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I N T R o D u e e I o N 

El menor de edad y su problemAtica, con los diversos 

matices y dimensiones que la caracterizan, han preocupado 

desde hace mucho tiempo a los juristas y legisladores de 

todo el mundo. Los intentos por encontrar los mecanismos 

adecuados para proteger a quien se halla en estado 

jurldico social de desventaja. dieron por resultado lo que 

algunos especialistas han denominado Derecho del Menor, 

disciplina jurldica que se configura por el estudio 

sietemAtico de normas cuyo objetivo es lograr la protección 

integral del menor, desde su concepción biológica hasta su 

mayoria de edad, a través del Derecho. 

Aunque el trabajo infantil, en el sentido clAeico de 

explotación en gran escala de los niños marginados en las 

fAbricas y minas, originado principalmente por la 

Revolución Industrial en el siglo XIX, pertenece hoy al 

pasado, la actividad laboral durante la infancia sigue 

siendo un fenómeno difundido y persistente. 

SegUn las Ultimas estimaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo, a finales de 1986, habla en el 



mundo por lo menos 55 millones de niños menores de quince 

'años que trabajaban, de estos 1 mAs de 52 millones se 

hallaban en los paises en vias de desarrollo. 

En México existen diversos ordenamientos que directa o 

indirectamente se ocupan de la protecci6n jurldica del 

menor; razón ésta por la que algunos estudiosos del Derecho 

se interesaron en elaborar un c6digo ó.nico. Los intentos de 

codificaci6n en México se remontan al año de 1942, si bien, 

por causas mUltiples, no han prosperado en términos 

generales. Hay, desde luego, resultados aislados como son 

los casos del estado de Guerrero (1956), MichoacAn (1968), 

y YucatAn ( 1972), estados donde se elabor6 un C6digo del 

Menor. 

En el Primer Congreso Nacional sobre el Régimen 

Jurldico del Menor, celebrado en México en el año de 1973, 

nuevamente se analiz6 y debati6 a fondo la posibilidad de 

llegar a una codificaci6n ó.nica. Se concluy6 que primero 

tendrian que determinarse los alcances de nuestra 

normatividad jurldica vigente al respecto, para proponer 

reformas y, en su caso, llenar lagunas. 

En México, seg6n datos del Censo Nacional de Poblaci6n 



de 1980 ln poblacjón infantil (hasta los diecjscis uños) 

representaba un poco menos de la mitad de la población, 

mucl1os de estos niños se lanzan a la calle por un intento 

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

µoblac10n para trabajar crece incesantem,.nte. En cambio, 

las oportunidades de trabajar decrecen con el tiempo 1 al 

igual que el nUmero de personas técnicamente preparadas 1 

propagAndose el desempleo y subempleo en nuestro pals. 

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

se convierte en un importante complemento del ingreso 

familiar. 

En el año de 1976, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas resolviO declarar el año de 1979, Año Internacional 

del Niño, a fin de estudiar su problemAtica, y plantear 

posibles soluciones mediante la implantaci6n de programas 

dirigidos a lograr su bienestar. Con ese motivo, la 

ComisiOn para el Año Internacional del Niño en México hizo 

una propuesta que diO como resultado la elevaciOn a rango 

Constitucional de los derechos del menor. (Adición al 

Articulo 4o. Constitucional, publicada el 18 de Marzo de 

1980 en el Diario Oficial). 

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



urbanización, la industrialización, las migraciones, la 

explosión demogrdfica, la inflación o devaluación del peso 

frenle al dólar, o a muchas otras causas, pero en realidad, 

la verdadera causa, es la miseria en que vive el grueso de 

la poblacion. 

Asl mismo, es !negable que en nuestro pais, tanto la 

Carta Magna como la Ley Federal del Trabajo, son letra 

muerta, ya que basta con viajar en el Metro, los camiones, 

ir al centro de la ciudad, o salir a las calles para 

comprobar la enorme cantidad de niños menores de edad 

trabajando ya sea en forma independiente o subordinada. No 

podemos continuar con los ojos vendados, el trabajo del 

menor existe, y tenemos que buscar la forma legal de 

solucionar el problema, porque qadie niega que los niños de 

hoy son nuestro M'xico de hoy y del mafiana. 
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I.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 

A),- EL TRABAJO EN LA ANTIGUEDAD. 

La importancia del trabajo como factor de produccibn 

es un hecho tan antiguo como el hombre, toda vez que sin el 

trabajo no hay posibilidad de produccibn y progreso, ademas 

de ser el factor mas importante para la creacibn de bienes 

y servicios. 

Lo anterior en virtud de que la naturaleza 1 como el 

capital 1 a pesar de ser factores que concurren para la 

creaci6n de los bienes, se encuentran subordinados al 

trabajo 1 porque el capital, requiere siempre del trabajo 

para su creaci6n y la naturaleza, aunque es capaz por si 

sola de desarrollar bienes que sirven para satisfacer las 

necesidades del hombre, no entra en la vida econ6mica, sino 

cuando el hombre, mediante su trabajo la pone en 

condiciones de servirle como es el caso de la recoleccibn 

de frutos, toda vez que no se convierten en bienes sino 

cuando el hombre los recoge o toma por si mismo para 

satisfacer su hambre o sus necesidades de vestido o de 
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vivienda. Por lo tanto es vAlido afirmar que el trabajo es 

el factor .fundame11tal de toda actividad económica. 

Ahora bien, en la época antigua se distinguieron dos 

tipos de hombres, el hombre nómada y el hombre sedentario. 

El hombre nómada ejercitaba una actividad impedido por su 

misma forma de vida. Esta actividad la realizaba por cuenta 

propia y estaba encaminada a la adquisición de medios 

necesarios para su subsistencia, Por lo demAs 1 el hombre 

primitivo no vivió bajo un régimen de propiedad, si se 

exceptóa el hecho de que considerase como propias y 

privativas las herramientas que construyó para el logro de 

los medios necesarios a su sustento. En tal sentido puede 

admitirse como correcta la afirmación marxista relativa a 

que la ley econ6mica fundamental del régimen de la 

comunidad primitiva fue la de producir los medios 

indispensables para la existencia de dicha comunidad, con 

ayuda de instrumentos de producci6n rudimentarios y a base 

de trabajo colectivo. 

''El hombre sedentario, en cambio, crea relaciones m4s 

duraderas con la tierra, de la que obtiene determinados 

productos, y a la que ir! configurando a través de 

sucesivas parcelaciones, como patrimonio propio, gue le ata 



vincula en mayor medida a una dernarcaciOn 

determinada." ( 1) 

La primera forma de prestación de servicos en esa 

época fue bajo el régimen de la esclavitud, cuya 

caracteristíca fundamental consistiO en que el poder del 

sefior sobre el esclavo fue absoluto. La sociedad apareció 

dividida en dos grandes grupos o sectores; el de los 

hombres libres y el de los esclavos, estos óltimos sin 

derecho y considerados como cosas. 

De esta forma, la esclavitud constituyó el fundamento 

de una situaciOn social cuyo origen fue cualquiera de estas 

causas: 

A).- La guerra; B).- La insolvecia del deudor; C).- El 

nacimiento de madre esclava; D) .- La condena Penal¡ E).

Por disposici&n de la Ley. 

''Conceptuado el esclavo como cosa, el objeto de la 

relación de trabajo era el esclavo mismo, no su prestación. 

(!).-Alonso Garcla, Manuel. Curso de Derecho del Trabajo. 

Editorial Ariel. España. 1971. Pagina 52. 



En puridad de principio diremos que ni siquiera la relaci6n 

era posible ya que esta requiere la condici6n de personas 

en las que aparecen como sujetos de la misma y el esclavo 

no lo era, para el derecho. Como es fAci 1 deducir de lo 

antes descrito, se trata mAs que de una dependencia en la 

que fundar un vinculo jurldico, de una anulaci6n de la 

libertad que, al reconocer al esclavo Ünicamente como 

objeto, convierte en prActicamente imposible la existencia 

de relaciones Juridicas de trabajo''. (2) 

Como lo señala Rafael Caldera¡ "Dejando a un lado el 

sistema de trabajo familiar de las primeras agrupaciones 

humanas, puede decirse que en las grandes civilizaciones 

antiguas el trabajo forzado consituia_el régimen general de 

trabajo", ( 3) Lo anterior porque la caracterietica 

principal de dichas civilizaciones, era el aprovechamiento 

del trabajo ajeno mediante la imposici6n coactiva, de tal 

manera que la esclavitud era casi el 6nico medio para 

(2).- Obra Citada. Alonso Garcia, Manuel. PAgina 53. 

(3) ,- Caldera Rafael. Derecho del Trabajo. Editorial 

El Ateneo Tomo J, Segunda Edici6n. Octava 

reimpresi6n. Buenos Aires, 1984. PAgina 91. 
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obligar a los hombres a obedecer y cooperar en el trabajo 

armónicamente, siendo la norma de trabajo la voluntad de 

los señores, de lo que resulta que poco se sabe sobre los 

antecedentes de trabajadores que en la antiguedad 

desarrollaron labores similares a las que realizan los 

trabajadores de confianza de la actualidad. 

B).- EL TRABAJO ENTRE LOS AZTECAS 

En la época de los Aztecas no se puede hablar 

propiamente del trabajo de los menores a decir del maestro 

Toribio Esquive! Obreg6n, los vlnculos familiares en la 

familia azteca, eran muy débiles, ya que los padres no 

podlan conservar por largo tiempo a sus hijos, pues a 

cierta edad, el niño era mandado a la escuela. Habla tres 

tipos de escuelas a saber: 

A),- Los telpochcalli o casa de J6venes, que era a la 

que asistlan la mayorla de los j&venes, que se encontraban 

repartidos en todos los calpullis (los barrios) de 

Tenochtitl8n, se les enseñaba principalmente el arte de la 

guerra, la religión, y el trabajo de la tierra. 
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B).- Los Calmecac1 que eran a las que asistlan los 

hijos de la clase arist&crata, eran centros de educación 

superiot-, donde se transmitlan los conocimientos mAs 

elevados de la antigua cultura 1 se ponla mucho enfAsis en 

el arte de la guerra y de la rellgi6n. 

C).- Los Cuicacalli, en la que se enseñaba el arte del 

canto, la danza y la mosica. 

Normalmente quienes transmi tlan dichos conocimientos 

eran los sacerdotes y los sabios. 

Estas tradiciones eran positivas, ya que desde la 

primera infancia se iba capacitando al sujeto en diversos 

conocimientos, los cuales solo eran aplicables a los hijos 

de los aztecas, otro trato tenlan los de los tlaxcaltecas y 

otras tribus, cuando eran sometidos por la tribu guerrera 

de los aztecas, ya que su destino final era la esclavitud o 

la piedra de los sacrificios. 

Respecto al trabajo y a la esclavitud, Lucio Mendieta 

y Nufiez nos dice: 11 No tenemos noticias exactas sobre las 

condiciones de trabajo en la época precolonial .... , nada 

sabemos respecto de las horas de trabajo y de salario, nada 



respecto de las relaciones contractuales entre los obreros 

y sus patrones, no obstante que, a pesar de la insituci6n 

de la esclavitud debiO ser frecuente el contrato de trabajo 

con los artesanos y los obreros libres ... La esclavitud era 

en cierto modo una instituci6n de trabajo''. (4) 

C).- EL TRABAJO EN LA COLONIA. 

En la época de la colonia se distinguieron dos tipos 

de trabajo, el trabajo del campo y el trabajo de las 

ciudades. El trabajo en el campo se caracterizaba por ser 

un trabajo forzado, toda vez que "Los conquistadores 

consideraron que el hecho de la conquista constituia para 

ellos un doble derecho, el de apoderarse de la tierra y el 

de apoderarse de los indios que en ella se encontraban. De 

ahi que lo primero a que proveyeron fue al reparto de las 

tierras en cuyo reparto se incluian los naturales que las 

habitaban. Loa habitantes de la tierra tenlan obligaci6n de 

4).- Hendieta y Nuñez, Lucio. El Derecho Precolonial. 

Editorial Porraa. 1937. PAgina 57. 
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tributarles y servirles''.(5) 

Ahora bien, con el pretexto de instruir a los indios 

en la religión católica y de tenerlos bajo su guarda y 

depósito, el conquistador siempre exigió de los indios 

servicios personales y tributos sin limitaci6n alguna. 

El problema de la mano de obra fue uno de los mAs 

diflciles de resolver durante la época de la Colonia, 

toda vez que por un lado los obreros españoles no se iban a 

trasladar al Nuevo Mundo para ocuparse, con igual o menor 

salario 1 en lo mismo que se ocupaban en su tierra y por 

otro lado los agricultores indigenas no iban a dejar sus 

tierras para convertirse en jornaleros mal retribuidos, 

como entonces lo eran en todas partes del mundo, siendo por 

lo tanto que no se encontró otra soluciOn 1 que de forzar a 

los indios a suministrar mano de obra. Primeramente se 

recurrió a la encomienda durante la conquista, pero como 

realmente fue imposible destruir dicho sistema, los reyes 

de España lo reglamentaron, limitando las obligaciones de 

5).- Castorena J. de Jes6s. Manual de Derecho Obrero. 

4a. Edición.1964. P6gina 39, México. 



los indios e imponiendo deberes a los encon1enderos. Para la 

interpretaciOn de esa reglamentaciOn, la encomienda es el 

derecho que tenla el encomendero de recibir el trabajo de 

los naturales a cambio de un salario competente, a dar 

tiempo suficiente para el descanso, con la prohibiciOn de 

llevar a los naturales a climas distintos e insalubres, asi 

como de no ocuparlos en labores mineras, Pero ~oda esto no 

sirvill para que el trabajo forzado persistiera a pesar de 

haber sido reglamentado, ya que lo cierto es que la 

encomienda fue el derecho que tenla el encomedero de cobrar 

tributo a los naturales, cuyo monto no podia exceder de dos 

mil pesos al año, asi como el derecho de exigir servicios 

de los indios que estaban sujetos a ella. "El tributo se 

pagaba generalmente en especie y en su cobro era auxiliar 

importante del encomendero, el cacique del lugar". 

De lo anterior se puede distinguir una actividad 

laboral que tiene semejanza con la de los actuales 

trabajadores de confianza, por la forma en que el cacique 

sustituye las labores del encomendero. 

"La encomienda duraba dos vidas, es decir, quedaban 

sujetos a ella los naturales de la tierra al consituirse la 
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encomienda y sus hijos''. (7) 

Pero con10 los espafioles abusaron del derecho que les 

daba la encomienda, ocupando a los nifios continuamente en 

las actividades agrlcolas 1 ganaderas o mineras, la Corona 

les priv6 de dichos derechos hacia mediados del siglo XVI e 

inmediatamente después se adopt6 el sistema llamado del 

servicio personal. Este servicio personal prevaleciO hasta 

casi el final de la época colonial. 

"Tendla este sistema a repartir lo mis equitativamente 

la carga de trabajo que se imponla a los indios y el 

beneficio que de esta carga recibian los espaftoles: todos 

los indios estarlan obligados ahora a dar el servicio 

(antes solo los indios de encomienda), y todos los 

empresarios espafioles tendrian derecho a recibir el 

servicio (antes solo los encomenderos). Distribuida asi la 

carga de trabajo 1 toe& a cada indio 1 al año 1 mes y medio 

aproximadamente de trabajo'1
• ( 8) 

7).- Obra citada. Castorena J. de Jesós. PAgina 40, 

8).- Jimenez Moreno, Wilberto. Historia de México. 

Editorial E.C.L.A .. 4a. Edici6n. 1969. Paginas 

256 y 257. 
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MAs o menos a mediados del siglo XVII 1 el servicio 

personal fue suprimido, con excepción de los que laboraban 

en las minas, Qt1edando privados de este servicio los duefios 

de las haciendas agrlcolas y ganaderas y, como la mano de 

obra segula siendo escasa, los propietarios al tener 

dificultades para procurArsela, buscaron un procedimiento 

que se llam6 peonaje. El peonaje consisti6 en arraigar y 

sujetar a los indios mediante anticipos de dinero en 

efectivo, a cuenta de los salarios que entregaba el patr6n 

y como estos eran infimos, la deuda continuamente crecia y 

se renovaba y por lo tanto el indlgena solo podla abandonar 

la hacienda en que trabajaba cuando terminaba de pagar su 

deuda. 

Por lo que respecta a la mano de obra asalariada, la 

mejor retribuida fue la que se labor6 en el interior de las 

minas, ''llegando los salarios mAs altos hasta alrededor de 

un peso diario''. (9) 

Por otro lado 1 en virtud de que el obraje tuvo las 

mismas dificultades para procurarse trabajadores, el patrOn 

solo pudo retenerlos usando el mismo sistema de la 

9).- Obra citada. Jimenez Moreno, Wilberlo. P6gina 257. 
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haciendn, esto es, mediante el endeudamiento, padeciéndo el 

trabajador de las mismas injusticias que padeci& el pehn en 

las haciendas. " No extraña, por ello, que la mayorla de 

estas fAbricas fuesen verdaderas cArceles y que el 

tratamiento que en ellas se daba a los trabajadores fuese 

igual o peor que el dado entonces a los presos en las 

prisiones póblicas". (10) 

Ahora bien, los naturales rebeldes fueron los esclavos 

en la época de la Colonia en virtud de estar en desacuerdo 

con la conquista y con las condiciones derivadas de la 

misma siendo por lo tanto objeto de toda clase de 

transacciones comerciales, para que real izaran toda clase 

de trabajos sin que el propietario tuviera alguna 

obligaci3n para con ellos. 

En virtud de que los españoles implantaron en México 

los sistemas juridicos de su época, organizaron los oficios 

en gremios, por lo que el trabajo en las ciudades fue el de 

los artesanos, la finalidad bAsica del gremio consísti6 en 

regular el traba.jo entre sus asociados y el mantenimiento 

10).- Obra citada. Jimenez Moreno, Wilberto. PAgin,, 

257. 
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de un monopolio frente a terceros, o sea, frente a los que 

eran socios del gremio, de tal manera que sigui6 tratando 

de conseguir la igualdad de condiciones de trabajo para sus 

miembros, l imi tanda a tales efectos la libre competencia, 

objetivo que obligaba a la reglamentacion de la técnica 

indltstrial, del control de instrumentos de fabricaci6n del 

régimen de explotacion de la mano de obra, de la 

ínspecci6n, del comercio, por lo que la organizaci6n 

gremial control& la mercancía, fijaba los precios y 

organizaba la forma de trabajo en orden a su mayor 

rendimiento, todo lo anterior, basado en una estructura 

jerS.rquica, integrada por aprendices, compañeros u 

oficiales y maestros. 

El aprendiz debla instruirse en el oficio, con la 

característica fundamental de obediencia hacia el maestro y 

con un periodo de aprendizaje, que pod!a abarcar de cuatro 

a seis años. Los oficiales o compañeros, fueron una 

categorla que se caracte1·izaba por haber pasado por el 

perlado de aprendizaje sin llegar aun al grado de maestro, 

y por lo tanto lleg6 a ser una persona que cubría las 

condiciones en algunos casos de maestro por sus 

conocimientos, pero contratarlo como obrero. EJ maestro 

representaba al gremio de la c:ategorin mAs ~]e\·arla llegilndo 
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al momento en que se hacia cada vez mAs dificil tener esta 

categorla al cxjst ir- un gr.:ido de dificultad considerable 

que provenía de una exigencia de los demAs maestros del 

gremio como un requisito imprescindible para acceder a la 

categorla de maestro. Asl el gremio se convirtiO en la 

uriiOn de maestros a través del poder ejercido por ellos 

mismos mediante sus tres requisitos cscenciales exigidos 

para obtener dicha condiciOn, siendo estos los siguientes: 

a).- La capacidad que era preciada por los jefes de la 

profesiOn u oficio. 

b).- El pago de los derechos, frecuentemente onerosos 

y se~alados como innecesarios e indispensables. 

e).- La compra de la profesiOn al señor y al rey. 

En lo que respecta a la actividad industrial, esta se 

encontraba regida y meticulosamente canalizada a tra\·és de 

los gremios, los cavildos y los monarcas, quienes 

reglamentaban y vigilaban el cumplimiento de dichos 

ordenamientos, mismos que dcterminabnn donde, quienes y 

c:uando podlan ejercer las profes iones nrtt"sanal es, cuales 

httbl:in de ser los materiales, el peso 1 la medida, la 
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calidad y la forma de los productos industriales e 

inclusive a que precio debían de venderse cada tino de estos 

productos. 

Por lo anterior, la industria en la Nueva Espafia 

abarcO dos grandes ramas, la gremial y la capi~alista, 

siendo en el taller gremial donde tuvieron su nsiento la 

mayorla de las industrias, por ejemplo la de la plateria, 

la orfebrerla, la herreria1 etc, etc, por lo que solo unas 

pocas se fincaron sobre fAbricas u oficinas propiedad de 

una persona o compafila y cuyos operarios libres eran los 

llamados jornaleros. 

En esta clase de industria capitalista, por la forma 

de relaci6n entre el duefto y el trabajador habria que 

incluir el obraje o fabrica de tejido, el trapiche o 

fabrica de azócar y la llamada en la época Colonial de 

oficinas, o sea las fAbricas de manteles, tocinos, cecinas, 

etcétera siendo lo mAs importante de estas fñhricas, como 

lo señalamos en lineas anteriores, el obraje, que abund6 en 

las regiones laneras. 

Ahora bien, la riqueza en la Colonia era enorme, pero 

solo era disfrutada plenamente por pocos, pues la riqueza 
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de gran rendimiento estaba acumulada, o en manos de la 

iglesia o en manos de una pequeña aristocracia 

terrateniente, minera y mercantil. Este reducido grupo lo 

integraban los criollos y los españoles, que eran los 

propietarios de las grandes haciendas y minas mAs ricas, 

as! como eran los propietarios de las grandes casas 

mercantiles y monopolizadores del comercio exterior. 

Existla una reducida clase media, formada por los 

agricultores, los artesanos, los comerciantes y los 

profesionales que tenlan fortunas o ingresos de cierta 

consideraci6n, participando también en la referida 

prosperidad. 

Por otro lado las clases inferiores, por ser 

econ6micamente las mAs débiles, como los indios, los 

mestizos y las castas asalariadas y los agricultores pobres 

en una gran mayorla, no mejoraron casi de condición pero en 

general, nada cambi6 para los individuos de esta clase 

baja, quienes siguieron padeciendo limitaciones económicas 

y soportando el desprecio de la gente de clases 

económicamente superiores. 

D).- EL TRABAJO EN LA EPOCA VIRREINAL. 
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Despuc.s de la conquisl.a, surgieron la encomienda y los 

reparti mientas 1 figuras mediante las cuales los indigenas 

sufrieron la mAs grande explotación, muchos españoles de 

aquella época na consideraban a los nativos como seres 

humanos, pero entre los colonizadores hispanos hubo algunos 

misioneros que con base en principios caritativos y 

cristianos combatieron esta situación. Entre ellos destacan 

Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antonio de Montesinos, 

este óltimo, desato una gran polémica, pues en la hornilla 

dominical, arrojO una serie de acusaciones en contra de los 

encomendadores y conquiEtadores, cuestionñndo los derechos 

que tcnian los españoles frente a los indlgenas. 

Este discurso sembró conciencia, y fué entonces cuando 

algunos peninsulares empezaron a dudar sobre la causa o el 

titulo en el que se fundaban para conquistar a los 

indlgenas. 

Este cuestiona.miento provocó una serie de discusiones 

en las que intervinieron destacados teólogos, juristas y 

filósofos, reunidos previamente por los Reyes Católicos Don 

Fernando y Doña Isabel, que realmente estaban preocupados 

por ln situaci6n de los indlgenas. 
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Como consecuencia de estas discusioJ1es, nace un 

sentido de protecciOn hacia los nativos y surgen las 

primeras leyes de caricter laboral expedidas por la 

Colonia, y estas eran las "Leyes de Burgos", que 

reglamentaron el trabajo de los indlgenas, pero no el de 

los menores. 

Respecto a este sentido proteccionista de los 

españoles hacia los indlgenas nos dice Guillermo Cabanellas 

de Torres: ºEspaña hizo todo lo posible, por medio de 

leyes, reales cédulas y ordenanzas 1 para remediar los 

abusos y proteger a los indígenas, pero esa protecci6n a 

Juicio de algunos autores no tuvo eficacia, pues sus 

disposiciones no se cumplieron''.(11) 

Posteriormente de las Leyes de Burgos de 1512, surgen 

una serie de ordenanzas que tienen por objeto reglamentar 

el trabajo de los menores en el año de 1513, en la 

''Declaraci6n de Valladolid'', se modifica la Ley de Btrrgos, 

esta declaraci6n nos señala en uno de sus puntos: 

(11).- Cabanellas de Torres, Guillermo. Introducción 

al Derecho Laboral. Libreros Editores. Tomo I. 

