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INTRODUCCION 

Consciente de la imperiosa necesidad de contribuir en algo con 

el mejoramiento del trabajo que desarrollan los menores de edad, eleg( 

este tópico con el firme propósito de abordarlo en una forma cdtico-con~ 

:ructiva, esperando que sirva de parametro a los es:udiantes de Derecho; 

as! como a nuestros leglsladores, para que se enfoque el trabajo sobre -

los menores de una manera mh precisa en la Ley Federal del Trabajo, y 

que se regulen juddlcamente los asuntos y materias dispersas en las 

leyes comunes y especlales, lo que ayudarla fundamentalmente a la 

mejor solución de todos los problemas que atañen al menor a tutelarlos -

y a materlallzar los derechos sociales consagrados en nuestra Constitu

ción, en los estatutos fundamentales y en las leyes sustantlvas y adje

tivas tanto en lo que se reflere a nuestro pais oomo a los diferentes de 

Am~rlca LatL~a, desarrollando y promoviendo una mayor conciencia 

sobre la responsabilldad paternal. 

Si blen es cierto que anteriormente se proteg!a el trabajo que 

pretendlan desarrollar los menores, tal parece que nuestros actuales 

legisladores se empeñan en prohibir a los menores ese derecho que 

tienen de trabajar, pues los m6vlles que los impulsa no dependen tanto 

de la costumbre, slno de la situación económica en la C'Jal se desenvueJ 

ven, agreglmdole que nuestra legislacl6n laboral prohibe el trabajo de -

los menores de catorce años, pues esta edad es ya insuficiente para 
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saldar sus satlsfactores, :anta personales co::io fa::illiares. 

Es~a sh:.iaclón n? ste::;pre se presen::a; sino q-.:e los :::eri'Jres St;: 

ven obligados a :raba) ar p~r el óeseo de los padres, para ""e se enc"e!l 

tren OC'Jpados y separarlos de la ngar.c!a, por elle, es lndis~ensab!e -

protegerlos hasta donde sea posible, 

Cor:ipete al Estad e, en C'Janto Institución ~l!:lco-soclal y r..ás 

desarrollada, vigilar porc;-oe la cl•Jdadan!a respe:e la Le/; se desenvuelva 

en estricto apego a lo previsto en las nomas r..a:erial!zadas en el Dere;

cho Positivo y conformantes del Orden Jur!dicºo : .. iexicano. 

En esta Jerarqura social y jur!dJca sobresalen las 9aran:!as Q'Je 

a las mujeres y nll\os o menores ta::iblén debe asegJrar, realizar y r:;at! 

rial!zar en la práctica diaria por necesidad sociológica, con base en el 

Derecho Constitucional a la Salud, el coal, paralela::iente a lo precep

t~ado por la Ley Reglamentaria del Articulo 123 apartado " A" de 

nuestra Méxlma Ley, trata de preestablecer una conducta f;:-.ua <roe 

deba incidir en la salubridad de la población nacional, en :odos los 

aspectos. 

Por ello cabe recalcar que las Jnstituciones "1acionales : a~to!J 

dades, empresas, sociedades y asociaciones, Q'Je con diversos o;,Je:i

vos o similares, as! como los ciudadanos co::iponentes de la Nación 

Mexicana respetemos la Ley; hagamos que se respete y que los ::-.er.ores 



sean debidamente pro:egtdos hasta en :ante no lleg-cJen a la mayor[a de 

edad y es:én aptos para ejercer S'JS derechos . 

3 ) 

La intervención del Derecho hace que incida coi::o lns:rn:::en:o -

de re!]'Jlacl6n conduc:iva en Jo relativo a Ja pro:ecc!ón, aseq;ramien:o, 

garantfa y realizact6n de Jos derechos y obligaciones c,ue !nelud!ble-

men:e deben llevar a efecto los individuos co:nponemes del gr;¡xi social. 

En es:a :esi:ura clamo lr.i¡xir:ancia :al, tan:o al horc.bre co:c.o a -

Ja mujer: al nillo como al anciano: al pobre como al rico: debe haber 

preeminencia en cuanto que Jos valores a :u:elar y garan:izar por el De

recho y el Estado, es en atención a Ja dlferencla cualt:ativa que entre -

ellos exis:e y debe darse. 

Por todo lo anterior, es nuestro deseo abocar a la cues:a de 

Inquietudes Jur!dtco-laborales la presente compaginación, produc:o de -

un proceso reflexivo e tnvestigatoria , para que de esta manera se 

lmpulsen las medidas de protección a los menores . 
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PRECEDENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO 

A manera de mues:reo en cuanto al tema de los menores en el 

Derecho del Trabajo se refiere, se analizan los slgu lentes pa[ses : 

A) ROMA 

En el Derecho Romano no resalta el trabajador menor por ser 

tomado únicamente como sujeto Incapaz, en el que se s"Jscitan impo~an. 

tes cambios, pues a medida que la experiencia lo aconsejaba se Iban -

introduciendo reformas para lograr una mejor protecclbn ( 1 ) , 

En la ~poca jurldlca romana se distinguen tres grandes periodos 

por los cuales pasaba todo individuo para que posteriormente pudiese -

ser considerado sujeto de derechos y obligaciones al llegar a la,..edad -

requerida : 

a) LOS INFANTES : Aquellos que no podlan hablar, pero 

posteriormente se fljb en la edad de siete aMs, ya que 

si bien el nlno antes de esta edad puede hablar, no ten. 

dr6 la noclbn correcta de sus actos que realiza , ten len-

do por lo tanto una incapacidad total , 

l. Enciclopedia juddlca Omeba, Ed. Blbllogr6flca Argentina, 
Tomo XIX, P6g. 563 Buenos Aires, 1969. 
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b ) LOS IMPUBERES : Aquellos que comprend!a el periodo 

desde los siete allos hasta la pubertad, tenla una Inca-

pacldad parcial, ya que ésta se determinaba de acuerdo 

al efectivo desarrollo f!stco, pero posteriormente Justt-

nlano fij6 en doce allos para las mujeres y en catorce -

para los hombres. En general pod!an realizar actos v!li-

damente en los cuales eran ventajosos, pero no aquellos 

que los perjudicaran • 

c ) LOS PUBERES : En el antiguo derecho eran plenamente 

capaces, pero se les fue creando una serle de medidas 

y beneficios con prop6sttos de proteccl6n que en la --

prllctlca se traduc!an en limitaciones a su capacidad, -

ya que una regla tradicional consideraba que la pubertad 

empezaba en la mujer a los doce allos y que en los 

hombres se determinaba en cada sttuacl6n sel]lln se fue-

ra o no capaces de generar. Con Justtntano se estableci6 

de un modo Invariable en los catorce allos, en la cual -

pod!an realizar toda clase de actos tanto ventajosos 

como perjudiciales • 

Tal estado duraba hasta los veinticinco allos en que 

alcanzaba la mayor!a de edad ( 
2 

) . 

2. A. Borda Guillermo Derecho Gtvll (Parte General) Tomo I, 
Pllg. 341 Buenos Aires, 1953. 
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La Ley Plaetorla anterior al ano 191 de nuestra era, consideraba menor 

hasta la edad de veinticinco anos, lo que se concretó en las partidas -

4, T!t 16, Ley 4 y Partida 6, Tlt 16, Leyes l, 12, 13 y 21 , -

con ello se estableció una protección para estos, ya que esta edad se -

basaba en que las facultades Intelectuales tardan mas en desarrollarse 

que las funciones f!slcas y que el que alcanzaba la pubertad tenla poca 

experiencia, por eso se buscaba la protección hasta que cumplieran los 

veinticinco allos • 

Posteriormente el Emperador podla después de un examen conc~ 

derles por rescripto una especie de mayoría anticipada o dispensa de -

edad. 

En Igual forma la Venta Aetatts se otorgaba únicamente a los 

veinte anos para los hombres y a los dieciocho para las mujeres, en la 

cual su consecuencia era hacer cesar la C'Jratela permanente y de quitar 

al menor el derecho de pedir la rest!tu clOn por Inflrmitas Aetatls ( 3 l 

Sin embargo, cabe hacer notar que en Roma no se estableció 

una legislación protectora para los menores, pues en los delitos comet! 

dos por los mismos se les sancionaba, en muchas ocasiones como con-

secuencia del resultado de la acción, aunque no fuera culpable, y como 

si definitivamente se lo hubiese propuesto ( 4 l , 

3. Petlt Eugene, Tratado Elemental de Derecho Romano 
Ed, Epoca, Pág. 149 MC,xico 1984 

4. Enciclopedia )uridtca Omeba, Ob. Clt. P!g. 564. 
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B) ll'JGI.ATERRA 

En este pals como en otros el lnlcto del trabajo es labrando la -

tierra, pero que a medida que transcurre el tlempo, se realizan mhs en 

la Jndustrla Textll, siendo aqu! donde se lleva a cabo Ja utlllzaclOn en 

forma desproporcionada de nlllos marcando su sello triste Ja primera 

fase de la Jndustrtalizact6n, por ser la mano de obra mlts barata a oom-

parac!On de Ja gente adulta, ya que como Ja !ndus:rla se dedicaba al -

trabajo de la lana, estos ntnos reallzaban las lntctales operaciones 

como era el esoogtdo, limpia e hilado, restando con ello el trabajo de -

los mayores, siendo esta industria la primera de tmportancla, extstlen-

do otras pero de menor trascendencia: no contaban con un m!nimo de 

condiciones de trabajo, y sus Jornadas duraban entre doce y diecinueve 

cuando las afluencias de Jos pedidos as! Jo ameritaba, se dejaba al 

vigilante la mardla de la producción en las fébrtcas, multando a los que 

no ejecutaban su labor programada o bien acudiendo a brutalidades para 

mantenerlos despiertos ( 5 ) • 

A fines del siglo XVIII en Inglaterra y principios del XIX en -

Francia, aparecl6 el maqu lnlsmo, que ocasiono una revolución en la 

producción y la concentraclOn de grandes masas de trabajadores en cen 

tros industriales, as! como también un cambio radical en las condtcto-

5. Partas Louls Enrl, Hlstorla General del Trabajo Tomo lll 
{ La era de las Revoluciones ) ( 1760-1914 ) 
Ed. Méxloo-Barcelona PAg. 38, Barcelona Espalla, 1965 . 
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nes económicas de los paises. 

Con la Revolución Industrial en el allo de 1760 se originan 

cambios de todo orden, tanto sociales como Intelectuales, logrtindose -

conjuntar Innumerables trabajadores con el fin de solicitar la reducción 

de su jornada, consiguiendo que se lleve a cabo respecto de los meno-

res de doce a quince .horas diarias, siendo estos de siete anos de edad, 

los que cobraban un salarlo Inferior al de los demás • 

En 1764 se Inventa la mAqulna de hilar que paulatinamente va 

desplazando a trabajadores y tales fueron los perjuicios que ocasionó, 

que los propios trabajadores llegaran a quemar las máquinas y destruir 

las fAbrlcas • 

A este movimiento se le llamó Luddlsta, por el obrero que Inició 

esta acción que fue N ed Ludd • 

En 1816 en la fAbrlca de Samuel Greg el 17 % de los 252 -

trabajadores contaban con menos de diez allos de edad y un reducido -

30 % exced!an de los dieciocho ai\os. I.as condiciones de trabajo eran 

contrarias a la salud e Integridad física, con lo que en 1802 se promuj 

g6 una ley llamada : Ja " Moral And Health Act " de Robert Peel, 

primera dlspos telón concreta que responde a la Idea contemporAnea del • 

Derecho del Trabajo, en su tiempo ( 6 l . 

6. Cueva Mario de la, Derecho Mexicano del Trabajo 
Ed. Porrua, Tomo I PAg. 908. México, 1964 • 
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Sus puntos esenciales eran los siguientes 

l. Prescripciones sanitarias 

2. Limitaciones de la Jornada de trabajo 

3. Instrucción obligatoria 

4. Inspección del trabajo 

As! la citada ley no tuvo efecto inmediato debido a que no se 

aplicó. 

Posteriormente se sancionó otra Ley en 1819 en la Industria 

del Algodón, prohibiendo el trabajo de menores de nueve al\os, limitan

do a doce horas la jornada laboral de los menores de dieciséis atlos de 

edad ( stn éxito por una falta de inspección eficaz). Se crean escujt 

las que por primera vez son laicas, siendo el gran reformador Robert -

Owen, quien Impone as! la instrucción obligatoria, siendo por lo tanto 

el pionero de la Legislación !nttmacional del Trabajo ( 7 l . 

A pesar de todo lo anterior, podemos decir que no fructificó -

dicho ejemplo entre los industriales, siendo las Congregaciones Obre

ras las encargadas de imponer la reducción de la Jornada de Trabajo. 

No obstante los problemas a los cuáles se enfrentó Inglaterra, 

7. Parias Lou is Enri, Ob. Cit. Pflg. 44 • 
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en 1839 se lleva a cabo la Convenclón de los Carlistas, formada 

lnmensamr,nte por trabajadores, quienes no contando aún de sus prete!l 

sienes a que tenlan derecho, se dlvlden en dos grupos : el de la fuer

za flslca y el de la fuerr.a moral ; ambos presionando por sus medios -

que concluyó con una petición al Parlamento lnglés, luchando m!ls por 

conquistas de car6cter polltlco que derechos laborales. Posteriormente 

en 1842, se formó la segunda Convenclón Cartlsta alarmando a su 

tnlclo al Goblemo lnglés, sobresallendo el reconocimiento de la Asocl! 

cl6n Profeslonal, no estando conforme con los " Trade Unlons " • -

En forma posterior y dada la fuerza de estas organlzaclones de 1871, -

1875 y 1906 se reconoció plenamente el derecho de asoclaclón. 

El 17 de agosto de 1901, lnglaterra publica una dlsposlcl6n 

Jurldlca codificando a las f6brlcas y talleres; constando de 163 Articules 

y cuatro anexos sobre el Arbitraje. 

Los capitules de este Código se refieren a Salubridad e Hlgle• 

ne, accidentes de trabajo, duración, dlas de descanso, excepciones, -

trabajo de noche e Intermitente, aptitud para el mismo, educación de -

los nlllos, industrias pellgrosas, f!lbrlcas en arrendamiento, trabajo a 

domlclllo, determinaciones del trabajo. salarlos, Inspección, procedi

miento y arbitral e. 

La Ley fundamental arranca de esta dlsclpllna, aunque queda

ron sln efecto muchos de sus preceptos, con los cuales se nota que 
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fue regulado desde la antlguedad, en que ha sido común a las actividades 

que desarrolla, siendo la Revolución Industrial la que llevó a los nll\os -

y adolescentes a los extremos més inicuos, para ser ocupados en tareas 

peligrosas e Insalubres, durante Jornadas sin protección, lo que mo:lvó 

al legislador a restringir su edad de admisión ( 8 l. 

La Labour Party, pretendió ensayar la codificación moderna 

adelantando un proyecto el l O de febrero de 1922 sobre accidentes -

de trabajo que no fue aprobado ( 9 ). 

As! encontramos que en Inglaterra tanto el Seguro Social, como 

el régimen del trabajo de las mujeres y nlllos y las condiciones de 

higiene y seguridad en las fé.brlcas, son funciones que el Estado se 

atribuye porque dependen del Derecho Público de protección, que esté. -

escrito en Igual medida en las leyes de todas las naciones , 

Consecuentemente Inglaterra y Alemania en el mundo de la 

pol!l!ca social y precursoras de la Revolución Rural, al trazar las 

corrientes del nuevo derecho y ajustar los preceptos Invulnerables, la -

contratación del trabajo, sellalan las obl!gaclones del Estado en orden 

como problema social que más tarde había de Ir restando a aquel su 

carflcter partidista como representante de clase ( 1 O) • 

a, Mart!nez V!vot Jullo J., El Trabajo de Mujeres y Menores, 
Ed. Depalma, Tomo 11, Pflg. 227, Buenos Aires, 1964. 

9. Buen L. Néstorde, Derecho del Trabajo, Ed. Pomla 
Tomo J, Págs. 21, 22, 87. México, 1974 

10, !bldem, Pág. 26. 
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tl Tratado de Versalles Inicia la polltlca social que ha de 

lnoorporarse a las leyes de cada naclOn, oon declaraciones determina.!! 

tes sobre la aprec1a71on que deben merecer en adelante los oonceptos -

de Trabajo y Salarlo. 

ti Derecho Social propiamente dicho, aparece en el Tratado de 

Paz de 1919 como estatuto universal que marca un periodo culminante 

en la evolución de la humanidad. tn él se descubre la lnfluencf.a que -

ejercer6 la relación oontractual reglamentad11 en la vida del trabajo, 

sobre el porvenir de Ja Declaracl6n de los Derechos del Hombre, 

Por lo que hace a los contratos de trabajo, en Inglaterra el 

contrato Individual, est6 sujeto oomo en todas las legislaciones a la Ley 

Civil; al contrato colectivo se le denomina acuerdo y no hay rama de -

la fndustrla o Comercio que no le haya hecho nacer espont6neamente 

por virtud del sentido corporativo que lo Impone como regla general 

estatu tarta. 

tl C6dlgo sobre F6brlcas y Talleres de 1901 contiene en su -

Articulo 128 Ja ob!lqacl6n de f(jar a la entrada de cada taller o f6brlca 

el extracto de esta Ley, con los nombres del Director y del Médico, 

horario que requle las jornadas y Jos Intervalos ¡>Ara las oomldas y 

avisos, documentos que la Ley exige. 

En lo concerniente a los " Trade Unlons " en su Congreso -
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Corporativo de l 881, propugnaban por la escala m6vU de salarlos. El 

objeto constante de esta organización era obtener el alza de los salarlos 

automáticamente al de los precios, stn que los obreros participen de los 

provechos de sus patronos, un salarlo Justo, producto de los esfuerzos 

comunes del trabajo y el Capital ( l1 ) • 

Es de hacerse notar que desde 1900 se empieza a regir el 

sistema de Ja tarifa para el salarlo, Introduciéndolo Inglaterra, al gra· 

do de llegar a establecer centenares de tablas en la lndu strla de Hllat!!_ 

ras de Algodón, 9enerallz6ndose m6s tarde a otras. 

También este pals redactó a principios de 1924 un proyecto -

de Ley sobre la duración de las horas de trabajo, constando de 14 

capitulas, en los que se ocupa de la llmltac!6n de la jornada en la 

Industria, derogaciones autorizadas, horas suplementarias, cl6usulas-

destinadas a facilitar la apllcacl6n de la Ley, decisiones arbitrales 

sobre su Interpretación, penalldades y procedimientos, la apllcaclón de 

la Ley, etc. 

En lo relativo a las primeras leglslaclones que se dictaron en 

el mundo para proteger la 1.abor de los nlftos y de las mujeres, se pro-

mulgó una Ley en 1802 para reducir la Jornada de los menores y hacléJl 

dose extensiva a la mujer en 1847 • 

11. !bldem. P6g. 102. 
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En 1890 se reune en Berlln la Primera Conferencia Internaclo-

nal para tratar aobre la protección que se le debe brindar al nlllo obrero, 

aoord6ndose f!Jar la edad mlnlma para su admls16n en doce allos en los 

paises del norte y en d lez en los meridionales, siendo esta Conferencia 

el mayor avance en la lnternaclonallzacl6n de este problema social, 

La Conferencia Internacional del Trabajo reunida en Washington 

en octubre de 1919, fija por treinta y tres votos contra tres, en catorce 

allos la edad mlnlma de la admls16n de los nlllos en los centros de trab! 

Jo, en este caso en la Industria y en dieciocho allos para el trabajo 

nocturno ( 12 l , 

En si tenla mayor valldez la Ley del 11 de diciembre de 1908 

que mejoraba radicalmente a la de 1903 sobre el trabajo de nlllos y -

mujeres, 

No se permltla el trabajo a menores de doce nllos y para los -

comprendidos entre los doce y los catorce la Jornada no podla exceder-

de treinta horas semanales; rigiendo actualmente la Ley publlcada el -

30 de diciembre de 1920, de conformidad con las Convenciones de -

12, Hostench Francisco, C6digo del Trabajo y de la Prevls16n 
Social de Fran cla y Legislación Social de Inglaterra y de 
Alemania, Francisco Beltr6n Llbrer!a Espallola y Extranjera, 
P6g. 138, Madrid, 1925, 
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Washing:on y la edad m!nlma para el trabajo estaba fijada en los cator

ce años, prohibiendo el empleo de menores de es'a edad, salvo c¡ue se 

tratase de miembros de una misma familia. 

También los menores de dtectocho anos no podían ser emplea

dos en trabajos nocturnos, salvo excepción de aquellos en que por -

razón de la naturaleza del procedimiento de fabricación, deban hacerse 

día y noche ininterrumpidamente. 

Para Jos efectos de esta Ley se entiende por N!fiOS a los 

menores de catorce anos y por JOVENES a los mayores de catorce atlos 

y menores de dieciocho. 

La Ley del 19 de agosto de 1921 sobre la tmpartlct6n de 

ensenanza a los nlllos y adolescentes de ln9laterra, con:enía la sustS!l 

eta de una anterior de 1918 relativa a la creación de cursos de post-e_! 

colares de 320 horas obligatorias por al\o ( que podían ser reductdas 

a 280 Jos siete primeros allos ) para Jos adolescentes hasta los 

dieciocho allos; estos cursos no eran obligatorios para los mayores de 

los dieciocho ai'los. 

e) rRANCIA 

En su Inicio de la teglslacl6n Laboral, la protecct6n a los 

menores, no se contemplan mejoras, debido a la avaricia de las perso

nas que recurrlan a su fuerza de trabajo para explotarlos encontrándose 
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marginados ante la sociedad, que no real!zaba nada para solventar esa 

cr[tica real!dad. 

