de or•anismo 

especializado. 

Su misión consiste en promover la justicia social 

en el mundo reuniendo informaciones relativas a loe problemas. 

del trabajo, encangándosé de la difusión de las mismas; 

establecer normas internacionales y controlar su aplicación 

en loa distintos paises del mundo que son miembros. 

Ejerce igualmente actividades de carácter concreto y 

presta asistencia técnica para la realización de programas de 
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desarrollo social y económico. 

La organización comprende lo siguiente dentro de au 

estructura. 

LA CONFJ!RllNCIA lllTKRNACIOMAL DKL TRABA.JO. 

Organo Supremc• de la Organización. que conetituye 

en cierto modo un parlamento mundial en el que ee discuten 

laa cuestiones eocialee. Cada estado miembro ee hace 

representar en las reuniones anuales por dos delesados 

gubernamentalea, un.delegado de loe trabajadores, cada uno de 

elloa participa en loa debates y vota en forma independiente 

perad.tiendo a.e! a las partee interesadas exponer ampliamente 

sus puntos de vista, respecto de un tema o asunto en 

particular. 

LA OFICINA Ilft'BllllACIONAL DKL TRABAJO. 

Secretaria de la Institución, que 

documentaoión que recibe de todo el mundo y 

publicaciones en distintos idiomas·. El 

reune y estudia la 

edita numerosas 

personal de la · 

oficina se compone de expertos de diversas nacionalidadee, 

cuyos conocimientos y experiencia pUeden ser utilizados por 

todos los estados miembros de la or8anización. La oficinae 

cuentan con aaenciae y correeponsalee en numerosos palees. 

normas internacionales adoptadas por la 
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conferencia en mat~ria de trabajo. revisten.la forma de 

tratados internacional ea llamados convenios y 

recomendaciones. 

En el allo fundacion. la Conferencia 

Internacional del Trabajo en su primera aesión aciopta: 

recomendación num. 5 sobre la 

trabajo que insta a establecer lo antes 

inspección 

pasible. 

de 

no 

solamente un sistema que asegure una inspección eficaz de las 

fábricas y loe talleres. sino además un servicio püblico 

especialmente dedicado a proteger la salud de loe obreros" 

Por otra parte fija en catorce afios la edad minima 

de ingreso al trabajo inductrial y el Convenio n~m. 6 sobre 

el trabajo nocturno de los menores en la industria. 

Los convenios sobre trabajo de los menores suceden 

para cubrir todos loa sectores de la actividad: 

En 1920 y 1921 eobre ol trabajo maritimo. 

convenio núm. 7. 15 y 16. 

En 1921 la agricultura, convenio num. 33. 

En 1937 y 1969, trabajo subterráneo. convenios 

núms. 59 y 123. 
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En 1959 la peeca, convenio nt'.lm 112. 

En 1973, la Conferencia de la OIT. adopta el 

convenio n~m. 138, eobre la edad m!nima, que deberá 

reemplazar gradualmente a loa· instrumentos existentes 

aplicables a sectores limitados, para favorecer la aboliciOn 

total del trabajo infantil. 

En la misma época, se adopta~ cuatro nuevae 

recomendaciones sobre la inepecciOn del trabajo. 

Sobre loe principios generales para la 

OrsanizaciOn de la inepecc~On del trabajo, e~ 1923. 

Sobre la inepecciOn del trabajo de la Sente del 

mar, en 1926. 

Sobre la inapecciOn del trabajo en la 

conatrucci6n, en 1937. 

Sobre la inspección del trabajo de loe 

trabajadores 1ndisenaa en 1939. 

El afio de 1947, ee una fecha clave para la 

inepecciOn del trabajo, ya que en eee afio ee concretan casi 

30 alioa de esfuerzos con la adopción de: 
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El convenio mlm. 61 y la recomendación nüm. 81 

sobre la inspección del trabajo en la industria y el 

comercio; 

El convenio n~m. 85, sobre la inapeooión del trabajo 

en laa minas y los transportes. 

Finalmente, en 1929, ee pone la dltima piedra, con 

la adopción del convenio núm. 129 y la recomendación nllm. 133 

sobre la inepecciOn del trabajo en la asrioultura. 

Actualmente lae normas bAaioae considera 

explioitamente 

oarso asegurar 

relativa.a en 

adoleeoentee. 

que la inspección del trabajo tendrá a su 

la aplicación de laa diepoeicionae lesalea 

particular al empleo de loa nifios y 

Ademée encontramos dieposicionea en nwneroeoa 

convenioe y recomendaciones que preveen la implantación de un 

sistema de inspección para asegurar la aplicación de medidas 

preconizadas. 