1960. Buenos Aires. Pag. 138. la. Edición. 
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''Los nifios Y nifias menores de 14 afies solo servirAn en 

cosas adecuadas a sus fuerzas, como deshierbar las 

haciendas de sus padres si las tuviesen; los mayores de 

catorce afias permanecerAn en poder de sus padres hasta la 

edad legitima o cuando se casen. Si carec!an de padres eran 

vigilados por alguna persona y serv!an a juicio de los 

jueces sin perjuicio de su doctrina, dándoles de comer y el 

jornal que se tasase por los mismos jueces; los que 

quisiesen aprender alg6n oficio podrlan hacerlo y no serian 

compelidos a trabajar en otras casas". (12) 

Tal y como se desprende de esta ordenanza, la voluntad 

de los menores era substituida por la voluntad de los 

jueces, que eran una especie de tutores dativos que podlan 

fijar el jornal y otras caracterlsticas del trabajo, aunque 

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

le gustara, siempre y cuando fuera acorde a sus fuerzas. 

1'En las ordenanzas de Buen Gobierno y de Buen 

Tratamiento a los indios de 1527, HernAn Cortés prohibe los 

(12).- V. Zavala Silvio. Estudios Indianos. Edición 

del Colegio Nacional. 1948. P~gina 169. 
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trabajos forzados a las mujeres y a los menores'', (13) 

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

industrias, se señala que en los gremios habla jerarqulas, 

distinguiéndose a los maestros artesanos de los oficiales y 

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

lugar ser aprendiz; la edad aproximada para serlo era entre 

los diez y los doce años. 

Este periodo de aprendizaje duraba aproximadamente 

siete años y su retribuci6n consistla 6nicamente en la 

comida y el vestido, a cambio el trabajador debla cumplir 

con determinadas horas de trabajo. Mediante cierto pago, el 

aprendiz era matriculado en la corporaci6n, teniendo que 

ejecutar una obra determinada para llegar a la categorla de 

compañero obrero. 

La maestrla representaba el escalafón mAs al to, pero 

para llegar a ser maestro se tenla que cumplir con reglas 

muy estrictas y diflciles de superar; por lo que muchas 

personas se quedaban de aprendices y otras tantas de 

( 13). - Lel>n Portilla Miguel. Historia Documental de 

México. U.N,A.M. Tomo l. 1984. Pag. 144. 
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oficiales, sin poder llegar a obtener el mAs alto grado. 

En el año de 1680, ful dictada una cldula en la Nueva 

España en favor de los menores trabajadores, dicha cédula 

decla: 

"1680, Noviembre siete. Por lata Real Cédula se ordena 

que las autoridades señalarAn congrua bastante a los indios 

que trabajan en los obrajes permitidos por la Cédula de 

1662, y que esta congrua, asl en dinero como en especie, ni 

entrar en obraje ningón indio que tenga menos de dieciocho 

años, ni se le pueda obligar a ello, y que la congrua que 

se señalare sea proporcionada a cada uno, mAs o menos al 

ejercicio del que ea maestro y del que no lo es, pero 

quedando siempre para el bastimiento suficiente de cada 

uno".(14) 

Las Leyes de Indias tuvieron un gran avance ya que se 

prohibi6 el trabajo a los menores de dieciocho años y 

también se estableci6 que no se les podia obligar a que 

realizaran algdn tipo de trabajo. 

( 14). - Carrera Stampa Manuel. Los Gremios Mexicanos. 

Iberoamericana de Publicaciones. 1954. Pag. 29 

22 



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

Carlos II, se deja ver un fuerte retroceso, ya que en ésta 

se sefiala una edad mlnima de once afios para trabajar en 

obrajes y _mlnas , salvo que el trabajo sa realizara a 

ti tul o de aprendizaje. Podio. este menor desempeñarse tan 

solo en las tareas de pastoreo previo consentimiento de su 

padre. Prohibia también esta cédula que los indios menores 

de dieciocho años llevaran cargas pesadas. 

Como se puede ver, ésta Cédula Real es de gran 

importancia, ya que transform6 todas lns Cédulas Reales que 

se hablan dictado hasta ese momento y formaban parte de las 

Leyes de Indias 1 pues estableci6 una edad mlnima de once 

años, contraria a la establecida por la Ley de Indias que 

fijaba una edad mlnima de dieciocho años, adem!s esta 

cédula señalo inclusive que se podla omitir la edad de once 

años, cuando el menor trabajara como aprendiz. Esta cédula 

no precisaba el problema de la Jornada, es decir, no 

precisaba el limite del trabajo diario, ni para el obrero 

ni para el menor. 

Es ya a fines del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX cuando se encuentran antecedentes mAs claros sobre el 

trabajo de los menores, es en ésta época cuando surgen los 
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gremios o corporaciones que aglutinan en forma sistemAtica 

a maestros, oficiales y aprendices de distintos oficios. De 

estas corporac)ones o gremios es en donde en forma ya mAs 

definida surge el contrato de aprendizaje, ya que para 

abrazar un oficio o arte determinados se tenla que pasar 

por un periodo de aprendizaje sometido a una rlgida 

reglamentaci~n. Todos los oficios fueron reglamentados por 

las ordenanzas que aprobara el Ayuntamiento respectivo. 

Hubo ordenanzas para carpinteros, ensambladores, tejedores, 

labradores 1 etc. En dichas Ordenanzas se establecian las 

jerarquias ya mencionadas de maestros, oficiales y 

aprendices. Normalmente los menores se inician en el oficio 

de sus padres, convirtiéndose con el transcurso del tiempo 

en expertos en el oficio respectivo, 

Por desgracia la existencia de esta figura jurídica 

llamada contrato de aprendizaje no fué aprovechada en forma 

benéfica, pues se prestó para la explotación de los menores 

de edad, que muchas veces adn llegando a la edad de adultos 

segu!an recibiendo salarios de aprendices. A pesar de que 

algunas disposiciones de las Leyes de Indias parecen ser 

muy adelantadas para su época, pues en muchas ordenanzas y 

cédulas reales encontramos derechos en favor de los menores 

y de los trabajadores en general, protecciones que 
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surgieron como consecuencia de las discuciones acerca del 

justo titulo de los españoles hacia los indlgenas y en las 

que intervinieron verdaderos protectores de los indios, 

como Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antonio de 

Montesinos, pero que por desgracia se quedaron la mayorla 

de las veces en forma de buena intenciOn, pues aunque habla 

españoles con un gran sentido caritativo, también los habla 

ambiciosos e inhumanos. 

Respecto a la Real aplicaci6n de las Leyes de Indias, 

Nestor de Buen Lozano, nos dice: "quizA o seguramente estas 

disposiciones no funcionaron en la realidad".(15) 

Y respecto a las causas que impidieron la aplicaci6n 

de estas leyes nos dice Genaro V. Vazquez:" Unas veces fué 

la falta de sanción suficiente en la misma, otras, la falta 

de instrumentos efectivos para hacer cumplir la ley o para 

la investigaci6n de su violaci6n; otras veces la 

confabulaci6n de las autoridades y los encomenderos y los 

( I5). - De Buen Lozano, Néstor. Derecho del Trabajo. 

Editorial Porróa. 2a. Edici6n. 1977. Tomo r. 

Pag. 268. 
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ca pi tal is tas de todo género 1 para la violación de la Ley; 

otras veces la ignorancia misma de la ley a la que aludia 

Carlos V o sus consejeros, cuando al declarar ln autoridad 

que hablan de tener las leyes de la Recopilacion de Indias 

decla: que por la dilatación y distancia de unas 

provincias a otras no han llegado a noticias de nuestros 

vasallos, con que se puede haber ocasionado grandes 

perjuicios al buen gobierno, y derecho de las partes 

interesadas 11
; otras veces por defecto de la ley misma, que 

no habla considerado bien el caso y las circunstancias a 

gue y que iban a aplicarse, ni la repercusión que su 

publicación podla traer con los otros segmentos de la 

economía colonial; otra, en fin 1 la contradicción de unas 

leyes con las otras". ( 16) 

E).- EL TRABAJO EN EL HEXICO INDEPENDIENTE. 

Antes de estudiar las regulaciones referentes al 

( 16). - Vazquez Gen aro. Doctrinas y Realidades de la 

Legislacon para los Indios. México 1940. Citndo 

por De Buen Nestor. Op. Cit. PAgina 267. Tomo I 
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trabajo de los menores en el México independiente, es 

importante haCer una breve referencia a la RevoluciOn· 

Industrial Inglesa y sus efectos en el trabajo de los 

menores, porque es en este pals donde se inicia una masiva 

explotación de los menores y un verdadero contraataque 

contra dicha explotación. 

Manuel Alonso Garcla, cuando se refiere a este 

fenómeno nos narra: nEs indudable que uno de los 

acontecimientos mAs influyentes en la aparición y 

desarrollo de nuevas formas y nuevos sistemas de trabajo es 

el que se conoce con el nombre de RevoluciOn Industrial''. 

(17) 

Sobre el tema que nos ocupa dice que: "Comenzaron los 

abusos por parte de los empresarios y se diO una verdadera 

explotación de la mano de obra a través de la explotaciOp 

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

(17).- Alonso Garcia, Manuel. Curso de Derecho del 

Trabajo, Ediciones Ariel. 2a. Edici~n. 1967. 

España. Pag. 26 y 27. 
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en jornadas realmente agotadoras''.(18) 

Al respecto Ashton n6s dice que: ''Los nifios llegaban a 

trabajar durante doce o quince horas diarias a pesar de 

que, en algunos casos, eran menores de siete afias.'' (19) 

Como puede verse, el trabajo de los nifios fué en un 

principio un elemento necesario para el impulso del 

desarrollo industrial 1 pero ya en pleno auge de este 

fen~meno, los menores seguian trabajando pues ya no era una 

necesidad de industria ~ino una necesidad de clase, pues el 

salario lnf imo del menor era un complemento importante para 

el sostenimiento del hogar. 

Esta situaci6n convenia a los patrones, pues el menor 

realizaba por un precio lnfimo, agotadoras jornadas de 

trabajo. 

Ante la demanda de brazos que los fabricantes 

(18).- !bid. PAgina 27. 

(19).- T. C.Ashton. Citado por De Buen Lozano Nestor. 

Derecho del Trabajo. Edit. Porrüa. 3a. Edición. 

1979. Pag. 142. Tomo I. 
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formulaban, El ministro Pitt exclamó: "Emplead en el 

trabajo a los niños". ( 20) A lo cual Robert Pee! lanzó su 

consigna: ºSalvemos a los niños", que sirvió como lema a 

una campaña de protección legal que culminó al dictarse la 

''Moral and Health Act'', el 23 de Junio de 1802, mediante la 

cual se limitaba en doce horas Ta duración del trabajo para 

los niños en las industrias del algodón y de la lana. 

Ante tales situaciones de verdadera injusticia el 

Parlamento Inglés se ve precisado a reglamentar el trabajo 

de los menores, y gracias a las gestiones realizadas por 

Robert Owen se promulga en 1819 la primera Ley del Trabajo 

protectora de los menores, en especial de los j6venes de 

nueve a dieciseis años, prohibiendo de esta manera el 

trabajo a los menores de aquella edad y limitando sus 

jornadas a doce horas. 

Asl fut!ó como en aquel pais se empezó a reglamentar 

cada vez en forma mAs estricta el trabajo de los menores, 

(20).- Cabanellas de Torres, Guillermo. Compendio de 

Derecho Laboral. Editores BibliogrAfica Omega. 

1968. Tomo I. Buenos Aires. Pag. 655. 
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brotando nsi leyes protectoras para remediar el gran dolor 

social, reflejado en las condiciones en que se desarrollaba 

el trabajo industrial. 

Respecto a estas leyes protectoras de los menores, 

T.C. Ashton, nos dice:" ..• que no tuvieron la eficacia que 

el Parlamento estimaba". (21) 

Habiéndo hecho un breve repaso a la RevoluciOn 

Industrial y sus influencias en el trabajo de los menores, 

por considerarlo de suma importancia, pues este fenómeno se 

extendió de Inglaterra a Europa y posteriormente a América, 

es oportuno que iniciemos ya en forma concreta el estudio 

de los menores en nuestro pals. 

En los primeros años de la Independencia, no parece 

que la situación haya mejorado mucho, no hay la suficiente 

información al respecto en esta época que podrlamos 

ubicarla entre los años de 1821 y 1856, al respecto nos 

dice el Doctor en Derecho Néstor de Buen: " No parece que 

la condición del peonaje mexicano haya mejorado con la 

(21).- T.C. Ashton. Citado por De Buen Néstor. Op. 

Cit. Pag. 142. 
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Independencia. Demasiado ocupados estaban en la pol 1 ti ca 

los gobiernos que sucesivamente ostentaban el poder, 

viviendo seguramente en un estado de annrqula y de 

inseguridad social, dejando al azar los aspectos 

comerciales, industriales y del trabajo''.(22) 

Rivera Harln Guadalupe, nos dice que ''Hacia 1823 nos 

encontramos con jornadas de trabajo de hasta 16 horas 

diarias y salarios de dos reales y medio; para la mujer 

obrera y los niños se destinaba un real semanario. Pero mAs 

grave adn, 31 años mAs tarde los obreros perciblan salarios 

de tres reales diarios, lo que significaba que en este 

tiempo solo habla aumentado seis centavos el salario".(23) 

Ya consumada la Independencia de México. se destruy~ 

todo nexo con el antiguo continente, segdn Mario de la 

Cueva, ''en la primera mitad del siglo XIX continda 

(22).- De Buen L, Néstor. op. cit. Pag. 272. 

(23).- Rivera Marln, Guadalupe. El Movimiento Obrero 

en México. Citado por De Buen L, Néstor. op. 

cit. pag. 272. 
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aplicAndose el viejo derecho español".(24) 

El primer alisbo de Derecho Laboral en el México 

Independiente, lo encontramos en los 11 Sentimiento de la 

Naci6n Mexicana'', presentado por Don José Har!a Horelos y 

Pav6n, expuesto al Congreso de AnAhuac reunido en la Ciudad 

de Chilpancingo en el año de 1813, que dice textualmente en 

su punto doce: "Que como la buena ley es superior a todo 

hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que 

obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y 

la indigencia, y de tal suerte se aumente el Jornal del 

pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la 

rapiña y el hurto".(25) 

Estas disposiciones fruto del genio de Don José Maria 

Morelos y Pav6n, no tuvieron una vigencia real. 

( 24). - De la Cueva Mario. Nuevo Derecho Mexicano del 

Trabajo. Editorial Porraa. la. Edición, 1972. 

Pag. 46. 

(25).- Tena Ramirez Felipe. Leyes Fundamentales de 

México, Edi t. Porraa. 2a. Edición, 1983. Pag. 

30. 
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En la primera mitad del siglo XIX, México atravesó por 

un periodo turbulento, al respecto Haría de la Cueva, nos 

dice: 1'La condición de los trabajadores no solo no mejor6, 

sino que mAs bien sufri6 las consecuencias de la crisis 

polltica 1 social y económica en que se debati6 la sociedad 

fluctuante". 

Ya al inicio de la segunda mitad del siglo XIX, México 

habla consolidado su independencia y en el poder se 

encontraban los hombres de la Reforma con ideas sumamente 

avanzadas. 

La primera disposici6n que se refiere al trabajo de 

los menores fué el "Estatuto OrgAnico Provisional de la 

Repnblica Mexicana", de fecha 15 de mayo de 1856".(26) El 

articulo 33 del citado ordenamiento dice a la letra: ''Los 

menores de catorce años no pueden obligar sus servicios 

personales sin la inte1·venci6n de sus padres o tutores, y a 

la falta de ellos,de la autoridad polltica. En esta clase 

de contrato y en los de aprendizaje, los padres tutores, o 

la autoridad polltica en su caso, fijarAn el tiempo que han 

(26),- Ibid. Pag. 503. 
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de durar, y no pudiendo exceder de cinco años, las horas en 

que diariamente se ha de emplear al menor; y se reservarAn 

el derecho de anular el contrato siempre que el amo o el 

maestro use de malos tatamientos para con el menor, no 

provea sus necesidades segón lo conve~ido, o no le instruya 

convenientemente".(27) 

Como puede verse, en este articulo se trata de 

proteger al menor, aunque no se establece una edad mlnima, 

ya que se establece que los menores de catorce años podrAn 

trabajar siempre y cuando en la relación contractual 

laboral intervengan los padres, tutores o la autoridad, 

eato para evitar abusos del patrón. En lo referente a los 

salarios y de11ls condiciones de trabajo, no se establece 

nada al respecto, salvo que se conserva el contrato de 

aprendizaje, pudiendo fijar las partee el periodo de 

duración de dicho contrato, siempre y cuando no exceda de 

cinco años. Hay en este articulo un elemento nuevo muy 

iaportante, pues se concede la acción de impugnar la 

nulidad del contrato cuando el maestro diera malos tratos 

al menor, no lo instruyera de acuerdo a lo contratado, o no 

lo proveyera en sus necesidades segdn lo convenido. 

(27).- Ibid. Pag. 503. 
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En 1864, Haximiliano de Absburgo acepto la corona de 

México, éste, al tomar el poder, promete establecer 

instituciones sabiamente liberales, el Archiduque de 

Austria, tenia un concepto mas liberal de la cuestion 

social que loa sectores que propiciaron su intromísi6n en 

el pala. 

El 10 de Abril de 1866, Haximiliano promulga el 

"Estatuto provisional del Imperio", que en su articulo 70 

establee la : "Nadie puede obligar sus servicios personales, 

sino temporalmente, y para una empresa determinada, Los 

menores no lo pueden hacer sin ls intervencion de sus 

padres o curadores, o a falta de ellos, de la Autoridad 

Poli tica". ( 28) 

En el mes de noviembre de 1865, y todavia bajo el 

mandato de Maximiliano de Absburgo, se expidi6 un decreto 

que tenia como objetivo dejar libre de deudas a todos los 

trabajadores del campo. También se ocupo de los menores, 

estableciendo una edad 11lnima de 12 años y fijando ademas, 

que estos solo podrlan trabajar durante el dia. 

(28) Obra Citada. Tena Ramlrez, Felipe. Pag. 679. 
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Estas disposiciones, dadas en la época de Haximiliano, 

carecieron de vigencia prActica y de validez jurldica. 

Una vez reinstaurada la Repóblica, y siendo presidente 

de la misma Don SebastiAn Lerdo de Tejada, el 25 de julio 

de 1867, se expidi6 un ley que prohibla estrictamente que 

los menores de 10 años de ambos sexos trabajaran en las 

•inas, los talleres, las fundiciones y las fAbricas; se 

estableci6 aei mismo, el limite a la jornada de trabajo. 

Como se puede ver, esta ley es retr6grada frente a los 

ordenamientos de Haximi 1iano 1 pues se establece una edad 

mlnima de diez años. 

El c6digo civil del año 1870, re1lamentaba el trabajo 

bajo el nombre de contrato de obra, comprendiendo bajo esta 

denominaci6n entre otros al Contrato de Aprendizaje. 

Respecto a este c~diS01 nos dice el maestro Mario de 

la Cueva: "Nuestros juristas con un sentido humano de larga 

tradici6n, al elaborar el C6digo Civil de 1870, procuraron 

dignificar el trabajo, declarando que la prestaci6n de 

servicios no podia ser equiparada al contrato de 

arrendamiento, porque el hombre no es ni podia ser tratado 
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como las cosas¡ el mandato, el ejercicio de las profesiones 

y el Contrato de Trabajo, formaron un solo titulo, 

aplicable a todas las actividades del hombre, 

Sin embargo, la condici&n de los trabajadores no acusa 

mejoras importantes en aquellos dias",(29) 

F).- EL TRABAJO EN EL MEXICO CONTEHPORANEO 

El partido Liberal Mexicano, en su programa de 1906, 

fundamento indiscutido de la Constituci&n de 1917, 

establecia en su parte 24:" Prohibir en absoluto el empleo 

de nillos menores de catorce afias", (30) 

A pesar del gran avance que significaba este punto, el 

Laudo presidencial de 1907, dictado por Don Porfirio Diaz, 

para solucionar el problema de la huelga textil en Puebla, 

(29),- Obra citada. De la Cueva Mario. Pag. 42. 

( 30). - De la Cueva Hario. Nuevo Derecho Mexi.=:ano del 

Trabajo. Editorial Porr6a. la. edici&n, 1972. 

Pag. 42. 
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dispone que 11 No se admitirAn niños menores de los siete 

años, en las fAbricas para trabajar y mayores de esa edad 

solo se admitirAn con el consentimiento de sus padres y en 

todo caso no se les darA trabajo sino una parte del 

dla.(31) 

Antes de la Constituci6n de 1917, hubo algunas 

disposiciones aisladas que se refieren de manera directa o 

indirecta al trabajo de los menores, cabe destacar las 

siguientes: en Jalisco, la Ley de Manuel Aguirre Berlanga, 

'del 7 de octubre de 1914, que introdujo algunas 

disposiciones importantes relativas al trabajo de 1 os 

menores, en su articulo 2do. se prohibia el trabajo de los 

menores de nueve años, pero permi tia que los mayores de 

esta edad y menores de doce años trabajaran en labores 

acordes a su eituaci6n, siempre y cuando concurrieran a la 

escuela; los salarios que debian de percibir, serian los 

que la costumbre indicarA. 

Hay otros estados en el pais que intentaban 

·( 31). - Tena Ramlrez, Felipe. Leyes Fundamentales de 

México. Editorial Porr6a. 2a. Edici6n, 

1983.pag. 729. 
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reglamentar el trabajo de los menores, pero no se tienen 

antecedentes fehacientes de dichas legislaciones. 

Instalado en la ciudad de Querétaro, el Congreso 

Constí tuyente, convocado por don Venus ti ano Carranza, 

inici& las juntas preparatorias el 21 de Noviembre de 1916. 

El 10 de diciembre de ese año entreg& su proyecto de 

Constituci&n reformada. Este proyecto fué aceptado, aunque 

se le hicieron varias modificaciones y adiciones. 

El articulo 50. del citado proyecto, solo contenta en 

materia laboral, en relaci&n con la Constituci&n de 1857, 

la escasa innovaci&n de limitar a un año el plazo 

obligatorio del Contrato de Trabajo, e impedir que en el se 

renunciara a los derechos civiles o politicoa. La comisi&n, 

presidida ·por Hógica, present& modificado el articulo que 

nos ocupa, ampliando t!midamente la protecci&n del 

trabajador, mediante el plrrafo que dec!a:" La jornada 

mlxima de trabajo no exceder! de ocho horas aunque este 

haya sido impuesto por sentencia judicial. Queda prohibido 

el trabajo nocturno en las industrias a los niños y a las 

mujeres. Se establece como obligatorio el descanso 
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hebdomarlo".132) 

Los diputados renovadores Cravioto y Macias, fundaron 

la imperiosa necesidad de extender mucho mAs allA del 

articulo 50, las garantlas del obrero dedicandole todo un 

titulo dentro de la Constitucion. 

Después de acaloradas discusiones, se aprobó 

finalmente en forma, el titulo VI de la ConstituciOn, que 

se convirtio en el articulo 123, de la misma Constitucion. 

En las fracciones II y III del citado articulo se hace 

mención al trabajo de los menores: 

Fraccion II. - La jornada mAxima de trabajo nocturno 

sera de siete horas. Quedan prohibidas las labores 

insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para 

los jOvenes menores de dieciseis años. Queda también 

prohibido a unos y otros el trabajo nocturno industrial¡ y 

en los establecimientos comerciales no podrAn trabajar 

después de las diez de la noche. 

( 32) .- Tena Ramlrez, Felipe. Leyes Fundamentales de 

México. ed. Porróa. 2a. edicion, 1983. Pag. 

813. 
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Fracción III.- Los jOvenes mayores de doce años y 

menores de dieciseis, tendrAn como jornada mAxima la de 

seis horas. El trabajo de los nifios menores de doce afias no 

podrA ser objeto de contrato. 