Con la " Gonsplraclón de los Iguales ", cuyo autor fue 

Francols Noel Babeuf, reconoció y desarrolló el concepto de la nece

sidad de la lucha de clases dentro del o.ial el manifiesto de los Iguales, 

reclama una Igualdad preconizada por la Declaración de los Derechos -

del Hombre y del Ciudadano, observa que los hombres tienen algo mfls -

subl!me y equitativo que es el bien común o la comunidad de bienes, en 

la o.ial seftala el documento : " nosotros queremos el d!sfNte común -

de los frutos de la tierra, los frutos pertenecen a todos " , 

La " Conspiración de los Iguales " termina con la ejecución 

de Babeuf el 28 de mayo de 1797, después de un proceso monstruoso, 

Es el resultado de la decepción revolucionarla, ya que todo lo Jogrado

fue miseria y sufrimiento. !JJs campesinos hablan obtenido tierra, los -

hombres sólo hambre, falta de trabajo, siendo una s!tuacl6n lamenta-

ble. 

En 1818 se prohibe el trabajo de Jos menores de diez atlos en 

las industrias mineras , 

Con la Revolución Francesa se amplia mfls la formación de -

algunas agrupaciones de trabajadores que tienen diversos nombres : -

" Amigos de Verdad ", " La Sociedad de Famlllas ", " La Sociedad 
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de las Estaciones ", y muchas otras, resultando sobresalientes las -

dos primeras por sus tendencias socialistas. 

Inglaterra sirvió de base a otros paises, y as[ encontramos que 

Franela es el primer pa[s que se !nsplr6 en el ejemplo Inglés, mediante 

el ordenamiento de 1039 , por lo que prohlb[a el Ingreso a las manufag 

turas a los menores de catorce anos. 

La protecc!6n en Franela tard6 m6s en Imponerse en relac!6n a 

Jos menores y a las mujeres formulada hacia 1030 por la Sociedad 

Industrial de Malhouse y ciertos !ndustr!ales oomo Juan )acobo Bour 

Cart o Daniel Legrand, se encontr6 con la m!s enconada d!sposlc!6n 

de todos los liberales y logró concentrarse en la Ley del 22 de marzo 

de 1041, que no se puede admitir en las f6.br!cas de mAs de 20 obr! 

ros a los n!nos de menos de ocho anos. 

Desde Jos ocho hasta los doce, no pueden trabajar mfls de 

ocho horas diarias, nl m!s de doce por d!a entre los doce y dieciséis -

anos ( 13 l. 

Posteriormente en 1040 se publica el Manifiesto Comunista, 

el cual culmina con Ja orlentacl6n del movimiento obrero en Francia 

acerca del cambio a seguir. 

13. Parlas Louls Enrl, Ob. Cit. P6.g. 45 . 
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Se establece la República y entonces los trabajadores exigieron 

el reconocimiento fundamental de los siguientes derechos : El de trabJ!. 

Jo, formación de tra~ajo y la creación de un Ministerio de Trabajo. 

Asimismo, en mayo 2 de 1848 se Implanta la Jamada de trabajo de -

diez horas para los trabajadores de París y de once horas para las pro-

vlnclas. 

Cuando se produce la victoria sobre los obreros de Parrs en -

1871, es elevado Thlers a la Presidencia de la Repúbl!ca. Una de sus 

primeras medidas es dictar una Ley, de 14 de marzo de 1872, que -

prohibe en Francia el fraccionamiento de la Asociación Internacional de 

Trabajadores, la cual decayó después de 1871 para desaparecer final-

mente con motivo del Congreso de Filadelfia en 1876. 

En 1874 pese a la pol!tlca anti-obrera del Gobierno, aprueba 

una disposición que prohibe el trabajo de Jos menores de diez anos y -

les fija una jornada m6xlma de seis horas; unos anos después en 1892 

se eleva al mínimo de edad a Jos doce al'los y se establece una Jornada 

m6xlma de diez horas hasta los dleclst.ls al'los de edad ( 
14

) 

El régimen de trabajo de los nlnos, las condiciones de higiene 

y seguridad en las fábricas, son funciones que el Estado observa porque 

dependen del Derecho Público de Protección. 

l4. Buen L. Néstor de, Ob. Cit. Pág. 184 • 
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Francia también Intervino en cuanto a la Legislación Intemac12 

na! del Trabajo, ya que el 3 de octubre de 1918 M. Justín Godart en 

aquel entonces Secretarlo de Estado en el Ministerio de Guerra, asigna 

a la Cámara de Dlp.¡tados la redacción sobre la Legislación Intemaclo -

na! del Trabajo, este Informe deber!a Ir dirigido a las principales pote!!. 

clas Interesadas en firmar el Tratado de Paz ( 
15 

) . 

La Cámara de Diputados adotó en su sesión de 24 de octu -

bre la proposición de M. Godart. El Informe fue rendido el 26 de 

noviembre y transmitido Inmediatamente a la Comisión de Tratados Inte1 

nacionales del Trabajo, el cual el 18 de diciembre lo firma como base 

del proyecto del Gobierno Francés • 

En 19 01 se crea la reglamentación !ndu strial que conten!a 

toda la legislación esencial sobre el trabajo de menores, entre otros 

ordenamientos, ya se habla nombrado una comisión por el Ministerio de 

Comercio, que todavía funcionaba en la del trabajo, siendo ésta la 

encargada de reunir bajo un orden cronológico las numerosas dlsposlcl<2_ 

nes que formaban la materia de las leyes obreras ( 16 ) • 

Dichos estatutos obreros fueron promulgados respectivamente 

en 1910, 1912, 1924, 1927 ; encontrándose en los mismos , una 

15. Cueva Mario de la, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 
Edttorlal Pomla, Tomo I, P&g. 20 México, 1984 

16, HostenchFranclsco, Ob. Cit. p&g. 15, 



serle de leyes y decretos no codificados q0e abarcaban el periodo 

comprendido entre los al\os 1864 y 1940 ( 
17

) • 

21 ) 

El Libro l •fue sancionado el 28 de diciembre de 1910 y se 

ocupa de los contratos relativos al trabajo : 

a) Contrato de aprendizaje: Su naturaleza y forma, sus -

condiciones, deberes de los maestros y aprendices, -

resclsl6n del contrato, competencia judicial. 

b) Contratos de trabajo : Disposiciones generales, 

locacl6n de servicios, mercado de trabajo, Intermedia-

rlos, con ven clones relativas al trabajo. 

c) Salarlo, pago, retenciones, embargos y cesiones 

asignaciones familiares, economatos, salarlos de la -

mujer casada. 

d) Colocacl6n de trabajadores, colocacl6n gratuita, 

oficinas retribuidas. 

El Libro II sancionado el 26 de noviembre de 1912 y se -

trata de la reglamentacl6n del trabajo : 

17. Antokoletz Dan le!, Tratado de Leglslacl6n del Trabajo y Prevl
sl6n Social, Ed. Gulllermo Kraft Ltda. Tomo !, pág. 111 
Buenos Aires, 1941 . 
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a ) Condiciones, edad de admisión, duración de la jornada, 

trabajo nocturno, descanso hebdomedario y en d!as 

feriados, descansos por razones de gravidez y lactan

cia, licencias anuales, empleo de ex:ranjeros. 

b) Higiene y seguridad de los trabajadores, trabajo de los 

nillos y mujeres, trabajo en minas, uso del plomo en -

las pinturas, peso ml!xlmo de las fardas destinadas al 

transporte en barcos, trabajo a bordo de buques mer

cantes, Inspección del trabajo, aviso, registros y 

libretas, Inspectores del trabajo, oomlslones supervi

soras departamentales, delegados mineros. 

El Libro IJI sancionado el 25 de febrero de 1924 compren-

a) Sindicatos profesionales, objeto, constitución, capacj 

dad civil, lave!, casas especiales de socorro mutuas y 

pensiones, unión de sindicatos. 

b) Sociedades cooperativas obreras de producción o de -

crédito, bancos cooperativos obreros. 

El Libro IV sancionado el 21 de Junio de 1927 oontlene -

disposiciones sobre jurisdicción, conciliación, arbitraje y representa-

cl6n profesional : 
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a ) Jurisdicción, atribución de los consejos de Prud'homrnes, 

su organización, elecciones, disciplina, oflclna de 

conclllacl6n y de arbitraje, procedimientos, competencia, 

reeursos' recusaciones' emolumentos' gastos ' 

b ) Comité de concll!aclón y consejo de arbitraje. 

c ) Representación profesional, consejo oonsultlvo del 

trabajo. 

Cada materia senala la Ley lnoorporada al Código y la fecha -

de su respectiva sanción, pero quedan fuera numerosas leyes especia--

les del trabajo. 

En cuanto al contenido de la Codificación Francesa en su Art!-

culo 82 dispone que los patrones o jefes de taller donde haya motores 

estaban obligados a oolocar en sitios visibles, las prescripciones del-

mismo cuerpo legal sobre el trabajo de los nll!os, as! como de los 

reglamentos de Admln!stracl6n Pública relativos a la ejecución de estas 

disposiciones referentes partlrularmente a Ja Industria. 

El citado Código contiene las Implantaciones de las jornadas 

de ocho horas, as! como la prohibición del empleo del menor antes de -

los trece al\os cumplidos ( 18 ) • 

18. liostench Francisco, Ob. Cit. Pág. 146. 
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E>:cept(Ja hasta los doce anos a aquellos que se encuentran 

provls~os con certificado de estudios primarios . 

El Articulado Francés, se rige como la mayar parte de los 

paises en que cuentan con una protección para los menores, destacan-

do la Leglslacl6n Intemactonal del Trabajo en esta preocupación. 

D) ALEMANIA 

La protección en Alemania, al lqual que otros paises, se acre-

centa, regl11mentando sobre el trabajo de los menores el l 6 de abril de 

l 839, al dictar una Ley por parte del Ministro del Interior Von Modeheb, 

prohiblendo el trabajo de los menores de nueve anos; jornadas de diez -

horas para los mayores de nueve allos hasta los dieciséis anos en las -

minas, f&bricas y fundiciones, prohibiendo el trabajo nocturno y en los

dlas domingo ( 19 ). 

Con el Nacional Socialismo, se modifica radicalmente el sist!_ 

ma laboral de la Social Democracia Alemana. En primer término se ellmJ 

na el Derecho Colectivo de Trabajo en su conjunto, su prlmléndose los -

Sindicatos y las Organizaciones patronales. 

l 9. Schulte Langforth Maria, Proteccl6n del Trabajo de Menores, 
Publlcacl6n del Ministerio Federal de Traba/o y Orden Social, 
No. 28, P69. 5 Alemania, 1969 • 
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Se crea el Frente Alem6n del Trabajo, de naturaleza corporati-

va, seguramente Imitación del sistema Italiano que reune a Jos trabaja

( 20) 
dores y a Jos emplea~ores 

Al mlsmo tiempo se 1111ulan Jos conventos colectivos, Jos con-

tenidos laborales y Jos procedimientos de conc!llacl6n y arbitraje; los 

primeros son sustituciones por los reglamentos de trabajo, que tenlan -

el car6cter de disposiciones oficiales emanados de Jos comisarios del-

trabajo, los reglamentos estatales vinieron a sustituir el derecho aut6· 

nomo. 

Igualmente en el Derecho Laboral Alemán se distinguen dos 

etapas en su formación, una vez derrotado el nazismo; la primera 

comprende desde el derrumbamiento del lil Relch hasta la Const!tu· 

cl6n de la República Federal Alemana: la segunda comprende a la época 

posterior, siendo diferente el sistema laboral de la Re~bllca Democr! 

tlca Alemana ( 
21 ) • 

A partir de la República Federal Alemana cuya Ley fundamental 

es de 23 de mayo de 1949, la tendencia a la creación de una leglsl! 

cl6n unificada es mayor y también se dictan millt!ples ordenamientos • 

como son : La Ley del Trabajo a Dornlclllo del 14 de marzo de 1951 : 

Z O. Buen L. Néstor de, Ob. Cit. Ptig. 2 OS • 
21. lbidem. P&g. 229 • 
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Ley de Trabajo de Artesan!a del 11 de septiembre de 1953 ; Ley 

sobre Organlzacl6n Social de Empresa del 10 de octubre de 1952; 

Ley de Tribunales de Trabajo en materia de Seguro Social del 3 de 

septiembre de 1953 y otras mas , 

Por otra parte, también se establecl6 una protección a la ---

juventud siendo ya en la Ley del 11 de agosto de 1961 ; sobre pre'(i 

sl6n juvenil y en la que en cada Estado existe uno o varios servicios -

públicos para la juventud ( landesgugen deant ) prestando una ayu

da asistencial ( 22 l 

No s61o se estableció una leglslacl6n Interior para Alemania, 

pues se prop.¡gnó por una Legislación a nivel Internacional sobre el 

Trabajo, ya que desde el Emperador Guillermo I!, se Impulsó este 

Ideal sosteniendo el 5 de !ebrero de 1890 de ayudar a la juventud -

con el Plan Nacional por una parte, y por otra, en un Plano !ntemaclonal 

ordenando al Canciller, el pr!nclpe de Blsmarck la nott!tcaclón de esta 

Idea a Francia, Inglaterra, Bélgica y Suiza, el cual una vez antes de -

que estallase la Revolución en su pa!s, lanza un basto programa de 

legislación social y subraya la necesidad de Convenciones !ntemaclon_!!. 

les de Trabajo las cuales favorecen bastante, 

22. Mendlz6bal Oses Luis, Derecho de Menores 
ral ), Ed. Pirámide, P69. 310 México, 

Teorla Gene-
1977 . 
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Pero Alemania no contaba aún con su Código de Trabajo a pesar 

de que en su Constitución Federal lo establec!a con car6cter uniforme, 

siendo hasta el mes de marzo de 1919 cuando se nombró una comisión 

encargada de dar oimpllmlento al precepto Con stltuclonal, tanto para • 

reunir las prescripciones que rigen a los contratos de trabajo y a la 

protección de los trabajadores, como para desarrollar el nuevo derecho 

conforme a las necesidades de la post-guerra. 

De ah! nació un Código especial, el de los Conflictos Indus·· 

tria les, sometido 11 la aprobación del Consejo Económico Federal 

" Relchsw Irtschaf Srat " en noviembre de 1920, aprobado en 

diciembre de 1921 • 

Dentro del Antiguo Código Industrial de Alemania Gewerbe 

Ordung, de 21 de Junio de 1861, existe una verdadera legislación -

referente al trabajo que contempla el Titulo VII de dicho ordenamiento. 

Este Código ha sufrido diversas modificaciones, siendo la 

m6s Importante la del 26 de julio de 1900, por lo cual, ha quedado -

obsoleto y desprovisto de gran valor ante la legislación moderna, pero 

sin llegar a borrar los principios fundamentales. 

El Código m6s completo en vigor, esté especializado en mate· 

ria de seguros sociales, en el Relchsverslche Fungs Ordnung de 19 

de julio de 1911, mismo que se encuentra Integrado por : 
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1. Una Ley de introducci6n 

2. La del seguro obligatorio o:>ntra enfermedades de 31 -

de mayo de 1883. 

3. La del seguro obligatorio o:intra accidentes de trabajo 

de 6 de jullo de 1887 . 

4. La del seguro obllgatorio contra inval!dez y vejez de 

22 de junio de 1889. 

El C6dlgo anterior consta de 6 libros los cuales se encuentran 

divididos a su vez en capitulas ( 
23 

) 

La Constltuci6n del Imperio Alem6n transformado en Repúbllca, 

contiene nuevos estatutos de fecha 11 de agosto de 1911, en ellos -

se establece que el Estado proteger6 la maternidad, a los nil\os y a los 

j6venes. 

En Alemania las garant!as y compensaciones que se deben al -

obrero estén contenidas en diversas leyes, desde el C6dlgo Industrial, 

pasando por el C6dlgo Clvll, hasta llegar a las especiales sobre traba

jo a domlclllo y consejos de empresas. 

23. Hostench Francisco, Ob. Cit. Pflg. 19 • 
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Además de su Código Industria!, se trata el problema del trabl!. 

jo de los nltlos, as! como su resguardo, pero la Carta Magna del Empe-

rador de l 883, sobre pol!t!ca social condiciona de hecho el trabajo de 

mujeres y nU\os en fábricas y talleres ; que hasta nuestros d!as las mi! 

mas prescripciones sobre ellos rige en Alemania, que han aceptado los 

mismos acuerdos de la Conferencia de Washington . 

El Código de la República Federal Alemana se encuentra lntec¡rl!. 

do por XIII Capitules y 1S6 Artfculos, del cual en 1960 publican el 

proyecto de dicho Código, preparado por una comisión la cual fue lnte-

grada por trabajadores de todas las profesiones y capas de la población, 

siendo as! como en bl se logran las culminaciones que desde hace más 

de un siglo de luchas perseverantes de la clase obrera alemana luchó -

por la conquista de una legislación laboral, por leyes que además les -

garantizarán sus derechos sociales y sin duda este Código constituye -

la continuación y realización de todas las tradiciones progresistas y -

revolucionarlas de la clase obrera, resaltando dentro de sus objetivos -

el cumplimiento de la Ley Económica Fundamental del Socialismo ( 
24 

) , 

En esta codificación se conceptúa a los Jóvenes como obreros 

o empleados menores de dieciocho atlos, a los cuales se les brindan 

oportunidades para que participen con mayor bnfasls, y as! la vida de -

24. Schlegel Roger, Código del Trabajo de la República Democrática 
Alemana, Ed, Sindicales Trlbune, Pág. 47 y SS Alemania, 
l96S • 
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la Juventud se vea Incrementada en las funciones de la sociedad, prevj 

nienda al mismo tiempo que sufra detrimento S'J desarrollo f!slca, espi

ritual y moral, coma consecuencia del trabajo que realiza. 

E ) ARGENTINA 

La Constitución Nacional de 1853, cuando fue dictada se 

ignoraban aón Jos problemas que propiciarla el Industrialismo, ya que 

apenas se dlsellaban en algunos paises de Europa; pera sin apartarse de 

Jo que posteriormente habrla de constituir Ja legislación y suceslvame!J. 

te el Derecho del Trabajo. 

La Const!tu=lón citada considera la llbertad de ejercer y trab! 

jar toda Industria lícita, sin otra limitación que las leyes que reglame!J. 

ten su ejercicio, siendo de absoluta fll!ac!On liberal, encontrando su -

origen en Jos antecedentes que surgen desde principios de 1800, con 

expresión ambiental de Ja época, plasmados en las cartas fundamenta· 

les de todos estos conglomerados en busca de su Independencia. 

Desde que la Constitución proclama entre sus postulados 

" promover el bienestar general ", lógico es que el Art!culo 14 reC2 

nozca y garantice el derecho de trabajar y producir dentro de las leyes 

que reglamenten su ejercicio. Al respecto el art!cu lo de referencia 

establece : " Todos los habitantes de Ja nación gozan de los slgulen• 

tes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a 

saber, trabajar o ejercer la tndu stria licita; de navegar y comerciar ; • 
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de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir 

de territorio Argentino; de publicar sus Ideas por la prensa sin censura 

previa ; de usar y de disponer de sus propiedades ; de asociarse con -

fines ót!les, de profesar libremente su culto ; de ensetlar y aprender " , 

Con todo ello la amplitud de la dlsposlcl6n constltuctonal no -

crea una lncompatlbllldad con la regulación del trabajo. 

La legislación laboral es un ejemplo vivo y elocuente y as! el 

régimen de trabajo ha podido ser regulado por una serle de leyes, sin -

que este derecho haya sido sacrificado o desconocido, siempre que una 

Ley no viole el principio de Igualdad, creando privilegios en favor de -

determinadas personas • 

El Derecho del Trabajo no tiene por fin la anulación de la libe_! 

tad de trabajar, ni de ejercer Industrias licitas, sino limitar abusos de 

estos derechos, y as! asegurar el prlnclplo de la libertad y de la 

Igualdad, 

Con sugestivos motivos proplcl6 la Constltucl6n Argentina a 

que se dictaran una serle de leyes laborales plasmadas a partir de 

1905, siendo de esta forma como se comenzaron a sancionar varias de 

ellas, que en lo sucesivo los Gobiernos contribuyeron en gran escala y 

con diferente vitalidad al desarrollo de una leglslacl6n que no es per!eg 
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ta pero es perfeccionable, nt es completa, nt ha llegado a su fin ( 
25 

) • 

En la mflxtma Ley Argen!ina tambl~n se tomó la consideración -

por el trabajo desempel\ado de los menores, destacando diversos proye_s 

tos que se preocupan por su protección, sobresallendo esenclalmen:e en 

l 904, al hacer coincidir la edad de admisión de los niños en trabajos -

industriales, con la edad escolar que la Ley del B de junio de 1884 -

f!Jó hasta los catorce años ; s6lo fuera del radio de las escuelas Nra-

les se admlt!an a menores de los doce años, para determinadas tareas -

simples, con la Jornada que variaba entre seis y once horas contando • 

con intervalos de descanso • 

Todo esto provocó que se reglamentase el trabajo del menor y 

as! la primera Ley que la instNmentó, fue la número 5291 del 14 de -

octubre de 1907 • Según esta Ley, los menores de diez al!os de edad· 

no podlan ser motivo de contrato, ni se podla hacer trabajar a Jos nll\os 

de más de diez al\os de edad que no hubieran cumplido su educación 

primaria; tambl~n a los de dieciséis al\os no se les podía hacer traba· 

Jar de noche, ni en tareas susceptibles de afectar su moralidad, nt 

excederse en trabajos de mtis de ocho horas, siendo de seis (lntcamen-

te por día o de treinta y sets por semana, contando con descansos a 

medio d!a ( 26 ) • 

25. Pozzo Juan D., Derecho del Trabajo. Edlar Soc. Anon. 
Editores, Tomo ¡, PAg. 235 Buenos Aires, 1948 

26. Antokoletz Daniel, Ob. Cit. Tomo ll, PAg. 97 • 
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En este pa!s y tras varios proyectos, es dictada la Ley 11.317 

del 3 O de septiembre de 1924 con carflcter na clona 1, derogatoria de -

la Ley 5291, modl~lcada por la Ley 11. 932 del 29 de septiembre de 

1934 y ademfls por los decretos que proteg!an al menor • 

El Decreto 6289/43 del 24 de agosto de 1943, se estable

ce para la reglamentacl6n del trabajo de los menores, que no deberla de 

permitir la contratacl6n a menores de catorce años. 

