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INTRODUCCION. 



INTROOUCCION. 

El trabajo de los menores de edad siempre ha sido motivo de e~ 

plotaci6n, ya que en sus inicios sirvió para que las industrias tuvieran un mayor

desarrollo a costa de emplear niños que manejaran las máquinas¡ se les pagaba-

un salarlo muy bajo y los explotaban por 10 horas o mAs. 

Posteriormente, el Estado sintió la necesidad de reglamentar el

trabajo de los niños, aunque siempre lo equipa16 a los adultos, por lo que el - -

avance no fuu positivo, debido a que reglamentaba las horas de trabajo, peto los 

equiparaba en fortaleza y en desarrollo flsico a los adultos. 

Actualmente existe una reglamentación tan deficiente, que lo que 

origina es que los menores que puedan coiueguit un trabajo digno y acorde a sus 

fuerzas, desarrollo flsico, Intelectual, edad, etc., por lo que se tiene que dedicar 

a la mendicidad, al subempleo o a la delincuencia para poder subsistir. 

El objeto del presente trabajo es el de crear en el lnlmo de las 

personas que lo lean, un sentimiento de responsabilidad respecto a la situación 1,! 

boral de los menores de edad, ya que este tipo de trabajadores se encuentran en 

una situación critica, pues el Derecho Laboral cree protegerlos con una serle de 

disposiciones que lo llnico que hacen es entorpecer mds su Ingreso a alg6n centro 

de trabajo, ya que con tanta reglamentación, obligan al empresario a no contra

tarlos, pues de esa manera se evita problemas este patrón, como pueden M!t las-



visitas de una inspección del trabajo, que verificará si el menor está trabajando

en circunstancias adecuadas para su edad, y si cubre su horario limitado de tra

bajo¡ ante todos estos requisitos, el patrón prefiere emplear a un mayor de edad 

y por lo mismo, le niega el trabajo al menor trabajador. 

Lo anterior, aunado a que los menores de 14 años no pueden tr!!_ 

bajar, ya que existe prohibición expresa de la Ley, ocasiona que estos menores -

tengan que buscar un sustento diario en la calle ya que en las fábricas no son-

aceptados por su edad. 

El trabajo que tienen que desempeñar los menores en la calle es 

inmensamente más peligroso que el que podrla desempeñar en una fábrica y aun!!. 

do a lo anterior, los ejemplos y vicios que puede adquirir este menor en la ca-

lle, son peores que los que adquirirla en una industria o fábrica. 

Cuando leemos la exposición de motivos de las reformas de 1962, 

referentes a la edad limite de los trabajadores, nos parece que fue hecha con la 

Idea de que todos los niños y jóvenes mexicanos, no les falta dinero y todos - -

comlan bien, pero desgraciadamente esto no es asl, en México hoy en dla hay •• 

mucha gente que se queda sin comer y no estamos en una época en la que se -

deba prohibir el trabajo a los menores, sino más bien, el ayudarlos a salir ade-

lante en su trabajo y en todas sus actividades. 

Por esto último, esta situación de los menores de edad debe de 

ser tratada con especial cuidado, ya que se trata de un asunto de importancia

capltal, 



Para el estudio de este delicado tema, hemos considerado perti

nente tratar el aspecto histórico, para posteriormente abordar el tema de la jo!. 

nada de trabajo, pues en realidad se trata de un "trabajo especial", con carac

terlsticas propias. Posteriormente estudiamos el articulo 123 y las reformas que 

ha sufrido en la materia que nos ocupa. También se hace un breve estudio ped! 

gógico sobre el trabajo de los menores, la protección internacional del trabajo, -

los menores de edad en materia civil, la Inspección del Trabajo y por llltlmo un

an41isis de la le1islacl6n vigente y de la situación actual. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES HISfORICOS. 
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CAPllULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS, 

"Pretender establecer el origen de la participación de los menores 

en las labores productivas, es perderse en el tobog4n de los tiempos" (l). Des

de siempre se les ha identificado como participes en el trabajo¡ sin embargo, las 

peculiaridades de los servicios que prestan y que han realizado, han hecho que la 

atención de los estudios pocas veces se haya detenido en este importante aspee-

to de la producción del hombre. 

Alln cuando el trabajo de los menores ha sido común desde la ª!! 

tlgQedad en ciertas actividades como las agrlcoias, fue la Revolución Industrial la 

que llevó· al empleo de los adolescentes y niños a trabajos fabriles en los que 

por su escaso desarrollo flsico no podlan realizar sin un esfuerzo exagerado. 

La Revolución Industrial produjo una de las más grandes movilil! 

ciones laborales que ha registrado la historia; la incipiente mecanización de las-

industrias demandaba grandes voh!menes de mano de obra; a los trabajadores les

resultaba atractivo participar en una actividad que brindaba ingresos más altos -

que los de la agricultura y con una certidumbre que las actividades del campo -

estaban lejos de garantizar (2). 

(1) Martlnez Vivot, julio "Los Menores y las Mujeres en el Derecho del Traba~· 
jo" Editorial Astrea, la. edición, Buenos Aires, 1981, p. 39. 

(2) ldem, p. 42. 
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A la mejor remuneración en fábricas y talleres, correspondla un

trabajo extenuante, que habla que desarrollarlo en jornadas interminables; el tra-

bajo que desempeñaba en locales antihigiénicos y con mdltiples peligros de enfe!. 

medades y accidentes. Pese a esto continuó la multiplicación de los centros de 

trabajo industrial; pronto fue ocupada toda la mano de obra adulta disponible; e!! 

tonces se volvieron los ojos de los dueños de las empresas hacia el trabajo de --

los menores (3), 

El ingreso de los menores al trabajo en la industria, que inicial

mente se toleró como una situación excepcional, pronto se convirtió en un mal-

endémico. De ser una necesidad de las filbricas, pasó a ser una urgencia para-

las familias proletarias, que se vieron obligadas a emplear a todos sus intengran-

tes parr. poder subsistir. 

si, los menores eran sujetos m'5 dóciles que el trabajador adulto, 

y dado que la utilización de instrumentos y mllquinas ya no haclan necesario el-

despliegue, de una gran fuerza musc•1lar, se hizo propicio que los patrones sustit!!_ 

yeran en los talleres a los trabajadores adultos por menores, a los que pagaban

retribuciones Intimas (4). 

En Inglaterra, la escacez de brazos para la industria hizo que los 

patrones acordaran con directores de orfanatorios y padres necesitados la celebr! 

cidn de contratos de aprendizaje, lo que hacia sentirse con derecho de hacer tr!. 

(3) Cueva, Mario de la, El Nuevo Derecho Mexicano del trabajo, tomo 11, Edito 
rial Pomla, 9a. edición, Mélico, 1984, p. 239. -

(4) Martlnez Vivot, Julio, op. cit., p. 43. 
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bajar a los menores jornadas extenuantes a cambio solamente de alimentación, 

habitación y vestido, de caracteres infrahumanos. 

Su ocupación en tareas insalubres y peligrosas, durante jornadas-

excesivas, motivó finalmente que el legislador entrara en acción, ya sea restrin--

giendo la edad de admisión de estos menores en el trabajo o para limitar la jor-

nada de trabajo. Asl en 1819 se sanciona en Inglaterra la COTTOM MILLS ACT 

que prohibió el trabajo a los menores de 9 años dé edad. Tales limitaciones, -

asl como las relaciones de jornada de trabajo, que tuvieron en un principio cará.!?_ 

ter general, se fueron extendiendo progresivamente a todos los paises, elevándose 

· con el tiempo, la edad de admisión en el trabajo (5). 

No es exagerado afirmar que la mecanización de la industria se

llevó a cabo a través de un camino sembrado de desvelos, privaciones y sufrimie!! 

tos de los menores bruscamente incorporados al trabajo. La explotación de que -

eran objeto ~stos trabajadores, inicialmente no encontró ninglln alivio de parte -

de las autoridades, en raz6n de que el esplritu liberal-individualista que privaba

en esa ejloca, consideraba que los contratantes eran libres para fijar las condi-

ciones de trabajo, y que cualquier grado de intervención estatal lesionaba la ti-

bertad de los individuos (6). 

Es a principios del siglo pasado cuando comienr.an a dar normas

protectoras del trabajo de los menores, alln cuando se dieron en una forma po--

(5) Martlnez Vivot, julio, op. cit., p. 48. 

(6) Cueva, Mario de la, op. cit., p. 241. 
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demás tlmida y limitada. 

Son bien conocidas las consecuencias que en el mundo del trabajo 

produjo la llamada Revolución Industrial, una de ellas que nos interesa aquí eso~ 

cialmente, es Ja intensa incorporación al proceso productivo de Jo que se ha - -

llamado las "medias fuerzas" es decir, Ja sustitución de Jos trabajadores adultos 

por mujeres y niños, tanto porque en el libre juego de Ja oferta y la demanda -

de mano de obra resultaba más barata para el patrón, como por el hecho de que 

las nuevas máquinas requerlan en muchas ocasiones una actividad de simple vigi

lancia, a los que podrlan ser destinados seres más débiles, aunque atentos y dili

gentes. "La explotación de Jos niños comenzó cuando se observó que podlan ser-

empleados en la conducción de máquinas que haclan el trabajo efectuado hasta -

entonces laboriosamente a mano. No habra idea preconcebida contra el empleo-

de Ja mano de obra infantil¡ al contrario, no solamente se consideraba justo y -

natural que los "hijos de Jos pobres" fuesen llevados al trabajo desde que eran-

flsicamente aptos, sino que se tenla por cosa meriloria" (7). 

Los efectos de tal incorporación produjeron situaciones demasia

do graves, tanto humana, social y pollticamente hablando, asl fue como n media-

dos del siglo XVII, se registra la movilización laboral más destacada de Jos me-

nares, para impulsar las enormes posibilidades que la industria Je brindaba la in

cipiente mecanizacibn, en los albores de la Revolucibn Industrial, que ab--

(7) O.I.T. Estudios y documentos, serie 1, n¡ 3, "La Reglamentation du travail 
desenfants et jeunes gents", Ginebra, 1935, p. 2. 
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sorb!a todas las energ!as de los trabajadores del sexo masculino, además de la -

tentación que representaba la percepción de salarios mejores que en la agr!cul-

tura y con una estabilidad que las faenas del campo no pod!an brindar. Esa - -

atracción remunerativa presentaba en su contra jornadas interminables, de más -

de 16 horas en ocasiones; cumplir tareas locales antihigiénicos e insalubres y ex

ponerse c'on frecuencia a sufrir accidentes. 

El uso de la mano de obra de menores, apenas superada la ni

fte~ originó muy pronto abusos notorios y peligrosos para la salud de esa inci-

plente juventud, para las familias obreras y para la sociedad en general. 