La Conferencia Internacional del Trabajo en su 

informe de 1964 9 el Director General Declaró "Una legislación 

laboral sin inspección constituye un enaayo teórico de ética 
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maa que una disciplina social obligatoria". ( 37 ) 

En ese mismo afio la Comieion de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones resaltaba en su 

informe "La existencia de una inspección del trabajo eficaz 

constituye la mejor garantía de que las normas nacionales e 

internacionales del trabajo sean respetadas, no solamente 

dentro de la legislación, sino también en loe hechos y en el 

afio de 1925 en aue ültimoa estudios conjuntos insistió en loa 

términos siguientes: 

''Una legislación social, por muy avanzada que sea, 

corre el riesgo de convertirse en letra muerta sino existe en 

el pala. un sistema de inspección del trabajo encargado de 

controlar su aplicación". 

Indudablemente las normas internacionales del 

trabajo han deaempefiado favorablemente su función de 

incitación ya que en casi todos loa paises la Inspección 

del Trabajo está encargada de hacer que ee respeten lae 

disposiciones legales que fija una edad mlnima de in•reso en 

el trabajo y que reglamentan loe trabajos peligrosos, el 

trabajo nocturno y la duraci6n del trabajo de loe niffoa. 

37 La lnepecci6n del Trabajo Infantil.- Servicio de 
Admón. del Trabajo. Documental No. 31. Oficina 
Internacional del Trabajo.- Ginebra. 1992. 
Primiere Editión. 2 
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Los encargad_os de aplicar la.a leyes tutelares y los 

inspectores del trab.ajO de paises en d.es&rrollo concientea de 

que el trabajo infantil ea una cuestión de supervivencia para 

·el menor y au familia, saben perfectamente que resulta de la 

situacion de pobreza y gue la pobreza no puede eliminarse por 

decreto. 

No ignoran que la ilegalidad que persiguen ea 

producto de, por un lado, una demanda de empleo de loa 

menores para obtener un ingreso de subsistencia y además de 

una oferta de un trabajo poco calificado y barato. Porque 

que para las empresas que integran un mercado de escaso peder 

adquisitivo y a las que lea resulta dificil pagar los 

salarios oficiales. creando asi esas fuentes en las que loa 

trabajadores menores que son dóciles se ven obli~~doc a 

aceptar en silencio, los salarios, condiciones de trabajo. 

inestabilidad e inseguridad que lee ofrecen. 

Loa miamos padrea de loa menores que trabajan, han 

.tenido que laborar deade muy jovenes y contados han podido 

asistir a la escuela. Eatoa padrea, al ver que muchos 

adultos instruidos pero desempleados o subempleados, 

consideran que ea mejor que eue hijos aprendan un oficio, en 

vez de asistir a la escuela, además piensan que la ayuda que 

aportan loe menores trabajando en el campo. en el comercio, 

en la arteaanla o en loa hogares, no ea un trabajo. sino 
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aquel que realizan loa adultos en empresas industriales. 

Estas causas extremas relacionadas con el entorno 

económico y cultural, hacen en definitiva gue loe inspectores 

del trabajo gue tratan de aplicar las leyes que protegen a 

loe menores que trabajan, se enfrenten ante un muro de 

incomprensión que muchos prefieren renunciar a enfrentarse 

solos a la resistencia económica y cultural y deciden 

dedicarse a otros trabajos, como solucionar conflictos 

individuales y colectivos que les presentan loe ~indicatoe. 

Por otra lado eet&n las causas internas del sistema 

de protección de 1oe menores, en la gue existe para los 

inspectores del trabajo, la obligación de hacer respetar 

leyes sobre la edad minima de ingreso al trabajo, pero 

existen limitaciones para que los menores asistan a la 

escuela independientemente que se encuentren saturadas, ya 

que los padree no pueden pagar loe aaetos que implica qua eue 

hijos asistan a la escuela. La limitación en la duraciOn de 

la jornada de trabajo están ideadas a fin de que puedan loe 

menores aeietir a la escuela y aprendan un oficio. Ciertas 

legielacionee preven largas lietae de trabajos prohibidos 

para los menores, pero ¿Acaso los establecimientos ~dicoe, 

loe padree, profesores, informan al inspector del trabajo 

cuando loe menores son victimas de accidentes o enfermedades 

profesionales? 
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La falta de relaciones entre laa instituciones 

encargadas de proteger a loe menores lleva a la incoherencia. 

la ineficacia y a la diaoluciOin de responaabilidadea. 