El Decreto 7646/43 del 13 de septiembre de 1943, también 

Instituido para vigilar sobre el régimen de la jornada de trabajo de 

menores, no debiéndose exceder en el trabajo por mfls de sets horas. 

El Decreto 7662/43 del 13 de septiembre de 1943, Incorpo

ra las limitaciones del salarlo m!nlmo para menores, que cerno trabaja

dor tiene derecho. 

Con las anteriores disposiciones esenciales que rigen al 

respecto las que aunque Inconexas e tnorg6nlcas han cumplido en gene

ral su cometido, para reservarle al menor una mejor sltuacl6n dentro del 

Centro de Trabajo, as! como de su propia persona. 

Lo establecido en la Ley 11.317 prohlbla a los menores de -

doce años a efectuar cualquier tipo de tareas en forma libre. Este 

Impedimento no acepta ninguna excepcl6n, aunque se limita, claro 

estfl, al trabajo dependiente . 
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No alcanza, pues, ni a la locación de servicios !ndependlen-

tes, ni a la obra; ni tampoco a la prestación de serJlclos en cal!dad de 

socio ( C6mara de Apelación del Trabajo D, T, 194 7 ) : ni a la labor 

que se efectúe con propósitos educativos en las esoJelas reconocidas 

( Art!DJ!o 3 dela Ley ll.317) 
( 27 l 

Sin embargo, el art!DJ!o 367 de la Ley ll.317 establece -

que los menores de quince no podr6n ser empleados en servicios domé§. 

tices y en explotaciones o empresas Industriales o comerciales, sea -

privada o públ!ca. 

Aquellos que no hayan DJmpl!do aún los catorce anos, s6lo -

podr6n emplearse en actividades eximo : 

a) En ciertas tareas rurales, siempre que no se trate de¡-

manejo de tractores, motores de vapor, cosechadoras y otras m!qu!nas, 

que estén prohibidos a los menores de ocho anos, DJando estas tareas 

significaban un peligro para la Integridad f[slca ( Art!DJ!o 5 6 del 

Decreto 34.147/49 ). 

b) En explotaciones o empresas lndu strlales o comerciales 

que se oDJpen s6lo los miembros de una misma familia ( Articulo 2 In 

fine de la Ley 11.317 ) : pero ni aún as! podr!n :rabajar si no han 

27, Enciclopedia Jurldlca Omeba, Tomo )O(VI Ob. Cit. P6g. 314 
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contemplado la Instrucción obligatoria y estando aún en edad escolar,

salvo autorización expresa del Mlnlsterio de Menores, C'Jando Jo consj 

dere lndlspensable ~ara la subsistencia del menor, de sus padres y 

hermanos. 

En este caso Ja jornada no podrá exceder de dos horas diarias; 

además, no debe ser nociva para su salud, ni habrá de Impedir en forma 

satisfactoria el m!nlmo de lnstruccl6n legal que le corresponde. 

As! encontramos que la generalidad de la Ley Argentina fue 

prohibir el trabajo de los menores de doce al\os. También a los menores 

de dieciocho aftos, en el trabajo nocturno Industrial y comercial, y la -

reducción en la Jornada de trabajo a seis horas y así mismo el peligro

so e Insalubre. 

Se considera también un tanto Leyes Supremas de la Naci6n a -

los Tratados Bilaterales y Plur!laterales, suscritos con paises extranjeros 

y con las Conferencias Internacionales del Trabajo que han sido ratlflc! 

dos por el congreso' que tratan temas sobre la duración de la jornada -

de trabajo, maternidad, paro, trabajo nocturno de mujeres, edad m!nlma 

de admisión a la Industria, trabajo nocturno de los niftos, edad m!nlma

de admisión en el trabajo mar!tlmo y en la agricultura, as! también como 

de los palloleros y fogoneros. 

El problema de reglamentar la mano de obra del menor no sólo -
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es tomado en con sideraci6p por la Capital Argentina, ya que también 

sus provincias en sus propias Constituciones Locales han Intervenido, 

dentro de las cuales tienen disposiciones ordenadoras como son : 

La de SANTA FE, reglamentando el trabajo de las mujeres y -

los menores, estableciéndose cbmaras de arbitraje con representantes -

de las Asociaciones Patronales y Gremiales legalmente autorizadas, 

para resolver los ccn!lictos suscitados entre obreros y patrones ( Art!-

culo 28 ) . 

La de MENDOZA, que ampara el trabajo de las mujeres y ni!los 

menores de dieciocho años en las fébricas, telares, casas de comercio -

y dem6s establecimientos industriales, asegurlmdose en general para el 

obrero, condiciones de salubridad en el trabajo y en la vivienda. 

La de ENTRE RIOS. En su Articulo 42 establece " seguros 

y socorros mútuos en casos de enfermedad, maternidad, muerte y ni!lez 

( 28) 
desvalida, vejez e Invalidez " 

En cuanto a las Iniciativas de codlf!cacl6n de leyes de trabajo, 

se presentaron al Congreso cuatro proyectos a saber : 

l. En 1904 el de Joaqu!n V. Gonzélez, con el titulo de 

Ley Nacional del Trabajo 

28. Antol:oletz Daniel, Tomo I. Ob. Cit. P~g. 108 • 
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2. En 1921 el de Alejandro M. Unsáln. 

3. En 1928 el de Diego IJ.tls Molinar!. 

4. En 1933 el de Carlos Saavedra de Lamas. 

El primero de ellos fue precedido de un extenso y meduloso -

mensaje que ha sido calificado como un verdadero Tratado de Leglsla-

clOn Laboral: su origen se encuentra en los frecuentes conflictos obre

ros que se hablan hecho sentir desde 1902 y en la falta de una adecu! 

da leg!slac!On que previese y resolviese estos desequ!librios eoonOm!

co-soclales, sin descuidar al trabajador menor. 

El segundo se basa en la Leg!slaclOn existente, tanto en los -

proyectos de trabajo, como en disposiciones adoptadas en la Conferen

cia del Trabajo de Washington en 1919 y de Génova en 1921, conte

niendo disposiciones especiales para mujeres y menores. 

El tercero igualmente se aboca a la jur!sd!cc!On del trabajo, -

en el cual también no deja de tomar en cuenta la mano de obra de los -

menores de edad. 

El cuarto, ha sido examinado por los Organismos técnicos de 

la Oficina Internacional del Trabajo, que la consideran como completa 

y adaptable a las condiciones del Pals, al contemplar todo lo concer--

n!ente al trabajo, Incluyendo también a los menores, 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL TRABAJO DEL MENOR EN MEXICO 

A ) E'X:JLUCION DEL TRABAJO DEL MENOR DURANTE 

l. La Epoca Precortestana 

2. La Epoca Colonial 

3. La Epoca Independiente 

4, Los Constituyentes de 1857 

5. Los Constituyentes de 1917 

6. El Artículo 123 Constitucional 

7. El Derecho Social y sus partes 

B ) EXPOSJCION DE MOTIVOS QUE ORIGINO LA LEY FEDE

RAL DEL TRABAJO DE 1931 Y LA NUEVA DE 1970 • 

C ) MODIFICACIONES Y ADICIONES DEL TRABAJO DESARRQ 

LIADO POR LOS MENORES EN LAS LEYES FEDERALES 

DEL TRABAJO DE 1931 Y DE 1970 • 
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ANTECEDENTES H!STORICOS DEL TRABAJO DEL MENOR EN MEXICO 

A ) EVOLUC!ON DEL TRABAJO DEL MENOR EN 

l. LA EPOCA PRECORTESIANA. 

A la llegada de los espalloles se encontraron con que los Azt_!! 

cas estaban divididos en dos grupos : la gente común o macehuales y 

los sellores o gente privilegiada. Los primeros ten!an que trabajar 

para el sostenimiento de las clases privilegiadas del Imperio Azteca. 

Estos a su vez, se divld!an en tres grupos : los tamames, los que se -

encontraban en estado de servidumbre y los esclavos. 

Los tamames, transportaban Infinidad de mercac!as en vista de 

la inexistencia de bestias de carga y del uso de la rueda como lnstrumen 

to de motor, debe suponerse un número bastante elevado de individuos -

dedicados a estas faenas. Muchas fuentes los citan, como lo hace Mot2 

lin!a, al decir que " las recuas son de ellos mismos " 
( 29) 

Por igual también se refiere Hem4n Cortés cuando al visitar el 

tlanquiztl! de Tlatelolco, expresa que habla ali! hombres como los que 

se llamaban en Castilla, " Ganapes ", para traer cargas ( 30 l. 

29. Motolln!a Memoriales, Ed. facsimilar de la de 1903, 
Guadalajara, Edmundo Avilla Levy. Editor 346.46. Ptig, 331 
México, 1967. 

3 O. Cortés Hemtin, Cartas de Relación, México, Ed. Pom1a ,S.A. 
Colección Sepan Cuantos ..... 7, P6g. Sl. México, 1960. 
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Los que formaban la servidumbre eran los trabajadores del -

campo, los peones. Estos Individuos formaban parte de la propiedad -

Ñ stlca, de tal manera que al hacerse el traslado de una propiedad, por 

regla general, comprend!a el traspaso de los trabajadores existentes en 

las mismas. 

Los esclavos eran aquellos que, como consec:.iencla de la con. 

quista, quedaban reducidos a un estado de prisioneros, lo que es dife

rente a Ja época romana, ya que aqu ! los esclavos ten!an cierta perso

nalidad jur!dlca, ¡>.1dlendo tener bienes propios. Adem6.s, los hijos de 

éstos ten!an opción para ser libres, Inclusive el hecho de que huyesen 

del poder del duei\o y se Introdujesen en el palacio, daba oportunidad 

para adquirir por ese solo hecho su libertad. 

Propiamente con relación al Derecho del Trabajo, no habla -

nada, porque la prestación del servicio en forma subordinada de una -

persona a otra no exlst!a: ya que la oc:.ipaclOn de los servicios de 

cualquier Individuo derivaba de un ac:.ierdo volitivo, lo caracter!stlco -

de toda relación laboral al Instituirse es que como norma se preste en 

forma voluntaria. 

También en lo concerniente al Derecho Indiano, se proteg!a a 

los menores, aplicándoles una patria potestad, la que se prolongaba -

hasta los veinticinco allos, sometido a una tutela paterna y siendo que 

su origen data desde una Real Cédula de 1533. Sus caracter!stlcas -
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i;¡enerales tienen matices muy semejantes a los que puede tener hoy en 

dla la leglslacl6n m6s progeslsta de cualquier Pals del Mundo, 

Pero en aquellos tiempos era dificil determinar la edad de los 

nativos, por la falta de un control de registro, pero sin embargo se -

efectuaba un c61culo aproximado de los atlos de vida cumplidos por los 

lnd!genas, de acuerdo con su aspecto flslco: as! los que no contaban -

a(Jn con los catorce atlos deblan estar a carr¡o de sus padres y no podlan 

ser obligados a trabajar sino aquellos que fuesen aptos y de acuerdo a 

su edad. 

Los mayores de catorce atlos, estaban obllr¡ados a aprender un 

oficio, si no vlvlan con sus padres deberlan ser colocados a cargo de -

un encomendero, el cual asumla la obllgacl6n de la patria potestad, de 

acuerdo con los términos de la Real Cédula del mes de mayo de 1519 , 

No s6lo con ello se trat6 de dar solucl6n a estos problemas, -

tambl6n se desprende la gran labor que desarroll6 el Obispo Fray Juan -

de Zum6rra9a que despleg6 en favor de las nltlas huérfanas y abandona

das, proponiendo en el atlo 1537 un plan muy audaz para el recoglmlen. 

to de indlecltas y mestizas, el cual por ser muy costoso, fue rechazado 

por el Emperador : s In embargo, se llev6 a la pr6ctlca poco tiempo 

después, ya que este Obispo le96 todos sus bienes para la constNccl6n 

de casas de recogimiento para nltlas huérfanas y abandonadas, comple

mentando su obra con ayuda de debotas asalariadas que recorrlan los -
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alrededores y reuniéndolas en el atrio de alguna Iglesia donde se les -

lmpert!an los primeros conocimientos de la ense!lanza y una vez lnstru!. 

das de este modo, sallan y divulgaban su ense!lanza a otras nl!las de 

lquales o alln peores condiciones. 

posteriormente a Instancia del mismo Obispo, la Emperatriz -

Isabel la Cat61lca, envl6 a un grupo de beatas, aqustlnos y francisca -

nos, pera que fundasen en México una casa de recogimiento para nlllos 

donde recibieran la debida lnstruccl6n, dul'!lndo su obra s6lo diez a!los. 

2. LA EPOCA COLONIAL. 

Periodo comprendido entre la conqu lsta y la Independencia, 

dentro del cual se desarrollan lnu sltados acontecimientos para el trab~ 

jo de los menores. 

Por lo que hace a las Leyes de Indias, resaltan las slqulen_ 

tes disposiciones: 

a) Reduccl6n a la jornada de trabajo. 

b) La Jornada de ocho horas determinada en la Ley VI, 

Titulo VI, 'Libro I!I, de la Recopllacl6n de Indias 

en el a!lo 1593, 

c) Descansos semanales, primero con motivos religiosos, 

despiés el Empel'!ldor Carlos V dlct6 el primero de 
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septiembre de 1541 le Ley xvn. en el titulo I de -

le Reoopllecl6n, ordenando que los negros, Indios y 

mulatos no trabajasen los domingos y dlas de guardar, 

Tembl6n Felipe n ordene en diciembre de 

1583 en su Ley Xn, titulo VI, Libro nI, que los -

s6bados por la terde se les alce la obra une hora antes 

pere que se paguen los jomeles correspondientes, 

d ) Pego del s6ptlmo dle, los cueles se encuentran en la -

Real C6dula de 1606 sobre alquiler de Indios y se 

paguen por cada una semana, desde el martes por la -

mallana hasta el lunes en la tarde de lo que se sigue, 

siendo lo acostumbrado, en dinero y no en especie. 

e ) La proteccl6n al 111larlo de los trabajadores y en espe

cial solventar en efectivo, en forma oportuna e integra, 

conslderlndolo tambl6n la obl19acl6n de hacerlo en pr! 

sencla de persona que lo callflcar6 para evitar en;al\os 

y fraudes, ya que Felipe n el 8 de Julio de 1576 en 

la Ley X, titulo vn, Libro VI de dicha Recopllacl6n, 

oiden6 que los caciques pagaran e los Indios su trabajo 

delante del doctrinero, sin que les faltare cose elgune 

y sin engallo o fraude. 
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f) La tendencia a flJar el salarlo, la disposlcl6n dictada 

en enero de 1576 por el Virrey Enrlc¡uez de que se -

paguen 30 cacaos al dla como salario a los Indios -

macehuales. U orden dictada en 1599 por el Conde 

de Monterrey, para que se cubra un real de plata, 

salario por dla y un real de plata por cada seis leguas 

de Ida y welta a sus casas, para los Indios con OCUJll 

cl6n en los Inqenlos, y la orden del propio Conde de -

Monterrey, dictada en 1603 que establece el pago de 

un salario mínimo para los Indios en labores y minas, 

fijando un real y medio por d la o un real y comida suft 

ciente y bastante carne caltente con tortillas de ma!z 

cocido c¡u e se llama pozole • 

9 ) La protección a la mujer en cinta, viSlble en las Leyes 

de Burgos, obra de la Junta 1512, a la que cita la -

corona para discutir la protesta que los Dominicos 

habf¡m presentado contri! el exceso de los espalloles -

en la explotación de los Indios. 

Ali! mlSmo se establece en catorce allos la 

edad necesaria para admitirlo al trabajo. 

h) La explotación contra labores peligrosas e Insalubres 

en la Ley XIV, titulo VII del Libro VI, expedido por 
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Carlos V el 6 de febrero de 1538, prohibe que los 

menores de dieciocho ellos acarreen bultos. El propio 

C~rlos V ordena el 12 de septiembre de 1533 que 

no se pasara de dos arrobas la que cargaran los Indios 

y que se tomara en cons!deraclOn la calidad del cami

no y otras circunstancias . 

1 ) El principio procesal de verdad sabida opera en favor -

de Jos Indios por dlsposlct6n de la Ley V, titulo X, 

Libro v. del 19 de octubre de 1514 expedida por -

Fernando V . 

J ) El principio de las casu h!qlénlcas previsto en el -

capitulo V de la Real Cédula dictada por el Virrey 

Antonio Bonilla en marzo de 1790, se refiere a los 

esclavos. Todos los duetlos de esclavos deber!n 

darles habitaciones distintas para los dos sexos, no -

siendo casados y que sean cOmodas y suficientes para 

que se liberten de la Intemperie con camas altas, man. 

ta o ropa necesaria y con separaclOn para cada uno y 

cuando menos dos en un cuarto, destlnar6n otra pieza 

o habttacl6n separada, abrlqada y c6moda para los -

enfermos. 

k ) Atención médica obligatoria y descanso pagado por 
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enfermedad, que aparece en el bando sobre la libertad, 

tratamiento y joma les de los Indios en las Haciendas -

(31) 
dada por la Real Audiencia el 23 de marzo de l 785 . 

Es conveniente analizar las circunstancias y causas especiales 

que sirvieron de base para la expedición de estas disposiciones en favor 

de los trabajadores, siendo el avance fundamental, en que destacan -

diversas causas que Impidieron el cumplimiento de las Leyes de Indias; 

debido a la falta de sanción suficiente en la misma Ley, Inobservancia 

efectiva para hacerla cumplir. omisión en la Investigación de la viola--

clón, sin faltar la confabulación de autoridades y encomenderos, defeg 

tos en la misma Ley • 

Dentro de esta Ley se encuentran variadas disposiciones en -

atención a la previsión social que superan en gran parte a las mejores -

pretensiones en favor del trabajador, pues es un logro que superó a los 

de su tiempo, al tener una visión fu turista • 

A medida que la oolonlzacl6n fue avanzando, se formaron num!_ 

rosos pueblos y grandes ciudades, dentro de las que surgió la Industria, 

lo mismo que la explotación de minas tom6 un auge desmedido. Todos 

estos acontecimientos terminaron con los gremios y las corporaciones -

como un reflejo del slStema reinante en Europa, dando lugar a que la -

31. Buen L. N~stor de, Qb, Cit. P!gs. 266, 267 • 
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Metrópoli dictase une serle de medidas que viniesen a reglamentar el 

funcionamiento y organlzaclon de teles esoctectones . 

Oetde el e'llo de 1761 hesta 1769, se dlc•eron diversas -

ordenanzas en la Nueva t:spel\a les cueles vinieron a Influir en -

forme definitiva en la mayorla de los oficios que se practicaban • Les 

disposiciones encausaron y ordenaron las actividades laborales, logrll!!. 

do cterte depuración en cuanto a la reglamentación de los oficios arte

sanales, dando Jugar a le mejor prestación de servicios, redundando -

en beneficio pare la produ cc!ón . 

3. LA EPOCA INOEPENOIENTE 

El movimiento revolucionarlo de 1810 obedece a principios -

eminentemente pol!tlcos, desde Juec¡o sin desconocer ciertas medidas 

de car6cter económico. 

Es de notable Importancia que de lo <:;Ue menos se preocupó el 

Gobierno una vez consumada la Independencia de México, fue el de -

tratar de reglamentar la prestación de servicios, sin encontrar dtsposJ 

clones relacionadas a los derechos de los trabajadores. 

En el Plan de Iguale dado por Agustln de Iturblde el 24 de • 

febrero de 1821, menciona en su Articulo 12, que " Todos Jos ha

bitantes del Imperio Mexicano sin otra distinción que su mérito y virl!! 

des son ciudadanos Idóneos para optar por cualt!ll !er empleo " 
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No surge mayor lnformacl6n respecto a esta época ublcada 

entre 1821 y 1856, ya que hacia 1823 se suscltan jornadas de dleq! 

ocho horas, con salarlos de dos y medlo reales ; as! también para la 

mujer obrera y destinando a los nlllos un real semanario ; en 1854 -

Jos obreros percibían satlsfactores de tres reales dlar!os sln dlstln--

cl6n de Jornada 
( 32) 

Lo comprendldo dentro de Jos últlmos al\os del Porf!rlato resal 

ta en el trabajo desarrollado por los esclavos del Estado de Yucat&.n , 

enmarcados en condiciones desfavorables e Inhumanas, siendo OCUP! 

dos para el cuidado del henequén en que a medlda que el trabajo no es 

posible por lo Intenso de su cuidado, se ven obligados a contar con m! 

yor ayuda por parte de los mlsmos, logr&.ndolo mediante la colaboración 

de su esposa e hijos, obtenlendo as! el cumpllmlento de su labor • 

4. LOS CONSTITUYENTES DE 185 7 

Mediante el Plan de Ayutla en 1854, que concierne a las con. 

dlclones Imperiosas en que se encontraba Mblco debido a la Dlctadu-

ra Gubernamental de Antonio L6pez de Santa Anna, requería su expul--

sl6n. 

32. !bldem. P6g. 272. 
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El Plan se fijaba en desconocer a Santa Juma y reunir al Con-

qreso Constituyente, logrando que en 185 6 y 185 7 se forme la Asa!!! 

ble11 para el efecto de formular un proyecto de Const!tucl6n Integrada -

por Ideas que materlalliar!an los liberales como : lgnaclo Ram!tez , -

Ponclano Arrlaga, Melchor Ocampo, Gulllermo Prieto, lgnac!o L. Vallllf. 

ta y sin faltar los moderados que pretendlan que se fijase nuevamente 

la vigencia a Ja ConsUtuc!On de 1824, por su lncllnaci6n individua-

lista. 

En el debate se propugnaron por las clases trabajadoras, su 

fllosofla de tipo liberal se lmpu so con un sentido Individual . 

Al término de las discusiones condujo al congreso a aprobar -

el Articulo S de la Constitución, excesivamente tlmldo, cuya revisión, 

al!os después, darla origen al Articulo 123 de la Constitución de 1917, 

su texto fue : " nadie puede ser obligado a prestar trabajos person11-

les, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento " . La 

Ley no puede autorizar ningún contrato que ten<¡a por objeto la pérdida 

o el Irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa 

de trabajo, de educación o de voto religioso. Tampoco puede autor!~ 

zar convenios en que el hombre pacte su poscr!pcl6n o destierro <
33l. 