Teniendo como finalidad esencial, la utilización de 11& mano de-

obra infantil, la de facilitar el desarrollo industrial, convirtiéndose pronto de ne

cesidad industrial, a necesidad de clases, obligando a emplear a todos sus miem

bros familiares 6tiles para el trabajo, con el objeto de obtener los recursos sufi

cientes para el sostenimiento del hogar. Siendo razones económicas las que im

pulsaron a los patrones a la utilizaci6n de la mano de obra infantil, con el obje

to de obtener una mano de obra barata, que por un precio lnfimo realizaba ago

tadoras jornadas de trabajo. 

a) Inglaterra. 

"Siendo en la segunda mitad del sl¡lo XVIII, en Inglaterra, don-

de al surgir nuevas t~cnicas en el trabajo, las máquinas como por ejemplo: el • 

telar mecánico, produciendo sólo para el consumo local; de este modo las máquinas 
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traen consigo la' miseria· económica de los trabajadores y ante tal situación, los

niños se ven precisados a trabajar en condiciones infrahumanas, para ayudar a 

sus progenitores en la manuntenclón de la familia" (8). 

A¡ravaba este estado de cosas el hecho de que los contratantes

se consideraban libres, despreciando o desconociendo la necesidad y la presión •

que los obreros estaban sometidos al convenir las condiciones laborales, en ause.!! 

cia de toda acción estatal que los protegiera. 

Fue a principios del siglo XIX, cuando la explotación de que eran 

objeto los menores, llamó la atención de las autoridades, debido a que su salud

mermaba en forma encerada, ya que el trabajo excesivo impedfa su desarrollo -

ffslco o intelectual. Siendo 4!stas las circunstancias que determinaron al legisla

dor a proteger al 1.1enor. 

Fue en ln1l1terra en dónde aparecen por primera ve& disposlclo-· 

nea tendientes a acabar con dicha explotación y que representando el primer in

tento de le¡l1lacl6n proteccionista que aftas despu4!1 habrla de caracterlnr a to~ 

do el derecho del trabajo, fueron copiadas por 101 dem's paises europeos unifi-

cando la re¡lamentaci6n en dos aspectos principales: la edad mlnima para la a~ 

. misión en el trabajo y la duración de la jornada de trabajo infantil. 

(8) 11 Reunión Nacional de juntas de ConclllaciÓfl y Arbitraje, Guadalajara, Jal.; 
abril 1977, Ponencia de la Lic. Raquel Garcla Santos de Cuevas. Sobre la si 
tuaci6n jurldica de los menores en la Ley Federal del Trabajo. P. 126. -
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All!. en Inglaterra, más a6n que en otros paises, por su incipien

te mecanización, los niños, hasta los 5 años, trabajaban 14 y 16 horas diarias en 

las manufacturas de algodón; porque el manejo o simple vigilancia de las má.qui

nas no requer!a el despliegue de energ!a de un hombre ya formado. 

Tal situación, hizo que los patrones lograran de los directores de 

los asilos, as! como de los padres necesitados, contratos de aprendizaje, mediante 

los cuales obtenlan el derecho de hacer trabajar tanto como quisieran a los ni-

ños que les eran confiados, a cambio de alimentarlo, darles habitación y vestir-

los. 

Ante la demanda de brazos que los fabricantes formulaban el mi 

nistro Pltt dió como respuesta implacable: "!Emplead el trabajo de los niñosl". 

Frente a ello, Roberto Peel, lanzó su consigna de: "!Salvemos a los niños!" que 

sirvió de lema para una campaña de protección legal que culminó al dictarse la

Moral and Heah Act, el 23 de junio de 1802, que se referla 6nicamente a las -

industrias de algodón y de lana, limitando en 11 horas la duración del trabajo -

efectivo de los niños, prohibiéndoles las labores nocturnas, 

Ante tal situación de injusticia, Inglaterra se ve precisada a re

glamentar el trabajo de los menores y gracias a las gestiones realizadas por - -

Owen en 1819, se promulga, la Primera Ley de Trabajo protectora de los meno

res en especial el de los jóvenes de 9 a 16 años, limitando sus jornadas a 12 h,!! 

ras; prohibiendo as! el trabajo a los menores de aquella edad, Aplic«ndose esta 

Ley principalmente a las fábricas de algodón, ya que desde tiempos remotos, so

bre todo en la Edad Media, el sistema de la servidumbre rural, facilitaba el en-
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grandecimiento de la pequeña industria que prolifera en los gremios, en donde la 

jornada de trabajo era fijada de la salida a la puesta del sol. 

Asl fue como por influencia de la escuela intervencionista que se 

reglamentó en forma cada vez más estricta el trabajo de los menores; teniéndose 

principalmente en cuenta el estado de desamparo en que los menores se encon-

traban en esa época, exigiendo del Estado un máximo de protección. 

Brotando asl, de un concepto humanitario, las leyes protectoras

de los menores por la honda trascendencia del dolor social, reflejado en las con

diciones en que desarrollaba el trabajo, sobre todo el industrial. 

Owen, Carlyle, Lord Shaftesbory, haciendo eco de las ideas soci! 

les que comenzaban a nacer, daba la pauta de la organización jurldica a la que

el capital se iba sometiendo gradualmente por la intervención del Estado, cada • 

vez m'5 resuelta en el r6gimen del trabajo, y en general, en los procesos econó

micos. 

Al mismo tiempo que un amplio movimiento de opinión, generoso 

y humanitario, hizo ver a los gobiernos la terrible situaci6n de la masa obrera • 

en los grandes centros industriales, produciéndose revueltas con matices de pro-

testa ante el régimen económico imperante. 

Acentuándose ese carácter con el levantamiento de los sende

ros de Lyon, con el Ereslau de 1842, asl como el iniciado en Inglaterra en 1834, 
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para combatir la Ley de Pobres. Uniéndose a mediados del siglo XIX, las am--

plias corrientes humanitarias y los poderosos movimientos de opinión, que engen

drados en las clases intelectuales, buscaban prosélitos en las clases obreras ofre

ciendo a éstas mejores condiciones de vida. 

"Hacia 1842, Lord Shaftesburg, en un vehemente informe, tefe-

rente al ttabajo en las minas inglesas, señala que niños menores de 3 años se d,! 

dicaban a recoger el mineral que cala de las vagonetas y suclimb(an en el fango¡ 

obreros adultos sufrlan toda clase de penalidades y apenas podlan subvenit al su!. 

tento de su familia con el trabajo de una lat¡ulslma jotnada. Tal situación de-

nunclada al Patlamento, ptotestada por las clases ob1e1as detetmin~ la aprobación 

de la Ley sobre el Trabajo de las Minas, dictada el 19 de agosto de 1842, pro-

hibiendo el trabajo subterr,neo a los menores de 10 aftos y a las mujeres¡ poni~.!!. 

dote término al pago de los jornales en tabernas y sitios similares" (9). 

Posteriormente las leyes de 1844 y 18491 que de acuerdo con los 

lineamientos generales de las reglamentaciones anteriores, prohibieron el trabajo

de menores de 8 a 13 años, reduciendo a 6 y media horas la jo1nada de trabajo, 

señalando el descanso semanal del dla domingo y adem'5 de establecer inspecto

res de trabajo que esta rlan encargados de la vigilancia de la higiene en los cen-

tros de trabajo, ordenando a la vez que se cuidata la instrucción de los menores. 

Man1eni~ndose tal situación hasta 1878¡ siendo la edad mlnlma--

(9) Cabanellas, Guille¡mo, Compendio de Detecho Labotal, tomo 1, Bibliogt4fica 
Omeba Editores;'euenos Aires, ISl68, págs. 651-652. 
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para la admisión en el trabajo de JO años. reduciéndose a la vez la jornada la

boral a J J horas. 

Pero la efectividad en el cumplimiento de las disposiciones le-

gales en materia del trabajo sólo se obtiene en Inglaterra con la instauración del 

servicio de delegados de minas en 1890. 

"De acuerdo con la mayorla de los paises que han legislado so

bre la materia del trabajo infantil, uno de los requisitos más importantes que

deben llenarse para que los menores puedan ocuparse en los centros de trabajo, 

es el relativo a la instrucción que deben recibir y a los certificados de salud -

que las autoridades correspondientes les deben expedir, haciendo constar en - -

ellos que la salud del menor no se resiente con el trabajo que desempeña, asl

como también de sus aptitudes flsicas para el desarrollo de sus labores que se

le han encomendado" (10). 

Por lo que toca a la instrucción, los patrones deben exigir el-

certificado que acredite que el menor ha cursado los estudios primarios, pero-

dicho certificado es exigible hasta una edad determinada; siendo en Inglaterra

y de acuerdo con el Factory and Wolkshop Act de 1901, los niños de 12 a 14 

años los que estaban obligados si no lo presentaban, a asistir a la escuela, y -

los patrones deblan comprobar dicha asistencia por medio de los regimos de -

clases. 

(10) Suárez González, Fernando, Menores y Mujeres ante el contrato de traba
jo, Instituto de Estudios PoUticos, Madrid, 1967, pág. 30. 
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Respecto al certificado de salud, en Inglaterra se requiere una -

edad determinada que fijan en 16 años. Siendo posteriormente y en virtud de -

la llducation Act de 1944 y de la de 1946, "es que la prohibición del trabajo -

de lo~ niños en edad escolar obligatoria se elevó a los IS años. en las empresas 

industriales, es decir, minas, inaustrias manufactureras, construcción de barcos, 

generación, transformación y transmisión de cualquier clase de energla, traba-

jos de construcción, reparación y transporte de mercanclas y pasajes (employ

ment of women, young persons and children act de 1920). No estando prohibi

do el trabajo de los niños en la agricultura o en el comercio, materia regulada 

en las complicadas disposiciones de la children and young persons act de 1933" 

(11). 

A su vez, los menores de 18 años tenlan la prohibición de lim

piar máquinas en funcionamiento, y la de trabajar en otras que se consideraran 

peligrosas (guillotina, prensa, etc.), salvo que hayan recibido una instrucci6n R~!! 

cuada sobre ellas y estén bajo la supervisión de una persona de gran experiencia, 

no pudiendo levantar, transportar o acarrear cargas tan pesadas que puedan origL 

nar lesiones, existiendo reglamentos sobre los pesos máximos de ciertas indus-

trias¡ prohibiendo también el trabajo en ciertos procesos en que se utilice plo-

mo o cinc y se fabriquen o reparen acumuladores eléctricos, as! como la limpi~ 

za de esos locales, llstableciéndose la jornada de los menores de 16 años a 44 

horas semanales, salvo excepciones, no pudiendo hacer horas extraordinarias¡ -

por lo que corresponde a los menores de 18 años sólo pueden hacer hasta 100 

horas al año, prohibiéndose en general, el trabajo en domingos y dlas festivos. 

(11) Suárez González, Fernando, op. cit., págs. 130-131. 
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b) Francia. 