También en la fracción XI se hacia mención al trabajo 

de los menores: 

Fracción XI. - Cuando por circunstancias 

extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se 

abonar! como salario por.el tiempo excedido un ciento por 

ciento mAs de lo fijado para las horas normales. En ningón 

caso el trabajo extraordinario podrA exceder de tres horas 

diarias, ni de tres veces consecutivas. Los hombres menores 

de dieciseis afias y las mujeres de cualquier edad, no serAn 

admitidos en esta clase de trabajos. 

Como puede verse, los constituyentes de. 1917, se 

preocuparon por la pésima situación de los niños y volcaron 

su preocupación en las fracciones mencionadas 

anteriormente. 

Originalmente, la parte inicial del articulo 123 dec!a 

lo siguiente: 
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'' El Congreso de la Urli6n y las Legislaturas de los 

Estados deberAn expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en 

las necesidades de cada regi6n, sin contravenir a las bases 

siguientes, las cuales regirAn el tra~ajo de los obreros, 

jornaleros, empleados domésticos y artesanos y de una 

manera general todo contrato de trabajo". 

Con base en esta disposici6n constitucional, algunos 

estados de la Repóblica Mexicana, expidieron leyes sobre el 

trabajo, la mayorla siguieron los lineamientos de la 

Constituci6n General, y ademAs reglamentaron el contrato de 

aprendizaje. 

La primera ley que apareci6 fue la del estado de 

Veracruz, en el año de 1918. Esta ley sirvi6 de base a 

otras leyes estatales, que en la materia que nos ocupa no 

introdujeron casi ninguna novedad, respecto a la ley de 

Veracruz. 

La citada ley de Veracruz regul6 el aprendizaje, 

considerando como aprendiz al trabajador menor de edad que 

prestaba sus servicios personales como artesano, el patrón 

tenla la obligación de enseñarle un oficio y darle una 

retribuciOn pecuniaria o bien de proporcionarle los 
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alimentos. Los menores de diez años no eran aceptados como 

aprendices y los mayores de dieciocho no eran considerados 

como tales. El aprendizaje no podia de ninguna manera 

impedir la instrucci~n primaria del aprendiz. 

El dia 6 de septiembre de 1929, se publicó una reforma 

en el Diario Oficial de la Federación a la parte inicial 

del articulo 123, .en dicha reforma se estableció la 

Federalización del Trabajo, por lo que las Legislaturas de 

los Estados, ya no tendrian facultades para legislar en la 

materia laboral. 

Como consecuencia de esta reforma el Licenciado Emilio 

Portes Gil, present6 un proyecto de C6digo del trabajo, que 

no tuvo éxito. 

En el año de 1931, fué presentado un proyecto nuevo 

por la Secretarla de Industria, Comercio y Trabajo, ya no 

se hablaba de C6digo, sino de Ley, dicho proyecto tuvo 

mejor suerte, pues se convirtió en la Ley Federal del 

Trabajo de 1931, promulgada por el Presidente de la 

Repdblica el dia 18 de agosto del mismo año, el C, Emilio 

Portes Gil. 
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Esta Ley, fijaba como edad m!nima para el trabajo los 

doce años, los contratos de los menores entre doce y 

dieciseis años deblan celebrarse con el padre o 

representante legal, y a falta de estos, con aprobación del 

sindicato. Prohibi6 labores peligrosas o insalubres, as! 

como el trabajo nocturno industrial y extraordinario. Fijó 

una jornada mAxima de seis horas con una hora de descanso 

en el intermedio y prohibió el trabajo de los menores en 

lugares gue afectasen su moral. También reglament& el 

Contrato de Aprendizaje, 

En realidad esta ley no introdujo nada novedoso, 

respecto al tema que nos hemos planteado aqul. 

En el año de 1962, por iniciativa del entonces 

Presidente de la Repllblica el c. Licenciado Adolfo L6pez 

Mateas, y con el propósito de dar una mejor protección al 

menor, se reformaron las facciones II y III del articulo 

123, quedando de la forma siguiente: 

FracciOn II. - "La jornada mAxima de trabajo nocturno 

sera de siete horas. Quedan prohibidas: las labores 

insalubres o peligrosas para las mujeres y los menores de 

dieciseis afios; el trabajo nocturno industrial para unas y 
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otros; el trabajo en los establecimientos comerciales, 

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

después de de las diez de la noche para menores de 

dieciseis años". 

Fracción III. -"Queda prohibida la utilización de los 

menores de catorce años, Los mayores de ésta edad y menores 

de dieciseis afias tendrAn como jornada mAxima la de seis 

horas 11
• 

Los citados preceptos han sido reglamentados por la 

Ley Federal del Trabajo de 1970, en sus articulas 

5o, ,22o. ,230., y del 173 al 180. Disposiciones que 

analizaremos en el capitulo correspondiente. 

Cabe hacer notar que el Contra to de Aprendizaje, que 

estaba regulado por la ley Federal del tr:-abajo de 1931, 

desapareció totalmente con la nueva ley, y el legislador no 

di O las causas que motivaron este hecho, pero podemos 

suponer, la supresiOn de este Contrato debido a los abusos 

por parte de los patrones, que seguian pagando salarios de 

aprendiz a verdaderos maestros. 
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2.- ANTECEDENTES GENERALES 

En el mundo los niños han participado en mayor o menor 

grado en la economla familiar, inclusive llegan a ser 

necesarios para la supervivencia del grupo al que 

pertenecen, ya lo dec!a Hesiodo;''Un solo hijo perpetua el 

nombre de su padre y aumenta su fortuna. Si tenels mAs, 

deberels acumular mAs riquezas. Pero el padre de los 

Dioses, Zeuz, arbitra medios para exaltar una familia 

numerosa; cuando mAs hijos, mls ayuda y mAs ganacias'',(33) 

Este fenómeno es contrario al desarrollo armónico, 

tanto fisico como pslquico del nifio, El trabajo infantil, 

representa sin duda alguna, un grave problema social. 

tuando el nifio trabaja con su familia, aprende por 

observación, asociación o imitación, casi siempre sin darse 

cuenta, su futuro papel de adulto. En ésta fase de su vida 

(33).- Gerry Rodgers y Guy Standing. Trabajo Infantil, 

Pobreza y Subdesarrollo. la. edici6n. Ginebra 

Suiza, O.I.T. 1982. Pag, 49. 
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social, que incluye una forma de capacitaciOn para el 

trabajo, el menor, va adquiriendo paulatinamente unn mayor 

madurez intelectual y fisicn. Este género de traba.jo 

familiar no produce necesariamente efectos negativos en su 

,. ida. 

Por desgracia, hay labores que el niño tiene que 

desarrollar por imposición o necesidad imperiosa, bajo 

condiciones de explotaciOn y realizando un esfuerzo que 

excede en mucho las posibilidades del menor que las lleve 

al cabo, pues normalmente las actividades que ejercita son 

pesadas, nocivas, aburridas y excesivamnte prolongadas, lo 

que excluye la posibilidad de gozar de una buena educación, 

un normal esparcimiento y un minimo bienestar. 

I),- CAUSAS DEL TRABAJO DEL MENOR. 

A).- LA MISERIA 

El trabajo del menor, persiste en razón inversa al 

grado de adelanto de una sociedad. Por lo tanto, en un pals 
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subdesarrollado como el nuestro, el grado de trabajo del 

meuor es enorme. 

Dentro de este contexto social, cuando un menor 

"decide 11 trabajar o acepta hacerlo para ganarse la vida, 

cree estar tomando una decisión individual, pero en 

realidad ha sido impulsado por la actitud de los padres y 

por las condiciones de miseria en las que estA inserto. Al 

aceptar o realizar un trabajo en forma independiente, el 

menor se convierte en victima y cOmplice involuntario de 

una situación injusta. 

Por otro lado, los padres al aprovecharse del trabajo 

de sus hijos no lo ven como un acto de explotación o 

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

naturaleza de progenitores. 

Volviendo a los móviles que tiene el menor para 

trabajar, sin duda el mAs poderoso es la necesidad d~ 

aliviar en lo posible la miseria en la que vive y 

contribuir asl a satisfacer sus necesidades escenciales. 

SegUn un estudio reciente realizado entre varios 

menores de esta ciudad, específicamente en los puestos que 
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se encuentran en la calle de San Cosme, los factores 

citados por los mismos menores como causas de sus 

ocupaciones fueron principalmente: 

I). - La pobreza 

II).- La necesidad de colaborar con los padres. 

III).- El deseo de los padres de que trabajaran. 

IV).- La necesidad de ganarse la vida por si mismos. 

Asi es, la causa inicial de que muchos menores y 

adolescentes ingresen a la poblaciOn activa, es la pobreza 

o el desempleo de sus padres o parientes, lo que los obliga 

a convertirse en trabajadores de segunda linea. 

En México, la inmensa mayorla de los menores que 

trabajan, entrega la totalidad de sus ganancias a sus 

padres o a la familia con quienes viven, convirtiéndo su 

trabajo en un importante complemento del ingresa familiar. 

B),- LA MIGRACION A LAS GRANDES CIUDADES 
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Sin duda, tlno de los principales problemas de los 

paises subdesarrollados es la migraci6n del campo a las 

grandes ciudades. 

Sin ir muy lejos 1 la ciudad de México no sigue los 

lineamientos de una tasa natural de crecimiento, mAs bien 

este se debe a la migraci6n del campo a las grandes 

ciudades. 

Los migrantes, normalmente campesinos, no huyen de su 

lugar de origen por esplritu de aventura o por desamor a su 

tierra, mAs bien son expulsados de ésta por la dificil 

situaci6n econ6mica por la que tienen que luchar. 

Al llegar a la ciudad, tienen que enfrentar un amplio 

proceso de adaptaci6n, probablemente la segunda generaci6n 

ya se incorpore al sistema de vida urbano, pero adn seguirA 

viviendo en condiciones de marginalidad. Lariza Lomntiz,nos 

dice al respecto: "En determinados aspectos, la economla de 

los marginados en la ciudad puede compararse a las bandas 

de cazadores y ·recolectores, quienes enfrentan el problema 

de la sobrevivencia con los solos recursos de su destreza, 
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su astucia y su solidaridad social". (34) 

Al llegar a la ciudad, el campesino y su familia no 

esta~An preparados para ningdn empleo y se lanzarAn, como 

dice Lariza Lomnitz, a las calles como cazadores a ganarse 

el pan de cada dia como boleros, limpia parabrisas, lava 

coches, vende chicles, vende libros, etc., sin ninguna 

expectativa ni futuro, carentes· de todo tipo de 

prestaciones y protección jurldica y social, 

II).- CONSECUENCIAS DEL TRABAJO DEL MENOR 

A).-ECONOHICAS, SOCIALES Y LABORALES. 

Los menores que ingresan a la fuerza de trabajo 

realizan tareas que bien podrlan ser realizadas por 

adultos, pero por una remuneraci&n mucho menor. Por esta 

(34).- Lomnitz ,Lariza. Como sobreviven los 

Marginados. Ed. Siglo XXI, 1975 Pag. 96 
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razOn, muchos empleadores prefieren ocupar menores, por lo 

que estamos en presencia de un circulo vicioso; por una 

parte el trabajo de los menores aumenta el desempleo y 

comprime los ingresos de los adultos 1 pero por otra, el 

desempleo y los bajos ingresos de esos mismos adultos los 

obligan a hacer ingresar a sus hijos en el mercado de 

trabajo, 

Independientemente de éste fenOmeno económico y como 

regla general puede decirse que al ejercitar desde la 

tierna infancia una ocupaci6n irreflexiva, precaria y poco 

interesante, impide lograr una verdadera capacitación, o 

por lo menos obstaculiza poderosamente su adquisición. 

Esta enorme desventaja, sumada a la falta de 

preparación técnica y escolar, serAn las causas de la 

dificultad para encontrar un buen eapleO, con una buena 

remuneraci6n y por lo tanto una buena promoci6n social. 

B) , - CULTURALES 

El trabajo de los menores tambien tiene implicaciones 
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culturales. Se ha debatido mucho si .los ~al6~es culturales 

son las causas o las consecuencia"s de necesiades 

económicas. 

Henry Kozak, sostiene que las necesidades económicas 

son las causas fundamentales de las valares culturales.(35) 

Estamos de acuerdo con Henry Kozak, pues la naturaleza 

de la cultura y socialización de los menores va normalmente 

asociada a la mejor participación social de sus padres, 

aunque este fenómeno puede no darse siempre, pudiendo haber 

transmisión de valores culturales, en forma independiente a 

las necesidades del sistema económico. 

C),- FISICAS. 

Muchas de las tareas que ejecutan los menores impiden 

su normal desarrollo fisico. En sus pequeños cuerpos aón 

(35).- Kozak Henry. Citado por Gerry Rodgers y Guy 

Standing. Ob. Cit Pag. 27 
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sin formarse, se acumulan los efectos del cansancio, del 

esfuerzo cotidano 1 de la falta de higiene, de las 

constantes inversiones térmicas (si habitan en ciudades 

altamente contaminadas como el Distrito Federal) 1 de las 

enfermedades respiratorias y gastrointestinales, de las que 

nunca acaban de aliviarse, de los golpes que muchos reciben 

de sus padres, del calor o fria excesivos, trabajo a la 

intemperie y otro cómulo de enfermedades crónicas o de 

dificil curacion. 

Huchos de los trabajos que realizan nuestros menores, 

producen deformaciones corporales y enfermedades diversas o 

agravan aUn mSs las afecciones y defectos, como son la 

insuficiencia cardiaca, desviación de la columna vertebral, 

la conjuntivitis crónica, afecciones de la garganta, el pie 

plano, etc, etc, etc. 

Las cargas excesivas y las malas posiciones del cuerpo 

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

sistema Óseo esquelético 1 todavla en muchos casos no 

consolidado. 

ºEl menor que regularmente debe andar doblado bajo el 

peso de una carga o permanece por largo rato en una postura 
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forzada, probablemente acabe con deformaciones de la 

columna vertebral, de la pélvis o del lOrax, o de lodos a 

la vez. Ello se debe a que, durante la prepubertad y la 

pubertad 1 en nmboS sexos, la fuerza 1 la resistencia y las 

defensas son tanto mAs reducidas cuando menor es la edad; 

en esta etapa de la vida, el organismo aón no maduro estA 

totalmente consagrado al crecimiento; sufre periOdicos 

reajustes endOcrinos y vegetativos, que son perjudicados 

por ciertos tipos de cansancio, sobre todo el sufrido en 

forma sistemAtica y excesiva, y en condiciones insalubres y 

peligrosas".(36) 

11 AdemAs de estos trastornos, la deficiente 

alimentaciOn de la mayorla de los niños que trabajan 

provoca fatiga, anemia y otras enfermedades que pueden 

perjudicar gravemente el sistema nervioso central, esto sin 

contar los frecuentes riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, ya que segCn el maestro Jorge Trueba 

Barrera, el 25X de los accidentes de trabajo le ocurren a 

(36).- Mendelievich Ellas. El trabajo de los Niños. 

O.I.T. la. edici&n 1980. Lausana, Suiza. 
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menores de dieciocho afios'',(37) 

Es evidente entonces, que el trabajo del menor, en las 

condiciones en que se suele realizar es nocivo parn el 

niño, directa o indirectamente y las consecuencias 

perdurarAn después en su vida de adulto. 

D) • - PSIQUICAS. 

El trabajo del menor, sobre todo, cuando es una 

verdadera necesidad y se es victima de la explotación, el 

miedo a no llevar a los padres la cantidad convenida y 

muchas otras circunstancias, impiden un normal des~rrollo 

de la mente del menor. 

Todas estas circunstancias ponen en marcha un conjunto 

de reflejos y transformaciones psicol6gicas que producen 

(37).- Trueba Barrera Jorge. ler Congreso Nacional 

Sobre el Régimen Jurldico del Menor. Vol II, 

1973. México. 
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una adultizaci6n anticipada que es totalmente opuesta a las 

leyes de la naturaleza. 

El niño trabajador no juega a ser adulto porque ya 

vive en la cruda realidad del mismo. 

"Un elemento tlpico de la psicologia infantil es la 

tendencia a la fantasia. Como esta no tiene cabida en el 

medio laboral, va desapareciendo en la vida mental del niño 

trabajador y pronto es reemplazado por la orientaciOn 

pragmAtica hacia la producci6n y los servicios. El Niño 

sufre entonces una involución de su capacidad de creaci6n y 

superaci6n de la realidad, con el siguiente empobrecimiento 

de su mundo psiquico".(38) 

(38),- Quinzi Mario, citado por Ellas Hendelievich. 

Obra Citada, Pag. 49. 
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1.- TEORIA DE LA RELACION DE TRABAJO 

El esfuerzo por la implantaci6n de la teorla de la 

relaci6n de trabajo como punto de partida para la 

aplicaci6n del estatuto laboral, cualquiera que hubiese 

sido el acto o la causa que le di6 origen, constituye otro 

de los aspectos centrales, tal vez el mAs profundo de la 

batalla por la autonomla del Derecho del Trabajo. 

Son muchos los estudiosos de Derecho del Trabajo que 

admitieron la aparici6n de una rama juridica que no era ni 

de Derecho P~blico ni de Derecho Privado, pero la inclusi6n 

de una especie de clasif icaci6n no destruis por si solo la 

subordinaci6n del Derecho del Trabajo Privado, ya que podia 

quedar viva la idea del contrato como un acto juridico 

infranqueable para la creaciOn de derechos y obligaciones 

por los contratantes. 

Scelle es la persona que primeramente se da cuenta de 

la siguiente problématica; si el derecho del trabajo ha de 

ser estatuto de los hombres que entregan su energia flsica 

o intelectual a la economla, considerAndolo en si mismo, en 

su realidad objetiva, como una fuerza que requiere el 
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cslatt1to jurldico que asegure la salud y su vida y le 

proporcione una existencia decorosa, por el solo hecho de 

su prestaciOn. Estu es porque el trabajo no varia su 

escencia por la distinta naturaleza del acto o causa que le 

dió origen. 

Por las anteriores razones la lucha por la relación de 

trabajo tuvo como propósito elevar el trabajo a la 

categor!a de un valor en si mismo, independientemente del 

acto o la causa que determinó al hombre·a prestarlo, 

2.- CONCEPTOS DE LA RELACION INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

Para el maestro Hario de la Cueva, la relación de 

trabajo es: '' Una situación juridica objetiva que se crea 

entre un trabajador y un patrón por la prestación de un 

trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto o causa que 

le dió origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador 

t1n estatuto objetivo, integrado por los principios, 

instituciones y normas de la declaración de derechos 

sociales, de la Ley del Trabajo, de los convenios 

internacionales, de los contratos colectivos y los 
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contratos ley y de sus normas supletorias''. (39) 

De esta definición surgen al.gunas consecuenciu.!;; ¡ en 

primer término el hecho constitutivo de que la relación es 

la prestación de un trabajo por el hecl10 de su iniciación, 

se desprende del acto o causa que le di6 origen y provoca 

por sl misma la relaciOn de los efectos que deriven de las 

normas de trabajo, ésto es~deviene una fuerza productora de 

beneficios del trabajador¡ también tenemos que la 

prestación del trabajo determina inevitablemente la 

aplicación del derecho en el trabajo, porque 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 juridica objetiva que 

no existe como un antecedente a la que da el nombre de 

relaci6n de trabajo. 

En la Relación de Trabajo, iniciada la actividad del 

(39).- De la Cueva Mario, El Nuevo Derecho Mexicano 

del Trabajo, Editorial Porróa. lOa. Edición, 

1985. Tomo I, Pag. 187. 
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trabajador se aplica automAticamente e imperativamente el 

Derecho Objetivo, claro estA que la prestaci6n de trabajo 

proviene de inmediato por el acto de la voluritad del 

trabajador, por los efectos que se producen, provienen de 

manera fundamental de la Ley y de los Contratos Colectivos, 

pues contienen estos ordenamientos beneficios minimos, y 

siempre es posible que se establezcan prestaciones mAs 

elevadas, al mlnimo establecido por la Ley. 

Ahora bien, dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo 

en vigor, en su articulo 20 1 se contempla la relaci6n de 

trabajo, determinAndola de la siguiente manera: ''Se 

entiende por relaci6n de trabajo cualquiera que sea el acto 

que de origen, a la preataci6n de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario". 

De la definici6n anterior se desprende que no importa 

el acto que genere la prestación del trabajo, con lo que se 

trata de decir que no importa la actividad que se este 

realizando, ya sea ésta de carActer intelectual o flsica 

(manual-intelectual), la importancia radica en que se trata 

de un trabajo personal subordinado, entendiendo por 

subordinaci6n el elemento mAs importante que permite 

diferenciarla de otras relaciones que existan. 
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Efectivamente, el hombre puede prestar a otro hombre 

servicios personales y no estar ligados por una relación de 

trabajo como ocurre en los Contratos de Obra, en los 

servicios profesionales, en las comisiones mercantiles, 

etc. pero estas acciones no conducen a la relación de 

trabajo ya que no tienen la caracterlstlca de éstos. 

Podemos decir que donde hay una prestaci6n de trabajo 

subordinado ahl hay una relaci6n de trabajo, a la que se 

aplicar! el estatuto jurldico-laboral. 

También debemos precisar que la existencia de la 

relaci6n laboral no supone o presupone la existencia de un 

contrato individual de tr~bajo, ya que la primera puede. 

darse sin que exista el contrato, ya que la contrataci6n 

que se haga para la prestaci6n de un servicio subordinado 

. se puede manifestar de una manera oral, y no por esta 

aituacic!ln se excluye la relaci6n de trabajo, pues ésta a 

pesar de no estar pactada de manera escrita sigue 

existiéndo, por el solo hecho de tratarse de la prestaci6n 

de un trabajo personal subordinado mediante el pago de una 

cantidad determinada. 
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3.- ELEMENTOS DE LA RELACION DE TRABAJO. 

Los elementos de la relaci6n de trabajo, son los datos 

que la componen o estructuran, podemos decir que son sus 

partes integrantes sin las cuales no puede existir, para el 

maestro Mario de la Cueva, existen cuatro mociones que 

emanan de la def inci6n otorgada por la Ley federal del 

trabajo, las cuales son: 

1. - Se trata de que existen dos personas, que tienen 

caracteristicas diferentes, uno por tratarse del trabajador 

y otro por ser el patr6n, para tener una visi6n mAs clara 

de dichos conceptos la propia ley nos define 

respectivamente a la figura del trabajador, dentro de su 

articulo So. de la siguiente manera: ''Trabajador es la 

persona flsica que presta a otra fisica o moral, un trabajo 

personal subordinado". 

Ahora bien, el concepto de patr6n lo encuadra en su 

articulo lOo. el cual a la letra señala: "Patr6n es la 

persona fisica o moral que utiliza los servicios de uno o 

varios trabajadores''. 

64 



Es de observarse que la Ley acepta como patrOn tanto a 

las personas flsicas como a las personas morales, como 

puede serlo una sociedad mercantil, en cambio un trabajador 

debe ser necesariamente una persona fisica, pues de acuerdo 

a la definicion planteada por la Propia Ley Federal del 

Trabajo, no deja otra alternativa de que sea otro tipo de 

sujeto el trabajador. 

2.- Otro elemento fundamental es la prestacion del 

trabajo, como ya se dijo anteriormente, éste es la 

actividad que realiza una determinada persona a otra de 

manera subordinada, sin importar que tipo de actividad sea 

esta, ya que puede ser de caracter manual o de tipo 

intelectual, la importancia radica en que se trata de una 

prestación de un trabajo, sea cual fuere. 

3.- La siguiente caracterlstica es la que acompaña a 

la prestacion del trabajo y que la Ley F'ederal del Trabajo 

le ha dado el nombre de Subordinacion. Con esto se trata de 

decir que los servicios que se prestan sea cual fuere su 

tipo siempre tienen que estar bajo la direccion de la 

persona a la cual se le estA prestando dicho trabajo, dando 

pie con esto a que exista una dependencia tanto de manera 

económica como servicial. 
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4.- Por óltimo encontramos la remuneraci6n econ6mica 

que se le denomina salario y estA contenido en el articulo 

82 de la propia Ley, determinAndolo de la siguiente forma:" 

Salario es la retribuci6n que debe pagar el patr6n al 

trabajador por su propio trabajo". 

Podemos decir que este elemento permite al hombre 

elevarse en su vida social, ademAs de que es un elemento 

generador de mejores condiciones en general para el 

trabajador. 