Pero s In embargo, el Derecho del Trabajo y la protección al -

33. Buen L. Néstor de, Ob. Cit. PAg. 2?6. 
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trabajador no surge en la Constl:ucl6n de 1857, sino más blen, es en 

el C6dl90 Civll en donde se reglamentan las relaciones entre obreros y 

patrones a través de diversos tipos de oon:ratos, es:ablecténdose ad~ 

m6s de que el :rabaJo no es una mercanc!a . 

En lo que al menor de edad se reflere, cabe hacer notar que 

la Carta Fundamental fue omisa, y en tales oondlctones comprendió -

sólo el Código C!v!I, el cual se reflejó como un Intento Jurídico prote~ 

clonlsta de los trabajadores, propiedades y prerrogativas de los econ~ 

mlcamente fuertes, de la burques!a incipiente que estaba apartada, 

En estas condiciones tanto la mujer, como el menor, escapan 

de la observación del Constituyente originarlo de 1857; no obstante, 

que en lo conducente dijeron algunos de ellos como Ic;naclo L. Val!'!! 

ta ; conceptuando " El Derecho al trabajo libre es una exlgencla • 

imperiosa del hombre, por que es una condición Indispensable para el 

desarrollo de su personalidad . . . • • • 1A esclavitud del trabajador no 

debe / pues, existir entre nosotros. ti debe disponer de sus brazos y 

de su Inteligencia del modo mh amplio y absoluto ~ ni la ley Incapaz 

de proteger para estimular el trabajo, ni el amo, exigentes en sus pr! 

tensiones, ruin en el salarlo y tal vez despótico en su conducta, po

dr&n hacer abdicar al hombre su libertad para ejercer su industria, 

según su propio Interés, único consejero Infalible en materia de la pr2 

duccl6n de Ja riqueza 
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5. LOS CONSTITUYENTES DE 1917 

La actuaclOn de 101 Constituyentes de 1917 que elaboraron 

11 Mblma Ley Fundamental de ea te pal1, enfocaron en el Articulo 123 

lu primeras disposiciones de car6cter laboral que tuvieron apllcaclOn 

positiva. 

La Idea de Instituir leyes de trabajo se deblO entre otras 

co1111 a la Influencia de lu organlzeclones 1lndlcale1, principalmente 

la CaA del Obrero Mundial, que pacto con Venu1tlano Carranza, com

promet16ndo1e 101 primero• a proporcionar batallonn rojos a la causa 

con1tltuclonallsta y el segundo a dictar leyes protectoras de 101 tra

bajadores. 

Los Constituyentes estaban Inspirados por la fllosofla de 

tipo Individualista y liberal, por lo cual resultaba dificil Introducir en 

dicho ordenamiento legal disposiciones de car6cter lntervanclonl1ta y 

sobre todo socialistas, como lo son 101 principios de Derecho del 

Trabajo. 

En la ConstltuclOn de 1917 viene a reconocerse el derecho 

de uoclactbn mucho antes que la de Welmar, con la particularidad -

que Mblco es el primer pals del mundo que eleva a la categorla de -

precepto Con stltuclonal el Derecho del Trabajo. Con esto se dejO la 

puerta abierta a la tendencia colectivista de los obreros y artesanos -
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mexicanos. 

El sistema gremial de la colonia murió en la época indepen--

diente y no por que los trabajadores lo hubiesen querido, sino por la 

presión del liberalismo económico • 

Durante la República restaurada se formaron muchas asocia-

clones cuyos estatutos recuerdan las ordenanzas de los desaparecidos 

gremios ( 34 ) 

Los Constituyentes de 1917 también se preocuparon por el -

trabajo de los nl!los, reglamentando en el Articulo 123 Constitucional 

el C>Jal fuera reformado y adicionado varias veces, lo concerniente en 

sus fracciones 11, 111 y XI., mismos que a continuación transcribo: 

" 11 • La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete -

horas, quedan prohibidas las labores Insalubres o peligrosas para las 

mujeres en general y para los Jóvenes menores de dieciséis al\os, 

queda también prohibido a unas y otros el trabajo nocturno Industrial 

y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar después de 

las diez de la noche " . 

34. Coslo Vlllegas Daniel, 

Social, Ed. Hermes, 

Argentina 1956 . 

La República Restaurada, Vida 

Tomo 111 Págs. 434-441 
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!JI. tos J6venes mayores de doce ai'\os y menores de 

d leclséls tendr6n como Jornada m&xlma la de seis horas. 

El trabajo de los nli'\os menores de doce ai'\os no podr6 ser -

objeto de contrato " • 

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban 

aumentarse las horas de jornada, se abonar6 como salarlo por el tiempo 

excedente un ciento por ciento m6s de los fijados para las horas normA 

les. D'l ningún caso el trabajo extraordinario podr6 exceder de tres -

horas diarias nl de tres dlas consecutivos • 

tos hombres menores de dieciséis ai'\os y las mujeres de --

cualquier edad no ser6n adml!ldos en esta clase de trabajos que se -

citan ( 35 ) " . 

Es evidente que la gestacl6n del Articulo 123 Constitucional 

fue una oonsecuencla del triunfo de la Revolucl6n, y en la que el Jefe 

del Ejército Constltuclonallsta, Don Venustlano Carranza, Impulsó -

las tareas del Constituyente en un af6n de modificar sustancialmente 

las estructuras sociales, econ6mlcas y polltlc:as de la Nacl6n. 

35. Cámara de Diputados XLVI Legislatura del Congreso de Ja 
Unl6n, México a través de sus Constituciones, " Antece
dentes Constitucionales e Hlst6rlcos del Articulo 123 " 
Pág. 622, México 1967 . 
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Tomando en cons lderacl6n la labor del Diputado Llzardl, 

sobre la Legislación del Trabajo, de sp!eg6 una Inconformidad basada -

en que el Articulo 5 Constitucional estaban fuera de lugar las reivin

dicaciones obreras que se pretendlan agregar y que éstas no deber!an 

de Incluirse en dicho precepto, sino en el 73 de nuestra m~xlma Ley. 

Después de varias discusiones, finalmente el Diputado Man

jarrez y el Diputado Héctor Victoria, lograron con su Intervención que 

el proyecto de reforma al Articulo So. de la ConstituclOn de 1657, -

se tome muy en cuenta, logrando la formaclOn de la comisión para que 

estudiase lo anterior, lo que llevO a que se presentase un proyecto 

que a la postre fue aprobado y que actualmente se encuentra contenido 

en el Articulo 123 Constitucional, que contempla al Trabajo y Previ

sión Social. 

6. EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

Es notable la referencia en cuanto a los antecedentes del 

Artfculo 123 Constitucional, en el cual el Estatuto Org6nlco Provlsl,!1. 

na! de la Repllbllca Mexicana vuelve a tomar !nterlls en las medidas -

protectoras al trabajo. Dicho ordenamiento dado en Palacio Nacional 

el 15 de mayo de 1656 seftalaba en su Articulo 33 lo slqulente : 

" los menores de catorce anos no pueden obligar a sus servicios per

sonales sin la Intervención de sus padres o tutores y, a falta de éstos, 

de la autoridad pol!tica ". En esta clase de contratos y en los de --
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aprendizaje, los padres, tutores o la autoridad polltlca en su caso, -

fljar6n el tiempo que han de durar, y no pudiendo exceder de cinco 

horas, las que han de emplearse al menor ( 3 6 l , 

De la misma forma, otra referencia en el Articulo 70 de dicho 

Estatuto, dado en Chapultepec el 10 de abril de 1865, estableciendo 

que : " nadie puede obligar su 1 servicios personales sino temporalmeJ!. 

te y para una empresa determinada. Los menores no pueden trabajar sin 

la lntervencl6n de 1us padres, curadores o a falta de ellos de la autoi;! 

dad polltlca " ( 3 7 l 

ti Articulo 4 del Decreto que liberaba las deudas de 101 tra-

bajadores del campo, expedido por Maxlmlllano el primero de novlem-

bre de 1865, dice : " A los menores de doce al\os s6lo podr6 hac6r• 

seles pagándoles el salarlo respectivo, en las tareas llamadas de obra 

o en aquellas labores proporcionadas a sus fuerzas durante medio d!a 

solamente " ( 3 8 l . 

Se afirma también que constituye la base ldeol6glca de la 

Revolucl6n Mexicana y el Fundamento del Articulo 123 en el cual el -

Programa del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Mag6n, 

36. C6mara de Diputados XLVI Legislatura del Congreso de la 
Unl6n, México a travb de sus Constituciones Ob. Cit. 
P6g, 614 

37. !bldem, P6g. 616. 
38. !bldem, P69. 618. 
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fechado en la Ciudad de San Luis Mlssourl, Estados Unidos de Norte-

américa, el primero de Julio de 1906, en el que su P'Jnto 24 establ! 

c!a : " la prohlbicl6n en lo absoluto del empleo de nlnos menores de 

catorce anos " ( 39 l . 

El Articulo 7 del Laudo Presidencial dictado por Porfirio --

D!az, para resolver los problemas de los trabajadores teic:lles de Pue-

bla y Tlaxcala, fechado el 4 de enero de 1907, establec!a : " no 

se admiten nlnos menores de Siete anos al trabajo y mayores s61o con -

consentimiento de sus padres " ( 
40

) , 

As!, el punto 34, fracción !V del Pacto de la Empacadora , 

suscrito por Pascual Orozco Jr., el 25 de marzo de 1912 manlfes-

taba que no se permitir& que trabajen en las f6brlcas nlnos me-

nores de diez anos y los de esta edad hasta los dieciséis s6lo trabal! 

r6n seis horas al dfa " ( 
41 

) 

El proyecto de Ley sobre Contratos de Trabajo del Licenciado 

Rafael Zubar6n Capmany en 1915 : reglamenta el trabajo de las muje-

res y de los menores de edad, reduciendo ademas a seis horas las Jor-

nadas de los menores de d.leclocho anos, prohibiendo el trabajo extra

ordinario , 

39. camera de Diputados XLVI Legl1latura del Congreso de la -
Unl6n, México a travh de sus Constituciones, Ob, Clt. 
P6g. 620 • 

4 O. Ibldem, P6g. 621 
41. lbldem. P69, 621 
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7. EL DERECHO SOCIAL Y SUS PARTES 

El Derecho Social consoqrados hlst6ricamente primero por -

Mblco, que en el 'proceso de formacl6n y precisamente en las normas 

de Derecho Mexicano del Trabajo y de la Prevls16n Social, tiene su -

origen en la Teorla Integral, as! como en su fus!6n oon el Articulo 123 

de la Constltucl6n de 1917 • 

El Maestro Alberto Trueba Urblna define al Derecho Social -

como : " El Conjunto de principios, lnltltuc1one1 y norm111, que -

en funcl6n de lnteqracl6n protegen, tutelan y reivindican a los que -

viven de 1u trabajo y a los eoon6mlcamente débiles " 
( 42) 

Los derechos Individuales son en contra del Estado y también 

en contra de la sociedad, en donde no p.¡eden penetrar los poderes -

públicos respetuosos del orden jurldloo ( por ser públicos subjetivos }, 

por lo tanto son prerrogativas que Impone el Estado y a la sociedad su 

no hacer • 

Queda obligado el Estado de proteger a los trabajadores en el 

ejercicio de los derechos colectivo& y laborales mediante la Inspeccl6n 

del Trabajo, que vigila el cumplimiento de las normas de Trabajo. 

42, Trueba Urblna Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo Ed. 

Porrúa, P69. 155 Mtxloo, 1980 
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Los derechos sociales tienen como meta realizar la justicia -

social en la conciencia de los mexicanos, que son producto de una -

revoluct6n plasmada en decisiones pol!ttcas fundamentales derivadas 

de una ftlosofla positiva . 

La trascendencia social de la salud fue contemplada por nue.§_ 

tra Constttuct6n de 1917, como un Derecho Social de los trabajadores, 

c¡aranttzando en dtstL~tas formas por el Articulo 123 Constitucional , 

la protecctOn especial de los menores y de las mujeres. A partir de -

1944, se senalO como prop6stto conformar el Derecho de la Sec¡urtdad 

Social Integral, con caracterlsttcas propias y con autonomla respecto 

a su fuente : el Derecho del Trabajo • 

En el Articulo 3o. Constitucional se establece como un der!l_ 

cho de todos los mexicanos y una oblic¡actOn social a cargo del Estado, 

la necesidad de implementar la educactOn como un sistema de vida fu!l 

dado en el constante mejoramiento eoon6mlco, social y cultural del -

pueblo . 

La ¡usttcta social " Se desarrolla en el Articulo 3o. de 

nuestra Ley M6xima, que .obltc¡a al constante mejoramiento econOmtco , 

pollttco y cultural : en el 27 que ordena la necesaria dtstribuctOn -

equitativa de la riqueza pública : en el 28 que proscribe toda ventaja 

en perju tele del público o de alc¡una clase social y en favor de los int!l_ 

reses particulares . 
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Estos conceptos adquieren sus Instrumentos jurfdlcos también 

en el mismo Articulo 2 7 que fundamenta la Organlzac!On Pol!tlca de -

los campesinos y en el 123 que garantiza el derecho del trabajo y los 

derechos bhlcos de los trabajadores, la obligatoriedad de la capaclt! 

c!On y el deber de la sociedad de organizarse para garantizar esos 

derechos " . 

B ) EXPOSICION DE MOTIVOS QUE ORIGINO LA LEY 

FEDERAL DtL TRABAJO DE 1931 'i LA NUEVA DE 

1970 • 

La promu lgac!On de la Ley Federal del Trabajo de 1931, slgnj 

flcO un punto de partida de la observancia, tanto de principios oomo -

de los derechos que en favor de los trabajadores se consolidan, resul

tante de un contexto hlstOrlco, lnlcl!ndose a partir del 3 de noviem

bre de 1928, en que el Secretarlo de Industria, Comercio y Trabajo, -

obrando de acuerdo con el Secretarlo de GobemaclOn Licenciado Emilio 

Porte1 Gil, quien poco tiempo despub tomO poses!On del cargo de Pr! 

sldente Provisional de la ReP\lbllca, lanzO la Convocatoria para una -

Convenc!On del Capital y del Trabajo de la Re¡rubllca, que deberla -

reunirse del 15 de noviembre al 8 de diciembre de 1928, para es!J!. 

diar y discutir el Proyecto del COdlgo Federal del Trabajo, preparado -

por el Ejecutivo. 

Las distintas organizaciones del pa!s reconocieron la gran -
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importancia de las convenciones llevadas a cabo en la Capital, mismas 

que fueron acogidas con beneplt.clto, ya que en ellas se s•Jbstitulr!an -

las confusas y aún contradictorias leyes y jurisprudencias obreras por 

una ley y Reglamento, bien meditado y con apl!cacl6n general en todo • 

el pa!s. 

ti Proyecto Portes GU sel\alaba entre otras cosas le llmitacl6n 

de las horas de trabajo a seis horas, de la Jornada nocturna, peligrosa 

e insalubre para aquellos menores de dieciséis al\os. 

En diciembre de 1928 se anunció el Proyecto del Código Fe• 

deral del Trabajo, el cual habla quedado listo para ser enviado al Col!. 

qreso de la Unión, según declaración del Secretarlo de Industria, su 

Departamento del Trabajo Junto con las Comisiones Técnicas nombra· 

das por la propia Secretarla, auxiliados por los Representantes de los 

patronos y obreros, hablan estado analizando minuciosamente las obj~ 

clones formuladas dentro de la convención, respecto de las que fueron 

seleccionadas aquellas dignas de ser tomadas en consideración, para 

asentar m&s las bases sobre las que partirla como ordenamiento legal 

Instituido. 

La Comisión encargada de estos trabajos, estuvo formada por 

los Licenciados : Jos6 G. Almaraz, Enrique Delhumeau , Alfredo • 

Il\!rrltu, Praxedls 8albo11, Adalberto Gómez ¡6uregui y por los senores 

Catarlno S. LO pez, Manuel Centurión y Salvador I.ópez Ortlqosa, 
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La representación de patrones y obreros se formó por los -
(43) 

sellores Salvador J. Romero y José Maria Dté9'Je:t respectivamente • 

No obstanie, tambl6n con ello se pedta la reforma de la frac· 

cl6n X del Articulo 73 Const!tuclonal, el cual decfa : " Para legl! 

lar en toda la Repúbll~ sobre mlnerla, oomercto, Instituciones de 

Créd tto ; para establecer el Banco de emisión ónlco en los términos -

del Artfculo 28 Constitucional y para expedir las leyes de trabajo 

re9lamentarlu del Artfculo 123 Con1tltuclonal • • 

Posteriormente, el 31 de enero de 1929, fue aprobado por 

Ja C6mara de Diputado• el dlctAmen que reforma a los Artrculo1 73 y 

123 Con stltu c1onale1 • 

Siguiendo el curso, el S de septiembre de 1929, el EJecutl 

vo envl6 a la C&mara el Proyecto del C6dlqo del Trabajo • 

El 25 de septiembre de 1929, el bloque mayoritario de la -

C6mara de Diputados ya habla recibido del Comité Ejecutivo los acue1 

dos de la Convención Pro-Ley de Ttabajo, para oonslderar que sus 

observaciones eran de Igual Importancia y contaban con el apoyo de -

los trabajadores , 

43. Gonz6lez Prieto Alejandro, Proceso Formativo de la Ley Fed_! 
ral del Trabajo de 1931, Secretarla del Trabajo y Previsión 
Social, P&g. 43, México 1981 . 
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Al efecto, podemos decir qwe no se exp!d!6 la Ley pasando -

por lo tanto, a ser archivada, para c¡ue en 1931 se exhume de los 

archivos, sirviendo de modelo en la d!scusl6n del Proyecto c¡ue env16 

al Congreso de la Unl6n el Presidente Pascual Onlz Rublo • 

Ya sin dilaciones se o:>mentaba la necesaria expedlcl6n de • 

una Ley, debido a c¡ue las reformas Constitucionales de 1929 hablan 

suprimido a las Le9!Slaturas de los Estados la facultad de dlc:ar sus • 

C6dl9os, Leyes y Decretos en materia de Trabajo , 

Al 14 de abril de 1931, el estudio y dlscus!6n del Proyecto 

de Ley del Trabajo habla entrado en un periodo de plena actividad, 

habiéndose celebrado una reunl6n donde fueron objeto de un an6lls!s -

detenido . 

ti 10 de Julio de 1931, la C6mara de Diputados comenz6 a 

hacer un nuevo estudio de la Ley, reuniéndose sus dos comisiones 

dictaminadoras, con el objeto de dar el llltlmo toque a la Expos!c!6n de 

Motivos del dlct6men, Introduciendo sobre todo, las modificaciones • 

hechas durante los debates . 

El Proyecto de la Ley Federal del Trabajo , H acepta en lo -

9eneral el 21 de Julio de 1931, conteniendo un amplio contenido 

Jur!dlo:> en relacl6n a normas obrero-patronales. 

La Ley fue expedida el 18 de agosto de 1931 por el Con1111 
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so de la Uni6n, siendo promulgada por el Presidente de la Re¡:Jllbl!ca. 

El 28 del mismo mes y allo, fecha en que fue p.¡bllcada en -

•I Diario Oficial de la Federaci6n. 

En relaci6n a la txposlci6n de Motlws de la Ley Federal del 

Trabajo de 1931, los Parlamentarios, disponen que la Ley Laboral se 

re;lr6 por lo dlsp.¡eato en el Artlculo 123 Constitucional que contie

ne normas re;uladora1 del Capital y el Trabajo. 

E•enclalH rHultan In di1po1lclonea re;lamentarlaa de la -

Or;anlzacl6n del Trabajo de les Muieres y de 101 Nll\01, dentro de les 

condiciones mll leves y meJor prote;ldaa que las que rl;en para el -

trabajo de los hombres. 

Los Intereses del menor se Imponen en este p.¡nto sobre cual

quier otra conslderacl6n transitoria, acatando la dlsposlcl6n Constitu

cional, en prohibir la Jornada noctllma as( como aquella que sea pell

;rosa o Insalubre. 

La Exposlc16n de Motlw& de la Ley Federal del Trabajo de 

1970, no es de 9r11n trucendencla, p.¡es se exprna que debido a las 

reformas presentadas en 1962, recogieron la experiencia nacional y 

las recomendaciones mb Importantes aportad111 por el Derecho llltem!, 

clona! del Trabajo, Como no existen nuevos elementos que obll;ue a 

una reforma, el proyecto se llmlt6 a reproducir las normas de la Le!ll! 
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La distrlbuci!ln de materi.s es oucho mis 169tco a diferencia 

de 111 .. tertar Ley Fedesal del Trabajo de 1931 

C ) MODJFICllCJO!iES Y AD!CIOZ..'ES DEL l'llAMJO DESA

RM>UADO POR LOS MENORES EN J.AS u:Yl:S fEDEI!! 

W DEL l'P.ABA10 I>E 1931 Y DE 1970 • 

DI la Le7 de 1931, se acnic:aite Wlltajas para el trabajo que 

desanoU. lo1 -•. llltclal-ta por la reglamentaclOn para con te!!! 

plar 911 real proteccllln, faailtando la celebraclOn de su oontrato por el 

mlll!llO menor. seglín el artlado 20 : • los oontrato1 relativos al tra

~to de mayores de doce alk>1 y menores de dteclsf!ts deber4n de cele

brarse DDll el padre o repre1entante legal de dichos menores, a falta de 

ellos, el eontrato sera celebrmlo por los ml1mo1 menores, con aproba

clOn del sindicato a que pert111ezcan, en su defecto de la Junta de Col!. 

cUlacllln y Arbitraje del lugar y a falta de f!1ta, de la autoridad polltlca 

re1pectl\18 • • 

A11ml1mo, se establecieron jomad111 de seis horas ( articu

lo 72 ) , prohibiendo la• hora1 extraonllnartas ( articulo 76 ) ; 

asl como los trabajos noctumo1 Industriales y los trabajos pelt9roso1 

e Insalubre• ( articulo 77 ) • 

En las prohibiciones que al respecto 1e uentaron a través -
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del c.ptlulo Vll Jelatlw al tnlbajo de las mujeres y de los menores , 

"estD1'lcl6 tm &! ArtlClllo 106. lo ·~tente : • Queda prohibido 

ie..-:m a lDs ~de dieciéis allos 

J. J:l 1rallajo m empendjos de bebJdu embria;antes de 

CllllAU90 Jnmedian> y en las cuas de asigne Cifm • 

n. J:lllQllU .lallores -peUgrous o .tnsalubtes • • 

ne ate líhi9D lnclllo ae desprmnde Jo aaommlente al 1rah8Jo 

)lli)l9ID111 e tnAhlbre,Jo ailil -.id cmrtempJmlo en .los er!Sailos loe 

y 1 llll de la Ler J'.Seral del 1'nlbeJo de UJl • 

• Artfculo 108. San labore• pell.!llOSll• 

J. 1:1 fllpsado, limpieza. revisl6n y reparac:i6n de .mlqu.! 

US Y IDeClllllllSIS 1111 movúll81lto. 