En los demás paises europeos encontramos reglamentaciones aná

logas a las inglesas¡ as! en Francia las primeras medidas de protección laboral

para los menores datan del comienzo del siglo XIX, iniciándose el proceso inte!. 

vencionista con el decreto del 3 de enero de 1813, teniendo por objetivo prohi

bir el empleo en las mismas de los menores de 10 años. 

Mucho tiempo después y a consecuencia de repetidas encuestas, 

entre ellas "la famosa encuesta que el doctor Villermé llevó a cabo en 1835 y 

1836 en las industrias textiles de la re¡ión de Ruen y cuyos resultados fueron -

publicados en su informe de 1840¡ en él se pone de manifiesto que estaban OC! 

pados en ellas niños de 4, 5 ó 6 años que permanecerfo de pie de 16 ó 17 ho

ras, 13 de ellos en habitaciones cerradas y sin cambiar de puesto o de posl- -

ción. "No es un trabajo, una ocupación --dec!a Villermé--, es una tortura -

y una tortura infringida a niños de 6 u 8 años, mal nutridos, mal vestidos, obli; 

sados a reco!rer a las cinco de la mañana la larga distancia que les separaba -

de sus f4bricas y que por la tarde deben volver a cubrir extenuados" (12). 

Siendo bajo el gobierno de julio, y a ra!z del famoso informe de 

Vlllermé, se d& la ley del 22 de marzo de 1841, que concernfa sólo a las empr.! 

sas que ocuparan m'5 de 20 obreros¡ prohibiendo todo trabajo a los menores de 

8 años, señalando para los niños de 8 a 12 años una jornada efectiva de 8 ha-

ras, además de la obligación de asistir a la escuela¡ y de 12 horas para los ad.!! 

lecentes de 12 a 16 años, prohibiendo el trabajo noctuino a los menores de 13-

(12) Suárez Gonúlez, Fernando, op. cit., pág. 14. 
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años y señalando el descanso semanal para los menores de 16 años, No produ-

ce efectos serios al i¡ual que la ley de 1848, por una falta completa de con-

trol, siendo muy frecuentemente violada, 

La ley del 22 de febrero de 1851, dada en la segunda Rep~blica 

y relativa al conuol de aprendiiaje, limitaba a 10 horas la duración del trabajo 

efectivo del aprendii menor de 14 años y a 12 horas la del aprendí& de 14 a -· 

16 años. 

lln 1874 se re¡lament6 el uabajo de niños dedicados a oficios -

ambulantes, votando la Asamblea Nacional una ley de fecha 19 de mayo del .,; 

mismo ailo, aplicable a todas las industrias, ley que señalaba la edad m!nlma •• 

de admisión de 12 años, pero que permitla excepcionalmente el empleo de me

nores de 1 O años con una jornada de 10 horas por dla, fijando para los demb-

la Jornada de 12 horas. Prohibiendo el trabajo nocturno para 101 hombres men.!! 

res de 16 años y para las mujeres hasta lo1 21¡ prohlbla tambl'n el trabajo •• 

subterr,neo de mujere1 y menore1 de 12 allol¡ ~llalando el descanso dominlcal

y la creación de un cuerpo de Inspectores encareados de controlar su aplicacU!n. 

En 1881, la C4mara de DiputadOI presenta un proyecto para re

ducir a 11 horas la jornada de los adolescentes, pero no es aceptada por el 5! 
nado. 

Dentro de la miner!a, enconttamoa en Francia, en la ley de 1892 

una protección muy amplia para los menores y las mujeres. Se prohibe total-

mente el trabajo subterr&neo a las mujeres de cualquier edad y a los mucha- -

chos menores de 13 años, siguiendo lo establecido en la ley de 1874, pero au--
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mentando en un año Ja edad fijada, que en dicha ley era de 12 años. 

Lo jóvenes de 13 a 18 años podlan entrar en las minas pero bajo 

ciertas condiciones, sin desempeñar Jos trabajos propios de ellas, sino tan sólo • 

los accesorios. Sin embargo los mayores de 16 años, podlan dedicarse a la ex

tracción del mineral, 6nicamente a titulo de aprendizaje, durante 5 horas al -· 

dla. 

Debido a que la ley de 1874 no protegla a las mujeres adultas, 

en 1886 el ministro de Comercio presenta un proyecto ante las Cámaras para--

ampliar a las mujeres el campo de aplicación de la ley, proyecto que encontró· 

gran oposición en el Senado pero que al fin fue admitido pasando a formar la-

ley de 1892, que fijaba en 11 horas la jornada femenina, la cual presentaba el-. 

inconveniente de señalar cuatro jornadas distintas para los trabajadores de los-· 

talleres seedn que fueran: . niños de 13 a 16 años (lo horas diarias), adole!. 

centes de 16 a 18 aflos (60 horas por semana) mujeres (ll horas) o adultos 

(12 horu diarias). 

Sobre el particular Nestor de·Buen opina: "resulta lógico, enton• 

ces que en tos proeramas de tos grupos que, desde el siglo XIX lucharon en fa

vor de los trabajadores, estuviera siempre presente el deseo de impedir el trah! 

jo de 101 menores de determinada edad. Asl, la Declaración de Principios de la 

Secunda Internacional (Paris 1889), propuso la prohibición del trabajo de los -

niños menores de 14 años y la reducción de la jornada a 6 horas para los men.!! 

res de 18 años"- (U). 

(13) de Buen, Nestor, Derecho del Trabajo, tomo 11, México, Ed. Pomla, 1982, 
P'&· 361. 
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La ley de 1900, en consecuencia, tenla como objeto principal, -

el unificar temporalmente en 11 horas la jornada de todos los trabajadores, es

tableciendo que después de 10 años de publicada, dicha jornada se reducirla a -

10 •/• horas, y a 10 al cabo de un nuevo periodo de 10 años, 

El lo. de abril de 1904, la jornada era de 1 O horas para los ni

ños. En 1905 la ley que reglamentaba el trabajo minero fij6 por primera vez -

en Francia en 8 horas la jornada de trabajo¡ en 1913 se dan disposiciones para

auxiliar a las familias numerosas y para regular el trabajo de los niños coloca- . 

dos mediante contrato de aprendizaje. 

No es sino hasta 1919 cuando se fija definitivamente en 8 horas 

diarias y 48 a la semana, la duración de la jornada de todos los uabajadows -

mediante una ley que abroga los textos anteriores, pero que subordina su apll-

caci6n a los reelamentos administrativos que deb!an ser expedidos con posterio

ridad. 

Por lo que toca a la instrucci6n, "el articulo 2o. del libro 11 ,l

del C6digo del Trabajo, modificado por la ley del 25 de septiembre de 1948, •-· 

sienta como principio general el de que los menores no pueden ser admitidos -· 

al trabajo "antes de su regular liberaci6n de la obligación escolar". Esta dura 

en principio, hasta los 14 años, pero mientras no concluyan su dltimo .año es-

colar, los menores no pueden ser admitidos al traliajo. En el articulo 3o. modi 

ficado por la ley del 9 de agosto de 1936, se admite que enuen a uabajar los

mayores de 12 años si est'n provistos de un certificado de estudios primarios" -

(14). 

(14) Suárez González, Fernando, op. cit., pAg. 125. 
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Rivera y Savatier "consideraban probable, ya en 1956, que la -

obligaci6n escolar se prolongara en el futuro, lo que retardarla de nuevo la - -

edad de admisión al trabajo, recordando que los convenios internacionales de la 

O. l. T. eran ya más avanzados en este punto que el Derecho Francés" (15). 

Estando frenada la evoluci6n en Francia por las consecuencias -

de la guerra, estimando que la próxima llegada a la vida activa de los nacidos 

después de las hostilidades facilitarla sin duda la prolongación de la obligación

escolar, sin riesgo de penuria de mano de obra para la economla. Exceptuánd_2 

se del principio general "los establecimientos donde no están empleados mb -

que miembros de la familia, bajo la autoridad del padre, de la madre o del tu

tor", y el trabajo doméstico o agrlcola, pero con la condici6n de que no peri!!. 

dique la asistencia a la escuela, con lo cual sólo pueden ser empleados fuera -

de las horas lectivas o en vacaciones. Pero como las reglas generales sobre -

enseñanza primaria no son siempre respetadas en los medios campesinos, Roust 

y Durant concluyen que la _proteccl6n dada a los menores en la agricultura es • 

mucho menos completa que en la industria o el comercio. 

Otra excepción a la regia general se establece para los orlelina

tos e instituciones de beneficiencia, en las condiciones que precisa el anlculo--

5o. del libro ll del Código. Por llhimo, en las empresas teatrales, la edad mfn.!., 

ma est' en principio fijada en los U años (anlculo 58, siempre del libro ll). 

(15) Su,rez Gondlez, Fernando, op. cit., p4g. 125. 
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Respecto a los inspectores de trabajo, pueden, por otra parte, -

exigir un examen médico de los menores de 16 años para constatar que el tra

bajo que realizan no excede de sus fuerias¡ exigiendo en caso contrario el des

pido del menor tras un examen médico contradictorio, en el supuesto de que ~-

los padres lo reclamen. 

"Existen, naturalmente, prohibiciones de ciertos trabajos, y as[, 

los menores de 16 años no pueden ser empleados en representaciones de circo, 

de acrobacia, etc. {art. 60 del libro 11 del Código, modificado por la ley del--

10 de junio de 1954), estando los menores de 18 años afectados por la prohi-

biclón del trabajo en minas (decreto del 3 de mayo de 1893) y por la de los 

trabajos peligrosos, determinados en los reglamentos de administración pública--

(art. 72 del libro 11 del Código y decretos del 21 de maria de 1914 y del 19 -

de julio de 1958)" (16). 

Teniendo las empresas la obli¡acl6n de vigilar la decencia de! los 
1 

establecimientos en que se ocupan niilos, les est' prohibido emplearlos en la --

confección, conservación o venta de dibujos o impresos contrarios a las buenas

costumbres. 

Por lo que se refiere a la admisión al trabajo, y por virtud del

Decreto-Ley del 24 de mayo de 1938, en el articulo So., se establece que nin

glln menor de 17 años puede ser empleado en una empresa industrial o comer-

cial sin estar provisto de un certificado expedido por el Secretario de orienta--

(16) Suárei Goniález, Fernando, op. cit., págs. 126-127. 
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ci6n profesional, en el que han de indicarse los oficios que han sido reconocidos 

como peligrosos para la salud del menor. 

Confiando a los inspectores de trabajo, el control de toda esta-

regulación, y para facilitar su labor, "los articules 88 y siguientes del libro 11 

del Código prescriben que los alcaldes deben expedir a los menores de 18 años

una cartilla en la que conste su edad y la naturaleia de los trabajos que ejecu

ta, asl como la fecha de ingreso y salida del taller debiendo el empresario pre

sentarla a la inspección a cualquier requerimiento de ésta. También debe el -

empresario llevar un re¡¡istro de sus trabajadores menores de 18 años (17). 