En relaci6n con los elementos antes detallados diremos 

que si no existe el primero de ellos, ésto es, la presencia 

de un trabajador y un patr6n sin la prestaci6n de un 

servicio no puede darse la relaci6n laboral, ya que ésta 

consiste en la prestaci6n de un trabajo subordinado que 

presta una persona para otra mediante el pago de una 

retribuci6n. 

4.- PRESUNCION DE LA RELACION DE TRABAJO 
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La ley de 1931, no supo salvar el escollo del 

contractualismo, pero sus autores se dieron tal vez cuenta 

de lo escarpado del camino que tendr!a que recorrer el 

trabajo sometido al régimen .de un contrato como base dnica 

de sus derechos, y quizA comprendieron que la prueba de la 

existencia del contrato y de las condiciones de trabajo era 

otra de las invenciones del Derecho Civil. A fin de 

remediar el inconveniente, consignaron en el articulo 18 la 

presunci6n laboral. 

Se suprime la existencia del contrato de trabajo entre 

el que presta un servicio personal y el que lo recibe, A 

falta de estipulaciones expresas de este contrato la 

prestaci~n de servicios se entender! regida por esta ley y 

por las normas supletorias. 

El efecto de la presunci6n fue hacer producir 

consecuencias juridicas al hecho puro de la prestaci6n de 

un servicio personal, las que consistieron en la creación 

de una presunci6n juris-tantum en favor del trabajador a 

quien le bastaba la prueba de la existencia del servicio 

personal para arrojar sobre el empresario la carga de la 

prueba de la inexistencia del contrato de trabajo previo o 

de la existencia de un contrato distinto de prestaci6n de 
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servicios. Esta solución quedó reforzada en el articulo 31, 

segón el cual la falta del contrato escrito no privarla al 

trabajador de sus derechos, pues se le imputarla al patrón 

la falta de la formalidad. 

La ley recogió la idea de la presunción laboral en su 

articulo 21 1 en el cual determina que se presume la 

existencia de la relación y del contrato de trabajo entre 

el que presta un servicio personal y el que lo recibe. 

Los efectos de las normas de las dos Leyes son los 

mismos, pero existe la diferencia que ee da entre la idea 

siaple de la relación de trabajo y la concepción 

contractualieta. La ley nueva crea una presunción jurie

tantum, de que toda prestación personal de servicios, 

independientemente del acto que le hubiera dado origen, es 

una relación de trabajo regida por un estatuto, lo que 

implica que el patrón para evitar la aplicación de esa 

consecuencia tendrla que probar la prestación de trabajo 

considerada en si misma independientemente del acto que le 

dió origen, no satisface los requisi toe de la definición 

del articulo 20 de la Ley Laboral. 

Lo trAgico en la solución de 1931, aparece en el 
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pArrafo segundo del citado precepto, pués segdn él, probada 

la prestaci6n del servicio personal y a falta de objeci6n 

acreditada del empresario, tenlan que aplicarla a las 

condiciones de trabajo consignadas en la Ley, las cuales 

constituyen un mlnimo legal establecido. 

Por otro lado diremos que este concepto beneficia a la 

clase trabajadora, ya que a pesar de que no exietia el 

contrato de trabajo por escrito en el que se consten las 

condiciones de trabajo, todos los trabajadores se 

encuentran protegidos por las disposiciones que enmarcan la 

aplicaci6n de la Ley Federal del Trabajo, ya que en loe 

t~rminoe del articulo 26 es imputable al patrón la falta de 

la formalidad del contrato escrito, por lo tanto el 

trabajador quedar! eximido de probar en un momento de 

conflicto la existencia de la relación de trabajo. 

6. - FUNDAMENTO LEGAL DE LA Rl!LACION 

INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Como ya hemos dicho con anterioridad, el origen de la 

Ley Federal del trabajo se desprende del articulo 123 
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constitucional el cual quedó encuadrado en la Constituci6n 

de 1917, 

Con esta ley secundaria, se ha logrado configurar un 

derecho social que a la vez tutela y protege a la fuerza 

productiva que representa la clase trabajadora, también 

vigila y cuida el desarrollo de la producci6n, es decir, se 

preocupa por el bienestar.integral de la sociedad. 

Podemos mencionar que con esta ley se procura cuidar 

tanto a la clase trabajadora como a la que ostente el 

capital, precisando los derechos y las obligaciones de 

ambas partes. 

Pues bien, dentro de la Ley Laboral, se encuentra 

regulada la Relaci6n de Trabajo, asl como el contenido de 

la misma dentro del Titulo Segundo , denominado Relaciones 

Individuales de Trabajo, capltulos I, II, III, IV y V, que 

van del articulo 20 al 55. 

Ahora bien, especificamente el articulo que regula la 

relaci6n de trabajo es el 20, mismo que a la letra señala: 

''Se entiende por relaci6n de trabajo cualquiera que sea el 

acto que de origen , a la prestaci6n de un trabajo personal 
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subordin~do a una persona mediante el pago de un salario", 

6.- CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

A).- DEFINICION 

El punto de partida del que derivan todas las 

consecuencias de la relaci~n obrero-patronal, es el primer 

nexo jurldico o vinculo, que se establece entre el hombre 

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

aprovechar o a cuya autoridad quedarA sometido para el 

desarrollo de la labor que va a emprender. 

El Derecho del Trabajo apareci6 como la ól tima rama 

que ee desprendi6 del tronco medular del Derecho. 

Se vió que entre el trabajador y su patrón hay un 

acuerdo de voluntades para que uno preste sus servic
0

ios y 

el otro lo dirija, mediante el pago de una retribución. 

Este acuerdo constituye lo que tradicionalmente se ha 
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designndo como Convenio, y dentro del Derecho Civil éste se 

traduce en uno o varios contratos; en el Derecho del 

Trabajo, se designO con el nombre de contrato de trabajo, 

al convenio celebrado entre el patrón y su trabajador para 

la prestaciOn de sus servicios mediante la retribución 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 siSuiente manera: ''Contrato 

Individual de Trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominaci6n, es aquel en virtud del cual una persona se 

obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado 

mediante el pago de un salario". 

De lo anterior se puede decir que en primer término el 

nombre que las partes dan al contrato que celebran no debe 

de importar, ya que ae trata exclusivamente del contrato de 

trabajo y no de otro, ya que de todas maneras se produce la 

obligaci6n de prestar un servicio personal subordinado y de 

pagar un salario. 

En segundo término diremos que se trata de un simple 

acuerdo de voluntades. Precisamente el articulo 20 señala 
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en su parte final, que prestación de un trabajo a que se 

refiere en su pArrafo primero y el contrato celebrado 

producen los mismos efectos 1 esto significa que tendrian 

las mismas consecuencias, la violación de una relación 

efectiva de trabajo que el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas del acuerdo de voluntades 1 aO.n 

cuando este no haya generado todav!a la relación. 

Bien podemos decir o deducir de todo lo ya expuesto 

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

Contrato de Trabajo, sino que lo complementa, ya que 

precisamente aquella es originalmente creada aunque no 

siempre por un contrato, ya sea éste de manera tAci ta o 

expresa, que genera 18. prestación de servicios y 

consiguientemente la obligaci6n de pagar un salario 

cumpliendo con las normas de carActer social a que obliga 

la Ley Federal del trabajo, 

En todo contrato o relaci6n laboral se aplica 

forzosamente el Derecho Objetivo Social, consignado en la 

Legislaci6n Laboral, asi como el Derecho Aut6nomo que se 

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

lo que ordena la Ley en prestaciones favorables al 

tabajador. No olvid~mos que la Ley consigna garantlas 
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mlnimas para todo trabajador y que estas solo pueden ser 

mejoradas Y nunca empeoradas o disminuidas por ning~n 

patrOn sea cual fuere la causa que utilizara para 

excepcionarse. 

B),- ELEMENTOS 

El contrato de trabajo requiere 1 para su validez, de 

la conjunción de elementos intrinsecos y extrlnsecos 

moderadamente distinguidos respectivamanet bajo la 

denominaci6n de presupuestos y requisitos. Son presupue~ltos 

del contrato de trabajo, en primer lugar, la capacidad de 

las partes y en segudo la idoneidad del objeto. 

Con el acuerdo de voluntades de los que lo celebran, 

como agentes capaces 1 estas· elementos extrínsecos que 

integran en la relaci6n jurldica que el conocimiento 

propulsiona. Los requisitos intrlnsecos son: 

1.- El conocimien~o 

2.- La causa 
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Entre estos elementos no debe de ser incluida la 

forma, pues la ley no la prescribe para el contrato de 

trabajo, salvo en el sector del Trabajo Marltimo. Por 

simplificac16n se puede decir que la validez del contrato 

de trabajo requiere el consentimiento de personas capaces 

declarando para la realizaci6n de una actividad licita y 

posible en los limites de su funci6n econ6mica-social 

tlpica. 

La persona capaz, el consentimiento libre, el objeto y 

la causa licita, serian asimismo los elementos escenciales 

de la validez del contrato de trabajo, 

A éstos, comónmente referidos por los tratadistas, se 

puede agregar el de legitimaci6n o legitimidad, una vez que 

este concepto se comprenda, la idoneidad negocia! 

especifica. Ciertas personas, en efecto, no pueden celebrar 

contratos que tengan por objeto, la obligaci6n de prestar 

ciertos servicios. Algunos autores consideran inaptitud 

para celebrar tales contratos una incapacidad especial y 

otros una restricción proveniente de la idoneidad del 

objeto. 

Al lado de los elementos escenciales pueden ser 
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alineados los accidentales, asimismo llamados asi porque 

solo figuran en ciertas declaraciones de voluntad 1 tales 

son: 

1,- La Condici6n y, 

2, - El Término · 

La declaración de voluntad que contenga uno de esos 

elementos accidentales, tienen sus 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. 

El principal elemento para la validez de un contrato 

es la Capacidad de las partes 1 se dice que es un 

presupuesto porque debe de existir antes de la realización 

del negocio Jurldico, solo las personas capaces pueden 

celebrar vAlidamente un contrato de trabajo, 

La incapacidad puede ser de cualquiera de los 

contrayentes, tanto del empleador como del empleado, por lo 

que son absolutamente incapaces de estipular contrato de 

trabajo los menores 1 los psicópatas, los que no pudieran 
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expresar su voluntad. 

El otro presupuesto de validez de contrato de trabajo, 

es la idoneidad de su objeto; ha de ser llcito 1 en primer 

lugar, ésto es, tener objeto admitido por el orden jurldico 

y producir efectos que no sean contrarios a la Ley, su 

objeto , ademAs, no debe ser inmoral, asimismo atendiendo a 

lo que son las buenas costumbres, ademAs el objeto del 

contrato de trabajo debe ser posible, no puede ser vAlido, 

evidentemente, un contrato que tenga por objeto la 

realizaci6n de una actividad imposible. La imposiblidad 

resulta casi siempre una prohibici6n legal. 

Aceptando la distinci&n de la doctrina moderna entre 

la capacidad y la legitimaci6n y su aplicaci6n en el 

Derecho del trabajo, en que se fija con mayor precisi6n 

ciertas situaciones de invalidez en los actos vinculatorios 

que se practicaban en el Area de esa disciplina jurldica. 

Toda persona capaz puede obligarse por un contrato de 

trabajo, que tenga objeto licito. MAs esa amplitud general 

para vincularse por ese negocio jurldico sufre limitaciones 

en relaci6n a la celebraci6n del contrato de trabajo con 

determinado objeto y por parte de ciertos individuos. 
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Es el gue verifica en relación con las mujeres, el 

intento de protegerlas, la ley prohibe que trabajen en 

industrias insalubres o peligrosas, en consecuencias no 

estAn legitimados a celebrar contrato de trabajo que tenga 

por objeto la prestación de servicios en tales •ctividades 

económicas. 

De lo anterior se desprende que el contrato de trabajo 

es un instrumento jurldico del que disponen los hombres 

para la legislaci6n de sus relacionad de producci6n. 

C).- FUNDAMENTO LEGAL 

Como ya se explic6, durante la expoeici6n de la 

Relaci6n de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo, para 

garantizar todos los derechos sociales que tienen los 

individuos respecto de su trabajo, se legisl6 logrando sel 

una mejor condici6n en todos los niveles. 

El contrato de trabajo se encuentra regulado de igual 

forma que la relación de trabajo, en el ti tul o segundo, 

denominado Relaciones Individuales de Trabajo, 
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ESTA TESIS HD UEBE 
s;r_:R !Jt l1!. ~mLWIEG~ 

disposiciones generales 1 capitules del lo. al So,, 

conteniendo los preceptos del 20 al 55 y especlf icamente la 

definici6n de contrato de trabajo se regula en el articulo 

20, segundo pArrafo que menciona: "Contrato Individual de 

Trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es 

aquél por virtud del cual una persona se obliga a prestar a 

otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un 

salario. La prestac~6n de un trabajo a que se refiere el 

pArrafo primero y el contrato celebrado produce los mismos 

efectos". 

Es necesario aclarar que la dltima parte del texto 

transcrito se relaciona tanto para la relaci6n de trabajo 

como para el propio contrato, generando en ambos las mismas 

consecuencias. 
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c A p l T u L o T E H c E R o 

I.- EL TRABAJO DE LOS MENORES DE EDAD EN OTROS PAISES 

Al.- EN INGLATERRA 
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E).- EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAHERICA 
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"EL 'rRABAJO DE LOS MENORES DE EDAD EN OTROS PAISES" 

AJ.- EN INGLATERRA 

Como primer pala en que tuvo lugar la Revolucion 

Industrial, Inglaterra posee una larga experiencia en estos 

problemas de reglamentación, pudiendo servir de gula a los 

paises que se encuentran todavla en la primera etapa de la 

industrialización. 

En efecto, las circunstancias en que se hallaba 

Inglaterra a principios del siglo XIX, en lo que se 

refiere, por ejemplo, a la falta de escuelas, al aumento de 

la poblac ion, al desempleo de los obreros adultos mayores 

de edad, al mismo tiempo que se extendla el empleo de la 

mano de obra infantil a muy bajo salario, presentan 

seguramente una gran analog!a con las que concurren 

actualmente en los paises insuficientemente desarrollados 

del Asia y de otros continentes. a11nque las causas que han 

engendrado tales circunstancias sean diferentes, los 

problemas que se plantean son similares en todo r1uestro 

planeta. 
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A principios de la Revoluci6n Industrial Inglesa, los 

propietarios de las primeras industrias textiles empleaban 

una mano de obra casi infantil muy numerosa, que por su 

costo inferior preferlan a la mano de obra adulta , ademAs, 

el trabajo en las fabricas de aquella época no exigia 

muchas aptitudes técnicas ni gran fuerza muscular. Es mAs, 

para ciertas operaciones se consideraba que los niños eran 

los mejores ope1·arios de las mAquinas, debido a su pequefta 

estatura y sus mAs finas manos. 

Hace exactamente 188 años, el Parlamento BritAnico 

adopt6 una Ley sobre la "preservaci6n de la salud y la 

moralidad de los aprendices y de las personas empleadas en 

hiladerias de algod6n y otras hiladerias, en fabricas de 

algod6n y de otros tejidos". Esta ley limitaba las horas de 

trabajo de los aprendices, prohibla que trabajaran de noche 

y obligaba al empleador a darles vestidos apropiados y un 

mlnimo de instrucci&n general y religiosa. 

También disponla que se blanqueAran con cal 

periódicamente los talleres y que tuvieran Vlntanas para la 

debida ventilación. Fu~ el primer esfuerzo realizado para 

proteger a los niños que trabajaban en las fAbricas en 

virtud del régimen creado por la Revolución Industrial. A 
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pesar de que las consecuencias pr!cticas fueron muy 

limitadas, esta ley presenta un interés hist6rico como 

iniciadora de la moderna legislacibn del trabajo. 

Después de adoptnrse la Ley de 1802, los empleadores 

de la industria textil dejaron de recurrir ñnicamente a la 

mano de obra constituida por los aprendices de las 

comunidades parroquiales y comenzaron a emplear a "niños 

libres'' , no protegidos po1· la ley, de modo que se 

ahorraban la habitaci6n, la comida y la ropa que hablan de 

dar a los otros. 

Esta prActica se hizo cada vez mAs fAcil, a medida que 

iba creciendo la poblacion en los alrededores de las 

hiladerlas y, mAs tarde cuando la mAquina de vapor vino a 

reemplazar la fuerza hidrAulica y se pudieron construir 

fAbricas en las ciudades que ofreclan en abundancia la mano 

de obra infantil. 

Estas circunstancias obligaron al parlamento Inglés a 

emitir mAs leyes que reglamentAran el trabajo de los 

menores en las industrias textiles. 

Asi es, la Ley de 1802, fué seguida por una serie de 
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leyes sobre fAbricas q11e reglamentaban el empleo de nifios y 

adolescentes en lns fAbricas de hilados y tejidos, Las 

leyes de 1802, 1819 y 1825, solo se aplicaban a las 

hiladerlas de lana y algod6n, mientras que las Leyes de 

1844 y 1843 se aplicaban prActicamente a todai las fAbricas 

de hilados y tejidos. 

Pasaron, no obstante, mAs de treinta años sin que los 

niños a quienes se destinaba esta legislaci&n comenzAran a 

sentir prActicamente los efectos de la misma. Hasta el año 

de 1833, la responsabilidad de aplicar las estipulacionea 

de las leyes sobre fAbricas incumbia a los Jueces de paz; 

éstos nombraron como visitadores honorarios a un pastor 

anglicano y a un juez de paz independiente, No obstante, 

estos visitadores no aostraron mucho celo en el desempeño 

de una misi6n que consideraban ingrata, preocupados como 

estaban, de no molestar a los empleadores, de quienes eran, 

en muchos casos, amigos o vecinos. La situacihn cambi6 al 

adoptarse la Ley de 1833, que dispuso el nombramiento de 

inspectores de fAbricas pagados por el Estado, 

La labor de estos inspectores se revel& de valor 

incalculable desde el principio. No s6lo velaron por la 

aplicaci&n de las leyes; tuvieron también constantemente 

84 



informada a la opinión p6blica al dar cuenta al Gobierno de 

sus actividades y de la verdadera situación de los niños 

que trabajaban en la industria, as! como de las 

modificaciones que.requerla la legislaci&n. 

El desarrollo de la protección de los trabajadores 

adolescentes se debe en gran parte a su asesoramiento y 

asistencia. 

Las leyes de los afios 1825, 1833 y 1844, reglamentaron 

todas el empleo de niños y adolescentes, en lo que se 

retiere a la edad mlnima y a las aptitudes flsicas 

requeridas para su admisión, a las horas de trabajo, al 

trabajo nocturno y a los periodos de descanso. También 

comprendian ciertas disposiciones relativas a la 

instruccic!an. AdemAs, se fueron incluyendo gradualmente en 

dichas leyes disposiciones generales sobre la higiene, la 

aeguridad y el bienestar. 

Definitivamente, todos estos hechos hist6ricos 

provocaron una humanización enorme, y despues de todas esas 

leyes que fueron expedidas por Inglaterra en el siglo 

pasado, en el actual se ha seguido reglamentando, 

independientemente de que afortunadamente la mentalidad de 
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los ingleses ha evolucionado en favor del menor. 

Actualmenle 1 todos los adolescentes menores de 18 

años, sujetos a las leyes de fAbricas de 1937 a 1948, han 

de ser reconocidos para poder empezar a trabajar en un 

fAbrica y ser declarado's aptos para el empleo por el médico 

oficial de la fAbrica, debiéndoseles someter a un nuevo 

exAmen, por lo menos una vez al año. El exAmen m6dico debe 

efectuarse en la misma fAbrica o si la fAbrica no emplea a 

mAs de tres adolescentes de menos de 18 años, en un lugar 

aprobado por el inspector jefe. 

Los honorarios que el empleador ha de abonar al médico 

de la fAbrica por dicho11 exA11enea han de ser de la suma 

prescrita, a meno• de convenirse otra entre el médico y el 

empleador. A petici6n del médico, las autoridades locales 

deben poner en su conocimiento toda la informaci6n de que 

dispongan sobre los antecedentes sanitarios de los 

adolescentes, que sean necesarios para su exAmen. 

El médico de la fAbrica tiene derecho a examinar el 

registro general de la empresa en el que consten, entre 

otros datos, los que prescribe la legislaci6n de los 

adolescentes ocupados en ella, 
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Con arreglo a la legislaci6n vigente, la jornada 

mAxima es de ocho horas y la semana de trabajo de 40 horas, 

pero los obreros de menos de 16 años no pueden trabajar más 

de 31 horas a la semana. (Artlculos 70 y 71 de la Ley de 

FAbricas de 1937). 

En materia educativa, las Leyes inglesas han logrado a 

partir del año de 1833 un gran avance. 

En virtud de la Ley sobre fi\bricas del año de 1833, 

todo niño de 9 a 13 años que trabajara, tenla que presentar 

a su empleador cada semana un certificado de su maestro en 

prueba de haber asistido a clases por lo menos dos horas 

diarias durante seis dlas de la semana, como lo prescribla 

la ley. 

Desde un principio, la aplicaci6n de las diaposiciones 

relativas a la instrucci6n plante6 numerosas dificultades, 

no solo debidas a la diatribuci6n de las horaa de trabajo, 

co•o ante& Be indicara, Bino también por la falta de 

establecimientos de enseñanza, A pesar de que el n6mero de 

escuelas habla aumentado considerablemente desde comienzos 

del siglo XIX, gracias a la iniciativa privada (ya que no 

existla todavia la instrucci6n póblica obligatoria), los 
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locales ~- las instalaciones de que se dispo.nla eran muy 

inferiores a las necesidades, especialmente en las grandes 

ciudades industriales en las que la población habla 

aumentado rApidamente, si bien es verdad que la ley 

autorizaba ~ los inspectores a crear y organizar nuevas 

escuelas. 

En la prActica, loe empleadores eran en muchas 

localidades, loe 6nicoe que podian procurar los medios de 

educaci6n de los niños que empleaban. 

La ley del año de 1833 y sus cla6sulae relativas a la 

instrucci6n tuvieron por efecto un descenso del empleo de 

niños protegidos por ellas. 

No cabe duda que se debi6 en gran parte a la 

resistencia de los empleadores a la obligaci6n de organizar 

la instrucci6n de los niños. 

En vista de estas dificultades, la Ley de 1844, 

comprendla nuevas disposiciones relativas a la instrucci6n. 

Se introdujo el sistema de "media jornada'' que permitla 

cambiar el trabajo de los nifios con su asistencia a la 

escuela. 
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Por legislación posterior se introdujeron nuevas 

disposiciones que mejoraron el sistema de enseñanza 

previsto en las leyes sobre las fAbricas. 

La ley del año de 1874, por la que se elev6 de 8 a 10 

años la edad minima al trabajo de media Jornada., 

subordinaba también el periodo normal de trabajo de un niño 

de 13 a 14 años a la preaentaci6n de un certificado 

Justificativo de que el niño habla adquirido el grado 

m!nimo de inatrucci6n prescrito para tal efecto, 

Todas las leyes siguientes sobre tAbricas, hasta la de 

1901, mantuvieron la obligaci6n de presentar un certificado 

escolar para la admisi6n de los niños al trabajo y el 

aistema de media Jornada para loa •enorea de 14 años, 

empleados en la industria. 

Pero a medida que iban transcurriendo los años, las 

criticas de este doble sistema se fueron recrudeciendo, En 

el año de 1844, la introducci6n del sistema represent6 un 

gran adelanto, ya que limitaba la jornada de los niños a la 

vez que les permitla adquirir una instrucción que no 

hubieran podido alcanzar en muchos casos. Pero, pasados 

varios años, la opini6n póblica comenz6 a dudar de la 
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eficiencia de una instrucci6n combinada, con un trabajo 

asalariado que habla de acumular la fatiga en organismos 

humanos de tan tierna edad, con evidente peligro para su 

des4rrollo flsico y mental. Se desarrollO asl un movimiento 

de opiniOn en favor de la aboliciOn del sistema de media 

jornada que triunfó finalmente al promulgarse en el año de 

1920, la Ley sobre el empleo de mujeres, niños y 

adolescentes. 

Actualmente, la Ley de Instrucci&n Póblica del año de 

1944, y la correspondiente aplicable a Escocia de 1945, han 

adoptado un nuevo sistema de jornada reducida, aplicable a 

la adolescencia y no ya a la infancia. 