U. Cualquler trabajo CDll sierras ill.ltom6tlcas, ctraiLues o 

de cinta, cizallas, ouchUlo•, cortantes, mDrtlnetes y 

demh aparatos mec!nla>s 01yo manejo requiera pre13.!!. 

clones y conocimientos especiales • 

m. Trabajos subtcrrAneos y submarinos • 

IV. La fabricación de explosivos, fulminantes, substanelas 

Inflamables, metales alcalinos y otros semejantes • 
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V. Los dem6s que especifiquen las leyes o sus reglamen

tos Jos contratos y los reglamentos Interiores de trabJ!. 

jo " . 

" Articulo 109. Son labores Insalubres 

I. Las que ofrezcan peligro de envenenamiento, como el -

manejo de substancias tóxicas o el de materias que lo 

desarrollen • 

II. Toda operación Industrial en o.iya ejecución se desprf!l 

dan gases o vapores deletéreos o emanaciones nocivas. 

III. Cualquier operación en cuya eJecucl6n se desprendan -

polvos peligrosos o nocivos • 

IV. Toda operación que produzca por cualquier motivo hum~ 

dad continua • 

V. Las dem!s que especifiquen las leyes, sus reglamentos, 

Jos contratos y los reglamentos Interiores de trabajo " . 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 sufre Importantes reformas 

en especial el Capitulo VI? en que por Decreto del 2 9 de diciembre • 

de 1962, se reglamentan les reformas constitucionales del mismo atlo, 

relativas a los trabajos que des empellan las mujeres y menores, sala-

rlos mlnlmos, establlldad en el empleo y participación en las utilidades. 



67) 

Las enmiendas a la Const!tuc16n en su Articulo 123, destacó 

en sus fracciones Il y lII del Apartado " A", en la séptima reforma 

propuesta por el Pre~ldente Adolfo L6pez Mateos publicada en el Diario 

Oficial de la FedereciOn el 21 de noviembre de l 962 siendo el texto 

siguiente : 

" Fracci6n II. 

FracclOn III. 

Se adiciono pare impedir en lo regular el 

trabajo de los menores de dieciséis arios, 

después de las diez de la noche • 

Elev6 Ja edad mlnlma para trabajar de -

DOCE a CATORCE allos " • 

La Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, na tenido a bien 

reglamentar principios b651cos, los C\lales fueron l911orados por la 

anterior Ley de 1931, destacando los siguientes ; dedicando un Tl!J! 

lo especial que mediante la reforma del 31 de diciembre de 1974 a 

la Ley Federal del Trabajo, Incluye el Titulo V BIS, especial para -

menores (mlcamente, en cuanto a la edad m!nlma, exigencias del certj 

f!cado médico y prohibiciones, la regulacl6n es la misma pero enfatiza 

la vlqllancla y protecc!On especiales a través de la Inspecc!On de Tra· 

bajo ; constando de ocho art!o.ilos que a la letra dicen : 

" Articulo 173. El trabajo de Jos mayores de catorce al\os y 

menores de dieciséis queda sujeto a la vlqllancla y protección especl,!! 
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les de la Inspeccl6n de Trabajo " • 

" Articulo 174. Los mayores de catorce anos y menores de 

dieciséis deberln obtener un certificado médico que acredite su aptl

tud para el trabajo y someterse a los ex6menes mécilcos que perll'.>dlc! 

mente ordene le Inspeccl6n de Trabajo • 

Sin el requisito del Certificado ningún patr6n podrl utilizar -

sus 1ervlclo1 " • 

" Articulo 175, Queda prohibida la utlllzacl6n del trabajo 

de menores 

J. De dleci16l1 allos en 

a ) Expendio• de bebidas embrla9antes de consumo 

Inmediato , 

b ) Trabajo 1u1ceptlble de afectar su moralidad o 

1u1 buenas oostumbres • 

e) Trabajo• ambulantes, 11lvo autorlzaclOn espe

cial de la ll'11peccl6n de Trabajo. 

d ) Trabajo• 1ubterr6neo1 e Insalubres • 

e ) Trabajo• peligroso• e Insalubres • 

f) Trabajos superiores a 1u1 tuer111 y las que 
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p.¡edan Impedir o retardar su des1mollo flslco -

normal • 

9) ' Establecimientos no lndu1trlalea d11p.a61de111 

diez de la noche • 

h ) Lll demh que determinen 111 leyH • 

n. De dieciocho afio• en : 

Tribal o• noctumo1 lndu 1trlale1 • • 

• Artlailo 176. LI• laborea pell;ro111 o ln11lubr11 a que 

ae refiere el articulo anterior, ion 1quel111 que por 1u naturaleza del 

trabajo, por 111 condlclonu fl1lca1, qulmlc11 o blol6;lca1 del medio 

en que H presentan, o por la compo1lcl6n de la materia prima que ae 

utiliza, son capa cu de actuar sobre la vida, el duarrollo y la aelud 

flslca y mental de 101 menares • 

Lo• re;lamentos que se expidan determlnarln 101 uabajo1 que 

queden comprendidos en la dellnlcl6n anterior " , 

" Artlailo 177. Le lomada de trabajo de 101 menores de -

dieciséis ellos no podr6 exceder de seis horas diarias y deber6 dlvld![ 

se en periodos m6xlmos de tres horas. EnUe los distintos periodos de 

la jornada, dlsfrutar6n de reposos de una hora por lo menos " • 

" Articulo 178, Quede prohibida la utilización del trabajo 
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de los menores de dieciséis anos en horas extraordinarias y en los d!as 

domingos y de descanso obligatorio • 

En cuo de v!olacl6n de esta prohlblcl6n las horas extraordln! 

rlas se pagar6n con un doscientos por ciento mh del salarlo que corre! 

penda a les horas de la Jornada y el 111lar10 de los dl111 domingos y de 

descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por los Art!~los 

73 y 75 " 

73. IJ:>• trabajadores no est6n obligados a prestar sus -

11rvtclo1 en d!111 de descanso •••• , , • , , , ....... " 

75. Sobre d!111 de descanso , •••.•• , ••• , , , •••• , • , •• " 

" Artfc:ulo 179. Los menores de dlecls61s allos dlsfrutar4n 

de un perfodo anual de vacaciones pagad111 de dieciocho dlas labora

bl11 por lo meno• • 

• Artfc:ulo 180. Loa patrones que tengan a su servicio me

noru de dlec11•11 anos eatln obl!91do1 1 : 

I. Exigir que ae lea exhiban 101 certificados mkllcos que 

acrediten que eat6n aptos para 11 trabajo, 

IJ, Llevar el registro d!t ?napeccl6n eapeclal, con Indica• 

cl6n de la fecha de nacimiento, clase de trabajo , hor.1. 

rlo, salarlo y demh condiciones 9eneral11 de trabaJo. 
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m. Olatribu!r el trabajo 11 fin de que dlapon;an de tiempo -

necesario pera cumplir 1111 progr11m11 eaoolarea y 1111-

tlr a HC:UelH de CIP1Clt1clOn profHlonel • 

IV. Proporcloner • la InapecclOn del Trebejo 101 lnfonn11 • 

Qlla 101lctt1n • , 

Al efecto, 11 agre;O 11na fraccl6n m61 • Hit Olttmo 11rtfe11lo • 

mediante la reforma de fecha 28 de abril de 1978 : " Proporcionar 

Capacltacton y 1dl11tram11nto en 101 t6rmtnoa dt Hit Ley • • 

Con este titulo u h111 pretendido enmarcar 101 Artfa¡lc.1 que 

se encontrab111 dtva;antu en la antwlor Ley de l 931 y almpllflcarla 

111 dicho Tlt11lo ; 1dem61 de que ruaron modificado• loa anterlore1 

11rtlc:ulo1, en 111 mayorf11 dando paso 111( 11 qua esta nueva Ley lo con-

temple con mayor proteccl6n • 

En 1111 sentido ha establecido la Ley Federal del Trabajo una 

aerle de re;laa pare la oontrataclOn del menor como trabajador y Hr 

tomado con e1a ml•ma calidad • 

Permltltndose la contratacl6n de 101 mayores de catorce afio• 

que con Ju limitaciones seftal11d111, deber6 contar con la autorlzac:tOn 

de sus padres o tutores ¡ del 1lndlcato a que pertenezc11n o bien de la 

]unta de Conclllacl6n y Arbitraje a una m11y marcada diferencia de los -

que se suscitaban en la ley de 1931 • 
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A1f como en nuestra actual Ley que suprimió el Capitulo relatl 

vo al aprendlzeJe que contempló la anterior Leyde 1931, pues era regy, 

lado el aprendtzeJa en su tltulo tercero y artfQllos que Iban del 218 al 

231, oomo un oontrato de trabajo sin tener lu caracterlltlcas, pues e! 

tos menores aprendices eren objeto de explotación, no recibiendo un -

nlerlo mínimo, ni existiendo una verdadera lmpartlclón de oonoctmle!!. 

tos t•cn1001 o pr6ctloos que en verdad lo beneficiaran, •In expresarse 

les raionea por la1 que 11 excluy6 el aprendizaje en nuestra actual Ley 

Federal del Trabajo de 1970, 1ln expresane en el oon;reao de la Unión 

IH raionea de la 111prulón. 

El Contrato d• trabajo 11 deflnfa : en la Ley Federal del Trab! 
Jo de 1931 oomo. •Aquel en vlrtlld del Ql&l una de les partea 11 comPf2 

mete a prntar 1111 11rvlclo1 personales a otra reclbl•ndo an cambio an

aellanA 111 un art1 u oficio y la retribución convenida •, lo que no 11 • 

lltv6 a le pr6ctlca, siendo el resultado de suprimirlo en 111 totalidad, • 

por r11ultar a tocles luces contradictorio y selllllar como medlO de expl~ 

tacl6n para el menor en favor del Capital. 

Dl la axposlcl6n da motivos de la Vigente Ley Federal del Tra· 

beJo de 1970, no abonlan el problema del 1prend11aJe, con el fin de 

hacerlo OGrreaponder oon lea n1ce11dad11 de loa trabajadores pu11 quien 

quiere obtener oQlpaclón calificada, deb1r6 capacitarse antea de ln;re· 

ur a un centro de trabajo, optar por una carrera t6cnlca o preparan• en 

una prof11l6n, eata 11tuaclén 1e oontempla en el tltulo V 81•, de la • 

citada Ley Laboral. 

Al respecto la Organl1&cl6n Intemactonal del Trabajo raoonoce 
la necesidad de abolición efectiva del trabajo de 101 nt1101 y le eleva• 

clón pro;realva de la edad mrnlma da admisión al empleo o al trabajo a 

un nivel que haga posible el m41 completo denrrollo Ualoo y mental -

de 101 menores. 
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CONDICIONES DE TRABATO 

A ) CONCEPTO DE TRABATO 

En su forma de definirlo 11 " El esfuerzo humano aplicado a la 

producclOn de la riqueza " , segdn la Real Academia Espa!\ola, Sin dejar 

de contemplar lo que demuestra uta deflnlcl6n, tenemos que todo ea

fuerso humano supone un trabajo, debiendo Incluirse, 1in duda, la re

muneraclOn, ya que no exltte el trabajo, 11n la remuneracl6n y 111 no -

existir ellta vtnQ.llacl6n, no habrl nada que re;ule el Derecho Laboral. 

En tomo al concepto anterior, se oonflguran dlveuu definl• 

clones, lat que a su vez: llevan en 1r misma• precepto a que tratan de 

regular, nivelar y adem61 dignificar las norm11 de 101 trabajadores -

frente e lo• explotadores, haciendo mencl6n en Qlanto al fin mh pre· 

ponderante que es la reivindicatoria para suprimir la explotacl6n que 

se lleva a cabo del hombre por el hombre, el eproveéhamlento del fu~ 

te sabre el dtbll, el desprecio Inhumana del ecan6mlcemente pode10ta 

•obre el lndlc¡ente, por ello H ha dicha que la Historia del Derecha del 

Trabajo 111 111 historia del hombre en busca de su proc¡r1110, de 1u llbeJ: 

tad y de 111 1egurtdad. 

De la deflnlcl6n de trebeja, 11 desprenden 101 objetiva a -

del Derecha Laboral Mexicano, que ea : " El Conjunto de principio• 

normaa e lnatltuctonea que protegen, dlc¡nlflcan y tienden a r•lvl!l 
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dlcar 1 todo• lo• que vivan de 1111 elfu•ao1 11111t•lal11 e lntelectualu, 

pua 11 r•ll&1cl6n de au dHtlno hlstOrtco, aoclallur la vtda 

hu!lllM , .. ,, 

El oontenldo de la deflntcten del Doctor Don Alberto TIUebl • 

llrbln•, marca ll twlucl6n e lntqracU5n del ooncepto laboral, en 111 • 

11161111111 1tgnlftcecl6n Jurfdlc:a, ya que 11 trabajo oomprlllde 11 pruta•• 

cl6n reall&lda por otio, mediante contrato o acuerdo tacita de wlunt! 

du, a cambio de une re~neracton por tal ectlvlded y 111 11111aclOn d1 

111borcl1necl6n o d1pand111cla , 

Pa,. anallur el oonctpt¡o de tl9bajo 11 requiere una 111111cl6n 

de oblt;atorleclld, libremente oon1entlda por 111 l*'!H a11nC111e peral! 

ta la dutgualdld 1ntre quten n1c11tta 91nar 111 1111ttnto y 11 que pue• 

d1 1legtr a 1111 1ervtdor11 o 111xtlllrH, con tal11 ceracttrl1t1c11 exl! 

te 11 trabaJo, aunque no 11 d11pll1g111 realmente Hflltrao flalco o l!l 
t1l1ct11al; como en el ceao del lndlvld110 que 11 red11c11 ~ hacer acto de 

prtHncl• o .. COloCI "' dl1po1lclOn di Prllllr el HrviCfo 1dn cuando 

no lo have efectlw por motivo• aJenot a 111 wluntad ( 
45 

) , 

Sin embargo, ya en n11111re actual Ley Federe! del rrtblJo ee 

ha definido un concepto a 111v61 del Articulo 8 que Htablece : • Tr! 
beJador 11 la persona f11IC1 que pr11t1 a otra, natoa o moral, un tra• 

baJo personal 111bonf1111do, Se entllllde por trabaJo toda actividad -· 

humana, Intelectual o metertal, lndapendlentemente del orado de pre• 

44, Trueba Urblna Alberto, Ob. Clt, Páq. 135 , 
45. Cabanellas Gulllermo, Compendio de Derecho Loboral, Edltg, 

ria! Btblloqrf!ílca Omeba, Tomo I. P4g. 97 Buenos Aires • 
Argentina, 19 68. 



76) 

petacl6n t6c:nica requerida para cada profesi6n u oficio " • 

Una vez que se ha setlaledo el concepto de Derecho del Trab! 

jo cabe tomar en oonslderael6n los factores Indispensables de cualquier 

•ltuacl6n siendo : Trabajador y Patrón • 

Ambos conceptos tambl6n son tomados p::ir nuestra tey Laboral 

en lo1 Artfculos e y 1 o, respectivamente. 

" Artfculo e. Trabajador es le persona flslca que presta a otra, 

ffllca o mota! un trab11jo person11l subordinado " • 

" Attra.ilo 10. P11trón u la persona f{1lca o moral que uitllza 

lo• Hrvlclo1 de uno o varios trabajadores • • 

La Legl11acl6n Laboral actual tambl6n toma en oonslderact6n • 

lo dlspiesto por la Oroantzacl6n flltem11clonal del Trabajo (O.I.T.)· 

que lo mh Importante que debe tsierse en cuenta en relación al trabajo 

de los mtnores H la relación entre la escolaridad y la admlst6n al •• 

empleo; mediante lo anterior nuestra Ley Federal d•l Trabajo ha cumpll· 

do, por el hecho de Hr miembro de la mencionada Dependencia, quedan 

do uentlldo en la Ley Laboral, al Htableeer en 1u Artfculo 22 Jo 11• 

qulente : • qullda prohibida la utlllzacl6n del trabajo de menores de • 

catorc:e alk>• y de rneyores de Hta edad y menores de dtecla611 que no 

hayan terminado au educación obll;atorta, salvo 101 e11101 de excep•• 

clón que apn¡ebe la autoridad oorrespondlente en que a su juicio haya• 

compatibilidad 111tre lo1 estlldlos y el trabajo • • 

.O• lo antH citado se desprende que se da una meyor libertad 

pera aquello• que ya cuentan con la edad de dlecl1611 ello•. en que -

!llleden prettar libremente 1111 1arvlclo1 con las llmltacloM• establee.! 
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dH por la 1.9)' Laboral y que loa mayorea de catorce y m111ore1 de dtecj 

•lll nec .. ttan la 1111tortaicl6n de 1111 pldrH o t11tore1, y a falta de • 

lato•, d•l 111ldlcato a que pert111escan, de la fllnt• de Conclltacl6n y 

Arbitraje, del t11pecuir del Trabajo o dt le Autortdld Pol!ttca tn 111 • 

caeo ( Art(Qllo 123 de la Ley de la mat«ta ) • 

El problamt de le edld pera au 1dml116n al empleo da loa ma• 

nore1, ya data oon entertortdad ya que H oomprendl6 111 la Conatttu•• 

cl6n de 1917 111 el art(QIJo 123 fracc'611 m la neca•ldld de r99la• 

m111tar al tflb&Jo da lo1 nlllo• 1111yor" de doca 111o1 y menof91 de dlec¡! 

1111 permltltndolH trabtjar con 11n1 Jamada de seis hora a. 

E• h11t1 dHput1 da 1111• 11rta de confrontaclClllU lleved11 • 

cabo, lo que prollOC6 que H reoonalderara que a partir de lo• catorce 

1llo1 H le permitiera 1er reoonocldo como 111jeto oan 1111 deUmltaclo

nH 111 el Derecho del Trabajo. 

Falta mencionar que el patión ., la otra parte mediante la • 

cual H oomplementa el contrato de trabajo, quien puede Hr 11n1 S*•• 

1on11 flllca o moral, tiendo le encargada de contratar 101 Hrvtclo1 de 

una persona Hatea l111m11d1 trabajador, por un precio d111omlnado 11la• 

rlo. 

B) CONCEPTO OE REIACION IABORAL 

En el Derecho Civil, se establecle que sólo las oosu que • 
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est6n en el comercio podlan ser objeto de contratación, considerando -

que todo se fundaba por medio de un contrato, sometiéndose as! los -

trabajadores a vender su fuerza de trabajo, para que se le utilizara en 

la forma que estimara conveniente el pat~n. 

Teniendo en cuenta que la relaclOn laboral en el Derecho -

Mexicano del Trabajo naclO como una declslOn polltlca Jurldlca y fun• 

damentalmente en la ConstltuclOn de l 917, en que se contemplan los 

nuevos derechos 1oclales de los trabajadores por lo que no podlan ser 

Derecho• Privados. Sin dejar de tener su fuerza la tradlclOn civilista 

que se dejO sentir hasta la promulgaclOn de la Ley Federal del Trabajo 

de 1931, siendo que en 1970 con la expedlclOn de la vigente Ley -

Laboral se solucionan los confllcto1 presentados por la tradlclOn clvl• 

lista consac¡rados en la DeclaraclOn de Derechos a los que t111(an der! 

cho los trabajadores. 

Sin embargo, la relaclOn laboral no es diferente al oontrato , 

pues complementa los efectos del contrato, ya que este último tiene -

por objeto el Intercambio de prestaciones existiendo reciprocidad en -

ambas, pues en la pr6ctlca el Derecho del Trabajo se propone 9arant1-

zar la vida y salud del trabajador, ase<1Jr6ndole un nivel ele vida rn6s 

deooroso, a todo prestador de servicios, hasta aquellos que trabajan 

por cu en ta pro pla • 



79) 

YI que la Ley Leboral en 1u artfQllo 20 Incluye ambo• oon

c1p101 al 1111&lar por relact6n de ttab&Jo • Cualquiera que 1ea el -

acto que 11 d• orlo.en, la pr11tacl6n de un trabajo per1onal aubordlna

do a una peraona mediante el pago de un 11larlo. El oontrato lndlvl--

dual de trabeJo, CMalqul1ra qu1 11a 1u forma o denomlnacl6n 11 aqu1l 

por virtud del CMal una persona 11 obliga a pr1111r a otta un trabajo -

per1onal subordinado, madllllte el pago de un 111lrlo. 

La pr1111cl6n de un trlbljo a CJI• 11 refiere el pArrafo primero 

y el oontrato celebrado Incluyen el ttrmlno 1ubordlnacl6n • • 

Se oomplementan ambo• oonc1pto1 en 

El oontrato de trabajo y la relac16n laboral 11 da entre el que 

prelta un trabajo peraonal y el que lo recibe. Derlv6ndo11 del ArtlCM • 

lo 123 Con1tltuclonal, ya que la pr11tacl6n H dart en una fabrica, 

taller, oficina etc., qu1 oontempla no dnlcamente al obrero, 11no a -

todo trabajador en general. 