Estando afectados de nulidad, los contratos de trabajo celebrados 

contra esta regulación, independientemente de las sanciones en que incurran los 

empresarios y los padres. Como tal solución produc!a, entre otros efectos, el ~ 

de que el menor no podla· obtener la aplicación de la le1islación sobre acciden

te1, la ley del lo. de julio de 1938 remedió el inconve~iente al establecer que

la indemnización no est' 5ubordinada a la validez del contrato de trabajo, so-

lución a la que ha llegado también la ley del 30 de octubre de 1945. 

Respecto de la jornada de trabajo, no se permite ocupar a men.!! 

res de 18 años durante la noche en establecimientos industriales (art. 21 del -

libro 11) ni en empresas de transporte, con las excepciones del trabajo en las

r•bricas de fue¡o continuo en las que se permite trabajar a los mayores de 16-

(17) Suárez Gonúlez, Fernando, op. cit., p•g. 127. 
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años, de las industrias que emplean materia susceptible de rápida alteración y -

de la permitida recuperación de horas de trabajo ·perdidas a causa de una inte

rrupción accidental. 

Y en materia de vacaciones, la ley del 2 de junio de 1950, oto!. 

¡ó a los menores de 18 años el derecho de unas vacaciones de 2 dlas laborables 

por cada mes de trabajo realizado, sin que la duración total pueda exceder de 

24 dlas. La ley ¡eneral sobre vacaciones del 27 de mario de 1956, no precisa

nada respecto de los jóvenes, por lo que se entiende que la anterior no ha sido 

modificada. 

c) Italia. 

En Italia¡ al igual que en Francia se realiian aproximadamente -

por la misma ~poca estadlsticas similares. Recordando u! Levi Sandri que en-

1840, el Conde Petitti confecciona una estadlstlca relativa a la ocupación obre

·ra en las fibricas de seda, lana y algodó~ de Savoia, del Piamonte, del Oenove

sato y de la Lomellina, segtln· la cual un 16~ de los trabajadores de esas "bri

cas eran niiios que trabajaban entre 8 y 14 horas diarias y un 2°" de esos ni-

ños estaban enfermos. 

En el mismo año, Sacchi "estudia la situación de la industria ~ 

de la seda y del algodón en Lombardla¡ miles de niños de U a 15 años con sa

larios miserables y horarios de 12 a 15 horas, respirando polvo de alcod6n, que

tan intensamente afecta a sus órganos respiratorios y que produce enfermedades 

de los mismos. El trabajo y condiciones convierte a los alegres niños de 8 • -
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años en "larvas de hombres" comentaba Sacchi" (18). 

"Situación semejante ponen de relieve las investigaciones de Err! 

ra en la provincia de como, donde siete mil mujeres y dos mil quinientos niños

de 6 a 12 años trabajando diariamente 10 6 12 horas. "Crece en medio de no

souos --decla Errera-- esta chiquillerla turbulenta y amenazadora de niños -

pálidos, que tienen ya el odio en el &nimo" (19). 

En 1843, por una disposición del Virrey del Lombardo Véneto, se 

prohibe el trabajo de Jos menores de 9 años en las fábricas, asl como a los de-

14 años para los trabajos peligrosos e insalubres. 

La Ley de Minas de Cerdeña, en 1859, prohibe el trabajo en - -

ellas a los niños menores de 10 años. Prohibiéndose en 1873 los oficios giro-

vaghi, 'a los menores de 18 años. 

Savorlni, en su estudio sobre le condizioni economiche e morali--

del lavoratori delle mi~lere di zolfo e degli agricohori nella provincia di grigen

ti, en 1881, explicaba como el simple anticipo de 100 a 200 liras hecho por el

patrono en el momento de admitir al niño en las minas de azufre significaba una 

verdadera compra, porque los salarios in natura le impedlan practicamente salir 

de su miseria, a la vez que su cuerpo era sometido a las más crueles fatigas -

(18) Su'rez Gonúlez, Fernando, op. cit., P'&· 15. 

(19) Suárez González, Fernando, op. cit., p'&· 15. 
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y contusiones, producidas por la necesidad de cargar sobre sus espaldas, pesos-

desproporcionados a sus fuerzas" (20), 

La gravedad de esta situación hizo que se sintiera con especial -

agudeza la necesidad de reglamentar las condiciones de trabajo, debido a la ex-

plotaci6n de que e1an objeto los menores. 

Siendo hasta 1886, en que la Ley No. 3657, del 26 de febrero, -

aborda realmente el problema de los menores después de varios proyectos que -

no hablan tenido fortuna. Siendo m4s bien escasas las limilaciones que esta -

ley impone al empleo de los niños, para no perjudicar a la industria en su fase 

de desa11ollo industrial; la edad mlnima es 1educida a 9 años para la admisi6n 

al 11abajo en la indusula, 10 años en los trabajos subterráneos estableciendo -

una jornada de 8 ho1as para los meno1es de 12 años y prohibiendo 11 ocupaci6n 

de los menores de 15 años en trabajos peligrosós o insalubres. 

Adem'5, siempre si¡ue Levi S..ndri, la ley no tiene aplicacidn d! 

bido a la oposlci6n de los empre!lllrios, la debilidad de las asociaciones obreras

y por la falta de vi¡ilancia por parte del estado. 

En 1904, se di una ley de car4cter intervencionista, siendo com

plementada posteriormente con un tratado celebrado con Francia el 15 de abril 

de 1904, el tratado Franco-Italiano complementado después por Jos arrealos --

(20) Suárez Gonúlez, Fernando, op. cit., p4g. 16. 

: 1 
¡ 
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del 20 de enero y del 9 de junio de 1910, que regula la asistencia social, la 

reglamentación del trah.in de las mujeres y menores y el funcionamiento de la 

inspección relativa por medio de la reciprocidad, fue copiado por otros muchos

tratados, enue los que pueden contarse doce celebrados por los distintos paises 

europeos, 

La ley sobre el trabajo de los menores de 1907, reglamenta el -

trabajo de los niños, excluyendo de todas las labores a los menores de 12 años, 

en las minas a los de 13 años y a los de 1 S de los trabajos peligrosos o insa-

lubres y de acuerdo con una lista establecida por un decreto oficial; prohibla -

tambi~n para ellos el trabajo nccturno considerando como tal, al que se desem

peñara de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Se fijaba la jornada para -

los menores en 11 horas diarias y además de un ~ertificado de estudios prima-

rios, se cxi¡la la aptitud flsica del menor, 

Ley que fue sustituida por la del 26 de abril de 1934, que refu!! 

di6 todas las dilposiciones precedentes y ofreció una completa regulaci6n de la 

materia. Fijando la edad de admisi6n al trabajo a los 14 años, coherentemente 

con la norma que eleva hasta esa edad la obligación de la instrucción elemen-

tal. "Pero la ley del 29 de noviembre de 1961, fij6 la edad profesional en los-

15 años; a pesar de lo cual, el anrculo 7 de aquella ley y el articulo 3o. de ~!. 

ta consienten el empleo excepcional del menor a partir de los U años de edad, 

siempre y cuando haya conseguido aprobar el quinto curso elemental u otro m4s 

elevado, seglin el ayuntamiento donde residla". 

"Estableciéndose prohibiciones para los menores de 16 años por 
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razón de la peligrosidad flsica o moral del trabajo, impidiéndoles el trabajo en-

las minas, impidiéndoles limitantes de peso en los trabajos de transpone, limi-

tando el trabajo anlstico a representaciones con lines educativos" (21). 

"Prohibiendo el trabajo nocturno a los menores de 18 años (art. 

12) y obligando a los menores de 15 años a presentar un certificado médico -

en que resulte probada su idoneidad flsica y los trabajos para los que no se co!! 

sidera apto al menor.en cuestión (art. 80). Tal certificado debe ser transcrito 

en la "cartilla de tiabajo", que hoy es la com~n a todos los trabajadores y -

no la establecida especialmente en esta ley para los menores. El menor, ade-

m4s estA sometido a visitas médicas periódicas hasta que alcance los 15 años -

(art. 21) , de forma que si en una de ells qui! pueden determinar el patrono

º la inspección, el menor resultase no apto para un determinado trabajo, éste-

no puede serle encomendado" (22). 

d) Alemania. 

En Alemania, la primera ley relativa al menor lue dictada el 16 

de abril de 1839 por el Ministro del Interior Von Modehos, ley que pro~ibla el

trabajo de los menores de 9. años fijando una jornada de 10 horas para los co.!!' 

prendidos entre esa edad y los 16 años. 

"Carente ese punto de un servicio de inspecci6n, a pesar de las 

(21) Suárez GonzAlez, Fernando, op. cit., pAg. 130. 

(22) Suárez GonzAlez, Fernando, op. cit., p!g. 131 
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Indicaciones dadas por Von Altenstein al promulgar la ley, no tuvo ésta en la -

realidad una aplicación pr,ctica ·hasta que se creó tal fiscalización" (23). 

La regulación mh coherente del trabalo de los menores se inl--

cia con el Código Industrial del lo. de junio de 1891, que establec!a que los niños no P.!? 

dlan entrar a trabajar si no hablan cumplido con la obligación escolar hasta 101 

13 6 los 14 años con una jornada de 6 horas por dla con dos descansos de me-

dia hora cada uno. Los adolecentes de 15 a 16 años, 10 horas por dla con un

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

Los menores de 21 años pero mayores de 16 no tenlan ninguna • 

protección especial, pues eran considerados como adultos, siendo el único requl-

sito necesario para contratarlos la autoriiación que por escrito debla darles el· 

padre o tutor que ejerciera sobre ellos la patria potestad. Teniendo los pallo

nes la obli¡ación de dar a 101 menores de 18 a.ños el tiempo necesario para -

asistir a las escuelu profesionales y teniendo todos prohibido el uabajo noctur

no e Incluso el ua'bajo en dla domingo. 

"Aparte de la vieja prohibición del uabajo nocturno y subteni-· 

neo contenida en los anlculos 135 y 136 del Código Industrial del lo. de junio

de 1897 y de las antiguas leyes del 26 de julio de 1897, 30 de junio de 1900, • 

28 de diciembre de 1908 y 27 de diciembre de 1911, la moderna regulación del 

tema ananca en la ley del 30 de abril de 1938, de protección al trabajo de la

juvcntud, rnodificada en 1956. A ella habla que agregar los decretos sobre OC!! 

pación de menores en las empresas mineras del 20 de enero de 1939, el decre-

(ÍJÍ ler. Congreso N.ir.ion•'. sobr t el Régimen jurldico del Menor. Mbico, D.F. 
Agosto de 1973, Vol. J. Pone.•cia del Lic. José Dávalos Morales, "El Ré&I· 
mcn Lab~ral del Menor", p4g. 1 ~. 
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to sobre vacaciones de los trabajadores jóvenes del 1 S de junio de 1939 y las -

regulaciones especiales para la Baja Sajonia, Wurttember-Hoheniollern y Bertfn-

Occidental" (24), 

En la ley de 1938 se distingu!an dos categorías de menores, mi!_ 

mas que ha mantenido la nueva ley del 9 de agosto de 1960 y que son: los ni_ 

ños, es decir, los menores de 14 años o mayores de esa edad que no han con

cluido su obllgaci6n de asistir a la escuela primaria y los jóvenes, es decir, tos-

mayores de 14 y los menores de 18 años. 