Sin lugar a duda una adecuada coordinación "dejaria 

ver al inspector lo que verdaderamente está. oculto, 

percibiendo únicamente la punta del icerberg, o ai se 

prefiere la punta del hipopótamo", ya que la parte más 

importante del trabajo de loe menores se encuentra oculta y 

está en el trabajo familiar no remunerado, en el trabajo a 

domicilio. en las zonas rurales, en los pequeños talleres. en 

las explotaciones agricolaa. en las construcciones alejadas, 

y todo este trabajo no está protegido por la ley, por lo que 

constituye un trabajo invisible fuera de la competencia de la 

inspección del trabajo, dado que todo aquello gue no está 

prohibido está permitido, por lo que noe encontramos con una 

contradicción flagrante, no ae puede proteger a los menores 

m!e deepoaeidoe y m&e expuestos, si al inspector se le impide 

tener acceso a todoe estos lugares. ( 38 ) 

En el sistema de inepecoiOn del trabajo, la causa 

más evidente es la carencia de rec_uraoa, y esta pobreza se 

manifiesta en la ausencia de vehlculoa, falta de 

documentación jurídica y técnica y la existencia de locales 

inapropiados, además los propios inspectores son escasos para 

( 38 1 Opue Cit. pág. 9 
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cubrir todas las empresas del sector estructurado. ni contar 

a loa pequeños talleres. ni mucho menos a las zonas 

comprendidas en el campo y por rtltimo existe una causa que 

debilita aíín mas la intervención de la inspección del 

trabajo, la falta de formación correspondiente a las tareas 

asignadas y la falta de ayuda de expertos y especialistas. 

La inepección .del trabajo se regula de manera 

diversa por ejemplo, en ciertos palees de America Latina se 

confla a un solo órgano especializado lo relativo a la 

inspección del trabajo infantil, mientras-que en otros palees 

existen 16 servicios distintos de la inspecciOn del trabajo 

que son competentes para velar por la aplicación de la 

le&ielaci6n laboral. 

Asimismo se considera una hipótesis a saber "Que la 

ineficacia de la acción inspectora del trabajo tiene su 

orisen en la falta de coordinación entre loe diferentes 

orsaniemos de inspección del trabajo o entre entidades 

centralea y periféricas. 

En loa sistemas de inepecciOn del trabajo y la 

organización administrativa adoptados por loa diferentes 

patees. cualea9uiera gue eetae sean ee observa la misma · 

dificultad para diseHar métodoe apropiados para intervenir 

P.n 18 compleja forma que toma el trabajo infantil. 
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La eficaz .intervenciOri para la protección de loa 

menores se impide si la inspección del trabajo no toma la 

iniciativa de ir al terreno para visitar las empresas y 

los lugares donde laboran loa menores. La visita del 

lugar ea la base de la acción, la condición necesaria sin 

la cual no hay inpecciOn del trabajo. 

La inspección esta creada para inspeccionar por esto 

el primer derecho reconocido a loa inspectores del trabajo 

por el convenio n\1m. 81 y por loe textos nacionales ea el de 

poder entrar en las empresas a cualquier hora del d!a o de la 

noche sin previo aviso. 

Por ~ltimo, podemos decir que la voluntad politica 

de entregar a la inspección del trabajo loe medioe para 

ejercer su misión de protección de los 

principalmente de los menores debe ser 

trabajadores y 

uno de loa 

elementos esenciales de una pol1tica nacional coherente y 

concertada dirigida a la eliminación del trabajo infantil. 
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CONCLUSIONES 

PRIMl!RA.- Ha quedado expuesta en forma general la 

SJIGUNDA.-

TBRCKRA.-

situación actual de los trabajadores en 

algunos de loa paises más representativos, 

América Latina. 

de Norte América. 

Europa y los Estados Unidos 

Que aunque nuestro sistema legislativo ea 

abundante en cuanto a normas protectoras de 

loe trabajadores, considero que pcr lo que 

respecta a las que tutelan al menor trabajador, 

son insuficientes para resol VEir l'Js i:•roblemaa 

que su trabajo ha originado, ya que nuAstr-A 

legislación laboral vigente da espaldas a la 

realidad. 

Si bién el precepto conati tucional 123 en su 

fracción III, prohibe la utilización del trabajo 

de loa menores de catorce años, estamos ante una 

ley que constituye letra muerta 

consecuencia, una clara violaciOn 

y por 

a los 

pr&oeptos laborales y clara demostraciGn de 

injusticia social. 
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CUARTA.-

QUINTA.-

SBXTA.-

La Ley Federal del Trabajo de 1970, repite la·a 

mismas reformas que se hicieron a la ley de 

1931, afirmando el legislador en eu expoaiciOn 

de motivos que tal reproducción literal obedecia 

básicamente al hecho de no haberse presentado 

fenómenos nuevos que ameritaren alguna 

modificación. 