Una de las razones de que las medidas legislativas 

adoptadas fueran aplicadas ante todo a los niñoa que 

trabajan en las fAbricas de hilados, tejidos de lana y de 

algod&n, fué la concentraci&n de esta industria. Pero los 

miembros de las condiciones nombradas por el Parlamento de 

1833, temieron ya en aquella época que las condiciones de 

trabajo de los niños en ciertas industrias no eran peores 

que en las de hilados y tejidos. 

Por tal motivo, se promulgaron dos leyes en 1867, que 
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extendieron la aplicaci6n de las leyes de fAbricas a otras 

industrias y no solamente a las textiles. 

En 1878, se subrogaron estas leyes por una ºLey 

General sobre el Trabajo en las FAbricas y Talleres'', esta 

ley estA en vigor y comprende todas las industrias, con 

excepción de las minas y las empresas de transporte. 

Es en la ley de 1920, sobre el empleo de mujeres, 

niños y adolescentes, que se fija la edad de admiei6n al 

trabajo, y al trabajo nocturno en la industria, se aplica a 

todas las empresas industriales 

inclusive), segdn se define 

(minas 

en 

y transportes 

los convenios 

internacionales relativos a estas cuestiones. 

Respecto a la aplicaci6n de la instrucci6n 

obligatoria, introducida a finales del siglo XIX, el 

obetAculo principal fué de orden econ6mico, pues se enviaba 

a los niños al trabajo con el fin de completar los ingresos 

de los padres; en ciertos casos estaban tan mal alimentados 

y vestidos que les era imposible asistir a clases con 

regularidad. 

Se ha superado este obstAculo por medio de las 
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siguientes disposiciones: 

A).- La prohibición y control del empleo de los niños 

B).~ La asistencia social a las familias 

La Revolución Industrial, que se inició en el Reino 

Unido en la segunda mitad del siglo XVII, se extendió en el 

siglo siguiente a otros paises europeos, como son: 

Alemania, B~lgica, Francia y Suiza, e igualmente a los 

Estados Unidos de A•érica, creando en ellos condiciones muy 

semejantes a las que prevalecieron en el Reino Unido en los 

primeros años de la industrialización. 

No transcurrió •ucho ti•epo sin que algunos estadistas 

fil!ntropos, ciertos patrones y educadores previsores, como 

el Ministro de educación de Prusia, Van Altensein, el 

industrial francés Le Grand y otros, reclamaron la 

eupreei&n de tales abusos. Se llevaron a cabo varias 

encuestas, entre las que pueden mencionarse las auspiciadas 

por los consejos de Educación de los Cantones Suizos de 

Zurich (1812) y de Saint-Gall (1813), por el Ministro de 

Educación de Prusia (1818) y por la Academia de Ciencj~~ de 

Francia (informe Villermé, de 1839-1840), 
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La publicación de los resultados de estas encuestas 

despert6 el interés de la opini6n pdblica y condujo a la 

adopci&n de los primeros reglamentos de protección a los 

menores en el empleo, en una época en que predominaba a6n 

la doctrina del liberalismo econ6mico, que repudiaba toda 

intervención del estado en las relaciones entre empleadores 

y trabajadores. Entre los reglamentos adoptados pueden 

citarse la ordenanza de 1815, del Cant6n Suizo de Zurich, 

el Regulativ de Prusia de 1839, la Ley Francesa de 1841, y 

la Ley del Estado de Hassachusetts (E.U.A.) de 1842. 

Estos primeros ensayos de protección legal a los 

menores empleados en las fAbricae, coneti tuyen el gérmen 

que creci6 y eurgi6, lenta pero constantemente, la actual 

estructura de la legielaci6n moderna del trabajo, cuyas 

disposiciones se extendieron primariamente a las mujeres y 

luego a todos loe trabajadores, y que se basa en la 

convicci&n de que uno de los principales deberes del 

Estado, consiste en velar por el bienestar de todos los 

ciudadanos y en fomentar su desarrollo. 

Por otro lado, educadores como Pestalozzi, en Suiza, y 

Froebel, en Alemania, tuvieron que llamar la atención sobre 

la necesidad de proporcionar a los niños educaci&n, 
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distracciones y juegos apropiados para su edad. Estos 

principios se consideraban entonces revolucionarios, pero 

en el siglo XIX las ideas sobre la infancia evolucionaron 

poco a poco. 

Fueron necesarios muchos años de lucha para que se 

promulgaran las primeras leyes a favor de los menores, 

B) .- EN BBLGICA 

En Bélgica, por ejemplo, la Comisi6n nombrada en el 

año de 1843, para investigar las condiciones de las clases 

obreras y el trabajo de loa niños hizo pdblicoa abusos 

tales que causaron muy profunda impresi6n en todo el pals; 

pero ninguna medida fué adoptada entonces para poner 

remedio a la situaci6n. 

Hubo que esperar hasta el año de 1884, para que se 

adoptlira una reslamentaci6n les al del trabajo de los 

menores en las minas, y hasta el año de 1889, para que se 

losrAra otra sobre el trabajo de las mujeres y de los 

niños, que cre6 por primera vez, un servicio de inspecci6n 
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de fAbricas encargado de la aplicación de sus 

disposiciones .. 

Actualmente la edad mlnima de admisi6n al empleo en el 

mismo pais es de catorce a quince años 1 segOn el tipo de 

trabajo que se desarrolle. 

También hay disposiciones respecto al exAmen médico 

p~ra determinar la aptitud flsica del menor para el empleo, 

se establece como obligatorio un exAmen anual a todos los 

menores de 21 años, lo que constituye un avance en relación 

a otros palees que establecen la obligaci6n de dicho exAmen 

s6lo al inicio de la relaci6n laboral. 

AdemAs de áste avance, se ha creado en este pais, 

dentro del ministerio de trabajo, un servicio especial para 

la protecci~n de j6venes trabajadores, mujeres y niños, que 

se encarga de controlar la aplicaci6n de los reglamentos 

aplicables a las mujeres y a los j6venes trabajadores y de 

asesorar a las Autoridades de trabajo sobre las medidas que 

pueden tomarse para mejorar las condiciones del empleo. 

C).- EN ALEMANIA 
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El 16 de abril de 1839, el Ministro del Interior, 

dict6 la primera ley que prohibla el trabajo de los niños, 

fijando una edad mlnima de nueve años y una jornada de diez 

horas para los mayores de esa edad y los menores de 

dieciseis, y se estableci6 la obligaci6n de llevar un 

registro de trabajadores menores. 

En 1853, se expidi6 una ley en la que ae eetableclan 

los deberes de los primeros inspectores de fAbricas, éstas 

comprendlan el control de las condiciones de higiene y 

sanidad en las •ismae, por lo que toca al empleo de los 

j6venes trbabajadores, se considera que éste fué el primer 

pala del continente europeo que introdujo un sistema 

moderno de inepecci6n. 

En 1891, se expidi6 el C6digo Industrial que 

establecla que los niños no podlan entrar a trabajar si no 

hablan cumplido con la obligaci6n escolar hasta los 13 o 14 

años, con una jornada de aeis horas por dia con descansos 

de media hora cada uno. Los adolescentes de 15 a 16 años 

tenlan una jornada de 10 horas por dia con un descanso de 

una hora al medio dla y otros dos de media hora cada uno. 

En 1938, se expid6 una ley en la que se establecen dos 
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categor!as de menores: los niños menores de catorce años o 

mayores de esa edad que no hubieran concluido su educación 

primaria, y los Jóvenes, es decir, los mayores de catorce y 

menores de dieciocho años. 

En el año de 1960, se expidió otra ley en la que se 

conservó esta clasificación y ademAe se permitió el empleo 

de los menores de catorce años y mayores de doce para 

tareas de ayuda adecuadas y ligeras, siempre que sean de. 

carActer ocasional y no regular. 

El 12 de abril de 1976, se expidió una ley en la que 

se protege a los trabajadores adolescentes .. Esta es la que 

se encuentra actualmente en visor. 

En su articulo lo. establece que la ley se aplicarA al 

empleo de las personas menores de dieciocho afias: 

lo.- Para loe efectos de su formación profesional 

2o.- Como asalariados o trabajadores a domicilio 

3o.- En la prestación de otros servicios anAlogos al 

trabajo efectuado por los asalariados o por los 
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trabajadores a domicilio 

4o.- Como partes en una relaci6n establecida para los 

efectos de una formación similar a la formaci6n 

profesional. 

(2) Las disposiciones de la presente Ley serAn 

aplicables : 

lo.- A servicios ligeros prestados a titulo ocasional 

a).- benévolamente 

b).- en virtud de disposiciones del derecho 

familiar 

c),- en establecimientos de asistencia a la 

juventud 

d). - en establecimientos que se encarguen de la 

reintegraci6n de minusvi\lidos 

En su articulo 2o. establece que un· niño es una 

persona que no ha cumplido los catorce años, y que aón 
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habiéndolos cumplido, no haya terminado su educaci6n 

obligatoria, y por adolescente, al mayor de catorce y menor 

de dif"ciocho años 1 siempre que haya terminado los mismos 

estudios. 

En su articulo 5o. establece: 

Prohibici6n de empleo de los niños. 

(1) Queda prohibido el empleo de los niños ( plt.rrafos 

1 y 3 del articulo 2o.). 

( 2) La prohibici6n objeto del plt.rrafo 1 del presente 

articulo no serlt. aplicable al empleo de los niños: 

lo.- para los efectos de la terape6tica del 

empleo y del trabajo 

2o.- como parte de las prActicas efectuadas en un 

establecimiento, mientras dure la escolaridad 

obligatoria en jornada completa 

3o.- en aplicaci6n de la resolución de un juez 
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Las disposiciones del inciso 2o. del pArrafo 2 del 

articulo 7 y de los articules 9 a 46 serAn aplicables por 

analogia a dicho empleo. 

(3) La prohibici6n objeto del pArrafo 1 tampoco serA 

aplicable al empleo de los niños mayores de trece 

años; 

lo.- en la agricultura, por un periodo de hasta 

tres horas diarias por las personas 

e.ncarsadas de ello 

2o.- como aujeci6n al consentimiento de las 

psraonas encargadas de ocuparse de ellos: 

a).- durante la cosecha, durante un periodo 

de hasta tres horas por dla laborable; 

b).- en el reparto de diarios y reviatas, 

durante un periodo de hasta dos horas 

por dia laborable; 

e). - en pequeños servic íos relacionados con 

encuentros deportivos por un periodo de 
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hasta dos horas por d!a, en la medida en 

que se trate de un empleo ligero y 

adecuado para los niños. Queda prohibido 

emplear a niños entre las 18 y las B 

horas :.· antes de clases o durante el las. 

El empleo no deberA ir en menoscabo de 

su progreso escolar. 

(4) La autoridad de vigilancia podrA autorizar 

excepciones con respecto a ciertas manifestaciones 

artisticas, de conformidad con las disposiciones del 

articulo 6. 

En el articulo 60, se permite con ciertas 

restricciones, la edad mlnima de seis años para los menores 

que trabajan en representaciones teatrales y la de tres 

años para obras musicales, muestras publicitarias, etc. 

Estableciéndose reglas estrictas sobre jornadas 1 

autorización de los padres, exAmenes médicos, vigilancia de 

autoridades, etc. 

En el articulo 7o. se establece la prohibicón del 

trabajo para los menores de quince años y a su vez lo 
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permite cuando los menores de esta edad hayan concluido su 

escolaridad obligatoria para emplearse: 

lo.- como partes de una relación establecida para los 

efectos de su formación profesional 

2o.- para trabajos ligeros y adecuados hasta siete 

horas diarias y 35 semanales 

Respecto a la jornada de trabajo de los adolescentes, 

establece una de ocho horas al dla y 40 horas a la semana y 

ónicamente entre las siete de la mafiana y las ocho de la 

noche. 

Por lo que hace a las vacaciones, establece treinta 

dlas laborables para los menores de dieciseis años, 27 para 

los de 17 y 25 para los de 18. 

En el titulo 111 de esta ley, se habla sobre las 

prohibiciones y limitaciones en materia de empleo, 

estableciendo los trabajos en los que estA prohibido el 

trabajo de los menores. 

En el Titulo IV establece la prohibici&n a 
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determinadas personas que, por antecedentes penales u otras 

causas, no podrAn emplear a menores. 

En el Titulo V, se establecen las reglas sobre los 

exAmenes médicos que deberAn ser anuales, se establecen 

también las condiciones legales de los certificados1 etc. 

En el titulo VI se establece la obligaci6n de fijar o 

exhibir la misma ley, y la direcci6n de la autoridad de 

vigilancia competente. También se establece la obligación 

de llevar un registro de adolescentes trabajadores. 

En los titulas restantes habla sobre las infracciones 

y las sanciones sobre la Consti tuci6n de los Comí tés de 

Protecci~n a los Trabajadores Adolescentes. 

Como se puede ver, Alemania tiene una ley especial 

para la reglamentaci6n del trabajo del menor, y en ella se 

establecen reglas muy detalladas sobre el mismo, inclusive 

permite el trabajo de los niños hasta de tres años fijando 

reglas que impiden la explotaci6n de los mismos. 

D) ,- EN FRANCIA 
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El tres de enero de 1813, es cuando empieza la 

intervención del Estado Francés para regular el trabajo de 

los menores, pues es en esta fecha cuando se emiti6 un 

~ecreto que tenla por objeto prohibir el empleo de los 

menores de diez años. 

El 22 de marzo de 1841, se da una ley, que se refiere 

a las empresas que ocupaban mAe de 20 obreros y en la que 

se prohibla todo trabajo a loe menores de ocho años, 

señalAndo para los niños entre ocho y doce años una jornada 

de ocho horas y la obligación de asistir a la escuela. Para 

los menores de entre doce y dieciseis años se establece una 

jornada _de doce horas. 

La ley del 22 de febrero de 1851, es expedida con el 

objeto de reglamentar el aprendizaje, limitando a diez 

horas la duración del trabajo efectivo del aprendiz menor 

de 14 años y a doce horas la de los mayores de esta edad. 

En 1874, se reglamentó el trabajo de los oficios 

ambulantes, estableciéndose una edad mlnima de doce años y 

una jornada de diez horas al dla. 

Para la minerla se expide una ley en 1892, que 

establece una protecciOn muy grande, pues prohibe 
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totalmente el trabajo subterrAneo para las mujeres de 

cualquier edad y para niños menores de trece años de edad. 

Los j6venes de trece a los dieciseis años podrinn 

entrar a las minas, pero realizando trabajos livianos. Los 

mayores a·i podian extraer los minerales pero como 

aprendices y durante cinco horas como mAximo. 

En la Declaraci6n de Principios de la Segunda Reuni6n 

Internacional (Parle 1885), que servirla de base para el 

programa del Partido Liberal Mexicano (en México, el año de 

1906), se propuso la prohibici6n del trabajo de los niños 

menores de 14 años y la reducci6n de la jornada de seis 

horas para los menores de 18 años. 

A partir de entonces se emitieron diversas leyes con 

este objeto, pero es hasta el año de 1919, cuando se reduce 

la jornada a ocho horas diarias y a 48 horas semanales, en 

el C6digo de Trabajo de ese mismo año, 

El C6digo de Trabajo, modificado en el año de 1948, 

relaciona estrechamente las disposiciones sobre la edad 

mlnima de admisi6n al empleo y sobre la restricci6n 

obligatoria al prohibir el empleo de niños que no h,ayan 
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alcanzado la edud limite de instrucciOn obligatoria, que en 

la actualidad se fija en 14 años. De esta manera toda 

modificaci6n que pueda hacerse en Francia a la edad de 

instrucci6n obligatoria resultarA nutomAticumente en un 

cambio correspondiente en la edad de admisi6n al empleo. 

Se disponen en el mismo c6digo excepciones a la edad 

mlnima de 14 años pudiéndo ser de 13 años cuando ya se haya 

cumplido con la educaciOn obligatoria, en caso del trabajo 

en orfelinatos e instituciones de beneficencia y por óltimo 

para el caso de empresas teatrales. 

Por otro lado, los inspectores tienen derecho de 

exigir de los empleadores un exAmen médico a los menores, y 

se establece la obligaci6n de realizar éste tres veces al 

año. 

Existen también prohibiciones de ciertos trabajos como 

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

los reglamentos de administraci6n póblica. 

Se prohibe el empleo de menores de 18 años en empresas 

industriales y de transporte. 
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En niaterin de vacaciones, la ley del 2 de junjo de 

1950, que no se ha modificado, establece que los menores de 

18 años tendrAn derecho a dos dias laboPables por cada mes 

de trabajo, sin que la duraci&n total pueda exceder de 24 

dias por año. 

La vigilancia y el control de la aplicaci6n de estas 

disposiciones legales estA a cargo de los inspectores, para 

facilitar su trabajo. Tanto los alcaldes de las ciudades 

como los empresarios tienen la obligaci&n de llevar un 

registro con nombres, jornadas y demAs datos de los menores 

que trabajan. 

Finalmente, todos los contratos de trabajo celebrados 

contra estas regulaciones estAn afectados de nulidad, pero 

las indemnizaciones por riesgos de trabajo se harAn 

efectivas a favor del menor aón cuando el contrato fuese 

nulo. La sanci6n de nulidad es independiente de las 

sanciones aplicables tanto a los empresarios como a los 

padres. 

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

1971, reglamenta el contrato de aprendizaje. Son sujetos a 

este contrato los mayores de 16 años, aunque los de 15 años 
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pueden celebrarlo siempre y cua11do hayan cumplido el 

perlodo de escolaridad del primer ciclo de enseñanza 

secu11daria. 

E).- EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

En el afio de 1938, se adoptó en este pals la "Ley 

sobre las Normas Justas de Trabajo" que unificó la 

legislación en materia de protección del trabajo. Hasta 

entonces se present6 el caso de industrias sujetas a 

reglamentación en un estado que decidian trasladarse a otro 

en que a6n no existia legislación o sus normas eran poco 

estrictas. 

Esta situaci6n condujo a la adopci6n de una 

legislación federal para proteger la mano de obra infantil. 

Es as! como los estados de ese pala pueden legislar en 

materia de trabajo, pero sujetAndose a los principios de 

esa ley federal, que prohibe el empleo de menores de 14 

años, autoriza el de 14 a 16 años, a condici6n de que no 

afect~ a su instrucción escolar, salud o bienestar, y 
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limita el de los de 16 a 18 afies a ocupaciones que no sean 

declaradas peligrosas por el departamento de trabajo. 

La ley deja muchos aSpectos como jornada, descansos y 

trabajos nocturnos a cargo de la legislaciOn de los estados 

por lo que resulta muy compleja la reglamentación. 

F) ,- EN LA UNION DE REPUBLICAS SOVIETICAS Y 

SOCIALISTAS 

En Rusia la edad mlnima de admisi6n al empleo es mayor 

que la establecida en muchos de los paises capitalistas, en 

el articulo 74 de su ley de trabajo se establece: 

ºse prohibe admitir en el trabajo a menores que no han 

cumplido los 16 años. 

En casos excepcionales, de acuerdo con el comité 

sindical de la empresa, instituciOn u organización, pueden 

ser admitidos en el trabajo menores que han cumplido 15 

afios". 
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En el nrtlc11lo siguiente se prohibe a Jos menores de 

18 años la realizaci&n de labores pesadas, nocivas o 

peligrosas y también de las subterrAneas, pero no se 

establece cuales serAn este tipo de labores. 

También establece como condici6n para el inicio del 

trabajo el reconocimiento médico previo y posteriormente un 

reconocimiento anual hasta la edad de 18 años. 

Respecto al salario ~stablece el articulo 77: 

"Remuneraci&n del trabajo de los obreros y empleados 

menores de 16 años en el régimen de jornada laboral 

reducida. 

El salario de los obreros y empleados menores de 18 

años en el régimen de jornada laboral reducida se paga en 

la misma cuantla que el de loe obreros y empleados de 

iguales categorias que trabajan la Jornada laboral 

completa. 

El trabajo de los obreros y empleados menores de 18 

años admitidos en los trabajos por obra realiznrta SP 

remunera según las tarifas correspondientes establecidas 
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para los trabajadoes adultos, con pago complementario, 

conforme a las tablas de tarifas, por el tiempo de 

redt1cci6n de una jornadn laboral con respecto a la duracion 

de la jornada laboral de los trabajadores adultos''. 

En el articulo 78 se prohibe el trabajo nocturno y las 

horas extraordinarias para los menores de 18 años. 

Re.specto a las vacaciones se las conceden a los 

menores de 18 años en un periodo anual en el verano o en 

cualquier otra época que lo deseen. 

En el articulo 80 se establece, la obligacibn de 

reservar plazas en las empresas para el trabajo y 

aprendizaje a los jOvenes menores de 18 años que se hayan 

graduado en escuelas tecnopro fes ionale s 1 técnicas y de 

instrucci6n general. 

Finalmente en el capitulo X de esta ley laboral 

soviética, se establece una serie de beneficios para los 

obreros y empleados que trabajan y estudian 

simultAneamente. 

Consideramos que la legislaciOn soviética presenta 
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algunns lagunas ] cgisla.tivas, pero es importante 

considerar, que es el estado el empresario, lo que 

significa que ndemAs de que promulga las leyes, es en 

muchas ocasiones el destinatario de lns mismas, es por ésln 

razOn que hay algunas omisiones respecto a la inspecciOn 

del trabajo y a sanciones por falta de cumplimiento de la 

ley, quizA porque se presupuso que el estado no violarla 

sus propias normas. 

G).- EN CUBA 

En este pala no se habla sobre el trabajo de los 

menores sino de los ''adolescentes", estableciéndose en la 

Ley Cubana de Trabajo una edad mlnima de 15 años. 

Articulo 220. - "El estado dicta medidas dirigidas a 

que las entidades laborales den la atenci6n necesaria y 

especial a los adolescentes de 15 y 16 años de edad que por 

razones excepcionales son autorizados a incorporarse al 

trabajo, a fin de lograr su mejor preparaciOn, adaptaciOn a 

la vida laboral y el. continuo desarrollo de su formaci6n 

profesional y superaci6n cultural. 
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La entidad laboral estA obligada, antes de 

incorporarse al trabajo al adolescente, a disponer y 

practicar un exAmen médico y obtener cerLificaci6n de su 

estado de salud, a fin de determinar si cstA apto flsica y 

pslquicamente para el trabajo". 

Segón se desprende de este articulo, el trabajo de los 

adolescentes se realiza en forma excepcional y no 

necesariamente por necesidades económicas sino por 

adaptación, desarrollo y superación. 

Respecto a la jornada de trabajo se establece la de 7 

horas diarias y de 40 a la semana. Lo que significa que el 

adolescente podrA trabajar hasta 6 dias a la semana. 

Por otro lado, se prohibe el trabajo en los dias de 

descanso "salvo que el trabajo que realice sea por motivos 

de excepcional interés socialº. 

InterpretAndo este articulo en forma literal, se puede 

concluir que el menor o el 11 adolescente", puede llegar a 

trabajar hasta 7 dlas a la semana. 

En los siguientes articulas se establecen 
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prohibiciones de emplear a los adolescentes en ciertos 

trabajos. 

Respecto a las vacaciones no se establece nada en el 

capitulo dedicado a los adolescentes, por lo que en este 

aspecto estAn sujetos al mismo régimen que los trabajadores 

adultos. En otro capitulo denominado ''capacitaci6n 

técnica", en la sección II se habla del "Contrato de 

Trabajo en Co_ndiciones Especiales de Aprendizaje" 1 que en 

su articulo 228 estable: 

"El personal sin vinculo laboral se incorpora a los 

cursos de capacitaci6n técnica que se realizan en las 

entidades laborales mediante un contrato de trabajo en 

condiciones epeciales de aprendizaje. 

Las entidades laborales podrAn excepcionalmente, 

concretar contrato de aprendizaje con los adolescentes de 

14 aftas, solo cuando estos sean autorizados a ellos por 

las autoridades competentes¡ para trabajos apropiados a su 

desarrollo fisico y mental y en condiciones en gue no 

impida la educación de estos. 

Este contrato se concierta por escrito por el término 
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fijado para el curso, entre la entidad que brinda la 

capacitación y la persona que la recibeº. 

Aqui la ley se contradice pues en el nombre de la 

sección habla de contrato de trabajo y ya en el articulo 

nos dice que no hay vinculo laboral. 

En este mismo articulo se establece una excepción a la 

regla general de edad de 16 años, estableciéndose la de 14 

años. El aprendiz tendrA, segón el articulo 230, una 

remuneración especial pero no establece la forma de la 

misma, 

En la sección tercera de este mismo capitulo, se 

establecen al igual que en la legislación soviética, una 

serie de facilidades a los trabajadores que estudian en la 

educación superior. 
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1.- EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Y EL MENOR. 