Es la ley del 9 de agosto de 1960, "que regula el empleo de -

los niños y los jóvenes como aprendices, obreros, empleados, aspirantes y merit_!! 

rios, prohibiendo en general el empleo de niños, admitiendo excepciones en mi• 

teria de representaciones artlsticas, para tos que se exige que el guardador te~• 

111 del interesado solicite permiso de la autoridad inspectora, que lo conceder' 

cuando estdn ¡arantiiadas las medidas adecuadas, protectoras de su salud, mor! 

lidad y educación, determinando dicha autoridad cuanto tiempo y que horas po

dla emplearse un nlfto, y regulando tambi~n las pausas de descanso, la dura- -

cl6n mbima de su permanencia diaria en el lugar de traslado y el trabajo en • 

domingos y dlas festivos. Cuando son mayores de 12 años pueden ser emplea-· 

dos en la a¡rícultura en tareas de ayuda, adecuadas y ligeras, siempre que •· 

sean de car•cter ocasional y no regular" (25), 

(24) Oávalos Morales, Josd, op. cit., p4g. 12. 

(25) Su!rez Gonúlez, Fernando, op. cit., pág. 114 y 115. 
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Respecto de los jóvenes, se imponen restricciones p~ra excluir-

los de los trabajos peligrosos y de las tareas a destajo o en serie, obligando asi 

a los empresarios a adoptar medidas de protección a la salud y moralidad, im-

ponicndo el reconocimiento médico en el momento del ingreso y durante el em-

pleo. 

Estableciendo en 8 horas la jornada mhima legal de los jóvenes, 

y no pudiendo exceder de 40 horas la semana de trabajo para los menores de -

16, ni de 44 para los menores de 18 años, no pudiendo exceder de 178 horas --

las faenas subterrfoeas de mlnerla, en el curso de 4 semanas consecutivas, 

Con excepción de este a1t1mo supuesto, en los dem:ls trabajos de los mayores ~ 

de 16 años, la autoridad inspectora puede permitir que la duración legal del --

trabajo se rebase en una hora diaria y 3 semanales como máximo, como, cuan

do de no hacerlo, resulta para la empresa un daño desproporcionado o cuando -

la naturaleza del trabajo incluye ciertas horas de descanso. 

Debiendo el empresario conceder a los jóvenes el tiempo necea

rlo para el cumplimiento de sus obligaciones fegales de escolaridad y el tiempo 

do enseñanza en la escuela profesional, incluido el recreo, se computarl ·como--

tiempo de trabajo abonlndose la correspondiente remuneración. 

Respecto al trabajo nocturno, ~s1e comprenderl un periodo de • 

12 horas Ininterrumpidas, como mlnimo, y en todo caso, el Intervalo que media

entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, con ciertas excepciones en el ra 

mo de hostelerla. 



- 27 -

Los sábados y en fechas de 24 y 31 de dciembre, los jóvenes -

menores de 16 años no pod!an trabajar después de las dos de la tarde, aplicán

dose !a misma· norma a los mayores de esa edad empleados en empresas que -

trabajan un sólo turno. Estando también prohibido el trabajo en d!as domingos

y !estivos, salvo sus excepciones como en hostelerias, mercados, etc. 

Por lo que corresponde a las vacaciones, los jóvenes tienen dere

cho a vacaciones anuales retribuidas, a partir. de un periodo de trabajo ininte-

rrumpldo superior a 3 meses. Siendo de 24 d!as laborables (que se elevan a -

28 en la miner!a), debiéndose otorgar el salarlo antes de! comienzo de las mi! 

mas. 

Uno de !os temas que la doctrina discute es el de si !a prohibi

ción de emplear menores o de emplearlos de manera determinada, supone únic! 

mente la imposición de penas a quienes fa infrinjan o lleva también acarreada -

la nulidad del contrato. "De!sch, partiendo del articulo 134 del BGB, segdn el

cual, un ne¡ocio jurldico que vaya contra la prohibición legal es nulo, si oua -

cosa no se deduce de la ley, entiende qu~ los con u a tos de u abajo celebrados -

con infracción de una de aquellas prohibiciones son nulos, si bien la nulidad no

produce efectos en cuanto al trabajo ya prestado, sino sólo para el futuro" (26) 

"Se1lln De la Villa, en Alemania no existe una protección espe

cial para los menores en orden a la extinción de los contratos de trabajo y no 

se les puede aplicar tampoco la lrundigungsschtzgeseu, porque para su aplicación 

(26) Sullrez González, Fernando, op. cit., págs. 116-117. 
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se exige en el párrafo 1, que el trabajador haya cumplido 20 años" (27). 

e) l!spaila. 

En España aparte de las disposiciones insertas, en las leyes de -

Indias, mismas que se tratan en otro inciso, la primera legislación protectora -

de los menores de 1 O años corresponde a la República, por ley del 24 dé jullo

de 1873, expedida por las Cortes Constituyentes, "que exclula a niños y niñas

del trabajo en las f4bricas, talleres, fundiciones y minas. Se establee!& la jor

nada de 5 horas diarias como mbimo, en cualquier estación del año, para los-

niilos mayores de 13 años y menores de 14 años. Para los jóvenes de 13 a 15 

años y para los jóvenes de 14 a 17 años, la jornada no podla exceder de 8 ho-• 

ru" (28). 

Se prohibla también el trabajo nocturno en establecimientos con 

motores hidralllic~ o de vapor a los varones menores de 15 años y a las muje

res menores de 17 años. Imponiendo a la •e&, la asistencia obligatoria a la es-

cuela durante 3 horas por lo mimos de los niños de 9 a U ailos y de las. niñas 

de 9 a 14 años, castigando con multa el incumplimiento de estas normas. 

Las disposiciones del Derecho Español fueron muy severas, resr

pecto al trato que se les daba a los desprote¡idos. Para el caso de la Nueva -

l!spalla, "las disposiciones de derecho indiano y espallol eligieron la vida jurldi

ca, pero particularmente dos C6digos: La Recopilación de las Leyes de Indias, 

Iniciada en el ailo 1570, bajo el reinado de Felipe 11 y concluida en tiempos de 

Carlos 11, quien la sancionó en 1680, y la Real Ordenanza de Intendentes, expe-

(27) Su4rez Gonz41ez, Fernando, op. cit., p4g. 117. 

(28) Cabanellas, Guillermo, op. cit., págs. 652-653. 
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dido por Carlos 111 en 1786" (29). 

Por ley del 26 de julio de 1878, "se promulga la ley sobre Ir! 

bajos peligrosos de los niños, misma que imponla sanciones a los- que hicieron -

ejecutar ª. niños y niñas menores de 16 años cualquier ejercicio peligroso, de -

equilibrio, de fuerza o dislocacl6n¡ as! como a los que ejerciendo las prófesio--. 

nes de acróbatas, gimnastas, buzos, directores de circo y otras an"ogas, em--

plcen menores de 16 años, que no sean hijos o descendientes suyos, o que slén

dollo no hayan cumplido 12 años¡ a los ascendientes tutores, maestros o encar-

gados que por cualq~ier titulo de la guarda de un menor de 16 años que le en

treguen a un Individuo de las profesiones mencionadas o que se consagre habi-

tualmente a la vagancia o mendicidad y a los que indujeren· a abandonar el do

micilio de las personas encargadas de su custodia para seguir a los Individuos-

expresados" (30). 

El reglamento de Policía Minera del IS de julio de 1897, el cual 

establecfa la prohiblc16n i · fás mujeres de cualquier edad, asl como a los niños 

de menos de 12 años, de trabajar en el interior de las minas, recordando el --

mismo los preceptos de la ley de 1873 para los menores de 17 años. 

Llegando as! a la Importante ley del U de marzo de 1900, mi! 

ma que fij6 las condiciones a las cuales debla de someterse el ttabajo de los--

(29) Trueba Urbina, Alberto, Derecho procesal del Trabajo, tomo 1, México, 
UNAM, 1941, pág. 85. 

(30) Suárez Gonzálei, Fernando, op. cit., págs. 23 y 24. 
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menores, ley que fue reglamentada el 13 de noviembre del mismo año, los que

fueron normas fundamentales en esta materia hasta su derogación por la ley -

del contrato de trabajo. 

Según estas disposiciones, "los menores de ambos sexos que no

han cumplido 10 años, no serán admitidos en ninguna clase de trabajo. (Arl.I~ 

de la ley), Con la excepción del trabajo agrlcola y del que se verifiquen en ta

lleres de familia; los mayores de 10 años y menores de 14 pueden ser admiti-

dos al trabajo por tiempo que no exceda diariamente de 6 horas en los establ! 

cimientos industriales y de 8 en los de comercio, interrumpidos por descansos ~ 

que no sean en su totalidad menores de una hora; se prohibe el trabajo noctur

no a los menores de 14 años y los trabajos subterráneos y peligrosos a los me

nores de 16. También se prohibe el trabajo que pueda herir su moralidad y -

los de fueria y dislocación en espectáculos públicos" (31). 

Siendo aplicadas todas estas disposiciones al ra_mo de la &uerra, 

por vinud del Real Decreto del 26 de marzo de 1902, recogiendo algunas dispo

siciones 'de la ley de 1878 y declarando sujetos a ella a los menores de 10 - -

aftos en cuanto se refiere a su salud flsica y moral, y encomendando la acci6n

tutelar al Consejo Superior de Protección a la Infancia, -.la Ley de Protección a

la Infancia del 12 de agosto de 1904. 

El Real Decreto del 25 de enero de 1908, "prohib!a en absoluto 

(31) Suárez Gondlez, Fernando, op. cit., pág. 85. 
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el trabajo de los mujeres menores de edad y de los menores de 16 años en una 

larga serie de industrias clasificadas en 9 apartados, en función de los riesgos -

que presentaba cada una de ellas. Tales apartados eran los siguientes, canfor-

me a los articules 1 Q y 2Q: 

- Por riesgo de intoxicación o por producirse vapores o polvos nocivos para la 

salud. 

- Por riesgo de explosi6n o incendio. 

- Por exposici6n a enfermedades o estados patol6gicos especiales. 

- Por producirse o desprenderse libremente en algunos talleres polvos nocivos • 

para la salud. 

- Por desprender polvos o emanaciones susceptibles de producir una intoxicaci6n 

especifica. 

- Por desprenderse vapores &cides durante las operaciones. 