IR• menor11 de catorce lllo1 de edad, no aon 1ujeto1 de 

Derecho del Trabajo aunque puede d1r11 una excepcl6n como lo marca 

el articulo 22 de la Ley Laboral, con 1u1 atribuciones, faCMltadea -

y limitaciones que marca la Ley para los menores de dl1cl16l1 1llo1, 

ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

íW DEnt 
BlBLlGTEGJ 
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Lo• mayorn de dl1ct1t11 1llo1 tendrtn plena cepacidad jurfd! 

ca para oontratar 111 al Derecho del Trabajo •In que t111ga que ur por 

nc:rlto, pin '"· formalidld no priva al trabajador de •.u dmic:ho• que 

derivan da 111 norma• del trabajo y de loa 1arvtcto1 1t111do atrlbuidoa 

al pattón 111 ccn11C111nc111 que or1;1n1. 

DI 11t1 forma he 11tu1do 11 Trabalo del M111or, 11111do cellfi 

cedo oomo sujeto de d1recho1 y oblt;aclonu, dablindo11 captar oon 

una mldltacl6n, ya que pilda hac.r valer 1111 derecho• oomo tllbljaclor 

•In 11111 11 limite 1111 faailt1d11, 111 tambl6n podrt acaidlr ante la Junta 

de conclllact6n y Arbitral• a dlduelr au d•ec:ho corre1pondl111t1 111 Ol, 

ao de caialquler tran1;rnl6n que 11 1111clte. 

C) EL TRABAJO DE LOS MENORES EN LA VIGENTE 

LEY FEDERAL DEL TRUAJO 

El trabajo que d111mpallln loa menoru comprende el tiempo 

durute 11 111al el trabaJador 11t6 a dl1po1lcten del patren para pre1tu 

1u111rvlclo1. 

La Ley Federal da! Trabalo define al Trabajo de M111or11 111 

IU Aft(Clllo 177 : 

• La jornada de 101 menores de ditclséls allo1 no podr6 exce -

der de seis horas diarias y deber6 dividirse en periodo• m6xlmo1 de 

tres horas. Entre los distintos periodos de la Jornada, disfrutaran -
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de repo1os de una hora por lo menos • 

A•I el anterior articulo citado se apoya en el principio de 

Derecho Social de prote9er la vida y salud de los trabajadores, as! -

como 1u ju1to resarcimiento que mltlque en mlnlma parte la plus valla. 

Como hecho 1oclal el trabajo de 101 menores de catorce allo1 

11 el reaultado de la HtNctura 1oclo-econ6mlca del pals, que se tra

duce en ln9r11os 1n1uflclentes para 111 mayorla de la población, lltua

cl6n que hoy 11 ve a'Jfavada por el creciente duempleo y el procuo ·

Inflacionario • 

No 16lo e1to1 factorea Intervienen, ya que tambltn la educa

ción 11 el problema, el que debe Hr resuelto no mediante •Imple ana

lo9la, 11no a travt1 de una orlentacl6n profnlonal que 11r6 de <¡ran -

Importancia para 101 menor11 trabajadores, con el fin de reaolver 1111-

la<JUnal exl1tent11, debido a una e1ca11 Información, contando con -

ello de una reforma 11 articulo 180 de 11 Ley de la Materia para que -

en 61 11 conjunten, junto a 111 11form111 del 28 de abril da 1978 P12 

poniendo : 

1. Se fomente la Educación en el Trabajo, h111ta lle9ar a 

111 mayorla de edad • 

2. So1tener 101 e1tudlo1 que elija el menor 1tempre que 

11an dentro del territorio nacional • 
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3. Proporcionar la Cap11cltacl6n y el Adiestramiento pre

cepto relacionado con el Articulo 132 de la Ley Lab,9. 

ral • 

Los citados anteriormente en conjunto beneflclarln -

mili a los menores de catorce arios : 

En primer lugar la educacl6n ; como base de todo principio -

loable para 1u 1uperacl6n posterior y desll<,¡amlento de una ac:lvldad -

mon6tona y poco productiva que Impulsar& al propio menor, para una -

mejor vida futura. Tambl6n estos motivos fueron analizados y destac!. 

ron como punto de partida para los Constituyentes de 1917 que con1J 

deraron al menor como un ser desprotegido, !actor de necesidades que 

se reflejarla en el futuro • 

En se~ndo luga~ el 101ten !miento de las escuelas : Benefi

ciar& al menor, pues su escaso sueldo no le permitir& bastarse astml.! 

mo, siendo congNente que con la aportac!On de est111 medidas se estl 

mu len a 101 diversos centro• de trabajo, donde se utilice el trabajo de 

101 menores, mediante la reducc!On en el pago de Impuestos : para que 

se sostenga. la estabilidad econ6mlca del centro de trabajo y no se -

reflejen en p6rdld11 • 

Por llltlmo ; la C1pacltacl6n y el Adiestramiento ya fijado en 

la reforma de 1978, que trata de canalizar con mayor 6nf111ls, la 
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C1pecltacl6n 1n 11 trabajo que dnempellan, redundar* mb en 98111111-

cil• para 11 patr6n y no 1ert una car;a 1l so1tenlmlento de 11a capa

cltlclOn sa&H a oorto plaio 11 obt1ndr6n 1mpleado1 callflcado1. 

Para 11 Jogio de 11to1 bt111flcto1 debe Intervenir 111 forma -

coadyuvante 11 rn1p1ccl6n del Trabajo, vl9llando mb Htrechamente 

1qu1llo1 centro• en donde H oQlpado el menor : peta oonltetu 11111 11 

cumplan oon lu norma• de Trabajo. 

Pita 1a localtucl6n de lo1 lu91re1 donde llftllt•n 111 tllbaJo 

lo• menorH de catorca 1flo1 11rfa meclllnte la lnfonnacl6n que propor

cione 11 Dtreccl6n General de Ttablfo y Prwvl1l6n Social ( 01putlm1!3. 

to de MenorH l, p¡H al 11r Ja encar;ada de expedir loa oom1pondltn 

tH permiso• ob11rvat6 un oontrol 11911ro 11111 b1n1flcl1 al menor para -

locall11rlo y brindarle la pioteccl6n que le oorrnponde, 

La forma de In 1p1cclonar 111'6 mediante 1a con1t1t1cl6n de -

que efectivamente cuentan oon 101 r1qul1lto1 eatablecldo1 en la Ley -

( 101 menore1 l no exceptuando de dicha tn1peccl6n a nlnvQn centro -

de trabajo : en caso de Incumplimiento Imponer la rn4xlma multa poal

ble ( 315 vece1 el salarlo mfnlmo 9eneral), contemplando 11 Qravedad 

de la falta, para no seguir oon1lnt11ndo las lrregularldadH que se 

presentan. 

Las autoridades competentes para Imponer las 11111clones IOn : 
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El Secretarlo del Trabajo y Prevlsl6n Social, los Gobernadores 

de los Estados y el Jefe del Departamento del Distrito Federal, qu lenes 

a su vez podr&n delegar el ejercicio de esa !acul:ad en funcionarios -

subordinados que estimen conveniente, mediante acuerdo que se P'Jb!.!. 

que en el Diario Oficial de la Federacl6n ( Ar.l<:Jlo 1008 de la Ley 

de la Materia ) • 

Considero que la Inobservancia a las disposiciones conteni

das en la Ley Laboral, por parte de le InspecclOn del Trabajo, se tol!!. 

clonar& mediante medidas que cumplimenten mejor le funclOn que deben 

desempellar, para que 11r 1e dt el fiel cumplimiento a lo establecido -

en la Ley Federal del trabajo Vigente • 

De Jo anterior se desprende que mediante soluciones de este 

tipo se beneflclar6 todo trabajador menor de catorce anos, setlalando 

al efecto una reforma al articulo 548 de la Ley Laboral relativo a las 

tenclones que p.¡eden Imponerse a los In•pectores del Trabajo que no 

cumplen con su cometido o bien lo realizan sobre hechos fallos ; agr! 

;6ndole dos fracciones mh, siendo las 1lqutentes : 

J. La unción econ6mtca que se lmpondr6 al Inspector -

que no lleve cabalmente su1 funciones, la medida se 

apllcar6 tomando como base el lucro obtenido, los • 

datlos y/o perjuicio• que ocasione • 
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n. JnhabllltaclOn para el deaempel\o de otios cargos plbllcos 

por el t6rmlno de dos ellos, observando la fracclOn ante

rior como antecedente . 

Al efecto el citado artfeulo dispone lu 11nc1on11 q11e pueden 

Imponerse : en 111 fracclOn primera • • LI amonestacl.On: en 1u se;unda 

fraccl6n •• La 1111pen116n hasta por trH meses y por llltlmo en 111 ter• 

cera fracclOn.- LI dntltucl.On. Sanclon11 que llnlcamente contempla, 

Independientemente de lo q11e dl1pon9an lu ley11 penal11, 1111\clonH 

lnoompletu p¡11 no 11 •Juste a nu11tra rMlldad soclal. 

En cuanto • lu oondlcton11 y rnanlf11taclon11 por lu eual11 

el menor 11 ve 111 la nec111dad da trabaJar, sobrtHlen lu siguientes : 

En primer lu;ar ion 101 q11e 11 VIII obll91do1 a trabajar, por -

neculdad de obtener un Ingreso: otros menorH de catorce afto1 a 111 • 

ves pueden tener dlver111 causas y dl1tlnto1 9rado1, c¡11e puede 11r -

familiar o lndMdual: cubierta a 1111y dlveno1 nlveln ya que la actll!! 

dad que realiza para 11t11facerla presenta caracterlstlcas muy variadas, 

pues tambl6n 101 factorn que lnte:vlenen 11t6n relacionados con la -

HtNctura famlllar y de 1u oondlclOn tanto econOmlca como social. 

Existen datos estadl1tlco1 c¡11e corroboran las afirmaciones -

anteriores y en tomo a ello son : 

Aunque Imprecisos debido al ocultamiento en los datos censales 

que se proporcionan acerca de la poblacl6n activa que se refiere a los -

menores de catorce al\os (Del Censo General de poblaclOn de 1970 ) , 
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que •In embarqo el Centro Nacional de Informacl6n y Estadistica del -

Trabajo ( C.E.N.l.E.T.) el cual lle\IO a cabo una proyeccl6n del tra· 

bajo de la poblacl6n comprendida con aquellos que cuentan con seis 

huta catorce a!\01 de edad para el periodo de 1975-1980, sobresale -

la cifra estimada de seis a catorce a!los de edad que habla en 1978 en 

el Distrito Federal fue de 2' 238, 700. 

Este número corresponde al criterio demoqrAflco de lo que slgnJ 

fice la edad de catorce ellos y por consiguiente la cifra elaborada por el 

C,E.N,l,E,T,, para 101 efectos de la edad laboral, debe reducirse a -

1'072.100. 

También la Dlreccl6n General del Trabajo y Prevlsl6n Social -

del Distrito Federal. eatlm6 que los nlllos de siete y catorce allos que 

trabajan en el Arlll metropolitana son 250,000 cifra que considera •• 

moderada , 

Por lo con•llllllente, en 101 datos obtenidos en el Censo de 1970, 

11 desprende que el Dl1trlto Federal contaba con 39,278 nlllos que fo1 

maban parte de la poblacl6n econ6mlcamente activa, e l!lllalmente la -

Inactiva reqlstra a 34, 713 nlllo1 de esas edades dedicados a actlVlda

des dlver1111, resultando de ambos 73, 991 al cual habrl• que aqreqar • 

el Incremento poblaclonal habido de 1970 a 1979, con1lderando que la 

tasa de crecimiento demoqraflco en el Distrito Federal fue de 3 ,64 para 

1970 . 



Hay Indicio• de que entre loa doce y catorce 1llo1 de edad 

constituye la mitad dt menores que trab11j11n ( 46 l, 

En vista dfl alto Indice poblaclonal con lo que se ha visto 
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Incrementado nuestro pal•, H han tomado clertaa mtdtdaa para contra-

rrestar esta 1ltuacl0n, 1xtendl6ndo11 un Plan a nivel Nacional, con la 

partlclpaclOn de todo tipo de In1tltuclon11 de A1l1t111c11 Mkllca, oon2 

cldo como PlanlflcaclOn Familiar, da! ai11l debido a 11 maalva dlfu 110n 

se 11t6n logrando controlar en un gran porcentaje, 1lto1 lndlc11 de 

feaindldld y aal darle un mejor 1mbl111te a todoa 1101 menores que se 

procreen en 11te medio tan nturado, aupar6ndo11 lo1 nef11to1 reault! 

do1 que ecarrearla 11 no 11 hublaaen tomado a tiempo utaa medld11, -

mant11116ndose vl;ente huta nuestro a dlaa. 

D ) LIM?rACIONES y REQUJSrros DEL TRABAJO 

DE IDS MENORES 

Dentro de laa partlailartdades que ae tienen para alcannr un 

trabajo, loa menorea deben de contar con la edad de catorca afloa, 

pues aal est& comprendido dentro de lo que contempla la Ley Federal 

del Trabajo, 

46, Revista Mexicana del Trabajo, Tomo nI Enero-Marzo 
Secretarla del Trabajo y Previsión Social, P&c¡. l 04 
México 1980 • 
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Anteriormente era muy variada la edad ante la cual se pod!an 

encuadrar, lo que ha sido superado para el propio menor, que con este 

li!Umento de edad ya se encuentra con mayor posibilidad de realizar el 

trabajo con una perfeccl6n y rapidez debido !amblén a su desarrollo 

trs leo y mental. 

Por lo que respecta a 111& repercusiones que acarrea a la pobl! 

cl6n en general es que con esta limttacl6n de catorce allos de edad, -

nuestra comunidad que en su mayorta son menores de edad, se ve en la 

rl911ro111 necesidad de trabajar Ilegalmente, stn una garant!a que los -

proteja, pues no lo manifiestan por temor de perder su empleo y con -

este motivo la actividad por ellos desarrollada es no subordinada, el -

cual ae afecta mediante la falta de proteccl6n justa y equitativa. 

Apoy6ndose en la oon1lderacl6n de que el trabajo de 101 me

nores de catorce afio• e1t6 prohibido: tanto en nuestra Constitución -

como en 111 Ley Reglamentarla, considero esta disyuntiva al contemplar 

en la Ley Federal del Trabajo en 111 Articulo 175 Inciso e) c;Je " el 

trabajo ambulante se permitir.! salvo la autorlz.acl6n de la In speccl6n -

del Trabajo " , dando 111{ las facilidades para que med!llnte una lnves

tlgacl6n econ6mlca del menor se permita, quedando al margen de la -

protección legal siendo posible su tncorporaclOn al empleo. 

Considero que se debe respetar la edad mínima al empleo -
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para evttar tropiezos con personas que se aprovechen de circunstancias 

para explotar a menores como es el caso de algunos padres que procrean 

hlJ01 con la <lnlca flnaltdad de que 6stos solucionen sus PfOblemas 

econ6mtcos que padecen y 11 despreocupen de su mlsl6n como padres. 

Resulta conveniente que sea sancionado todo ascendiente que con el -

trabajo del menor obtenga un lucro ; ya que el C6dtgo Penal para el 

Distrito Federal lo regula en el Titulo Octavo, en su Capitulo Segundo , 

Relactonado a la Co1Npcl6n de Menores ; Imponiendo una senct6n de 

seis meHs a cinco allos de prlst6n, la que 11 dupltcar6 cuando 11 tra

te de ascendientes, padrastro, madrastra, prlv6ndolos de los derechos 

que sobre el menor se ten;an (Articulo 2.03 del COdlgo Penal pera el 

Distrito Federal ) • 

Contribuyendo 1111 en forma personal, Incluso hasta fundamen 

tal en que reclprocamente ae beneficte al propio menor que no cuenta -

con otra fuente de ln;reso, subsanando su situación • 

Los requisito• que debe reunir todo menor para trabajar, H -

que deberA ser mayor de catorce ellos y menor de dtect1611, el cual 

deber6 obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el -

trabajo: adem!s de someterse a los exAmenes médicos que perlOdlcamen 

te ordena la Inspecclón de Trabajo, no cumpliéndose con el requisito -

del certificado que establece la Ley Laboral, ningún patrón p:idrA utili

zar sus servicios (Artículo 174 de la Ley do la Materia), asegur!ndg 
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•e con ello que el menor H encumtre proteltdo. 

Por lo que respecta a la Re;lamentac:IOn de Trabajadores no -

a11lartado1 del Dl1trtto Federal publicada en el Diario Oficial de la -

FederaclOn el 2 de mayo de 1975, define al mismo como : 

" La per1ona flslca que presta a otra flslca o moral, un 1er-

vicio personal en forma ac:cldmtal u ocasional mediante una remunef! 

ct6n, 1tn que exilta entre Hte trabajador y quien requiere de sus •e.r 

vtc:lo1, le relaclOn obreio - petional que re;ule la Ley Federal del Tr! 

bajo ( Artfailo 2 del Re;lamento citado ) " • 

En bue al artfculo entH citado, quedan comprendidos 101 -

tnbajadore1 menorH no 11alarlado1 que de11riollan 1111 sl;ulent11 -

actlvldade1 : 
( 47) 

1. VendedorH ambulantH : aquello• que H dedican a 

la vmta de obJeto1 de poco valor, como chtcln, duj 

cH, ju;uete1, florH, pelluelo1 de1echables, en 101 

lu;ar11 donde 11 concentra un pdblloo numeioso y en 

101 cruc:eio1 de tnten11 ctraileclOn. 

47. Revt1ta Mexicana del Trabajo, Ob. Cit. P6;. 107 • 
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2. E1tlbldorH : 111 11ctor de trebejo 1an lo• kigare1 -

dende 11 111caientr111 ooncentn1do1 loa gr111de1 merca

do• p1blloo1 o 111 bodeg11 de producto• allmlntlcl01 

~ que ayudan a 11 mrga y de1carga de gamfonH oo

mo 11 Merced o Jamalca. 

3 • Can11tco1 : aquello• que 111 lo• mercado• p1blloo1 

11 ofreoen paia cargar 111 can11t11 de 111 ama• de -

ca11 o 111 11rVl111t11 van ponlendo 101 artlcailo1 que 

oompran en el mercado. 

4. 11Dlero1 : aquello• dedlcado1 a l111trar cal&ado. 

5 • Billetero• : lo• que ofrecen BUletH de 11 LOterfa -

Nactonal. 

&. CuldacochH : 10n 101que11 dedlcan a caildar auto

mOvUH oontra dat\o1 o robo• no 11endo 1111y 1ollcltado1. 

7. VoceadorH : a11Jello1 dedtcado1 a 11 v111ta de perl6-

dlco1, Hpeclalmente v11pertlnos. 

8. LlmplaparabrtAI : aquello• que en 101 ciucero1 de -

lu Ql'lndll avenldH donde la 1ellal de alto 11 prolon 

gada 11 apr11Uran a ltmplar lo1 crlstale1 delanteros -

de los automOvUe1. 

9. Pepenador11 : no tolamente son adulto•, sino tambl6n 

menor11 que 111 los grandes t1radero1 de basura H dad.! 

can a recuperar desperdicios que pueden ser oomercla-

llzados o reprocesados. 



92) 

10. Lanza llamas : aquellos que se ven en la necesidad de 

lanzar fue90 en las grandes avenidas de la Ciudad a 
cambio de una c¡ratUlcacl6n. 

ll. Cerillos : los que en tiendas de autoservicio desem• 
petlan una actividad como es la de empacar y llevar 

hasta los autom6v!les las mercanc!as que adquieren 

los clientes. 

12. I.avacoches : son los que lavan autom6,1les en est! 

clonamlento s o en la calle , 

Existiendo un slnm1mero de empleos m!s a los OJales se de<li 

can en busca de un satlsfactor para mejorar su condición económica. 

De la anterior clasificación que proporciona el Reglamento ya 

citado, contempla la labor no asalariada y considerada desde el p!Jnto 
de vista Independiente que en el mismo se Incluyen a los " CERILLOS " 

as! como a los" IAVACOCHES" que estos illtlmos se eno.ientran en -

dos aspectos el no subordinado y subordinado, p!JeS al permitirle tra!i~ 

Jar en un estacionamiento se da esa dependencia y por consiguiente -

considero son subordinados p.¡es existe una relación Individual de tra

bajo dentro del !u gar determinado donde se eno.ientre prestando un se1 

vicio, as( analizo que en estas labores se dan los elementos de dlreg 

clón y dependencia que sl9nlflca la subordtnaclOn del trabajador hacia 

el patrón en Jo tocante al trabajo controlado. 

De lit relación anterior resalta la edad en la OJal comienzan -

a trabajar, es desde los nueve allos con nueve meses aproximadamente, 

aunque existen casos que alln son menores de esta edad; sobresaliendo 

otro mOvll, que el mayor nOmero de menores que trabajan, son del -

sexo masOJl!no : ya que el sexo femenino en menor grado oo.ipa

clonal, realizan su labor en otro 6mbito muy diferente ~es au trabajo 
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consiste por lo regular en quehaceres domésticos: muy diferente al del 

hombre. 

Pare desartollar la labor no asalariada , los menores necesitan 

contar con un perml10 o llcencla para desempel\ar sus labores, tal y -

como lo estipula el Articulo 9 del Re9lamento en cuestiOn, que dice : 

" para ejercer las actividades, los trabajadores no asalariados deber!n 

obtener la llcencla correspondiente conforme a las siguientes dlsposlcl,2. 

nes de este capitulo • 

Los fijos, semlfljos y ambulantes presentar!n la sollcltud 

correspondiente ante la citada DlrecclOn " • 

El caso de los trabajadores fijos y semlfljos, la DlrecclOn 

expedir! las llcenclas mediante la consulta de la Dependencia o Depen-

denclas correspondientes al Departamento del Distrito Federal, dentro -

de cuya jurlsdlcclOn se encuentre el !rea o lugar de trabajo 
( 48) 

Los requisitos para obtener dicha llcencla son los siguientes: 

( Articulo l O ) 

I. Ser mayor de catorce allos. Para que los mayores de -

catorce y menores de dieciséis anos puedan laborar, -

se requiere autorlzac!On de los padres o de persona -

48. Reglamento para los trabajadores no asahrlados del Distrito 
Federal Diario Oflclal de la Federación Número 1, del 2 de 
Mayo de 1975, Ptlgs, 28 y 53 México 1975 , 
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que ejerza la patria potestad, o a falta de éstos , de la 

Dirección General de Trabajo y Previsión Social, misma 

que haré el estudio socio-económico del caso para 

obtener o negar la autorización correspondiente ( VER 

ANEXO UNO) , 

11. Saber leer y escribir. Si es menor de dieciocho a~os -

haber concluido el ciclo de ense!\anza primaria o oons

tancla de que aún asiste , 

Il l. Poseer buenos antecedentes de conducta . 

rv. Tener domicilio , 

Cuando falte alguno de los requisitos antes mencionados dicha 

Dependencia queda facultada para dispensarlo, previo anéllsis soclo

econórnlco que al efecto se realice. 