"El hombre ha vivido y vive oprimido. Las grandes 

masas de trabajadores no han logrado vencer las murallas 

econ6micas y llevar una vida que corresponda a la dignidad 

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

dlas, el trabajador ha ganado batallas importantes. Si, a 

pesar de los indiscutibles logros, el trabajador aón es 

explotado y paaa innumerables angustias, f!cil es 

comprender la situación del obrero a mediados del segundo 

decenio del siglo XX. A principios de 1917 la situación del 

trabajador en México era deplorable. 

En México una de las etapas m!a bellas en la lucha por 

la libertad, la igualdad y la dignidad humana, se 

desarrolt6 en los dias en que nuestro constituyente 

discutió los antecedentes del articulo 123. El pueblo cedí& 

una legislación que enaltece y enorgullece a nuestro 

movimiento social". (40) 

(40).- Carpizo McGregor, Jorge. La Constitución 

Mexicana de 1917. Coordinación de Humanidades, 

U.N.A.M. México 1973. Pag. 109. 
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Asl es, después de apasionadas discusiones a las que 

ya hicimos referencia en el capitulo hist6rico, se aprob6 

el articulo 123 Constitucional que contiene los derechos 

mlnimos de los trabajadores en cuanto a la jornada, el 

salario, el descanso semanal y otros principios. 

También a partir de la Constituci6n de 1917, se elev6 

a.rango Constitucional la protecci6n de los menores en las 

siguientes fracciones del citado articulo 123, que dice 

originalmente: 

11.- La jornada mAxima de trabajo nocturno serA de 

siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o 

peligrosas para las mujeres en general y para loe j6venee 

menores de dieciseis años. 

Queda también prohibido a unas y otros el trabajo 

nocturno industrial; y en los establecimientos comerciales 

no podrAn trabajar deepues de las diez de la noche; 

III. - Los j6venes mayores de doce años y menores de 

dieciseis tendrAn como jornada mAxima la de seis horas. El 

trabajo de los niños menores de doce años no podrA ser 

objeto de contrato. 
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XI.- Cuando por circunstancias extraordinarias deba~ 

aumentarse las horas de jornada, se abonarA como salario 

por el tiempo excedente un ciento por ciento mAs de la 

jornada para las horas semanales. En ning6n caso el trabajo 

extraordinario podrA exceder de tres horas diarias ni de 

tres veces consecutivas. Los hombres menores de 16 años y 

las mujeres de cualquier edad no podrAn ser admitidas en 

esta clase de trabajo",(41) 

Eñ estas fracciones se tutela tanto a los menores como 

a las mujeres. 

Prohiben las labores insalubres o peligrosas, los 

servicios nocturnos y el trabajo de los menores de doce 

años {actualmente catorce años y establecen una jornada 

reducida para los menores de dieciseis años y descansos 

especiales para las mujeres embarazadas. 

El articulo 123 Constitucional ha sido reformado en 

diversas ocasiones, respecto al trabajo de los menores hubo 

( 41), - Tena Ramirez, Felipe, Leyes Fundamentales de 

México, Editorial Porrda. Ila. Edición, 1983, 

Pag, 870 
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una reforma el dia 20 de noviembre de 1962, publicada en el 

Diario Oficial de la Federaci6n el dia 21 del mismo mes y 

año. Se reformaron las fracciones II y III, quedando de la 

siguiente forma: 

11.- La jornada mAxima de trabajo nocturno serA de 

siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o 

peligrosas para las mujeres y los menores de dieciseis 

años; el trabajo nocturno industrial para unos y otros; el 

trabajo en los establecimientos comerciales, después de las 

diez de la noche para la mujer, y el trabajo después de las 

diez de la noche de los menores de dieciseis años. 

IIl.- Queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de 

los. menores de catorce años, Los mayores de esta edad y 

menores de deiciseis tendrAn como jornada mAxima la de seis 

horas. 

El dia 27 de diciembre de 1974, hubo otra reforma a la 

fracci6n ll del articulo 123 Constitucional, publicada en 

el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 31 del mes y año, 

quedando asi: 

II.~ La jornada mAxima de trabajo nocturno serA de 
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sjete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o 

peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo trabajo 

después de las diez de la noche de los menores de dieciseis 

años. 

Actualmente estén vigentes la fracci6n III, reformada 

en el año de 1962 1 la fracci6n II, reformada en el año de 

1974, y la fracci6n XI. 

Respecto a la reforma de 1962 1 hay diversas opiniones 

al respecto, hay quienes dicen que la edad mlnima de doce 

años es mAs realista que la de catorce años 1 que para 

algunos es romAntica y fuera de la realidad. 

El actual Director de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional AutOnoma de México, Doctor en Derecho 

José DAvalos Morales, nos dice al respecto lo siguiente: 

"La protección que en las leyes se proporciona a los 

menores es de elevada importancia 1 pero la realidad estA 

muy lejos de la observancia de dichas disposiciones ...• '' 

El argumento que utiliza el patrOn cuando acepta a 

estos menores a su servicio es el siguiente: darles trabajo 

es una oportunidad que mAs bien constituye un favor, ya que 
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las autoridades obran rigidamente en estos casos. Por ello 

advierten a los menores que si les exigen mayores 

prestaciones quedarAn despedidos· en el acto, pues deben 

estar agradecidos y no crearles problemas. 

Las necesidades econ3micas sobrepasan la bondad de la 

legislaci6n laboral •••• En las actuales circunstancias los 

mismos destinatarios de la protecci6n laboral serian los 

primeros en pronunciarse en contra del solo intento de 

aplicar tal mandato cona ti tucional. "Traje de luces para 

el pueblo mexicanoº; nO mls. 

Finalmente establece el Doctor Dávalos Morales: 

"Regular en un plano realista el servicio de loa 

trabajadores de ocho años y menores de dieciseis y, por 

tanto, ~eformar las fracciones II y III, del articulo 123 

Constitucional, prohibiéndo el trabajo de los menores de 

ocho afios". 

En cuanto a lo señalado por el Doctor DAvalos Morales, 

estamos de acuerdo con él, en el sentido de que las 

necesidades econ6micas sobrepasan la bondad de la 

le~islaci6n laboral, pero no por este hecho se va a aceptar 
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como regla general la edad mlnima de ocho años. Si 

actualmente hay explotacihn 1 imaginemos que pasarla si se 

permitiera el trabajo a partir de esa edad. Por desgracia 

en México no hay una estructura suficiente como para 

vigilar el cumplimiento de las disposiciones a favor de los 

menores de edad, luego entonces, con la adopci6n de esa 

edad mlnima se expanderla en forma inexorable la 

explotaci3n. 

Independientemente de que se echarlan atrAs muchos 

años de lucha a favor de los menores. 

Volviendo a la idea del Doctor DAvalos Morales y de 

muchos otros juristas de adecuar el derecho a la realidad, 

creemos que es oportuno hacer unas breves consideraciones. 

Segó.n sus propias palabras, quiere que se adecó.e el 

derecho a la realidad, a los hechos sociales, esto es lo 

que se llama sociologlsmo juridico, estamos de acuerdo que 

es preciso acercar el derecho a la realidad concreta, 

diversa y cambiante, pero como nos dice Hichel Villey: 

" Esta oleada de sociologismo puede llevar al derecho 

a suspender la pasividad del jurista ante las costumbres. 
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adecuaci~n del derecho a los hedhos:. llevAndo este proceso 

a sus limites, significarla el fin del derecho",(42) 

As! es 1 la propuesta del jurista DAvalos Morales, es 

adecuar el derecho a los hechos, nosotros consideramos que 

la lucha del jurista debe ser la de tratar de adecuar los 

hechos al derecho, de lo contrario se tendrla que legalizar 

el trAfico de drogas, simplemente para adecuar el hecho al 

derecho. 

No, el abogado, tiene que pensar en articular un mundo 

de valores, en lo moral, en la Justicia y no simplemente en 

los hechos. Jean Carbonnier nos dice: 

''Es racionalmente imposible que la norma pueda 

deducirse de los hechos, pues la norma implica un juicio de 

valor sobre ellos, que solo puede ser emitido en virtud de 

un criterio que sea exterior a ellos''. (43) 

(42).- Villey Michel. Compendio de Filosofla del 

Derecho. Ediciones Universidad de Navarra. 

Pamplona 1979, Pag. 223 

(43).- Carbonnier Jean. Sociologla Jurldica. Editorial 

Teonos, 1977. Madrid. Pag. 236. 
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Para el caso especifico que nos ocupa, el del trabajo 

del menor, este definitivamente es un hecho, un hecho 

social constante y repetido y si se puede proponer una 

adecuaci6n de este hecho a la Legislaci6n, pero siguiendo 

los lineamientos de Villey Carbonnier, es decir, segdn él, 

no llevando el sociologlsmo a sus limites y segdn el 

segundo emiti~ndo un juicio de valor sobre los hechos. 

Creemos que en un principio y como regla general debe 

subsistir en nuestra Constituci6n la prohibici6n del 

trabajo del menor de catorce años, pues representa un gran 

adelanto social1 una recompensa a la lucha de grandes 

hombres, y los juristas no deben dejar eat~ril esta lucha, 

sino al contrario, deben luchar para adecuar nuestra 

realidad social a la Ley Federal del Trabajo, para forjar 

un México en el que nuestros niños no tensan que trabajar 

para satisfacer sus necesidades blsicas, pero la lucha no 

es nada nu\s de loa Juristas, ea de todos aquellos que se 

jactan de ser humanos y altruistas. 

No debemos olvidar las palabras del Papa Le6n XIII, en 

la Enclclica Rerum Novarum: 

''Lo que puede realizar un hombre joven y sano es 
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inicuo exigirlo a un niño o a una mujer. HAs aun, respecto 

de los niños, hay que tener grandlsimo cuidado de que no 

los coja el trabajo antes que la edad haya fortalecido su 

cuerpo, sus facultades intelectuales y toda su alma. De lo 

contrario, como se agota una tierna planta 1 asi se vera 

aniquilada por un trabajo precoz en perjuicio de la 

educaci6n que le ee debida".(44) 

II. - LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DKL TRABAJO Y LA 

PROTECCION DKL MKNOR. 

La Organizaci6n Internacional del Trabajo surge como 

una respuesta a la enorme explotaci6n de que eran objeto 

los trabajadores de los estados industrializados. 

Su creaci6n formal nace de la parte XIII del Tratado 

de Versalles, con el que se concluyen las negociaciones de 

paz al término de la Primera Guerra Mundial. 

(44).- Citado por SuArez GonzAlez Fernando. Henares y 

Mujeres ante el Contrato de Trabajo. Instituto 

de Estudios Politices. Hadrid, 1967. 
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La Organización Internacional del Trabajo es una 

institución intergubernamental de la que forman parte mAs 

de 70 estados miembros. 

Representantes de los estados y de las organizaciones 

de empleadores y de trabajadores participan en su obra. 

Fundada en el año de 1919 ha quedado asociada a las 

Naciones Unidas, desde el año de 1946, en calidad de 

organismo especializado. 

Su misión consiste en promover la justicia social en 

el mundO. Con tal objeto reóne informes e informaciones 

relativas a los problemas del trabajo, encargAndose de la 

difusi~n de las mismas; establecer normas internacionales y 

controlar su aplicación en los distintos paises del mundo 

que son miembros. Ejerce igualmente actividades de carActer 

concreto y presta asistencia técnica para la realización de 

programas de desarrollo social y económico. 

La Organización comprende lo siguiente· dentro de su 

estructura: 

- La Conferencia Internacional del Trabajo, órgano 

supremo de la Organización, que constituye en cierto modo 
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un parlamento mundial en el que se discuten las cuestiones 

sociales. Cada estado miembro se hace representar en las 

reuniones anuales de la Conferencia por dos delegados 

gubernamentales, un delegado de los empleadores y un 

delegado de los trabajadores. Cada uno de dichos delegados 

participa en los debates y vota con absoluta indpendencia 1 

lo que hace que todas las partes interesadas puedan exponer 

ampliamente sus puntos de vista, respecto de un tema o 

asunto en particular. 

- El Consejo de Administración, compuesto de dieciseis 

representantes de los gobiernos, ocho representantes de los 

empleadores y ocho reporesentantes de los trabajadores, que 

ejerce las funciones de organismo ejecutivo. 

- La Oficina Internacional del Trabajo, secretarla de 

la institución, que reó.ne y estudia la documentación que 

recibe de todo el mundo y edita numerosas publicaciones en 

distintos idiomas. El personal de la Oficina se compone de 

expertos de diversas nacionalidades, cuyos conocimientos y 

experiencia pueden ser utilizados por todos los estados 

miembros de la organización. La oficina cuenta con agencias 

y corresponsales en numerosos paises. 
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Las normas internacionales adoptadas por la 

Confercncla en materia de trabajo revisten la forma de 

tratados internacionales llamados Convenlos, y de 

Recomendaciones. 

Los textos de tales_instrumentos se basan en estudios 

previos sobre la situaci6n que prevalece en los diversos 

paises, as! como en amplias discusiones en el seno de la 

Conferencia. 

Para la adopci6n de tales instrumentos se requiere una 

mayorla de dos tercios, de manera que representan un 

término medio de las medidas que consideran aceptables los 

sectores interesados de todos los paises. Las decisiones de 

la Conferencia no tienen, por sl mismas, fuerza de ley, sin 

embargo los gobiernos tienen la obligaci6n de someter los 

textos adoptados por la conferencia al poder legislativo de 

cada Estado. Cuando la autoridad competente de un pals 

aprueba un convenio, el gobierno de ese pais estA obligado 

a aplicar las disposiciones del mismo. 

En cuanto a las actividades de carActer concreto, la 

Organizaci6n Internacional del Trabajo, pone a disposici6n 

de los gobiernos asesorla de expertos y asistencia técnica 

en cuestiones relacionadas con la política social y del 
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trabajo. Con este objeto se han establecido en diferentes 

partes del mundo contratos de acción destinados a prestar 

ayuda a los gobiernos para la solución de problemas tales 

como la orgnnizaci6n de Servicios del empleo, el desarrollo 

de medios de formación de trabajadores y la Organización de 

las Migraciones. 

La Organizaci6n del Trabajo Internacional, participa 

en la realizaci6n del programa ampliado de asistencia de 

las Naciones Unidas, 

La labor de la Organizaci6n Internaional del Trabajo, 

comprende asimismo la organizaci6n de conferencias 

regionales¡ de reuniones de comisiones de industria, 

llamadas a discutir en el plano internacional los problemas 

especificas de determinadas industrias, y de numerosas 

reuniones técnicas de carActer especial. 

Todas estas actividades se encuentran estrechamente 

coordinadas para que la Organizaci6n Internacional del 

Trabajo pueda cumplir la misi6n que le ha sido encomendada, 

servir a la causa de la Justicia social y de la paz. 

Desde su fundaci6n hasta la fecha, la Organizaci6n 

Internacional del Trabajo, ha promulgado mAs de dieciocho 

convenios cuyo principal objetivo es la protecci6n del 

menor. 
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México ha ratificado Unicamente seis de esos 

convenios, mismos que transcribimos a continuación. 

1.- Convenio relativo al exAmen médico obligatorio de 

los menores empleados a bordo de los buques. (Convenio 

nómero 16) 

Adoptado por la Organización Internacional del 

Trabajo, en el año de 1921, ratificado por México en el año 

de 1938. 

En este convenio se establece principalmente la 

prohibición a los menores de 18 años para que sean 

empleados a bordo de los buques, a menos que s6lo estén 

empleados los miembros de una familia, en cuyo caso si 

podrlan trabajar pero previamente se tendrA que presentar 

un certificado médico en el que se pruebe su aptitud para 

dicho trabajo, firmado por el médico reconocido por la 

autoridad competente. Este eximen médico se renovar! en 

intervalos que no excedan de un año. 

Por otro lado se establece una excepción a la 

prohibición de embarcarse sin exAmen médico pues n1 

articulo 4o, establece: "En casos urgentes, la autoridad 
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competente podrA admitir que unn persona menor de 

dieciocho años se embarque sin haberse sometido a los 

exAmenes previstos por los articules 2 y 3 del presente 

convenio, a condición de que dicho exAmen se realice en el 

primer puerto donde toque el buque'', 

En el convenio no se establece c11ales son esos casos 

urgentes, por otro lado, es oportuno comentar que en casos 

de verdadera urgencia es realmente dificil consultar a la 

autoridad competente. 

2.- Convenio por el que se fija la edad mínima de 

admisión de los niños al trabajo mar!timo. (Convenio nómero 

58). 

Adoptado por la Organización Internacional del Trabajo 

en octubre de 1936 1 ratificado por México en el año de 

1953. 

Este convenio incurre en el mismo error que el 

convenio anterior en cuanto a la edad mlnima. As! es, el 

convenio pasado permite, salvando el requisito del exAmen 

médico, el trabajo a los menores de dieciocho años, pero no 

establece un limite de edad respecto a esos menores de 
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dieciocho afios. Este convenio establece una edad mlnima de 

quince años con la misma excepci6n hecha de aquéllos buques 

en los que estAn empleados Unicamente los miembros de una 

familia. 

También establece otra excepciOn al permitir a los 

niños de catorce años ser empleados cuando la autoridad 

apropiada designada por la Legielaci6n Nacional lo autorice 

después de cerciorarse de que el empleo es conveniente para 

el menor. También se establece una excepciOn para el caso 

de buques escuela, 

En todos los casos, el capitAn o el patr6n deberAn 

llevar un registro de inscripción o una lista de la 

tripulaclOn en donde se mencionen las personas menores de 

diecise is años que trabajen a bordo 1 indicAndose su fecha 

de nacimiento. 

3,- Convenio relativo al trabajo nocturno de loe 

menores en la industria. (Convenio nümero 90) 

Adoptado por la Organizaci6n Internacional del 

Trabajo, en el año de 1948 1 ratificado por México en Junio 

de 1957. 
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En su primer articulo nos dice las que se consideran 

''Empresas Industriales''• 

Después nos habla de que la autoridad competente 

determinar! la linea de demarcación entre la industria, la 

agricultura y el comercio. 

En el ól timo pArrafo se remite a la legislación de 

cada estado el caso en que podria exceptuar la aplicación 

del convenio. 

En el articulo 2o. nos dice que la noche significa un 

periodo de doce horas consecutivas por lo menos y que para 

efectos del trabajo de menores de dieciseis años 1 este 

periodo comprende el intervalo entre las diez de la noche y 

las seis de la mañana. 

En el siguiente articulo el trabajo nocturno (entre 

las diez pasado meridiano y las seis antes meridiano), a 

los menores de dieciseis años y establece condiciones para 

el de los mayores de esta edad y menores de dieciocho años, 

entre otras condiciones destaca la autorización por parte 

de la autoridad competente para la realizaión del trabajo, 

para efectos de aprendizaje y formación profesional. 
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Finalmente establece que la autoridad competente podrá 

suspender la prohibiciOn del trabajo nocturno, en lo que 

respecta a los menores que tengan entre dieciseis y 

dieciocho años 1 en forma general y en los casos 

pnrticulares graves en que el interés nacional asi lo 

exija. 

A los menores que por alguna circunstancia de las 

mencionadas trabajen de noche, se les debe conc·eder un 

descanso de trece horas consecutivas por lo menos entre dos 

periodos de trabajo. 

Consideramos que este convenio es de gran importancia, 

pues establece reglas sobre el trabajo nocturno y ademAs 

establece la prohibici6n tajante de este tipo de trabajo 

para los menores de dieciseis años, 

4.- Convenio relativo a la edad minima de admisi6n al 

trabajo de los pescadores. (Convenio numero 112) 

Adoptado por la OrganizaciOn Internacional del Trabajo 

en junio de 1939, ratificado por México en 1962. 

Este convenio se refiere al trabajo desempeñado en 
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embarcaciones que se dediquen a la pesca marltima en aguas 

saladas. En su articulo 2o, establece: 

1.- ''Los niños menores de quince años no podrAn 

prestar servicios a bordo de ningün barco de pesca 11
• 

2. - "Sin embargo dichos niños podrAn tomar parte 

ocasionalmente en las actividades a bordo de barcos de 

pesca, siempre que ello ocurra durante las vacaciones 

escolares y a condición de que tales actividades: 

a).- no sean nocivas para su salud y desarrollo normal; 

b). - no sean de naturaleza tal que puedan perjudicar 

su asistencia a la escuela; 

c).- no tengan como objeto ningón beneficio comercial. 

3.- AdemAs la Legislaci6n Nacional podrA autorizar la 

entrega de certificados que permiten el empleo de niños de 

catorce afias como mlnimo, en caso de que la autoridad 

escolar u otras autoridades apropiadas y designadas por la 

Legislación Nacional, se cercioren de que éste empleo es 

conveniente para el niño, después de haber considerado 
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debidamente su salud y su estado flsico, asi como las 

ventajas futuras e inmediatas que el empleo pueda 

proporcionarles. 

Finalmente, prohibe tajantemente en su articulo Jo., 

el trabajo de los menores de dieciocho años en calidad de 

paleros, fogoneros de mAquina en barcos pesqueros que 

utilicen carbón. 

5,- Convenio relativo a la edad ·mtnima de admisión al 

trabajo subterrAneo en las minas. (Convenio n6mero 123) 

Aprobado por la Organización Internacional del 

Trabajo, en Junio de 1965, ratificado por México en Agosto 

de 1969. 

En este convenio se establece que cada miembro de la 

Organización Internacional del Trabajo, que lo ratifique 

deberA establecer una edad mlni•a para el trabajo 

subterrAneo y en ningón caso serA inferior a los dicciseis 

afias. 

6.- Convenio relativo al exAmen de aptitud de los 

menores para el empleo en trabajos subte~rAneos en las 
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minas. (Convenio nümero 124) 

Adoptado por la Organización Internacional del Trabajo 

en el ·año de 1965, ratificado por México en el año de 1969. 

En su articulo 2o. establece que para el trabajo 

subterrAneo en minas 1 de personas menores de 21 años se 

deberA exigir un exAmen médico completo de aptitud y 

posteriormente exAmenes peri6dicos a intervalos que no 

excedan de un año. 

Finalmente establece la obligación por parte del 

empleador de poner a disposición de los inspectores un 

registro de las personas emple~das o que trabajan en la 

parte subterrAnea de la mina y que no tienen los 21 años. 

De acuerdo con los preceptos de nuestro articulo 123 

Constitucional y sexto de la Ley Federal del Trabajo, estos 

convenios forman parte integrante de nuestra Legislaci6n 

social vigente, pues han sido aprobados por el Senado de la 

Repóblica, no se oponen a la Constitución y benefician al 

trabajador. 

Es aplaudible el gran esfuerzo que ha desplegado la 
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OrganizaciOn Internacional del Trabajo para tratar de 

favorecer al menor, es innegable la influencia que ha 

tenido en muchas legislaciones del mundo, sin embargo la 

realidad social y econ6mica de muchos paises 

subdesarrol] ad os, entre el los México, ha sobrepasado esta 

lucha. Nosotros los mexicanos tenemos que luchar dla a dla, 

hombro con hombro para sacar a nuestros nifios adelante, 

tenemos que trabajar para obtener mejores condiciones 

sociales, tenemos que tomar conciencia de la actual 

si tune iOn. No es un problema que se pueda erradicar en un 

año, o en una década, no es solo problema del gobierno, es 

de todos los que algün dla fuimos niños. 

Todos los mexicanos debemos tener conciencia y en ésta 

la consigna que lanzara Robert Peel en Inglaterra a 

principios del la RevoluciOn Industrial: "Salvemos a los 

niños". 

3, - LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA PROTECCION 

DEL MENOR. 

Ante la situaci6n de los niños obreros, siguiéndo un 

sentido de justicia se han establecido en nuestra 
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legislaciOn medidas protectoras del trabajo de los menores, 

éstas tienden principalmente a ir aumentando la edad 

mlnima, prohibiéndo el empleo de los menores de la edad 

rstablecidn y por otro lado reglamentar el trabajo de los 

jóvenes. 