- Por existir pelicro de incendio. 

- Por tratarse de sustancias cuyo trabajo en determinadas condiciones puede -

dar lugar a enfermedades especificas. 

- Por las condiciones especiales del trabajo" (32). 

Prohibiendo también el empleo de menores de 16 ailos en m&qui

nas accionadas por pedales, si se trataba de ponerlas o sostenerlas en marcha, 

(32) Suárez González, Fernando, op. cit., p&g. 27. 
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as! como el empleo de muchachas menores de 16 años en el trabajo de máqui

nas de coser movidas por pedal, dictando normas especiales para el trabajo de-

caiga o arrastre, 

Permitiéndose en la Real Orden del 3 de mayo de 1911, el uab! 

jo de los niños de uno u otro sexo menores de 16 años y a las mujeres meno

res de edad, en las r'bricas donde se empleasen procedimientos que impidieran

por completo la abso1ci6n del polvo pot los obreros. 

La ley del 4 de julio de 1918 sobre jornada de la dependencia -

mercantil dispuso, que los menores de edad empleados en los establecimientos-

de comercio dispondrfan de dos horas para comer. 

Y por último, el RP.al Decreto-Ley del 19 de febrero de 1926, -

"prohibió admitir a los menores de 18 años y a las mujeres en los trabajos de

pintura Industrial que exija el empleo de fa ce1usa, sulfato de plomo y otros -

. p1oductos que contencan esos pigmentos, salvo en el caso de los aprendices, pa

ra 101 efectos de su insuucci6n profesional" (33). 

El cual fue dictado en cumplimiento del acuerdo de la Confere!! 

cia Internacional de Trabajo celebrado en Ginebra en 1921. 

A mayor abundamiento Nestor de Buen, opina: "la historia de -

(34) de Buen, Nestor, Derecho del Ttabajo, tomo 11, México, Ed. Porr~a, 1982, 
P•C· 361. 
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lo$ movimientos sociales es expresiva de la inquietud constante de proteger a -

los menores trabajadores. No puede olvidarse que una de las explotaciones más 

odiosas, desde la Revolución Industrial, tuvo por victimas a los niños cuyo trab_! 

jo mal pagado era preferido, por ella misma, de manera especial" (34). 

Como se puede obse1var, a medida que los parses se vuelven m's 

desarrollados, se p1ocu1a tener una legislación laboral más p1otec1ora de los in-

te1eses del menor t1abajador y esto se verifica con los Convenios lnternacíona-

les sobre la materia. 

Albeno Trueba Urbina menciona que durante el siglo XVIII y --

XIX, "no se conced!a impo11ancía a los conflictos entre trabajado1es y empre

sarios ••• y las ordenanzas tenlan un valor puramente teórico~' •• " (35). 

f) Antecedentes históricos en nuestro pals. 

En las Leyes de Indias se incluyeron algunas disposiciones refe-~ 

rentes al tema que nos ocupa, como es la prohibición del trabajo de los meno

res de 18 allos, es decir, de los indios que no hablan llegado a la edad de tri~ 

tar¡ como excepción se les admítla en el pastoieo de anímales, siempre que m! 

diara la autorización de sus padres, mismas que siempre se les otor¡aba, ya que 

como todos sabemos el mexicano e1a siempre explotado y necesitaba de todas--

las "entradas" de dinero posibles para subsistir. 

(34) de Buen, Nestor, Derecho del Trabajo, tomo 11, México, l!d. Porrda, 1982, 
pág. 361. 

(35) Trueba Urbína, Albeito, op. cit., pág. 86. 
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Por cédula real de 1682, expedida por Carlos 11, se prohibió el--

trabajo de los menores de 11 años en los obrajes e ingenios, salvo que se diera 

a 1!1ulo de aprendiiaje (36). 

En el México independicnle aparece el primer anteceden1e de -

pro1ección al trabajo de los menores en el ar1lculo 33 del Es1atuto Orgánico --

Provisional de la República Mexicana, expedido por Ignacio Comonfort en 1856, 

que disponla: 

"Los menores de 14 años no pueden obligar sus servicios person! 

les sin la intervención de sus padres o 1u1ores, y a la falla de ellos, de la au-

iorldad polhica. En es1a clase de conua1os y en los de aprendiiaje, los padres, 

tutores o la auloridad polltica en su caso, fijarán el tiempo que han de durar -

y no pudiendo exceder de 5 años, las horas en que diariamente se ha de em- -

plear al menor¡ y se reservarl.n el derecho de anular el contrato siempre que -

el amo o el maestro use los malos tratamientos para c~n el menor, no provea

ª sus necesidades se¡On lo. convenido, o no le instruye convenien1emen1e" (37). 

El articulo 70 del Es111uto Provisional del Imperio mexicano, da

do por Maximiliano de Habsburgo en 1865, es1ablecla que: 

"Nadie puede obligar sus servicios personales, sino 1emporalmen

te, y para una empresa de1erminada. Los menores no lo pueden hacer sin la--

(36) Martlnez Vivó, julio, Los Menores y las Mujeres en el Derecho del Trabajo, 
Editorial Asuea, la. edición, Buenos Aires, 1981, p4¡. 54. 

(37) Es1a1uto Orgánico Provisional de la República Mexicana, tomado de Martl 
nez Vivo!, julio, op. cit., pág. 55. · 
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intervención de sus padres o curadores o a la falta de ellos, de la autoridad P.!?. 

Htica" (38). 

E.l decreto que libera de las deudas a los trabajadores del cam-

po, expedido por el prlncipe austriaco en 1865, establecla en el articulo 40 que: 

11 11 los menores de 12 años, s6lo podrá hacerseles trabajar, pa -

g4ndoles el salario respectivo, en las obras llamadas a destajo o en aquellas --

otras labores proporcionadas a sus fuerzas durante medio dla solamente, pudie.!! 

do dividirse este tiempo en dos periodos que correspondan a las horas menos -

molestas de la mañana y de la tarde"¡ que puede ser un emoto antecedente -

del trabajo de los pasantes en los reglamentos internos de muchos despachos -

que sujetan el trabajo en función del horario de escuela de los pasantes (39). 

El programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, fundamento -

indiscutido de la Consthución de 1917, en su punto 24 enunciaba: 

"Prohibir en lo absoluto el empleo de niños menores de catorce-

años". 

E.I laudo presidencial dictado en 1907 por Porfirio Dlaz, para re

solver los problemas de los trabajadores textiles de Puebla y Tlaxcala, en el ª! 

tlculo 10, con todo el retroceso que significó, disponla que: 

"No se. admitirán niños menores de 7 años en las 14bricas para 

(38) ldem pág. 56. 

(39) ldem. pág. 58. 
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tiabajar y mayores de esa,edád sólo se admtirán con el consentimiento de sus

padres y en todo caso no se les dará trabajo sino una parte del dra, para que--

tengan tiempo de concurrir a las escuelas hasta que terminen su instrucción --

primaria elemental. Se recomendará ·a los gobernadores de los Estados respec

tivos, y a la Secretarla de Instrucción Pública, por lo que respecta al Distrito-

Federal, que establezcan la reglamentación y vigilancia de las escuelas de las--

16bricas, de manera que quede garantizada la educación de los hijos de los obr!_ 

ros" (40). 

La Comisión, presidida por el diput•do Mújica, que conoció del-

proyecto de Constitución presentado por el Primer Jefe, entre las tlmidas modi

ficaciones que proponla al ardculo 5o. del proyecto, estaba la prohibición del -

trabajo nocturno industrial de los niños y de las mujeres ( 41 ). 

l!n ·tos apasionados debates del Constituyente de Querétaro se d!_ 

cidió carantlzar los derechos deº los trabajadores a través de su regulación en -

un titulo especial. Fue as! como en la sesión del 23 de. enero fue aprobado, -

por unaminidad de 163 diputados, el artkulo 123 (42). 

Comprendiendo los sufrimientos de los menores que se velan obli 

gados a trabajar, el Constituyente dispuso medidas protectoras de su trabajo en 

el articulo 123, fracciones 11 y lit. 

(40) 

(41) 

(42) 

Cueu, Mario de la, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, tomo 11, Edi 
torial Porróa, 91. edición, México, 19841 pág. 241. -

Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1917, 6a .. edición, t~ 
mo 1, México, UNAM, 1973, pág. 321, 

ldem pág. 321. 
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11 11 ..... Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas ..• 

para los jóvenes menores de 16 años. Queda también prohibido ... el trabajo ---

nocturno industrial; y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar 

después de las 1 O de la noche". 

"111. Los jóvenes mayores de 12 años y menores 16, tendrán-co-

mo jornada máxima la de 6·horas. El trabajo de los niños menores de 12 años 

no podrá ser objeto de contrato". 

La preocupación por el trabajo de los menores, hiio que durante 

el gobierno del Licenciado Adolfo L6pe1 Matees se reformarh las fracciones 11 

y 111 del articulo 123, a fin de extender la prohibición de los menores para tra

bajar despuEs de las 10 de la noche en establecimietos·comerciales en todo ti

po de trabajo, y para elevar la edad mlnlma de admisión al trabajo a 14 años, 

esto illtlmo en un esluerio por adecuar la le¡islación mexicana a la edad mini-

ma aceptada Internacionalmente. 

1) La Constitución de 1917. 

La introducción del articulo 123 dentro de la Constitución de --

1917 significó un notorio adelanto en el campo del Derecho del Trabajo, pues -

fue entonces cuando se elevaron a la categor!a de Garantlas Constitucionales --

los derechos del trabajador, que hasta ese año hablan sido considerados como -

integrantes del Derecho Privado. 
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El Constituyente de 1917, comprendió la angustiosa realidad de -

los niños, que muchas veces sin haber llegado siquiera a la adolescencia ya pre! 

taban sus servicios a su patrón, siendo varias las fracciones de dicho anlculo -

las que se ocupan de reglamentar el trabajo de los menores: 

Frac. l. La jornada máxima de trabajo nocturno ser' de 7 ho••. 

ras. Quedan prohibidas las labores insalubres o peli&r!? 

sas para las mujeres 2n general y para los jóvenes me

nores de 16 años. Queda también prohibida a unos y a 

otros el trabajo nocturno Industrial y en los estableci-

mlentos comerciales no podrán trabajar después de las

to de la noche. 

Frac. 11. Los jóvenes mayores de 12 años y menores de 16 ten

.ir&n como jornada mbima la de 6 horas. El trabajo

de los nillos menores de 12 años no podr' ser objeto ~ 

de contrato. 

Frac. XI. Cuando por circunstancias extraordinuias deban au--

mentarse las horas de jornada, se abonar& como salarlo 

por el tiempo excedente en ciento por ciento mb de -

la jornada para las horas semanales. En ningdn caso -

el trabajo extraordinario podr& exceder de 3 horas dia

rias ni de 3 veces consecutivas. Los homlires menores

de 16 años y las mujeres de cualquier edad no podrl.n

ser admitidas en esta clase de trabajo (43). 