Para la obtención de su licencia, los menores deberén presen

tar los documentos que fija el Articulo 11 del citado reglamento, corno 

son : 

I. Acta de Nacimiento que compruebe su edad y naclona!! 

dad. 

n. Cert!flcado de instrucción primaria o oonstancla de -

estar cursando , 
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Ill. Para los mayores de catorce a!los y menores de dieciséis, 

presentar dos cartas de buena conducta. A falta de -

éstas, bastar! con el estudio soclo-econ6mlco que 

practique la Dlreccl6n General del Trabajo y Prevlsl6n -

Social • 

Una vez o.iblertos los requisitos se!lalados, serti expedida la 

autorlzacl6n por la citada Dlreccl6n (VER ANEXO DOS) • 

Con lo establecido por el Articulo 11 del reglamento de trab_! 

jadores no asalariados del Distrito Federal se deja en la posibilidad de 

que cuando falte all]lln requisito para la expedlcl6n de la licencia de -

trabajo, será. dispensado anteponiendo con ello también permitir el tr~ 

bajo de menores de esta edad sln descuidar el Indice de escolaridad -

m!nlmo, convenientemente serla llevar a cabo una vigilancia a este -

reglamento, analizando todas y cada una de sus normas que contemplan 

el trabajo del menor, para que cuando se detecte una anomal!a solucio

narla de Inmediato • 

Sin embargo, con la obtencl6n de la licencia de trabajo se -

evltarA que se produzcan Irregularidades en el centro o 6rea de trabajo, 

ya que si bien se llegase a engendrar alguna anorr.ial!dad, el menor estA 

en ventaja de poder acudir ante la autoridad correspondiente y as! hacer 

valer sus derechos que considere violados . 
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E ) JORNADA DE LOS MENORES 

Para el trabajo del cual van a desempei\ar los menores de edad 

se requiere una proteccl6n para que su salud f!s!ca no se vea perjudica

da, dentro de estas medidas se establecen una serle de normas con las 

que se trata de reglamentar su trabajo diario, aunada con las pausas o 

tiempos libres, descansos semanales y sin omitir sus vacaciones a que 

tienen derecho • 

No obstante que la jornada no podrá exceder de seis horas -

diarias, adem6s la Ley exige que sea fragmentado en periodos máximos 

de tres horas y que entre ellos disfruten de reposos de una hora por lo 

menos (Articulo 177 de la Ley de la materia ) • 

Contribuyendo as! con lo anterior, al prohibir la ocupacl6n -

extraordinaria y laborar d!as domingos y de descanso obligatorio; pero 

se dispone también que si es violada esta dtsposlcl6n se pagarán oon -

un do sclentos por ciento más del salarlo que corresponde a las horas de 

labor y por el trabajo en d!as domingos, se pagará el salarlo correspon

diente al d!a de que se trate y un salarlo doble por el servicio prestado 

(Articulo 178 de Ja Ley Laboral). 

Dentro del periodo de vacaciones la Ley establece que Jos -

menores de dieciséis altos deben disfrutar anualmente de dieciocho -
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d!as laborables por lo menos siendo una medida aceptable en nuestro -

( 49) 
medio 

F ) DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA LA 

REIACION CONTRACTUAL DE TRABAJO 

La relación laboral nace siempre de un acto de voluntad, siendo 

una regla general : pero estriba una diferencia relacionada con el me-

nor de edad al surgir como un estado de necesidad dicha relación. 

As! , de este vinculo, nacen los derechos y obligaciones, que 

se derivan tanto para el patrón comprendidos en la propia Ley : como -

para el trabajador menor, pues a este llltlmo independientemente de los 

derechos proteccionistas y tutelares que velan por su seguridad y est~ 

billdad en el trabajo, se contempla que ambos se relacionan con el -

cumplimiento de sus propias obligaciones , 

Los derechos van a ser adquiridos mediante la prestacl6n de 

un trabajo, ya que en el mismo se da la subordinación. 

Los derechos que obtiene el menor estriba, en que no van a 

depender de qué tipo de contrato se tenga celebrado ( con formalidad o 

49. Guerrero Euquerlo, Manual de Derecho del Trabajo, Ed. 
Forrúa, Pág, 3 7, México 1983 • 
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sin ella ) , sino en la forma de prestaciones : el Derecho del Trabajo -

se propone garantlzar la vida y salud del trabajador. 

As!, los menores de dieciséis ailos no podrán prestar llbremerr 

te sus servicios, sino con las llmltaclones establecidas en la propia -

Ley Laboral. 

Los menores pueden percibir el pago de sus salarlos y ejercitar 

las acciones que les correspondan, ya que la propia Ley les ha recono

cido capacidad para comparecer en juicio sin necesidad de autor!zacl6n 

alguna; y que en caso de no estar asesorados en Juicio, la Junta solici

tar! la Intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para -

aquellos casos que se trate de menores de dieciséis atlos, esta facul

tad es otorgada mediante la reforma del primero de mayo de 1980, al 

Articulo 691 de la Ley federal del Trabajo. 

En la percepción del salarlo, va a desprenderse una despropo.r 

cl6n en cuanto al pago que le corresponde 11 cada uno, como es el de -

los trabajadores mayores de edad, que obtendr~n una utU!dad superior 

por el tiempo de trabajo, relativa al menor de dieciocho allos. 
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A N E X O U N O 

AUTORlZAC\ON DEL PADRE PARA QUE TRABAJE EL MENOR 

A QUIEN CORRESPONDA : 

Para los efectos legales a que haya lugar, expresame!l. 

te hago oonstar que mi hijo ( a ) , tiene 

la edad de ___ , lo wal acredito con el Acta de Nacl· 

miento que se acompana, facult!ndolo para que realice los -

trabajos oonforme a su edad, oon la salvedad de que el hora

rio do labores debe de permitirle la asistencia al Plantel Edu • 

catlvo correspondiente , 

MEXICO,D.F .. A DE DE 198_ 

ATENTAMENTE 

NOMBRE Y FffiMA DEL PADRE DEL MENOR 
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A N E X O D O S 

AUTORIZAC!ON DE LAS AUTORIDADES PARA QUE EL MENOR 

TRABAJE • 

ASUNTO : Autorización para trabajar • 

MEX!CO, D.F .. A DE DE 198_ 

En atención a que el menor---------

solicitó a esta Dirección General de Trabajo y Previsión Social 

(Departamento de Trabajo de Menores ) , autorización para tra

bajar, y toda vez que se han cumplldo los requisitos necesarios 

y no existiendo Impedimento alguno, esta Dependencia autoriza 

al Menor a trabajar con las limitaciones que establecen Jos 

Art!culos 5 Fracción l. 22, 23, 27, l 73 al l 80 y demás -

relativos de Ja Ley Federal del Trabajo. Se anexa certificado -

Mbdlco • 

C. TRABAJADORA 
SOCIAL 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR GENERAL DEL TRABAJO Y 

PREV!SION SOCIAL 
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CAPITULO CUARTO 

I. AUTORIDADES QUE INTERVIENEN CON MOTIVO DE LA REALlZACION 

DEL DERECHO DEL TRABAJO 

A ) Concepto de Autoridad 

B) Claslflcac!6n de las Autoridades Laborales 
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I. AUTORIDADES QUE INTERVIENEN CON M:::1TIVO DE IA 

REAL!ZllCION DEL DEP.ECHO DEL TRABAJO 

A ) Concep:o de Autoridad 

Autoridad es aquel órgano estatal, Investido de facultades de 

decisión o ejecución, cuyo desempel\o, conjunto o separado, produce 

la creación, modificación o la extinción de situaciones generales o es-

peclales, jurídicas o préctlcas, dadas dentro del Estado, o su alteración 

o afectación, todo ello en forma lmperatlva (SO), 

Es apllcable la anterior concepción al Derecho Laboral para -

definir la autoridad del trabajo como : Aq~ellas c¡ue, de coniorr.iiéad -

con las disposiciones jurídicas, tienen la faoJl:ad de vigilar y proc1rar 

el cumplimiento y observancia de las normas laborales, dentro de sus -

respectivos émbltos de competencia y de acuerdo con las funciones que 

las propias leyes les confieren • 

La gestación de las Autoridades se debe a la precaria oondl-

cl6n de Jos trabajadores en las Industrias y en las haciendas, de la 

falta de garantlas que se tienen en el trabajo de las mujeres y los men2 

res; de Ja Insalubridad y peligro en las labores y el problema de traba· 

Jadores que emigran a los Estados Unidos de Norteamérica • 

50. Burgoa Ignacio, El Juicio de Amparo. Ed. Porrúa, 
Pág. 190, México 1977 • 
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El Maestro Mario de la Cueva se~la como autoridades del 

trabajo al legislador ordinario y a las Juntas de Concll\aclón y Arbitraje. 

El primero es autoridad del trabajo C'Jando dlc:a la Ley ordinaria laboral 

y las sequndas cuando emiten una sentencia colectiva ( 51 l 

B) Clasificación de las Autoridades Laborales • 

Es Autoridad Ja Secretarla del Trabajo y las demAs a que se -

refiere Ja Ley, pues estAn obligadas a viqllar el cumplimiento y obser

vancia de las normas laborales, a6n oJando no tenqan facultades de -

emitir una sentencia • 

No obstante lo anterior, la actual Ley Laboral en su Articulo -

523 se dispone qJe la aplicación de las normas del trabajo compete, en 

sus respectivas jurisdicciones, a las slquientes Autoridades del Trabajo: 

l. A la Secretarla del Trabajo y Previsión Social ( con 

atribuciones que designen sus leyes orgAnlcas) • 

II. A las Secretadas de Hacienda y Crt>clito Pdbllco y Edu

cación ;>.lbl!ca (de la pa~lctpac16n de las utilidades 

en las empresas; capacitaci6n y adiestramiento de los 

trabajadores ) . 

51. Cu~va klarlo de la, Ob. Cit. Pág. 386 • 
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Ill. A las Autoridades de las Entidades Federativas y a sus 

Direcciones o Departamentos de Trabajo (aplicar las 

normas de trabajo), 

N. A la Procuradur!a de la Defensa del Trabajo ( represe!!. 

tar y asesorar a trabajadores ) , 

V, Al servicio nacional del empleo, capacitación y adies

tramiento ( generar y promover empleos, organizar y 

fomentar la capacitación ) , 

VI, A Ja Inspección del Trabajo ( vlgllar el cumplimiento 

de las normas) , 

VII. A las Comisiones Nacional y Regionales de los Salarlos 

m!nlmos ( someter planes anuales de trabajo) • 

VIII, A la comisión Nacional para la Participación de Jos -

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas ( rev.! 

sar los porcentajes correspondientes a Incrementar) , 

OC, A las Juntas Federales y Locales de Conclllaclón ( son 

permanenies y conclllan entre trabajadores y patrones). 

X. A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ( conocen 

y resuelven confllctos entre trabajadores y patrones ) • 
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XI. A las Juntas Locales de Conclllacl6n y Arbitraje ( conp_ 

cen y resuelven conflictos entre trabajadores y patrones). 

xn. Al·Jurado de Res¡xrnsabllldades (conoce de las sanclp_ 

nes a representantes de trabajadores y patrones) , 

Las funciones de las Autoridades del Trabajo son administra!! 

vas y jurisdiccionales; tienen la obl!gacl6n correspondiente, segi\n el -

Amblto de sus competencias, atribuciones y ejercicio y no s6lo esto, -

adem6s tienden a vlgUar el cumplimiento, observancia y apllcacl6n de -

las normas laborales con el objeto de conseguir el equilibrio y la Justicia 

social en las relaciones er.tre trabajadores y patrones • 

ll. DEPENDENC1!\S QUE CONTEMPLAN EL TRABAJO DESA

RROLLADO POR LOS MENORES • 

A) Organ lsmos e Instituciones encargados de la 

vigilancia y cuidado del menor como trabajador. 

Dentro de los Organismos que se han ocupado de su cuidado -

destacan en primer lugar los INTERNACIONALES, ya que la existencia 

de estos poseen su origen en Europa, de donde se han emprendido las -

grandes obras a favor del menor, surgiendo a su alrededor un s1nnamero 

de Organizaciones y Asociaciones, pero entre las más destacadas --

podemor, cttar a la Organización Intemaclonal del Trabajo (O .I. T, ) , 

que cola m&xlma estructura, creada a nivel mundlul en 1919; proo~ 
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p6ndose por el menor, para evitar los abusos y explotaciones de que -

son objeto, tratando de abocarse mediante Informaciones y sondeos a 

los diversos paises que han tenido la dicha de ser miembros • 

En la Primera Conferencia Internacional del Trabajo de 1919, 

adopt6 la O.I.T. un convenio que fijaba en catorce al\os la edad -

m!nlma de admlsl6n en trabajos Industriales, as! también trata de sup¡:! 

mir paulatinamente la labor de los menores, por considerarlos con falta 

de capacidad. De Igual forma propone mejorar las condiciones de 

aquellos que se encuentran trabajando para que desempellen su activi

dad en condiciones aceptables • 

Esta Organlzacl6n fue creada a ra!z del Tratado de Paz de 

Versalles, con el nombre de Bureau Intematlonal du Travall ( B.l.T.), 

ya que el mismo establec!a la supresión del trabajo del nlllo, otor96nd2 

les facll!dades para que los menores contlnaen una educación y desa112 

llo f!slco normal • 

La O.I.T. Considera como menores, a las personas que no -

han cumplido quince allos de edad , 

Por otra parte en el ano de 1959, las Naciones Unidas adopt.!! 

ron la Declaración de los Derechos del Nlllo, que contiene el principio 

de establecer una edad m!nlma para aquellos que desean trabajar y 

protegerlos de las tareas peligrosas y nocivas. 
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5610 algunos paises excluyen expl!cltamente a los trabajadores 

Independientes de la Legislacl6n sobre edad m!nlma . 

Sin embargo, con frecuencia no se extiende a ese trabajo la -

legislacl6n de apllcacl6n general pues trata l'.mlcamente del trabajo real! 

zado en el contexto de una relacl6n de empleo • 

En distintos paises del mundo las determinaciones sobre edad 

m!nima se aplican !ntegramente a determinados sectores de la economla 

y el trabajo • 

Existe la posibilidad de unificar y ampliar el citado ámbito 

legislativo de forma que por lo menos la edad m!nima de admisi6n al -

empleo se aplique a todos los menores , pueda o no aplicar el pals una 

legislaci6n que rija todos estos aspectos • 

Desde su creacl6n hasta 1965, la O.I.T. elabor6 y revls6 

diez convenios Internacionales; adem6s de mllltlples recomendaciones 

sobre la edad m!nima, pero es hasta 1973 en la Conferencia Interna

cional del Trabajo que adoptó en el Convenio Número 138 aunado con 

la recomendaci6n Número 146, el establecimiento de normas de vali

dez general • 

El Convenio Número 138 enmarcaba : " dcspJés de reafirmar 

que el objetivo que debe alcanzar os la extlncl6n total del trabajo de -

los nh)os, solicitando a sus Estados miembros quü se comprometieran a 
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elevar la edad mlnlma de admisión al empleo a un nivel que haga más -

completo el desanollo físico y mental, no siendo esta edad inferior a 

los quince años de edad en la que cesa la obligación escolar" , 

No obstante ello, los miembros de esta organlzacl6n cuya 

economía y medios de educación estén Insuficientemente desarrollados, 

podrtm fijar la edad mínima en catorce años • 

Este Convenio prevee la concesión de autorización para que -

los jóvenes de trece a quince años ejecuten trabajos ligeros en ciertas 

condiciones y que antes de cumplir los dieciocho años, los menores no 

podrán ejecutar trabajos peligrosos para su salud, seCJUrldad y mora!! 

dad ( 52 ) 

La Recomendación Número 146 " constituye una prosecusl6n 

de una pol!tica nacional de pleno empleo, la exttn sl6n de aliviar la -

pobreza, el desarrollo de la seCJUrldad social y medidas tendientes a -

mejorar el bienestar famlltar " 
( 53 ) 

También sobresale la lJ .N. I.C .E ,F,, siglas de Unlted 

Natlons ])ltematlonal Ch!ldren' s Emergency Fund (Fondo de las Nacl.9. 

52. Mendellevlch EUas, El Trabajo de los Nlllos, Revista Intem,2_ 
clonaldeTrabajo, Vol. 93 N6m. 4. Ginebra 1979. 

53 • El Trabajo de los Niños, Oficina Internacional del Trabajo , 
Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 
Ginebra 1979 • 
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ne s Unidas para la Infancia ) , creado en 194 6, trata de proteger al -

menor, tanto de paises subdesanollados como de aquellos que son deva_!! 

lados por la guerra • 

Su ayuda se encamina a desarrollar los programas practlcos de 

bienestar para el nlllo, proporcionando toda clase de equipo • 

También se preocupa por el ambiente familiar. logrando que -

sus obras resalten, no siendo simples obras de caridad, puesto que re

dundan en una ganancia para la eoonom!a nacional • 

En Diciembre de 1976, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la resolución que proclamó en el allo de 1979 el " AflO 

INTERNACIONAL DEL NWO " • Los objetivos fundamentales de este 

acuerdo fueron : " exhortar a los paises para que revisaran sus progra

mas de bienestar Infantil e Impulsar el apoyo de la opinión pública a -

programas de acción nacional y local: acrecentar la conciencia de las 

autoridades y población sobre las necesidades especificas de la nlllez : 

tratar de que se reconozca y precise el ne>co entre los programas a 

favor de la nlllez y el progreso de los pueblos, promoviendo programas 

a corto y largo plazo • 

En l 979 ( Ai\o Internacional del NUio ) • Se conmemoró el -

vigésimo aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño 

En el citado allo Jnternac!onal se propugnó por : 



Prohibir el trabajo de menores , 

Proteccl6n de los menores que trabajan 
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Lucha contra las causas profundas del trabajo del menor , 

Preparacl6n de los menores a su vida profesional futura 

Proteccl6n de los hijos de las trabajadoras , 

En MEXICO, se desprenden varias agrupaciones, tendientes 

a contemplar al menor y a la juventud en general , 

Es el caso del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana 

( l,N,J,U.V.E.) creado en 1950, siendo abrogado posteriormente 

para dar entrada al Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la 

Juventud ( C,R.E.A.), publicado en el Diario Oficial de la Federacl6n 

el 30 de noviembre de 1977, al promover fundamentalmente a la juve!l 

tud, fortaleciendo y acentu6ndose dentro de la poblacl6n, asegura la -

continuidad de las tareas nacionales; sus !unciones de fomentar el 

desarrollo social y la Integración nacional, siendo indispensable que en 

esa meta participe la juventud en la vida polftlca, social, económica y 

cultural, conjuntando esfuerzos del Estado y Sociedad, no contempl6n

dose a los menores, objetivo fundamental . 

Otra Organización que se preowp6 por el menor, es el Instlty_ 

to Nacional de Protección a la Infancia ( I.N .P .I. ) ; as! como el 

Instituto Mexicano de Asistencia a la Nlllez ( I.M.A,N.); creados -

bajo el r~glmen presidencial del J.lcenclado Adolfo L6pez Mateos en -
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1961. Su función esencial fue Ja de proteger a los menores, proporcio

nando los desayunos escolares 11 fin de complementar su alimentación 

y capacitarlos para desarrollar mejor su salud y educación primaria, no 

siendo sólo estos esfuerzos, ye que su finalidad posterior de esta Ins

titución en 1964, presentó un Proyecto de Protección 11 111 Jnfancla, • 

mismo que se quedó en el olvido , 

Posteriormente fue abrogada por el Decreto publicado el 13 de 

enero de 1917 cre&ndose en su Jugar el Sistema Nacional para el Des! 

rrollo Inte;ral de la Familia ( D.I.F, ) , el e11al también ha tenido 

similares funciones al de sus predecesores. 

Dentro de sus principales objetivos, podemos sellalar los 

siguientes : 

" IV. Fomentar la educación para la lnteqracl6n social a 

travh de la ensetlanza pre-escolar y extra-escolar • 

V, Fomentar el s11no crecimiento f(slco y mental de la nlllez y 

la formación de su conciencia critica • 

VI, Investigar Ja problem6tlca del n!llo, la madre y la famllla, 

a fin de proponer soluciones adecuadas • 

VI!. Establecer y operar de manera complementarla hospitales, 

unidades de InvestlgaclOn y Docencia y Centres relacionados con el • 

bienestar social • 
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vm. Fomentar y en su caso, proporcionar servicios asistencl! 

les a los menores en estado de abandono . 

IX. Prestar organizada y permanentemente servicios de asiste!'. 

cla jur!dica a los menores y a las fam!llas para la atención de los asun

tos compatibles con los objetivos del sistema • " 

De Jo anterior se desprende que no solamente éstas lnst!tuci.2 

nes son las que se han preocupado por el menor, ya que también dos -

m6s lo han contemplado, como son : 

En primer Jugar el Instituto Mexicano del Seguro Social ( I. M, 

s.s.), el cual promulga su ley el 31 de diciembre de 1942 y publi

cada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1943, -

posteriormente abrogada por la del primero de abr!l de 1973, que pro

tege dentro de su contenido de la Ley a los menores de dieciséis ai\os 

en cuanto que prestablece la seguridad social, que todos como seres -

humanos tienen derecho y que el Estado debe garantizar y conservar -

por lo tanto, en el sentido de otorgar prestaciones en dinero y en espe

cie a sus trabajadores que por causas de algún riesgo se lleguen¡¡ 

Imposibilitar para trabajar. O bien que a consecuencia de lo mismo -

llegue a fallecer se establecen un slnm1mero de disposiciones como las 

que a continuación se citan . 