Garc!a Oviedo, (45) nos da las causas principales para 

restringir y proteger el trabajo de los menores: 

a), - FisiolOgicas, para posibilitar el normal 

desarrollo del niño o del jóven, sin padecer con trabajos 

abrumadores o antihigiénicos, como los subterr!neos y los 

nocturnos. 

b).- De seguridad, porque el mecanismo de atenciOn de 

los menores los expone a sufrir mAs accidentes. 

e). - De salubridad, al apartarlos de las labores que 

por el ambiente o los materiales pueda resentirse su 

organismo en formación. 

(45).- Garcla Oviedo, citado por Cabanellas de Torres 

Gmo, Compendio 

BibliogrAfica Omeba, 

I. Pag. 655. 
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d).- De moralidad, por haber industrias, licitas y 

.Permitidas, que pueden herir los sentimientos de un niño; y 

e).- De cultu~a, para asegurarles a los menores una 

instrucción adecuada, libre de otras tares que distraigan 

su atención y tiempo. 

Afortunadamente, repetimos, el Legislador mexicano se 

ha preocupado por establecer medidas de protecci6n al 

trabajo de los niños 1 estableciéndo prohibiciones, 

sanciones y condiciones especiales de trabajo, cabe 

mencionar que el esfuerzo del legislador es significativo, 

implica un adelanto, pero con frecuencia estas medidas son 

''ignoradas'' por el empleador, lo que ocasiona una grave 

explotaci6n hacia los menores. Pasemos ahora al estudio y 

comentario de estas medidas contempladas en nuestra ley 

laboral. 

A).- LA NULIDAD DE LA RELACION LABORAL DE UN MENOR DE 

14 Años. 

El articulo 5o. de nuestra Ley Feder~l del Trabajo 
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establece: 

'' Las disposiciones de esta ley son de orden p6blico, 

por lo que no producir! efecto legal, ni impedir! el goce y 

el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la 

estipulaci6n que establezca: 

1.- Trabajos para niños menores de catorce años. 

Hay que interpretar este articulo en el sentido de que 

el menor de esta edad no puede ser sujeto de una relación 

laboral, es decir, no tiene capacidad jurldica para ser 

parte de un contrato de trabajo. 

Inclusive, se establece una nulidad absoluta de una 

relación laboral en la que el trabajador sea menor de esa 

edad, pues es un requisito indispensable de validez de la 

relaci6n laboral que el menor haya cumplido los catorce 

años. 

Sin embargo, segUn se desprende de la lectura del 

mismo articulo, esta nulidad no privar! de sus derechos al 

menor pues claramente dice: "ni impedir! el goce y el 

ejercicio de sus derechos'', 
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Un empleador no podrA sustraerse a la obligaci6n de 

pagar al menor de catorce afias una indemnización por riesgo 

d~ trabajo por alegar que la relación laboral fué nula y 

que por lo mismo no tendrA ningñn efecto. No serA nula en 

el sentid·o de que ya no subsistir! en lo futuro, es decir, 

el menor ya no tendrA que trabajar, pero todas las 

prestaciones generadas durante el tiempo que trabajó scrAn 

vAlidas y exigibles. 

Al respecto y hablando de caracteristicas de nulidad 

laboral el Licenciado Nástor de Buen nos dice: '' En 

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

delicado. La regla, en nuestro conocimiento, podrA 

expresarse diciéndo que el acto nulo dejarA de surtir 

efecto hacia el futuro a partir de la nulidad, pero no 

retroacti vamente si con ello se afectan intereses de los 

trabajadores". (46) 

El maestro Mario de la Cueva, nos da la misma soluci~n 

(46) .- De Buen Lozano, Néstor. Derecho del Trabajo, 

Ed. Porróa, 3a. edici~n, 1979. Tomo I. Pag, 

506-507 
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al decir nl respecto lo siguiente: ''La nulidad se asimila a 

la rescisión, puesto que su efecto es poner fin, para el 

futuro, a la relaci6n de trabajo". (47) 

Por otro lado, si el patr6n descubre que emple6 a un 

menor de catorce años cuando este ya rebasó esta edad, no 

podrA separarlo del trabajo, pues al obtener la edad minima 

establecida por la ley la causa de nulidad desaparece 

inmediatamente. 

B).- LA EDAD HINIHA Y LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

En nuestra Constituci6n Polltica y nuestra Ley Federal 

del Trabajo, al igual que en la mayorla de los paises, ls 

edad es un factor importante para determinar la capacidad 

para contratar, pues en ambos ordenamientos se identifica 

como criterio general de aplicaci6n, el cumplimiento de una 

(47).- De la Cueva, Hario. El Nuevo Derecho Mexicano 

del Trabajo. Ed. Porr6a. lOa. Edici6n, 1985. 

Tomo I, Pag. 208, 
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edad mlnimn para poder entrar al camPo de las relaciones 

juridico-laborales. 

Al respecto nos dice Manuel Alonso Olea: "La edad 

determina el punto de referencia escencial para contratar 

en lo laboral. Por debajo de una cierta edad 1 el contrato 

de trabajo celebrado es nulo, Sobre esa edad y antes de 

otra se requieren determinados requisitos que actóan como 

complemento o suplemento o suplencia de la falta de 

capacidad plena para celebrar Contrato de Trabajo".(48) 

Segón el maestro Mario de la Cueva, la edad limite no 

es un problema de capacidad 1 al respecto nos dice: "La 

prohibiciOn impuesta para la utilizaciOn del trabajo de los 

menores de catorce años no plantea una cuesti6n de 

incapacidad, sino que es una medida de protecciOn a la 

niñez •••. y tampoco lo es, por las mismas razones 1 la 

prohibiciOn que se impone a los menores de dieciseis años 

(48),- Alonso Olea, Manuel. Curso de Derecho del 

Trabajo. Editorial Ariel 1 Barcelona, España, 

1982. Pag, 359 
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qlte no hnn cumplido la educRci6n obligatoria''.{49) 

Estamos de acuerdo con el maestro Mario de la Cueva en 

lo que respectn a qt1e el establecimiento de la edad mlnima 

es una medida de protección a la niftez, pero esta medida 

trae como consecuencia inmediata y lógica restricciones a 

la capacidad juridica del menor. 

La capacidad laboral plena o la capacidad del 

ejercicio laboral, se adquiere, segón el articulo 23 de la 

Ley Federal del Trabajo a los 16 años, es decir, a esta 

edad es cuando el menor puede por si mismo celebrar 

Contratos Individuales de trabajo. 

Cuando el menor tiene mAs de catorce y menos de 

dieciseis años, su capacidad estA reducida pues necesita, 

segdn el mismo articulo 23 de la Ley Laboral, autorización 

de sus padres o tutores, y a falta de ellos, del sindicato 

a que pertenezca, de la Junta Federal de Conciliación y 

( 49). - De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano 

del Trabajo. Editorial Porrda. Décima Edición, 

1985, Tomo I. Pag. 208. 
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Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad 

politica. 

También necesita segón el articulo 22, de la misma Ley 

Laboral, haber concluido su educaci6n obligatoria, salvo 

aprobaci6n de la autoridad correspondiente que deba seguir 

el criterio de compatibilidad entre los estudios y el 

trabajo. 

Hay una laguna en ls ley de la materia respecto a la 

forma que debe revestir el otorgamiento tanto de la 

autorizaci6n mencionada en el articulo 23, como la de la 

aprobaci6n que indica el propio articulo 22, también es 

omisa esta ley respecto a las consecuencias de la falta de 

dichos requisitos. 

Consideremos que en tal caso, lo procedente seria 

imponer una sanci6n al patr6n y solicitar de las 

autoridades correspondientes el salvamento de dicha 

omisi6n. 

Respecto a la fecha, consideremos que se debe 

establecer la escrita pues ésto beneficiaria a ambos 

sujetos de la relaci6n laboral, en raz6n a la prueba para 
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efectos de litigio o de inspección del trabajo. 

A pesar de que en el articulo 23 de la Ley Federal del 

Trabajo, se establecen restricciones a la capacidad del 

menor, éstas solo se refieren a la realizaciOn del 

contrato de trabajo, pues él mismo podrA percibir el pago 

de sus salarios y ejercitar los derechos que le 

corresponden. 

Esta innovacion fue introducida por la ley Federal del 

Trabajo de 1970, pues en la de 1931 se establecla en su 

articulo 19, que los menores de edad mayores de dieciseis 

años tenian capacidad para percibir su salario, esto 

ocasionaba que los padres o tutores recibieran el salario 

de los menores de dieciseis años, lo que provocaba que el 

menor no dispusiera de éste 1 lo que se prestaba a mucha 

explotación, no solo del empleador hacia el menor sino 

también del padre o tutor hacia el hijo. 

Aunque el Codigo Civil de 1928, establece que los 

bienes del hijo sujeto a la patria potestad adquiridos por 

su trabajo, le pertenecen en propiedad administrativa y 

usufructo, el articulo 16 de la antigua ley determina que 

los casos no previstos por la ley, se podrian resolver por 
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el derecho comün en lo gue no se opusieran a la misma, lo 

que ocurrla en este caso. 

Afortunadamente en la nueva Ley Federal del Trabajo, 

no se establecen distinciones de edad para el cobro del 

salario y ademAs se faculta el menor para ejercitar las 

acciones que le corresponden, pues en el articulo 691 de la 

Ley se otorga capacidad para comparecer a juicio sin 

necesidad de autorizaci~n alguna. 

Volviendo al criterio del Maestro Mario de la Cueva, 

respecto a que la edad no es un problema de capacidad sino 

de protecci6n a la niñez, consideremos que si se aplica 

para el caso de las prohibiciones, no es necesaria la 

intevenci6n de los padres o tutores para demostrar 

precisamente la falta de capacidad. 

C),- LAS PROHIBICIONES, 

En el articulo 175 de la ley Federal del trabajo 

vigente, se prohibe la utilizaci&n de los menores de 

dieciseis años en: 
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a).- Expendios de bebidas embriagantes de consumo 

inmediato. 

b). - Trabajos susceptibles de afectar· su moralidad y 

sus buenas costumbres. 

e).- Trabajos ambulantes, salvo autorizaciOn especial 

de la Inspecci6n del trabajo, 

d),- Trabajos subterraneos o submarinos. 

e).- Labores peligrosas e insalubres. 

f).- Labores superiores a sus fuerzas y las que puedan 

impedir o retardar su desarrollo flsico normal. 

g). - Establecimientos no industriales des.pués de las 

diez de la noche. 

h). - Los demil.s que determinan las leyes y de los 

menores de dieciocho años en trabajos nocturnos 

industriales. 

Segón el articulo 173 de la ley son labores 

peligrosas e insalubres aquellas que, por la naturaleza del 
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lrabajo, por las condiciones flsicas, qulmicas o biológicas 

del medio en que se presta, por la composiciOn de la 

materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre 

la vida, el desarrollo y la salud flsica y mental de los 

menores de edad. 

En el articulo 178 se prohibe la utilizaci6n del 

trabajo de los menores de dieciseie años en horas 

extraordinarias y en los dias domingos y de descanso 

obligatorio, si se violara esta prohibiciOn, las horas 

extraordinarias se pagarAn con un doscientos por ciento mAs 

del salario que corresponda a las horas de la jornada, y el 

salario de los dias domingo y de descanso obligatorio, de 

conformidad con lo dispuesto en loe articules 73 y 75 de la 

citada Ley Laboral. 

Segun estos articules (73 y 75), si se trabaja en 

estos dias se pagarA un salario doble por el servicio 

prestado independientemente del salario que le corresponda 

por ese dla de descanso. 

Respecto a este articulo, las horas extraordinarias se 

pagarAn un 100% mAs que por el ciento fijado para los 

trabajadores adultos, lo que también se deberla de 

establecer para el salario del trabajo realizado en dlas 

domingos y de descanso obligatorio, pero el articulo rompe 
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con S\l técnica inicial y establece para estos casos el 

mismo tratamiento que el establecido para los trabajadores 

mayores de dieciseis aftas. 

En el articulo 191, se prohibe el trabajo en los 

buques de los menores de quince años y el de los menores de 

dieciocho años en calidad de fogoneros. 

Este articulo es un claro reflejo del Convenio de la 

Organizaci6n Internacional del trabajo, sobre la edad 

minima en el trabajo marltimo, mismo que fué ratificado por 

México. 

Finalmente en el articulo 372 fracci6n I de la ley que 

nos ocupa, se establece una prohibici6n a los menores de 

dieciseis años para formar parte de la directiva de 

sindicatos. 

D).- UHA JORNADA ESPECIAL 

El articulo 177, establece una jornada especial para 

los menores de dieciseis años, dicha jornada no podrA 
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exceder de seis horas diarias y deberA dividirse en 

periodos mUximos de tr~s horas. Entre los distintos 

perlados, se le otoz·garA al menor una hora de reposo por lo 

menos. 

El Legislador atendio a la necesidad de limitar la 

jornada de trabajo de los menores, que ha sido desde los 

inicios, uno de los principales objetivo~ de quienes han 

luchado por los menores que trabajan. 

El motivo principal para establecer una jornada 

reducida hacia el menor, es protegerlo tanto física como 

psíquicamente y asi permitir su desarrollo normal, pues 

"cuando la jornada. laboral es excesiva, el n6mero de 

accidentes de trabajo aumenta, como su 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 extenuación provocan otros males cuyas 

consecuencias influyen tanto en la persona flsica del 

trabajndor como en st1s condiciones morales. Largas jornadas 

de trabajo llevan al uso de estimulantes de diversas 

clases, entre los que se encuentra en primer lugar el 
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alcohol". ( 51) 

Por otro lado, debe quedar establecido, que el hecho 

de que la jornada sea reducida, por las razones 

mencionadas, no implica una reducciOn al salario, pues 

entonces perderla todo sentido, recordemos lo que nos dice 

el articulo 90 de la Ley de la materia, "Salario Minimo es 

la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de 

trabajo". 

E).- LAS VACACIONES 

Seg1'rn los juristas Guillermo Cabanellas y Niceto 

AlcalA y Zamora, las vacaciones en sentido amplio son: "La 

temporada, desde algunos dlae a varios meses, en que se 

cesa el trabajo habitual, en los negocios, estudios, 

(51).- Cabanellas de Torres, Gmo. Luis Alcala Zamora. 

Tratado de Polltica Laboral y social. Ed. 

Heliasta, BUenos Aires, 1972. Tomo II. Pag. 96. 
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servicios, procesos y demAs actividades, a fin de disponer 

de tiempo para un descanso reparador, para entregarse a 

ocupaciones personales o a distracciones''. (52) 

Y desde el punto de vista laboral nos dicen los mismos 

autores: ''Las vacaciones anuales retribuidas pueden ser 

definidas como el derecho al descanso ininterrumpido, que 

el trabajador tiene, con goce de su remuneraci~n, al 

cumplimiento de determinado lapso de prestaci&n de 

servicios 11 .(53) 

Respecto a la finalidad de las vacaciones nos dicen 

estos mismos autores: "En el aspecto fieico, el descanso 

corresponde a un imperativo fieiol6gico 1 ya que para el ser 

humano es necesario interrumpir de vez en cuando sus 

actividades para reponer las ener1!as consumidas en un 

trabajo anterior; en el orden cultural y de esparcimiento, 

la cesaci&n peri&dica en el trabajo permite al trabajador 

el empleo de su inteligencia o el de sus sentimientos en 

obras recreativas o educativas".(54) 

(52).- Ibid. Pag. 107. 

(53).- Ibid. Pag. 107. 

(54).- Ibid. Pag. 107. 
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Sobre la importancia de las vacaciones Garcia Oviedo 

sostiene: 11 Al estado le interesa que su poblaciOn no 

degener~, y para ello ha de evitar el desgaste que en todo 

órganismo flsico prodtice un r'gimen de trabajo sin reposo1 

tocAndole velar por la raza, sustrayendo a sus miembros de 

todo lo que pueda debilitarla".(55) 

Tal y como se desprende de los pArrafos que anteceden, 

las vacaciones tienen que existir y sobre todo para los 

menores. Nuestro Legislador se preocupO por otorgar a los 

menores un periodo especial de vacaciones, mAs amplio que 

el de los trabajadores adultos, en el articulo 179, se 

establece que los menores de dieciseis años disfrutarAn de 

un periodo anual de vacaciones pagadas de por lo menos 

dieciocho dlas laborables. 

F).- EL DESCANSO DOMINICAL. 

(55) .- Citado por Cabanellas de Torres, Gmo. y Luis 

AlcalA Zamora y Castillo. Tratado de Politica 

Laboral y Social. Ed. Heliasta, Buenos Aires, 

1972. Tomo II. Pag. 108 
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El articulo 427 del Tratado de Versalles, recomienda a 

los contratantes de una relación de trabajo• el 

establecimiento de un descanso ''Hebdomadario'' (se01anal), 

de 24 horas como mAximo, que "deberA comprender el domingo 

siempre que ello fuere posible". (56) 

El descanso Hebdomadario, es el que comprende cuando 

menos 24 horas como mlnimo en el curso de cada periodo de 

siete d!as laborables. 

En nuestra Ley Federal del Trabajo, en el articulo 178 

se prohibe el trabajo de los menores de dieciseis años los 

domingos, hay quienes critican 6sta disposición, pues 

establecen que el descanso podria ser cualquier dla de la 

semana. 

A nosotros nos parece acertada esta disposición, pues 

es el domingo el dla en que se puede convivir mejor con la 

familia, pues normalmente ee el dla en el que todos sus 

miembros descansan. 

(56).- Citado por Deveali Mario. Tratado de Derecho 

del Trabajo. 2a. edición, 1972, Tomo II, Buenos 

Aires. Pag. 193 
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G).- LAS OBLIGACIONES DE LOS PATRONES. 

El articulo 180 de nuestra Ley Federal del Trabajo 

establece: ''Los patrones que tengan a su servicio menores 

de dieciseis años estAn obligados a: 

!.- Exigir que se les exhiban los certificados médicos 

que acrediten que estAn aptos para el trabajo. 

II. - Llevar un registro de inspecci&n especial 1 con 

indicaci6n de la fecha de su nacimiento, clase de trabajo, 

horario, salario, y demAs condiciones generales de trabajo, 

III.- Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del 

tiempo necesario para cumplir sus programas escolares. 

IV,- Proporcionarles capacitaci6n y adiestramiento en 

los términos de esta ley; y 

v.- Proporcionar a las autoridades del trabajo los 

informes que se soliciten. 

Respecto al certificado médico, no se han establecido 

159 



reglas sobre quién debe expedirlo y su forma, por lo que se 

deberla establecer una adición a la fracción I del citado 

articulo, que mencionara éstas caracterlsticas. 

H).- LA lNSPECCION DEL TRABAJO 

Como una solucian al problema de la falta de 

aplicación de las medidas protectoras del menor trabajador 

se ha establecido la Inspección. 

A las autoridades del trabajo corresponde vigilar el 

cumplimiento de la Legislación Laboral, y al respecto el 

articulo 541 fracción I, de nuestra Ley de la materia 

establece lo siguiente: 

Articulo 541.- Los inspectores del trabajo tienen los 

derechos y atribuciones siguientes: 

l.- Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, 

especialmente de las que establecen los derechos y 

obligaciones de los trabajadores y patrones, de los que 

regla.mentan el trabajo de las mujeres y los menores,· y de 
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las que determinan las medidas preventivas de rie.sgos de 

trabajo, seguridad e higiene. 

Dentro del titulo de nuestra ley que reglamenta 

especialmente el trabajo de los menores, también se 

establece la intervenci6n de la inspecci6n del trabajo. 

Articulo 173.- El trabajo de los mayores de catorce 

años y menores de dieciseis queda sujeto a vigilancia y 

protecciOn especiales de la inspecciOn del trabajo. 

Dentro de la Secretarla del Trabajo y Previsi6n 

Social, hay una DirecciOn General de InspecciOn del 

Trabajo 1 misma que deberA contar con el nómero de 

inspectores necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones, los nombramientos los harA la Secretarla del 

Trabajo. (ver articulo 545 de la misma L.F.T) 

Respecto al tema que nos ocupa, el inspector debe 

evitar el empleo de los menores de catorce años {articulo 

123 fracci6n III, Apartado A de nuestra Constituci6n y 5o. 

fracci6n I de la L.F.T, ), debe determinar la compatibilidad 

entre el trabajo y los estudios de los menores de dieciseis 

años (articulo 22 de la L.F.T.) autorizar, en los casos 
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previstos por Ja ley, la ocupaci&n de los trahajadores 

mayores de catorce y menores de dieciseis años (articulo 23 

de la L.F.T.}, otorgar la autorizaciOn especial a estos 

menores para desempeñflr traba.los nmbulnntes (articulo 175 

inciso C de la L.F.T.), y ordenar en forma periOdica la 

prActica de exAmenes médicos que acrediten la aptitud para 

el empleo (articulo 174 de la L.F.T). 

Pero el inspector del trabajo no solo debe vigilar el 

cumplimiento de la ley, tambien debe ser asesor del 

trabajador y un informador del empleador poniéndolos al 

tanto de sus derechos y obligaciones. Nosotros ~orno 

mexicanos, debemos prestar ayuda a los inspectores, pues el 

articulo 542 fraccion III, de la Ley Federal del Trabajo 

vigente obliga a los mismos a practicar inspecciones 

extraordinarias cuando reciban alguna denuncia respecto de 

violaciones cometidas a las normas de trabajo. 

Asi es, si nos topamos con un caso de violación o 

incumplimiento de las normas protectoras del trabajo del 

menor,. es necesario que lo denunciemos ante la Secretaria 

del Trabajo, espec!ficamente en la Dirección de Inspccci&n 

del Trabajo y que de ser posible demos un seguimiento de 

nuestra denuncia, pues asi cooperaríamos para el efectivo 
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cumplimiento de las normas laborales. 

Pese a la ~ran importancia de la función social que 

desempeñan los inspectores rle traha,jo, una funcit'>n que 

implica una gran vocación de servicio y un gran sentido de 

la honestidad, no cumple con su verdadero objetivo. 

Asl es, es desilusionante ver la sran indiferencia de 

la colectividad y la pasividad del poder pdblico ante el 

incumplimiento de las disposiciones laborales. 

En México, el inspector de trabajo no procura la 

aplicación correcta de la ley, sino mAs bien "tolera" su no 

aplicacion. 

No estarla de mAs,·establecer una norma en nuestra 

ley, en la que se obligue a colocar en las empresas 

carteles conteniendo las disposiciones referentes al 

trabajo de los menores, asi como los .teléfonos y 

direcciones de los inspectores de trabajo o de la propia 

Direccion.General de Inspeccion del Trabajo. 

1).- LAS SANCIONES 
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El art1culo 995 de nuestra actual Ley Federal del 

Trabajo, establece que se le impondrA una multa del 

equivalente de tres a ciento cincuenta y cinco veces el 

salario mlnimo general, calculado en los términos del 

articulo 992 1 al patrOn que viole las normas que rigen el 

trabajo de las mujeres y los menores. 

Esta disposición en nada beneficia al menor 

trabajador, se debe de establecer que la cuant1a de esa 

multa, o al menos un porcentaje sea para él, toda vez que 

es él el afectado directo. 

4. - EL CASO ESPECIFICO DE LOS TRABAJADORES MENORES DE 

EDAD QUE LAllORAN EN LOS SUPERMERCADOS, DENOMINADOS 

CERILLOS O EMPAQUETADORES. 

Es importante analizar el caso de estos trabajadores, 

pues sin duda constituye un claro ejemplo de incumplimiento 

y violación flagrante de las normas legales que regulan el 

trabajo de los menores en nuestro pala. 

Se ha considerado que los cerillos o empaquetadores no 
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son trabajadores en virtud de que supuestamente no realizan 

un trabajo subordinado para los establecimientos donde 

prestan sus servicios, con lo que no estamos de acuerdo, 

expresando a continuaci6n nuestro plinto de vista al 

respecto. 

De acuerdo al articulo So. de la Ley Federal del 

Trabajo en vigor 1 trabajador es toda persona fisica que 

presta a otra flsica o moral un trabajo personal 

subordinado. Por su parte el articulo lOo, 1 del mismo 

ordenamiento legal, indica que el patr6n es la persona 

flsica o moral que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores. 

En el caso que nos ocupa, se ha argumentado que los 

cerillos prestan un servicio a los clientes de los 

establecimientos y no a é~tos ~ltimos, es decir, a los 

supermercados, inclusive llegando al extremo de decir que 

dan permiso a los menores para que estos presten un 

servicio independiente. 