( 43) Trueba Urbina, Alberto, op. cit., p'gs. 99 y 100. 
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Por lo que respecta al tratado de pai de Versalles del-

25 de junio de 1919, en el cual existe una igualdad de 

conceptos que justifican la prioridad e influencia de la 

constitución mexicana del S de febrero de 1917; en el

tratado as! como la similitud y concordancia de nuestro 

articulo 123 con el articulo 427 del tratado, por lo que 

respecta a menores, son elocuentes como se puede ver

en el punto 6 del tratado de Versalles: "la supresión

del trabajo de los niños y la obligación de aportar al-

trabajo de los jóvenes de los dos sexos las limitaciones 

necesarias para permitirles continuar su educación y -

asegurarles su desarrollo" (44). 

Por lo que toca al articulo 123, son los señalados anterlormenter 

Hasta el año de 1929, fecha en que fue reformado el p4rrafo introductivo del -

articulo 123, las le¡lslaturas locales tenlan facultad para dictar leyes sobre el-

trabajo, en vlrtua· de que el rirtlculo original establecla que: "el Concreso de -

la Unión y las legislaturas de los ES1ados deber4n expedir l•;'es sobre el traba

jo ... " basados en esta disposición, la mayorla de los Estados dictaron sus leyes 

sobre el trabajo y en casi todas ellas encontramos lineamientos copiados de las 

fracciones relativas del articulo 123. 

El primer Estado que legisló fue el de Veracru1 y su ley fue la-

(44) Trueba Urbina, Alberto, op. cit., p4g. 129. 
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inspiración, no sólo de las leyes de los demás Estados, sino también de la actual 

Ley Federal del Trabajo con relación a los menores sus art!culos no eran muy -

adelantados, se inspiraban en los ordenamientos de la Constitución, ampliándo~" 

los un tanto, pero otros Estados de la Federación introdujeron modalidades muy 

avanzadas, 

La ley de Veracruz apareció en 1918 y en el capitulo 11 del th!:! 

lo 1, al hablar de la formación de los contratos de trabajo, prohibla a los men~ 

res de 12 años, hombres o mujeres, el celebrar dichos contratos de trabajo, y -

a los varones menores de 16 años y mujeres de cualquier edad, los trabajos que 

expresamente prohibla la ley. Los mayores de 12 años, pero menores de 16, n! 

cesitaban permiso de la autoridad municipal para poder contratar, los mayores

de 16 años no necesitaban permiso especial, pero los contratos que hubieran •-: 

efectuado podr!an ser rescindidos por sus representantes legales cuando ésui; -

los considerasen de Interés p~ra aquellos. 

Al tratar del trabajo de los niños y de las mujeres, li ley repe

lla el impedimento que los menores ten!an para contratar. Señalaba después, -

como labores prohibidas para los menores de 16 años y para las mujeres el tra

bajo nocturno industrial, si eran empleados a trabajar después de las 10 de la-

noche, la jornada extraordinaria y las horas peligrosas o insalubres, enumerando 

a continuacl6n cuales eran las labores consideradas como tales. 

Reproduc!a también, en el articulo 93, el principio de la icualdad 

de salario en igualdad de condiciones al hablar de aprendizaje consideraba como 
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aprendiz al trabajador menor de edad que prestaba sus servicios personales co-• 

mo artesano, el cual tenla la obligación de enseñarle el oficio y de darle una -

retribución pecuniaria, o en su defecto, suministrarle alimentos. Los menores-

de 10 no eran aceptados como aprendices y los mayores de 18 nó eran conside

rados como tales. El aprendiiaje en ningún caso podla impedir la instrucción -

primaria del aprendiz. 

Casi todas las leyes locales conservaban, salvo pequeñas modlfic! 

ciones, las tendencias originadas en la constitución y desarrolladas en la ley de 

Veracruz. Campeche dió una ley de 1924; .en la que transcrlbla sin modlflca•

clón alguna los artlculos de la citada ley de Veracruz y la dnlca novedad que -

en ella encontramos e1 la de que señalaba expresamente para los menores de--

18 ai\os, la jornada de trabajo de 6 horas. 

En circunstancias an'1o¡as aparecieron las leyes de Hidalgo en -

1918, Sonora 1919, Sinaloa 1920, Colima en 1925, Zacatecas en 1927 y la Ley-

del Trabajo Minero del Estado de Guanajuato; del mismo Estado, la Ley del Tr! 

bajo A¡rlcola en 1923, tan sólo obli¡aba a los propietarios de fincas nlsticas en 

donde hubiera mb de 50 nillos de 5 a 14 ailos a establecer una "escuela rudl• 

mentarla", la que estarla bajo la inspecci6n del ¡obierno. 

Coahulla en 1920 dio su ley re¡lamentaria del articulo 123 de la 

Constitución General de la Repdblica, y en el capitulo relativo al trabajo habla

ba de la situac16n de los menores, prohibiendo bajo una sanción de $20.00 a -

$100.00, b el resto correspondiente al que admitiera el trabajo de los menores 
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de 12 años a no ser que dicho trabajo fuera de día y no necesitase de gran d~ 

dicación o esfuerzo¡ que no perjudicase el desarrollo del menor, ni pusiera en -

peligro su salud o su moralidad¡ que tampoco perjudicara la instrucción que de

bía recibir y que la autoridad municipal, después de haber comprobaoo el cum

plimiento de los requisitos anteriores, concediera un permiso especial. 

Chiapas di6 una primera ley en 1918 y en la posterior de 1927, 

aumentaba a los 14 años la edad de personas para que pudieran celebrar con--

tratos de trabajo¡ salvo esta circunstancia, segu!an las tendencias generales que 

imperaban en la mayor la de las leyes de los Estados, para las demás situaciones 

que pudieran presentarse. 

La ley de jalisco de 1923 permitla el aprendizaje a los indivi -

duos de cualquier edad, mediante la presentación de certificados médicos que-

acreditasen su capacidad flsica para el desempeño del trabajo. La Constitución 

Polftica del Estado de Mbico, prohibla et trabajo de los menores de 15 años y 

permiila a la autoridad municipal, ordenar el examen médico de los menores de 

18 años con objeto de retirarlos del trabajo cuando lo considerase pertinente. 

Nayarit, en su ley de 1918, conceb!a el aprendizaje sin retribu-

ci6n al1una. Oaxaca, con su ley de 1926, tenla modalidades propias en lo re

ferente a los aprendices, los que podlan ser de cualquier edad y tendrlan un '! 

!ario fijado por las comisiones especiales del salario mlnimo. También como -

caracter!stica especial de este ley tenemos la aparición de un jurado de obreros 

expertos del olicio, encargados de examinar a los aprendices, cada año, para <i! 
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clararlos capaces de desempeñar el oficio. 

La ley de Puebla dada en 1921 1 impon!a multa de $20.00 a $100,00 

a los que violasen las disposiciones dadas en protección de los menores; señala-

ba la igualdad de salarios y permit!a el aprendizaje a personas de cualquier - -

edad. Querétaro en 1922, restrin&la dicha edad de los 14 a los 18 años que la

Constitución marcaba para Impedir el .contratar, en materia obrera era elevado--

a 15 años. 

De acuerdo con la ley de Yucat'n de 19181 los menores de 15 -

años no podlan celebrar contratos de trabajo, para que pudieran terminar su e!! 

señanza obligatoria y se establec!an los ex4menes médicos de los menores¡ la -

ley de 1926, en lu1ar de considerar los 15 años como edad mlnima para la ad

misión de los menores en el trabajo, los reduc!a a 14. 

Duran&o y A1uascalientes, no obstante que fueron lot Estados '!" 

.que le¡islaron m61 tarde, el primero dl6 su ley en 1922 y el secundo en 1928, 

introdujeron tópicos muy Interesantes en los cap!tulos relativos al trabajo infan

til. 

Durango, re&lamentando el aprendiz.aje, lo extendla a individuos-

de cualquier edad, marcando el salario que deblan recibir entre el 20" y el 30" 

del estipulado para los obreros oficiales, en la inteligencia de que deblan ser ª!!. 

mentados equitativamente cada 6 meses, segdn la aplicación y laboriosidad del

aprendiz. Las modalidades mb interesantes aparecen en el capitulo del contra

to de trabajo y de la capacidad de los contratantes, segdn el cual "los meno

res de 16 años que se dediquen al oficio de limpiabotas, papeleros, mozos, ma!! 
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daderos, vendedores ambulantes, etc., no podrán ejercer sin probar ante la aut~ 

rldad municipal de ·cada lugar, que han cursado la instrucción elemental, o sa-

ben, por lo menos, leer, escribir y las cuatro reglas fundamentales de la aritm! 

tica. Al que ignora estas materias se le suspenderá en el trabajo, obligando a

sus padres o tutores ª.que los manden a la escuela, para lo que se vigilará de!_ 

de este momento, pudiendo ejercer su ocupación y oficio solamente en los d!as

y horas libres que le deje su asistencia al plantel. Si el menor fuera huérfano1· 

la autoridad municipal le prestara su protección y ayuda sin descuidar su educ! 

ci6n. Si en el lugar no hay escuelas, el menor no podrá ser suspendido en su-

trabajo!'. 

los distintos: 

PRIMERO.-

Agilascalientes, trataba la materia de los menares en tres caplt!! 

El capitulo de la capacidad de los contratantes, en el que establ! 

cla principios semejantes a los de la ley de Veracruz, exi&iendo

que los menores pudieran recibir insuucc16n elemental, en caso 

de que no fuera asl se le suspenderla en las labores para que -

pudieran concurrir a las escuelas, o no podlan se¡uir trabajando, 

pero dnlcamente en los momen·tos que le quedasen libres después 

de asistir al colegio. 

SEGUNDO.• El capitulo de los meritorios y aprendices, en el que tan s6lo i!!. 

troducla la modalidad de fijar, como margen para pagar el sala

rlo de 101 aprendices, el 25" de los salarlos normales y de im~ 

ner a los patrones todas las obligaciones referentes a la educa-

ci6n de los menores. 
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TERCERO.- El capitulo del 11abajo de los niños y de las mujeres, en el que~ 

después de establecer en términos generales las disposiciones co· 

piadas de leyes anterio"res, para hacer efectivas las medidas rel! 

cionadas con la enseñanr.a de los niños, imponla a los patrones-

que empleasen menores que no supieran leer, escribir y contar, 

multas que variaban entre $25.00 y $250.00 por cada trabajador, 

entendiéndose que en caso de reincidencia se aplicaban el mbl· 

mo de la multa. Se prohibla también que los menores de 21 •• 

affos trabajasen en "cantinas, billares, boliches y demb establ! 

cimientos en que se exploten las pasiones y los vicios de la hu-

manldad". "Los infractores ser'n multados con una cantidad de 

$50.00 a $SOO.OO. La autoridad municipal estaba facultada para 

ordenar en cualquier momento, el examen m~dico de 101 meno-

res de cualquier establecimiento y para retirarlo' del trabajo •• 

cuando le1 fuera perjudicial a su salud o a su desarrollo normal. 