A los huérfanos no los deja desamparados p.iesto que se les -
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otorga una pensión equivalente al 20 % de la que hubiere correspondido 

al asegurado tratándose de una Incapacidad permanente total : esta 

pensión se extinguirá cuando el huérfano recupere su capacidad para el 

trabajo (a los dieciséis at\os de edad ) , sin embargo está previsto -

una prórroga hasta una edad máxima de veinticinco allos de edad, oon -

la salvedad de que se encuentre estudiando en planteles del sistema -

educativo nacional, tomando en consideración las condiciones econ6mJ 

cas, familiares y personales del beneficiarlo . 

También prevee medidas para los que se encuentran totalmen

te Incapacitados, siendo menores de dieciséis años o hasta los veinti

cinco, debido a una enfermedad crónica, defecto ffslco o psíquico, se 

le otorgará una pensión equivalente al 30 % de la que hubiera o:mes

pondldo al asegurado tratándose de Incapacidad permanente total • 

En Iguales términos el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado ( I.S.S.S.T.E.), creado por 

ley del 30 de diciembre de 1959, siendo abrogada por la Ley del -

primero de enero de 1984, contempla a Jos menores de dieciocho at\os, 

asf como Jos que son mayores de esta edad, otorgándoles garantías a 

aquellos que se encuentran Incapacitados física y pslqulcamente que no 

pueden trabajar pora obtener su subsistencia lo que se comprobarti median, 

te certificado médico expedido por el Instituto y p::>r los medios legales -

procedentes • 
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En cuanto a las prestaciones en caso de que fallezca el traba

jador asequrado, éste tendrá los mismos derechos que contempla Ja Ley 

del Seguro Social, pues también los menores de dieciocho ai\os y des

pués de esta edad para aquellos que haya adquirido una enfermedad 

duradera, defectos iísicos o enfermedades pslqulcas, el pago de la pe!l 

sl6n se prorrogará por el tiempo que subsista la lnhab!lltac!6n some:lé!J. 

dose a los exámenes y tratamientos que el Instituto le prescriba • 

B ) Colaboración de Elementos Profesionales en 

la Legislación Laboral ( de menores ) . 

Por lo que respecta a las aportaciones dadas, tomando como -

punto de partida el trabajo de los menores, siendo dtffcll la supresión -

en su totalidad, debido a Infinidad de causas que lo motivan, como son 

la miseria y actitudes retrógradas con las cuales se encuentra y que -

deben de superarse mediante el apoyo !ncondtctonal del Gobierno para 

asegurarle al adulto la alimentación, vivienda y vestimenta adecuada, 

tanto personal oomo familiar, suministrando los servicios básicos a Ja 

comunidad, proporclontmdole un salario justo y equitativo . 

Es preciso hacer notar que ha faltado lnformacl6n sobre el -

trabajo que desarrollan los menores y sobre las consecuencias que oc2 

s!onará si se sigue permitiendo, debiéndose corregir los problemas -· 

desde sus origen es para dar una soluci6n satisfactoria a la oomunidad 

y al propio menor . 
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Permitir el trabajo u ocupación de menores de dlecls61s allos -

cuando su condicl6n económica lo Impulse; mas no por voluntad de Jos 

padres, con la finalidad de tenerlos con una ocupación y as! disipar la 

vaqancla a la que comúnmente se encuentra . 

En alqunos otros paises se ha tomado una mayor atención a 

este tipo de trabajo como por ejemplo Hong Konq, Indonesia e Italia en 

donde las autoridades de Inspección de Trabajo han dedicado campatlas 

a fin de detectar la Infracción a Ja leglslacl6n laboral del trabajo lnfa.!l 

tll que se presenta • 

Para aquellos menare~ que ya se encuentran trabajando en -

diversas actividades, vlgllar más de cerca el ambiente en el cual se -

desenvuelven, para facllltarle su compatibilidad del estudio con el tra

bajo . 

Con anterioridad se ha pretendido hacer una recopilación de -

leyes laborales como más adelante espec!f!co, que han sido elaboradas 

con un carácter proteccionista hacia el menor a nivel Nacional y Federal, 

un!f!c/indolas en un " Código ", precisamente con la flnaltdad de est~ 

blecer circunstancias especiales que no son JX>s!bles a nuestra realidad, 

pues se pretende seguir el ejemplo de Francia ( 1901 ) , Rusia y Yugo.!! 

lavla ( 1922), Lspana ( 1926), Guatemala y Pannmá ( 1950 ), Colo.!!) 

bla ( 1951); en donde se elaboró un mdlgo para proteger al menor, -

Ignorando a fondo las circunstanclas que Jo orlgLian, )"es existen cri-
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terlos diversos que no convergen en esta solución, ni adem!s se unifi

ca un criterio universal al respecto. 

En América existen paises que tienen leyes orgánicas en mat!!_ 

ria laboral coma México y Venezuela, promulgadas en 1931 y 1936 -

respectivamente, otros paises decidieron resolver la cuestión por medio 

de una recopilación de leyes como en Brasil, que la promulgó en 1943 

y, en fin Canad6, Estados Unidos, Cuba, Santo Domingo, Haltl, el -

Salvador, Perú, Argentina, Paraguay, aun mantienen una leglslacl6n -

dispersa sobre la materia laboral. 

1. Consecuencias Jurldicas que acarrea el desarrollo 

del Trabajo de los Menores. 

La compllaci6n del Derecho del Trabajo respecto a los menores, 

exlje una permanencia slmulttinea de ciertas caracterlstlcas que permi

tan su estabilidad e Inalterabilidad, circunstancias especiales que deben 

Ir de acuerdo a nuestra realidad, y que adem6s, le aseguren su equlli-

brio, aún en los momentos m6s cr!tioos por que pasa el medio social. 

Su buen desarrollo depender! de la forma en que se lleve a la -

práctica y que los cambios que se presenten siempre sean bajo un marco 

legal y un proceso verdadero que debe favorecer en todo orden al menor 

de catorce allos. 

No es posible que se lleve a cabo una reforma al Articulo 123 
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Constitucional, Fracción ID del Apartado " A " , ya que se encuentra 

establecida la prohibición en lo absoluto del trabajo de los menores de 

catorce al'aos, naciendo esta Idea desde los Constituyentes de 1917, -

se avocaron al problema que se presentaba con aquellos menores que se 

lntroduc!an a los trabajos de las minas y en el campo, sin que gozaran 

de una protección, considerando que es m6s capaz el menor cuando ha 

terminado su lnStNcclón primaria (Doce allos de edad ) , y no confor

me con ello, se super6 esta edad en 1962, a catorce allos, pues los -

esfuerzos de nuestros legisladores se concentraron en vigilar mb estr.!! 

chamente los ordenamientos legales existentes para que gocen de todas 

las prerrogativas que tienen derecho como Individuos, esfuerzos auna

dos con carActer universal, pues la Organización Intemaclonal del Tr! 

bajo no cesa en este Amblto por dejar al menor sin una protección. 

2. Situación jur!dlca del menor, 

Las causas fundamentales del trabajo del menor en México 

adquieren gran Importancia para las familias de escasos recursos. 

Por lo tanto, en la gran mayor fa de los casos el menor, no 

trabaja porque quiere, sino que necesita hacerlo. 

Es as! que, sino p.iedc des empellarse como trabajador asalarl! 

do porque la Constitución lo prohibo, deber~ buscar alguna otra alter

nativa para subsistir. Aqu! se hacen ev!dentcs las limitaciones de la 

legislacl6n mexicana ya que prohibe el trabajo de los menores de ---
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catorce años, pero no qarantiza su subsistencia, 

La Ley Laboral sólo vlqlla el trabajo de los mayores de catorce 

anos y menores de dieciséis, sin considerar que se encuentran nlnos de 

seis anos trabajando, 

El trabajo de Jos menores constituye un problema alarmante, -

porque cada vez se comprueban más sus efectos negativos y nefastos -

sobre el bienestar y desarrollo de estos menores que tienden a trabajar; 

al respecto cito tres Estados de la Repllblica Mexicana donde se pretil!!. 

dló enmarcar una soluclOn siendo Guerrero en 1956, Mlchoacán en 

1968, 'iucatan en 1972; ordenamientos que por separado lo llamaron -

" CODIGO DEL MENOR ", siendo Ineficaz en su contenido, pues se -

contemplan sliuaclones de car6cter social y se desQ.l Ida lo primordial -

que es la prestación de servicios que realizan y los cuales actualmente 

se enru entran abrogados por no tener Ja aplicación deseada , 

En casi la tot11lldad de los pa!ses de europa, la protección de 

los menores en materia laboral, est6 ase911rada por la legislación o la 

reglamentación respectiva, los cuales tienen por objetivo protegerlos -

contra toda clase de explotaciones, lo que no se da en Méxloo, 

Los problemas de bienestar de los menores de edad, en cuanto 

a condiciones y medio ambiente de trabajo son esencialmente ea:m6ml-

co-soclales, la protección que se les debe brindar tiene por objeto OO!!. 

servar las condiciones morales y educativas adecuadas, 
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El trabajo que presume la prestación de servicios es la resul· 

t&nte del concepto de subordinación que emana de la Ley Federal del -

Trabajo y que por ella produce un tipo de protección que ya se encuen· 

tra regulado en el articulo 20 de la Ley sustantiva, ya que la conse

cuencia jurldlco-laboral se desprende a travh del que presta un servl· 

clo personal subordinado y quien lo recibe; mediante esta circunstancia 

se les protege alln cuando el menor o.iente con menos de catorce allos -

de edad. 

Al respecto alln cuando expresamente se encuentra prohibido -

por nuestra Constitución la labor que desempellan los menores de cato1 

ce allos; considero que se debe dar la calidad de trabajador al menor -

que se encuentra en una labor subordinada, pues si cuenta con la pro-

teccl6n legal correspondiente al desprenderse la subordinación, que -

significa el depender de una persona ( PATRON ); elemento considel'! 

do por la Ley Laboral, aún ruando no cuenten con la formalidad exigida 

para tal efecto ( CONTRATO ) • 

En tanto no se logre efectivamente la prohibición del trabajo • 

de los menores de catorce años, tal y como lo prevé la Legislación, -

habr!a que proteger al m6xlmo sus condiciones de vida y de trabajo; -

mtis aún, serla preciso eliminar la contradiccl6n Inherente en la leglsl! 

cl6n nctual, que, al prohibir el empleo de menores do catorce años, no 

fl'Jeác al mismo tiempo prever disposiciones para protegerlos adecuada

mente a las circunstanclos, tradiciones\' tipos d2 trabajos efectuados. 
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CONCLUSIONES 

los or!genes del Derecho del Trabajo, desde sus prlm.!t 

ras disposiciones, contempla la situación social, famJ 

liar del menor: haciendo la aclaración de que no siem

pre los menores de edad fueron protegidos por las dlve.r 

sas legislaciones, sino que a través del tiempo se les 

ha reconocido ese derecho que por naturaleza les corre! 

ponde sin que el derecho positivo pueda Ignorarlos, -

pues progresivamente los Estados se concretan a velar 

por los derechos del menor, siendo Alemania quien re

cogió el ejemplo de Inglaterra, marcando el rumbo de la 

Leglslacl6n Laboral. 

El Derecho del Trabajo en México nació con la Revolu

ción Constltuclonallsta, los esfuerzos de tratadistas y 

legisladores, han buscado en lo posible controlar la -

actividad que desempeaan los menores de edad, a 

través de un orden jur!dlco el que no ruenta con la 

exacta observancia de la Ley, debido a su !nexacta -

apllcacl6n • 

&n el presente estudio analizo el trabajo del menor, • 

donde se comprende el trabajo desempel'lado por éstos, 

siendo de forma subord!nada y autónoma, esto último • 
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no contemplado por la Constituc16n, ni en la Ley Labo

ral; quedando en un estado de lndefens16n, al no con

tar oon una proteccl6n reglamentada y que se desarrolla 

'por un estado de necesidad, siendo Indispensable Ja l!! 

tervenc16n del Estado para subsanar esas deficiencias 

que presenta la Ley Laboral, siendo el medio más lndJ 

cado para mejorar las necesidades Ingentes de los me

nores. 

La clase trabajadora a través de su lucha y con apoyo 

en el Derecho Laboral, debe propugnar por que las no.r 

mas jur!dicas se adapten constantemente a Ja evolu-

c16n y cambios que experimentan las ideas pollticas y 

a variaciones continuas del ambiente social que exigen 

alternarlas para cumplir mejor esas ideas. 

Por ello es conveniente una mayor y efectiva Inspec

ción de Trabajo en aquellos Jugares donde se OQJpl! ·al 

menor, para que Je proporcionen un mejor nivel de vida 

lo cual se podrá obtener mediante Ja reforma al Articulo 

180 de la Ley de Ja Materia en Ja forma siguiente : 

¡, Fomentar Ja educacl6n de Jos menores en 

el trabajo. 

n. Sostener estudios que elija el menor. 
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m, Proporcionar la Capacitación y el Ad lestr! 

miento en forma adecuada , 

Esto encierra la tendencia de lograr la superación de -

los menores que no se sujeten a trabajos degradantes, 

sino que busquen una superación para su propio blene.§_ 

tar económico y social , 

Para que lo anterior sea llevado a la pr6ctlca con fav2 

rabies resultados sin que existan personas que traten 

de aprovecharse de circunstancias crJe perjudiquen al 

menor como son los patrones, propongo la Imposición 

de multas m6xlmas a quien no observe las disposicio

nes contenidas en la ley, sin permitir la aplicación de 

la mln!ma como lo establece el Artlculo 995 de la ley 

de la Materia , 

para que la Inspección del Trabajo lleve el debido 

desempefto que se le atribuye hacia los menores y rea!! 

zar sus funciones de acuerdo a la ley, considero prOCJl. 

dente la creacl6n de una reforma legal aplicable a aqu.!l. 

llos que no lo realicen as!, referente al Artículo 548 -

de la ley de la Materia, reforzando las existentes en -

dos más que son : 
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I. Sanción económica , no prevista en la Ley 

de 315 veces salarlo mínimo existente -

que se observará. también el lucro que -

obtenga, los dallos o perjuicios que con -

ello ocasione. 

n. Jnhabllitaclón para ocupar cargos plbl!cos 

por el término de dos allos, aquellos que -

sean de elección poll'Jlar con ello se ten-

drAn que esforzar m&s estas autoridades -

para que se dé un mejor cumplimiento a las • 

disposiciones establecidas y con ello 

también bajar el alto Indice de menores que 

trabajan en una forma clandestina, sin PI!!: 

mi sos y no contando aún con garant!a s. 

Por una parte he abordado los puntos extremos de la -

situación del menor, faltando los principales que a -

éste perjudican bastante y que son los ascendientes a 

quienes se tiene que sancionar, ya que estos con el -

trabajo que desempei\an los menores lucran en forma -

desmedida, as! esa sanción no debe Incluirse íínicamen. 

te a los ascendientes, pues se tendrá que Incluir también 

a las personas que tienen a su cargo el ejercicio de la -
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patria potestad, as! como a las personas que no tienen 

n!ngiln nexo de parentezco y que sin embargo, tienen a 

su cargo a menores de catorce años; existiendo una -

Injusta compensacl6n en el sectorfam!llar, cuando se 

produce un aprovechamiento por parte de los padres o 

personas ajena a los menores hacia los menores que -

trabajan . 

Tal dlsposlcl6n se encuentra establecida en el C6dlgo 

Penal para el Distrito Federal (Titulo Octavo, Capitu

lo Segundo) CORRUPC!ON DE MENORES (Articulo -

203), la sancl6n se har6 efectiva mediante denuncia, 

acusacl6n o querella formalizada ante el representante 

social en términos del articulo 21 Constitucional, 

articulo 115 del C6dlgo Federal de Procedimientos -

Penales, artlcu lo 7 de la Ley Org6nlca de la Procur,2_ 

duda General de la República, por parte del propio -

menor as! como de persona o autoridad que tenga cong 

cimiento de esa sltuacl6n adversa, para que as! se -

lleve a cabo una medida que contrarreste esas anomal!as 

que se han presentado en el transcurso del tiempo • 

En el Oltlmo capitulo de este trabajo, sella lo qué orga

nismos contemplan al menor como trabajador, resultan-
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do la O.I.T., oomo la que se ha preocupado enorme

mente por mejorar las oondlclones en las que se encue!l 

tra, celebrando convenios con sus diferentes miembros, 

para elevar hasta donde sea posible la edad m{nlma del 

empleo del menor. 

As! también encontramos que no solamente este Orqanl_! 

mo ha destacado, pues también en México varios lo -

han oontemplado en sus Leyes y Reglamentos, consld! 

rando que deben crearse las normas necesarias que -

protejan, tutelen y reivindiquen de inmediato la vida -

de esos menores trabajadores. 

No cabe Ja posibtlldad de reformar el Articulo 123 -

Fracción lll del Apartado " A " Constitucional, dado 

que es un problema que se sustentó desde los Constll!!, 

yentes de 1917 en prohibir el trabajo de los menores, 

que a una temprana edad eran ocupados en el campo, o 

bien en las minas, sujetándose en 1917 a la edad de 

doce allos oonsiderando como edad ante la cual ha ter

minado su educación obligatoria ( Primaria ) siendo -

apto para el desempeflo de una labor, lo que ocasionó 

también que se slgu !eran explotando a los menores; -

con una solución bastante aceptable por parte del 

entonces Presidente de la Rep!lblica, Lle, Adolfo López 
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Matoos, se incrementó en 1962 la edad múilma para -

el empleo siendo de catorce ai\os. 

No obstante lo anterior, en la acrualldad se sigue la -

explotación del menor que no cuenta con la ayuda su{! 

ciente para solucionar las Irregularidades en las que -

se encuentra por temor de pettler su empleo. 

DECIMA PRIMERA : Actualmente no es posible la CodlflcaciOn del Ir-ª. 

balo que desempel\an los menores por ser un factor -

extremista que se aleja de la realidad social en la que 

se encuentra nuestro país, pues la situación por la -

cual atraviesa el menor, data ya desde tiempos remo

tos, como ha sucedido en la explotación del hombre -

por el hombre y la Implantación de la Ley Económica -

de la Oferta y la Demanda, pretendiendo que con este 

Código se evitara lo que no se ha loqrado en mucho -

tiempo; pues todo lo oontrarlo se desprendería con -

mayor auge, partiendo de este ordenamiento legal en -

que se perjudicaría m4s al propio menor, pues se oon

tratarra en gran escala a menores de edad como sucedió 

en tiempos pasados que se contrataban por ser una mA 

no de obra barata y desplazando a los adultos que -

realizaban dichas labores, fomentando Igualmente a -
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los padres que con ese único fin procrearan hijos para 

explotarlos y lucrar con ellos. 

9onsclente de todo ello no es posible, pues incluso en 

1979 se proclam6 el Mo Internacional del NUio con mJ 

ras a protegerlo de las Inicuas oondlciones en que se -

encontraba, Impulsando estas acciones oon Proqramas 

de carActer nacional y local. 

DECJMA SEGUNDA : El trabajo del menor ha sido un tema de lucha -

constante el que ha sido objeto de múltiples reglamen

taciones corno ya lo he citado en el !nieto de este tra

bajo, que se empezaron a aplicar las Leyes de Indias, 

las Siete Partidas y la Novísima Recopllacl6n entre 

otras, en que falsamente se oonced!an l!lllaldad de -

condiciones, logrando el descontento no sólo de aqu.!! 

!los menores que se encontraban marginados que se les 

negaban Importantes beneficios, cosa que no es lleva

da a la práctica, produciendo que oon el transairso -

del tiempo los mllltlples trabajadores de todas edades 

se empezaran a oongregar, con lo que se forma el Mo

vimiento Revolucionarlo, y surgiendo la primera decl! 

ración constitucional de derechos sociales en la Htst~ 

ria Universal. 
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Consagrandose as! las primeras normas protectoras que 

hasta nuestros d!as sigue super&ndose en bien de los -

menores, prohibiéndoles ciertas tareas consideradas -

como pellgrosas para su salud. 

DECIMA TERCERA : La Intervención de nuestros legisladores en tomo

al problema de los menores de catorce allos; no han si

do los Onlcos que han tomado cartas en el asunto, -

p.¡es diversos organismos de car6cter Internacional se 

avocan en brindar mejores condiciones a los menores -

que por causas ya conocidas por la generalldad de la -

población o bien por otras que se desconocen se ven -

en la necesidad de trabajar; y aunados los esfuerzos -

internacionales se han preocupado por la situación de 

los menores. 

As{ como diversos 6r9anos y organizaciones se han 

preocupado por nuestra poblaci6n infantll, considero -

ya oportuno que se tome mu y en cuenta y con mayor -

consideracl6n aquellos menores que se encuentran tra

bajando al margen de la ley y otros que en forma clan

destina laboran para conseguir un sustento econ6mlco; 

para que se elimine paulatinamente la labor del menor, 

aslgn6ndole satlsfactores de !ndole personal y en vlas 

de beneficio a la persona o personas que tienen a su -
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cargo a algún o algunos menores siempre y ruando se 

verifiquen las condiciones en las que se enruentra; 

sustent6ndose as! un desarrollo cultural, Intelectual y 

jllrldlco. 

DECIMA CUARTA : El trabajo de los menores ha sido parte de la histo

ria de la humanidad, desde tiempos antiguos; la proteg 

clón que se les proporciona por la legislación laboral 

es limitada e Ineficaz, por no considerar al menor de 

catorce aftos como trabajador, que sin emba1'90 cuando 

desempella una labor subordinada se dan las caracterl! 

tlcas de trabajador por la prestación de servicios de -

acuerdo 11 lo establecido en la Ley Federal del Trabajo 

que al respecto se desprende y que adem6s se le con

cedan todos los beneficios a que tiene derecho. 
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