Este dltimo argumento es del todo falso 1 pues de 

acuerdo a las investigaciones de campo realizadas en 

diversos centros comerciales, encontramos que la situación 
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es la siguiente: 

a).- Las tiendas proporcionan a los cerillos o 

empaquetadores los instrumentos de trabajo, tales como el 

uniforme, los carritos para llevar los vlveres comprados en 

esos centros comerciales, los diablos 1 las bolsas de 

plAstico con el nombre de la empresa para guardar los 

productos comprados, etc, etc. 

b).- Los cerillos o empaquetadores dependen de la 

dirección de un supervisor que generalmente tienen una 

relación de trabajo con la empresa y que en términos del 

articulo II de la Ley Laboral es un representante del 

patr6n. 

c).- Estas tiendas o centros comerciales fijan las 

condiciones de trabajo a los cerillos o empaquetadores, 

tales como el horario en que deben presentarse a laborar, 

forma de realizar el trabajo, las normas de higiene, etc. 

d). - Inclusive las mismas tiendas o centros 

comerciales, por órdenes del Departamento del Distrito 

Federal, han dispuesto de botiquines y bancas de descanso a 

favor de los menores que ah! laboran. 
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e).- La gran mayorla de estas tiendas o centros 

comerciales acostumbran llevar un registro del menor 

trabajador con sus datos personales, en donde consta por 

escrito una autorizaci6n de los pndres pnrn que sus hijos 

trabajen en esos centros comerciales. 

Conforme a las ideas expresadas en los incisos 

anteriores. es incuestionable que de hecho, en la relaci6n 

entre las tiendas y los cerillos, se aplican diversas 

normas de la Ley Federal del Trabajo, contenidas en los 

siguientes articulas: 134 fracciones III, IV y y VII; 132 

fracci6n V; 180 fracciones I, II y 23. 

Lo anterior nos hace concluir la presencia de una 

relaci6n de trabajo en la tienda o supermercado y estos 

trabajadores menores. pues simplemnete el hecho de que se 

les imponga un horario y estén bajo las 6rdenes de un 

supervisar. es suficiente para considerar la existencia de 

una relaci6n de trabajo, en virtud de que es a todas luces 

identificable la subordinaci6n jurldica, entendiéndo ésta 

como un derecho de mando por parte del patr&n y una 

obligaci6n correlativa del trabajador de sujetar a ella su 

voluntad en un deber de obediencia. 
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Por lo anterior debemos resaltar que las tiendas o los 

centros comerciales o de autoservicio, someten a los 

cerillos o empaquetadores a normas de condt1cta para el 

mejor desempeño de sus labores, pero indebidamente dejan de 

aplicar normas protectoras de los menores en cuanto al 

trabajo. 

También es importante plasmar el hecho de que las 

tiendas violan la prohibici&n constitucional de utilizar el 

trabajo de los menores de catorce añ.oe, pues de nuestra 

investigaci&n se desprende que un poco mAs del 30~ de los 

menores que laboran ahl 1 resultaron ser menores de esa 

edad. 

Respecto a la idea de que la relación de trabajo no 

existe entre los cerillos o empaquetadores y los centros 

comerciales en virtud de que éstos no cubren un salario a 

aquéllos, tal aseveración es talsa pues lo dnico que 

estAn haciendo es incumplir con una obligaci&n, pues como 

manifestamos, la relaci6n que se da entre ambos contiene 

todos los elementos de una relación de trabajo. Asl miemo, 

los patrones manifiestan que el servicio es prestado a la 

clientela del establecmiento, pero lo mismo se pod1·la decir 

de los trabajadores que son sujetos de una relaci~n laboral 
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de carActcr especial reglamentada en el capitulo XIV del 

Titulo Sexto de la Ley Laboral. AdemAs, el servicio 

prestado a los clientes es en funci6n y beneficio de la 

empresn, ya que sin éste, el movimiento de cajas se 

entorpecerla demasiado, independientemente de que al 

prescindir de los servicios de los empaquetadores o 

cerillos se darla oportunidad a otros esatblecimientos que 

ofrecieran mayor comodidad al cliente por la intervenci6n 

de los mismos. 

Por lo que se puede apreciar, el trabajo de los 

cerillos es tratado en algunos puntos de acuerdo a la 

legislaci6n laboral, y en muchos otros es considerado como 

un trabajo independiente, lo cual consideramos una 

aberraci6n, ya que una relaci6n de trabajo es o no es, y en 

este caso especifico, estamos en presencia de elementos que 

nos hacen suponer la existencia de la misma. 

5.- EL TRABAJO DEL MENOR NO SUJETO A UNA RELACION 

LABORAL. 

Hasta ahora hemos hecho un breve estudio sobre el 
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régimen laboral del menor que realiza un trabajo 

subordinado. As! es, nuestra ConstituciOn y la propia Ley 

Federal del Trabajo, se ocupan de la legislacion del 

trabajo asalariado y subordinado. 

Pero hay ciertos tipos de trabajo que escapan al 

Ambito de aplicacion de la Ley Federal del Trabajo, al 

respecto nos dice Alfredo Montoya: "Una delimitaci6n 

inicial del Derecho del Trabajo indica que este ha nacido y 

existe para ordenar determinadas relaciones, lo que por 

principio excluye de su Amblto las formas 11.utistas o 

intransitivas de actividad laboral, esto es, el trabajo 

autOnomo o por cuenta propia, cuyo ejecutor trabaja en 

utilidad propia y en régimen de auto-organizacion, y 

obtiene un beneficio (no un salario), al vender los 

productos que obtiene".(57) 

Para que la realizaclon de un trabajo entre al Ambito 

de proteccion o aplicacion del Derecho Laboral, tiene que 

cumplir con ciertas caracterlsticas, esto segón lo 

( 57). - Montoya Melgar Alfredo. Derecho del 

Editorial Tecnos. 2a. Edicion, 1978. 

Pag. 30 
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establece el articulo 20 de nuestra ley del trabajo, los 

elementos de una relaci6n laboral son la existencia de un 

trabajo y un patr6n, la subordinaci6n 1 la prestaci6n de un 

trabajo Y el pago de este mediante un salario. 

De estos elementos, la subordinación destaca como 

elemento esencial de la relaci6n laboral, aunque no es el 

dnico. La subordinaci6n es un derecho de mando por parte 

del patr6n y una obligaci6n correlativa del trabajador, de 

sujetar a ella su voluntad en un deber de observancia,(58) 

Otro de los elementos de la relaci6n laboral es el 

salario, que es la retribuci6n que debe pagar el patr6n al 

trabajador por su trabajo, (ver articulo 820. de la L.F.T.) 

También tienen que existir como otro de los supuestos 

de la relaci6n laboral, el patr6n y el trabajador. 

De acuerdo a la Ley del Trabajo, 11 Patr6n es la persona 

(58) .-·Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de 

Investigaciones Jurldicas. Editorial Porrda. 

Universidnd Nacional AutOnoma de México, 2a. 

edici6n, 1988. Tomo P-Z. Pag 3001-3004, 
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flsica o moral que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores". (articulo 10) y trabajador "es la persona 

flsica que prestu a otra flsica o moral, un trabajo 

personal st1bordinado'',fartlculo 8) 

Finalmente, tenemos como elemento de la relaci6n 

laboral la presentaci6n de un "trabajo personal", para los 

efectos de la propia ley, el trabajo es toda actividad 

humana, intelectual o material, independientemente del 

grado de preparaci6n técnica requerida por cada profeai6n u 

oficio. (Articulo So. de la L.F.T.) 

En México hay miles de niños que realizan un trabajo 

como actividad principalmente aaterial, pero que eacapan de 

la regulaci6n laboral, quienes trabajan por cuenta propia, 

sin patr6n, sin salario y sin estar sujetos a una relaci6n 

de subordinaci6n. 

Desde el punto de vista de la naturaleza intrinseca, 

no hay diferencia entre el trabajo por cuenta propia y el 

realizado dentro de una relaci6n laboral en los térainoa de 

la ley, pero en cambio, la hay y muy grande, en cuanto ~l 

régimen jurldico aplicable, pues al segundo se le aplican 

todos los principios establecidos en nuestra Constitución 
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Polltica ~· en la Ley. Federal del 1'rabnjo y el primero se 

rige segun la voluntad del sujeto que lo realiza. voluntad 

condicionada por ln bUsqucda de la satisfacci6n de 

necesidades materiales primarias, 

El mismo articulo 123 de nuestra Carta Magna, hace 

esta distinci6n al establecer que las leyes del trabajo 

regirAn entre los obreros, empleados domésticos, artesanos 

y de una manera general, todo contrato de trabajo. 

As! es como nos dice el abogado Néstor de Buen lo 

siguiente: "No todo trabajo interesa al Derecho 

Laboral",(59) 

Sin embargo, hay reglamentaciones que aunque no 

laborables tratan de proteger el trabajo de estos menores, 

tal es el caso del reglamento para los Trabajadores no 

Asalariados del. Distrito Federal, publicado en el Diario 

Oficial de la Federaci6n, el dla 5 de julio de 1978. 

En este reglamento se establecen las condiciones para 

(59).- De Buen, Néstor. Derecho del Trabajo. Editorial 

Porrüa, 3a. edici6n, 1979. Tomo I, Pag. 16 
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el otorgamiento de las licencias a los trabajadores. Se 

fija un 1 lmite de edad de catorce años y autorízaci6n de 

los padres o tutores, asl corno saber leer y escribir. La 

falta de estos requisitos se puede dispensar, inclusive el 

de la edad mlnima, previo el anAlisis socio-econ6mico que 

al efecto se realice. 

Se establece también la prestacibn de servicios 

médicos a estos trabajadores por medio de cllnicas del 

Departamento del Distrito Federal 1 finalmente, el 

establecimiento de un centro de adiestramiento para éstos. 

El trabajo infantil no asalariado, es una cruda 

realidad agravada actualmente por los tiempos de crisis que 

reclaman la incorporación del menor a la economla familiar. 

El Estado, por medio de la Secretarla de Educacibn 

Pdblica, el Departamento del Distrito Federal y otras 

dependencias del Ejecutivo Federal han tomado medidas al 

respecto implantando un programa denominado ''Con la Frente 

en Al to", 11 Empleate a Ti Mismo", éste y otros programas no 

son producto de una improvizacibn sino de diversos estudios 

realizados principalmente por las Secretarlas de Educacibn 

Póblica, del Trabajo y Prevision Social y del Departamento 
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del Distrito Federal en coordinación con otras 

dependencias. 

Los programas fueron creados para dignificar el 

trabajo de las personas que trabajan en la via pQblica, 

comprenden varios periodos, por ejemplo el de ''Con la 

Frente en Alto", comprende tres etapas: 

a).- Captación de los trabajadores de la v!a pdblica 

como pueden ser los vende chicles, los lanza fuego, los 

limpia parabrisas, etc. 

b).- Capacitación de los mismos en actividades mas 

productivas. 

c).- Formación de cooperativas. 

El primer periodo, consiste en la captación de esos 

trabajadores, no hay distinción de edad para la aplicación 

del programa, que laboran en la via pdblica, en éste se lee 

explica las ventajas del programa y la forma del mismo. 

El segundo periodo, se ha creado para capacitarlos y 

se han formado poco mas de 25 centros de capacitación 
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(CECA) y centros ocupacionales (CEOS), los primeros 

imparten distintas carreras técnicas y en los segundos 

diferentes tipos de talleres como por ejemplo: el de 

electrónica, · carpinterla, electricidad, pirograbado, 

reparación de aparatos domésticos, plome ria, tapicerla, 

jugueterla, confecci&n, curtido de piel y otros mBs. 

El tercer periodo, en el que se ha fijado como meta 

del programa la formacion de cooperativas integradas por 

miembros de los diferentes tallleres. 

Los miembros del programa son sujetos de innumerables 

beneficios, a todos se les otorga una credencial con la que 

gazarAn de atencion médica en las centras médicas del 

departamento del Distrito Federal, también se les darA sin 

distinci3n, un desayuno proporcionado por el organismo 

denominado D.I.F. que consiste en una natilla y un cuarto 

de litro de leche, ademAs a las becarias de las e.E.e.A. a 

de C.E.O.S., se les darA un almuerza. 

A los miembros del programa que estudian, se les 

otorga una beca que varia seg6n el grada de estudias, para 

mantener la beca tienen que cumplir un mlnimo del 75" de 

asistencias a los centros C.E.C.A. o C.E.o.s. 
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Finalmente_, a los miembros del programa, se les 

entregan paquetes de libros para su venta, ellos obtendrAn 

a titulo de comision la mitad del costo del producto, 

debiendo entregar A. las autoridades el resto o ]a 

diferencia del precio total. 

El programa implementado nos parece muy acertado y 

provechoso para estos trabajadores y mAs adn para los 

menores, pues al menos tienen la oportunidad de alimentarse 

y de prepararse para el desempeño de algón oficio o cuando 

menos aprender a leer y escribir lo elemental. 

Hasta el momento no ha tenido éxito, aunque no se ha 

llegado al tercer periodo (la formación de cooperativas), 

sin duda la dura prueba de fuego sobre la efectividad del 

programa. 

A pesar de las ventajas del programa, consideramos que 

tiene algunas deficiencias; hicimos algunas entrevistas a 

los menores que no pertenecen al mismo y a niños que si 

feman parte de el, y la mayorla coincidieron en lo mismo: 

"es dificil que los libros salgan". 

Esto rcsult~ lógico, pues a pesar de que todavla hay. 
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gente caritativa, no es fAcil qt1e compre un paquete de 

libros que ha sido formado por distintos tipos de 

·publicaciones que por lo general carecen de interés. 

En estos tiempos de crisis se deben de ofrecer al 

p6blico cosas de m!s utilidad o al menos mls "comprables'', 

que un paquete integrado por libros descontinuados o 

desconocidos totalmente. 

QuizA resulte mt\e dignificante, vender cultura, pero 

sin duda la venta de chiclee deja mAs que la venta de eatos 

libros. Es una realidad dificil de aceptar, pero asi es. 

Probablemente darla mejores resultados que en loe centros 

de dietribuci6n de libros de la Secretaria de Educacion 

Pi\blica, se reparti6ran chiclee o dulces, que quizt\, 

11 saldrlan'' mAs facilmente que los libros. 

Ante estos fenómenos ecconómicos el menor se tiene que 

incorporar al trabajo y mientras que la situaci6n no 

cambie, al menos se tienen que implementar sistemas 

urgentes para hacerle aenos pesada l~ carga. 

El sistema implementado, y al que hicimos menci6n en 

pA.rrafos anteriores, nos parece bueno, pero es necesario 
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que se promulgue unil Ley Federal de Protec:ci6n al Menor 

Trabajador 1 en la que se inserten los principios bAsicos 

del programa, 

El panorama es poco halagador 1 solo vislumbramos una 

misma soluci6n qu~ comprenderla a todos los menores 

trabajadores, a los subordinados y a los aut6nomos que 

trabajen por cuenta propia. Consideramos que el Estado 

Mexicano tiene suficientes reservas morales para asumir la 

responsabilidad de proteger a los menores de catorce años, 

que de modo indispensable necesitan del trabajo para poder 

vivir. 

La tarea no es fAcil, habrla que convocar a los mAs 

brillantes hombres y mujeres de este p·ais, a los 

cientlficos, a los artistas, a los hombres de la prensa, a 

los humanistas, a los médicos, a los abogados, en fin, a 

todos aquellos que quisieran y pudieran coadyudar en el 

diseño de un proyecto realizable, una magna tarea nacional. 

No habrla un hombre de buena voluntad que se 

resistiera a apoyar con entusiasmo una empresa de esta 

naturaleza. 
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El Ests.i<lo gal:'antizarla a los menores el alimento, la 

educaciOn, la instrucción, la diversiOn, la formaci6n para 

el trabajo, y gradualemnte los irla introduciéndo e11 la 

vida econOmica del p~ts. 

Solo as! podrA volver a florecer en el .rostro de 

millones de niños la sonrisa que estA eclipsaJa ahora b~jo 

el agobio de las tareas y aflicciones prematuras. 

México necesita cuidar a su niñez como una nación 

civilizada. 
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e o H e L u s I o N E s 

181 



e o N e L u s I o N E s 

1. - En México, asi como en otros paises 

subdesarrollados, la gran mayorla de los niños se ven 

obligados a renunciar a lns actividades propias de su edad, 

por la angustiosa necesidad de trabajar para poder vivir. 

El trabajo de los menores es un fenómeno social de enormes 

dimensiones, que es motivado principalmente por la miseria 

y la migración, produciándose en razoh inversa al grado de 

desarrollo de un pais. 

Este trabajo, cuando es desarrollado en forma 

irreflexible, impide el logro de una verdadera capacitación 

que procure al menor la posibilidad de encontrar un buen 

empleo y una adecuada promoción social en el futuro. 

Asimismo el trabajo del menor puede llegar a producir 

diversas enfermedades y deformaciones, 

frecuentemente un desarrollo f!sico adecuado. 

Además el trabajo infantil unido 

evitando 

a otras 

circunstancias como la extrema miseria, la explotación y el 

temor hacia los padres,, si los hay, evita un desarrollo 
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normal de la mente del menor, prov'o~Undo. una· iid\11 tizaciór1 

anticipada que impedir4 qt1e el nifio- teng~ un m!nimo de 

felicidad y un desarrollo intelectual adecuado. 

2.- El trabajo del menor, no es un fenómeno reciente. 

Nace principalmente como resultado de la Revolución 

Industrial. A partir de entonces, se empiezan a gestar en 

el mundo una serie de movimientos obreros que enarbolan 

como principal bandera de lucha, la defensa del menor 

trabajador. De esta forma se logran una serie de 

disposiciones gue posteriormente pasarlan a formar parte 

del Derecho del Trabajo. 

En México, la respuesta jurldica a este fenómeno no se 

hizo esperar desde la colonia hasta la época de la 

Revolución se dan una serie de normas de poca vigencia 

jurldica y diflcil aplicaci6n prActica. 

3.- Es hasta la Constituci6n de 1917, cuando se le dA 

una verdadera protección al menor, en su articulo 123 

fracciones II, III y XI 1 se establecen los principios 

bAsicos a que debe sujetarse el trabajo del menor, 

fiJAndose una edad mlnima de catorce años, que para algunos 

resulta fuera de la realidad, esgrimi~ndo el argumento de 
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que las necesidades ccor10micas sobrepas~1n la bondad de la 

legislación laboral. A pesar de que en gran medida, este 

fcnOmeno es cierlo 1 no por eso el jurista debe aceptar la 

adecuaciOn de los hechos al derecho, mAs bien debe de 

luchar por formar un mundo de valores, basado en la moral y 

en la justicia., tomando lo bueno de la realidad y 

desechando lo malo de la misma. 

4. - En nuestra ley del trabajo, se regula en forma 

completa el trabajo del menor 1 estableciéndo unn serie de 

medidas tendientes a eu protecciOn. Aón as!, orillado por 

su dificil situación econ6mica, el menor es victima y 

cómplice silencioso de un patrón que en la mayorla de los 

casos, no cumple con las disposiciones legales establecidas 

en la ley vigente, situaciOn que el Estado tolera para 

seguir manteniéndo viva esta v!lvula de escape de 

estallidos sociales que significa el trabajo del menor, ya 

que este representa en muchas ocasiones un importante 

complemento del ingreso familiar. 

5.- Hay menores que escapan totalmente a la protección 

de la Ley. Hay quienes, aunque realizan un trabajo no lo 

hacen como sujetos de una relaci6n de trabajo, en dónde se 

re~nan los elementos bAsicos de la misma, es decir, la 

184 



subordinación y el pago Ue una s:dario. 

1\unque el derecho del trabajo no pt·oteja n. estos 

mPnores 1 no por este hecho los podemos dejar indefensos 1 

carentes de toda ayuda y de espectativas. Para protegerlos 

se debe implementar un programa de ayuda en forma 

permanente, a través de una ley Federal del Menor en la que 

se establezcan las bases de éste y los derechos a que darA 

lugar, principalmente el derecho a desayunos 1 becas, 

capacitación y servicio médico gratuito. Este programa se 

aplicarA a aquellos menores que en forma independiente 

trabajan en las calles y estAn inscritos al mismo 

programa. 

6. - Los derechos del menor son 1 ante todo, derechos 

humanos. 

1.- La creaci&n de una Ley Federal del Menor, responde 

a una necesidad nacional insoslayable: la protección 

adecuada a los menores que actualmente estAn en completo 

desamparo. Que se lanzan a la calle como desafiando a una 

sociedad injusta, demostrando que tienen el valor y la 

fuerza necesarios para sobrevivir por si solos, aunque sea 

en detrimento de su desarrollo personal y social 1 de su 
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salud (si es que la tienenJ, y muchas veces hasta de su 

vídn. 

S.- La esperanza con la ropa descosida, la verdad en 

su mirada y la sabiduría confundida con la inocencia, ese 

es un niño trabajador. 

9.- Dentro de los profundos cambios que el mundo viene 

experimentando, las naciones se han dado cuenta de que su 

escencia estA en el respeto a la dignidad, a la libertad, a 

la igualdad de los hombres, es decir el alma de los pueblos 

radica en los derechos humanos de sus hombres, de sus 

mujeres y de sus menores. 

1 O. - La realidad en el trato de nuestro pequeños es 

fria. La fraccion I!I del articulo 123 apartado A 

Constitucional, y el articulo 22 de la Ley Federal del 

Trabajo vigente, prohiben tajantemente el trabajo de los 

menores de catorce años, pero resulta mls fuerte la 

necesidad de buscar alimento y cobijo que los imperativos 

de la legislacion. En todo el paie aproximadamente dos 

millones de niños trabajadores sirven de manera subordinada 

a un patron y quién sabe cuantos mAs deambulan por las 

calles, en las ciudades, trabajando en forma autónoma 
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haci~ndo o vendiendo cualquier cosu, con tal de ganarse la 

vida. 

11.- No siempre la prohibición protege a la niñez. Las 

normas que rigen el trabajo de los menores de catorce años 

se inspiran en el deseo de que estos tengan oportunidad de 

cursar la educaciOn obligatoria y de desarrollarse 

normalmente, como los demAs. Son anhelos no alcanzados. 

12.- Aun cuando el trabajo de los menores de catorce 

años estA prohibido, es innegable que cuando lo presentan 

bajo las Ordenes de otra persona, flsica o moral, se 

configura plenamente, en los términos del articulo 20 de la 

Ley Fedral del Trabajo, una auténtica relación de trabajo, 

De este modo el niño de diez años que obedece al dueño de 

una empresa, atendiendo la negociaciOn, cualquiera que sea 

su tamaño o giro, es un trabajador en toda la extensión de 

la palabra y debe gozar de los derechos mlnimos que la 

Constitución y la Ley Federal del Trabajo garantizan a los 

trabajadores mayores de catorce años: Jornada mAxima de 

seis horas interrumpida por una hora de descanso·, salario 

mlnimo, descanso semanal en domingo con goce de salario 

lnteg ro, vacaciones anuales de dieciocho dlas laborables 1 

acceso a los tribunales por medio de las acciones que les 
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corresponden, etc. 

13.- El pals necesita gente j6ven y eficazmente 

preparada, por lo qt1e se propone ·que se debe restablecer el 

contrato de aprendizaje, tal y como estaba reglamentado en 

la ley anterior, aunque con algunas reformas y adiciones a 

las que la realidad requiere hoy dla. 

14.- No obstante lo anterior, a la tentativa que por 

ah! se escucha de ajustar la ley a la dura realidad, 

permitiéndo el trabajo de los niños, contestamos que es 

deseo de la Naci6n Mexicana, desde la Constituci6n de 1917. 

prohibir, evitar el trabajo de los menores y hay que hacer 

todo lo posible para que as! sea. Autorizar el trabajo de 

los menores de catorce aftoa serla traicionar a las 

generaciones mexicanas de ayer, de hoy y de mañana. 

15. - Tiene que quedar bien establecido, que nuestro 

gobierno tiene que cambiar su politice econ6mica, y toda la 

sociedad su actitud hacia el problema, pues mientras que 

ésto no suceda, el menor tendrA que trabajar para completar 

el gasto familiar. No fueron los niños los que provocaron 

la crisis que estamos padeciéndo y sin embargo son los que 

mAs estAn sufriendo. Debemos tener siempre presente que el 

trabajo de los menores no solo es problema de nuestros 
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dirigentes, es un problema de conciencia y trabajo al que 

todos los mexicanos tenemos que responder, y cuando esto 

suceda, en la sociedad habrA tranquilidad y orden, hnbrA 

rendido sus frutos la .it1sticia. 
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