Contrariamente a lo que la actual úey Laboral 

manifiesta y justifica al no dar mérito a 

reformas necesarias, sabemos que el trabajo de 

loe menores no es un problema reciente, Ya que 

nace paralelamente a la RevoluoiOn Industrial, 

en la que ee comienzan a saetar por todo el 

mundo movimientos obreros que enarbolan como 

bandera principal la lucha por la defensa de 

loe niiloe que trabajaban, logrando aei 

reglamentar una gran serie de diapoaioionee que 

integrar1an parte esencial de nuestro derecho 

laboral. 

Podemos decir que donde hay una prestación de 

trabajo subordinado ah1 hay una relación de 

trabajo a la cual debe aplicarse el estatuto 

juridico laboral. por lo que no deben escapar de 

nuestras manos los derechos que todo trabajador 
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debe Percibir por los esfuerzos de au trabajo, 

refiriéndome concretamente a aguelltJS menoroa 

que tienen que someterse a la comPlicidad de un 

patron. orillado este por su precaria aituaciOn 

económica, siendo as! victimas gue escapan 

totalmente de la protección de la ley, al mismo 

tiempo que ea orillado por presiones recibidas 

en su seno familiar, esto cuando cuenta con 

ella. 

SEPTIHA.- Sabemos gue aunque todos estos peguefioa realizan 

OCTAVA.-

NOVHNA.-

trabajos, muchas veces en condiciones de 

~ornadas exhaustivas no lo hacen como sujetos de 

tlll&. relación de trabajo en la que solamente 

encontramos uno de los elementos como lo ~a la 

subordinación mas no el pago de un salario YFL no 

diga.moa mtnimo sino humano y digno. 

En México, como en muchoa otros paises existen 

miles de niftos que realizan un trabajo como 

actividad principalmente f!aica o material, pero 

que ·escapan totalmente de la regulación laboral. 

trabajando por cuenta propia, sin patrón. sin 

salariCJ y sin estar sujetos a una relación de 

subordinaoi6n. 

Para la solución al problema planteado y 
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DECIKA 
PRIMERA.-

analizado a través de este trabaj~. considero 

qu~ ea una cruda realidad agravada por loa 

tiempos de crisis y gua reclaman la 

incorporaclOn de menor a la economía familiar. 

El panorama es poco halagador. en el que solo 

vislumbramos una misma solución gue 

comprenderla todos los menores trabajadores, a 

los subordinados como a loe autonomoa que 

trabajan por cuenta propia. 

En el primer caso porque existen meno re e 

trabajadores a loa que a pesar de encontrarse 

en una situación de subordinación lo hacen pero 

sin loe requisitos establecidos para ello o 

bien mediante . la violación de loa miamos 

reguerimientoe .. 

En el segundo, por no tener la autorizaci6n 

requerida ya que como sabemos tienen 

prohibición absoluta la utilizaciOn de loa 

menores de catorce aiioa estipulado 

concretamente en el Articulo 123 fracción III~ 

de Nuestra Carta Magna. 

Mediante la limitación del trabajo de los niños 
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DBCIMA 
SEGUNDA.-

encausando un objetivo a cumplir a mediano 

largo Plazo "La eliminación total de esta 

actividad ilegal", lograremos el 

perfeccionamiento de loe intereses jurldicoa y 

administrativos, tarea que no será facil, pcr lo 

que tendremos que convocar a los cient1ficos, 

humanistas, abogados, artistas, hombree y 

mujeres en general, a loa hombree de prensa, 

médicos y en fin a todos aquellos que puedan y 

quieran coadyuvar en el Diseño de un Proyecto 

realizable, una tarea magna Nacional e 

Internacional, en la que no tengo duda, no 

faltaran almas de buena voluntad que se nieguen 

resistan a apoyar en la medida de eua 

posibilidades y contribuyan con entusiasmo a 

lograr la ConstruociOn y Basificación de una 

empresa de tal magnitud, " LA PJIJCURADURIA 

llKDl!llAL PARA LA DKPllllSA DllL llKllOR TRABAJADOR" 

CXH> ORGAllO DK VIGILANCIA DB NUKSrRA LBGIGLACION 

LABORAL. 

Por lo que se concluye que la creaciOn de este 

organismo denominado "LA PROCURADURIA PBDBRAL 

PARA LA DKFBHSA DKL ltKNOR TRABAJADOR CXH> ORGANO 

DE VIGILANCIA DE llUKSTRA Ll!GISLllCION LABORAL", 

obligarla a vigorizar la acción tutelar de las 
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autoridades del trabajo en todo el pala y ade~As 

traerla aparejada la introducción de reformas 

tendientes a penalizar tanto el desacato de loa 

patronea y de loa mismoa padres que en muchas de 

las ocasiones abusan de aquellos inocentes niños 

sin saber que los derechos del menor son ante 

todo derechos humanos. 
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