También se encuentran dentro de esta ley reglamentados los 11! 

bajos ambulantes; es de suponerse que para hacerlo se inspiró en la le¡islaci6n

de Durango, pero ampliando los conceptos de dicha ley en forma notoria. Que· 

dando estrictamente prohibido a los niilos dedicarse al ejercic:ió de trabajos am

bulantes como boleros, papeleros, mandaderos, etc.; sin tener autorización expr! 

sa expedida por la autoridad muinlcipal, de acuerdo con esta ley y los reglame.!! 

tos que dicte del departamento del trabajo. Otorg,ndose la licencia correspon

diente, si el menor comprobaba que sabfa leer, escribir y contar, o que concu-· 

rrla a escuelas nocturnas, estando obligadas ésras a remitir mensualmente, a las 

1 

1 

1 

1 

.¡ 
·¡ 
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autoridades correspondientes, lista de los alumnos faltistas para que se les reti

rase la autorización; imponiendo como castigo a las autoridades que no cumplí!! 

ran con las obligaciones anteriormente señaladas, una multa que decía ser decr! 

tada por el Departamento del Trabajo, entre $10.00 y $100,00. Estando los pa

trones obligados a llevar un registro de los menores a su servicio, para facilitar 

las obligaciones de las autoridades, Debiendo haber ademb, inspectores del tr! 

bajo de los niños en nllmero necesario para acusar en nombre de la sociedad, a 

los que violaran las disposiciones relativas. 

El Congreso de la Unión que era el encargado de dar la ley que 

debla reglamentar el trabajo en el Distrito y Territorios Federales, no lleg6 a -

darlos, y en los pocos intentos que se hicieron para legislar en dichos lugares, 

no hallamos ninguna disposición relativa al trabajo de los menores. 

No es sino hasta el proyecto del Código Federal del Trabajo, P'! 

sentado por Porres -Gil, hasta. cuando encontramos art!culos relativos al trabajo 

infantil. Siendo dicho proyecto el resultado de la federallzacl6n del trabajo en 

virtud de que se suprimi6 a las le¡islaturas locales, la facultad de legislar en -

materia del trabajo, Este proyecto en relaci6n con el trabajo infantil, no intr.!! 

dujo ninguna disposición novedosa, en realidad continuaba con la tradición que • 

se babia marcado el derecho mexicano del trabajo desde la ley de Veracru& y -

suprimla la reglamentación que las leyes de Ourango y de Aguascalientes cont! 

nfan respecto al trabajo en forma ambulante. Prohib!a también el que los me

nores de 12 años contrataran; los menores de 16 necesitaban autorización de los 

representantes legales o de las juntas de Conciliaci6n y Arbiuaje, imped!a las -
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labores peligrosas o insalubres, to mismo que ta jornada extraordinaria a los -

menores de 16 años¡ estabtecla ta igualdad de salarios y reglamentaba el apre!! 

diiaje sin ninguna modalidad propia. Obligaba a los patrones a poner escuelas

eiementales en beneficio exclusivo de tos hijos de los trabajadores, siempre y -

cuando los centros de población quedasen a 2 kilómetros de distancia del lugar-

en donde el trabajo se prestase y el promedio de población escolar fuera de 20 

personas cuando menos, Al hablar de tas sanciones, multaba a los patrones que 

empleasen menores de 12 años con una cantidad variable entre $200,00 si la in-

fracción se cometla por primera vez y $500.00 en caso de reincidencia. La mul 

ta para los que dedicasen a menores de 16 años en labores insalubres, peligro--

sas o nocturnas, era igual a la anterior. 

El proyecto de Portes Gil, no tuvo aceptación y no lle¡6 a tener 

vigor. 

El 1931, se presentó un nuevo proyecto por la Secretarla de in-

dustria, Comercio y Trabajo, en el que tuvo intervención principal el Lic. Edua!. 

do Su&rez, y al que ya no se le di6 el nombre de Código sino et de Ley, ta cual 

fue expedida ·por et Congreso de ta Uni6n y promulgada por et Presidente de la 

Repdbtica, el 18 de agosto de 1931¡ public,ndose en el "Diario Oficial" del -

28 del mismo mes y año, entrando en vigor et dla de su publicación. Dando -

asl nacimiento a la "Ley Federal del Trabajo de 1931". 

Estableciendo dicha ley las siguientes disposiciones respecto al -

trabajo de los menores: "lijaba como edad mlnima para el trabajo 12 años, --

exigiendo que tos contratos de trabajo para menores de 12 a 16 años deber6n--
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celebrarse con el padre o representante legal y a falta de ellas con aprobación 

del sindicato. Prohibe también labores peligrosas o insalubres y el trabajo noc

turno industrial y extraordinario. Fija una jornada máxima de 6 horas con in-

termedio de una hora de descanso. Prohíbe as! mismo el trabajo de los meno-

res en lugares que afecten su moral" (45). 

Por lo que respecta a esta ley tampoco llegó a tener vigencia -

obligatoria, ya que como se señaló anteriormente no introdujo nada novedoso -

respecto a los menores, copidndose para ello de otras leyes anteriores. 

Siendo hasta el año de 1962, y a iniciativa del señor Presidente

de la Repdblica, Adolfo L6pez Mateos, en que se reformaron las fracciones 11 y 

111 del articulo 123 de nuestra Carta Fundamental de la Repabtica, con el laud! 

ble deseo de proteger adecuadamente a los menores. 

Para lograr tal objetivo se estableció lo sieuiente: 

FRACCION JI. La prohibición expresa del trabajo insalubre y peligroso para los 

menores de 15 años. As! mismo, prohibe para dichos menores -

el trabajo nocturno Industrial, y cualquier otro trabajo despu6s-

de las 10 de la noche. 

(45) Garcla Santos de Cuevas, Raquel, Situación jurldica de los menores en la 
Ley Fede11l del Trabajo, dentro de la 11 Reunión Nacional de juntas de -
Conciliación y Arbitraje, Conclusiones. Secretarla del Trabajo y Previsión 
Social, Guadálajara, jal., 1977. 
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FRACCION 111. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de --

14 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán c2 

mo Jornada máxima la de 6 horas (46). 

La Ley Federal del Trabajo ha venido a reglamentar dichos pre

ceptos constitucionales en los artlculos 22, 23 y del 173 al 1801 a través de •• 

una serie de reformas que se le han venido haciendo desde la actual "Ley Fe.! 

deral del Trabajo del 1 o de mayo de 1970", y la que señala las siguientes dis

posiciones respecto al trabajo de los menores: "señala como edad m!nima 14-

años¡ introduce una proyección mAs amplia, estableciendo condiciones especiales 

de trabajo como son la exigencia del examen médico como requisito previo para 

la admisión del trabajo y exámenes periódicos cuando lo ordene la inspección • 

del trabajo, educación obligatoria y un descanso intermedio de una hora en ta-

jornada laboral que será de 6 horas. En cuanto al trabajo nocturno industrial-

aumenta la edad m!nima a 18. Se prohiben las horas extraordinariu y en do-

mingo y d!as festivos de descanso obligatorio para menores de 14 a 16, y et •• 

trabajo fuera de la Repllblica¡ para menores de 18. Se fijan 18 d!as laborables 

como periodo de vacaciones pagadas y además el 25" del salario como prima -

de vacaciones. 

Se habla de obligaciones de los patrones como ta de distribuir • 

el trabajo a fin de que los menores puedan cumplir con sus programas escola-

res, y la de llevar un registro de ellos y proporcionar a ta inspección de traba

jo los informes que solicite; integra además un catálogo de prohibiciones que -· 

(46) Dávalos Morales, José, op. cit., pág. 5 
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atiende a su formación moral. Se estipulan sanciones en caso de violación de -

las diversas prohibiciones consignadas (47). 

Respecto a la prohibición del trabajo fuera de la República pa--

ra los menores de 18 años, comenta el maestro Mario de la Cueva, lo siguien--

te: "cuentl!Jl las crónicas que en el local donde se preparaba la ley nueva ex is-

te el cuadro de un niño-bracero, contratado por nadie sabe quien, como tampo-

co se sabe si regresó a su pueblo" (48). 

"Queda prohibida la utiliiaci6n de menores de 18 años para la -

prestación de servicios fuera de la Rep~blica, salvo que se trate de técnicos, -

profesionales, artistas, deportistas y, en general, de trabajadores especialitados" 

(49). 

REFORMA Dl!L 31 DE DICIEMBRE DE 1974: la cual incluye el tltulo V-bis, -

especial para menores dnicamente. En cuanto a fa edad mlnima, 

exigencia del certificado médico y prohibiciones, la regulación es 

la misma, pero enfatiia la vigilancia y protección especiales a -

través de la inspección de trabajo. 

REFORMA DEL 28 DE ABRIL DE 1978: que en el capitulo 111-bis, articulo --

153 A-X incluye la obligación por parte del patrón de proporci_!! 

(47) Compilación de legislación sobre menores. Instituto Nacional de Protección 
a la Infancia INPI, 1970, p4g. 370. 

(48) De la Cueva, Mario, op. cit., p4g. 446. 

(49) De la Cueva, Mario, op. cit., p4g. 446. 
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nar capacitación y adiestramiento para el trabajo, y en el artfc!!_ 

lo 180, fracciones 111 y IV, señala la obligación de los patrones

que ten¡an a su servicio menores de 16 años. de distribuir el -

trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para cumplir 

sus programas escolares y de proporcionarles capacitación y adíe! 

uamiento. 

RllFORMA DEL. IR DI! MAYO DE 1980: que en el articulo 691 se refiere a la 

capacitación de los menores para comparecer a juicio sin necesi. 

dad de autorizaci6n al¡¡una¡ en caso de no estar asesorados, la -

junta solicitara la intervención de la Procuradurla de la Defensa 

del Trabajo. lln caso de menores de 16, esta liltima le1 desi¡-

nari un representante (SO). 

El articulo 988 establece: "que los uabajadorea mayores ele 14,. 

pero menores de 16 que no hayan terminado su educación obli1atoria, podrtn -

recabar de la Junl& de Conciliación competente autoriiaci6n para uabajar, si -

existe compatibilidad entre los estudios y el trabajo" (51). 

Por llltimo tenemos los siguientes reglamentos respecto al traba

jo de los menores: 

Reglamento del trabajo de los empleados de las instituciones de-

(SO) Compilación de legislaci6n sobre menores, op. cit., p4gs. l?O y 371. 

(Sl) Compilación de legislaci6n sobre menores, op. cit., p&a. 371. 
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crédito y organi7.aciones auxiliares del 30 de diciembre de 1953, "que estable

ce la prohibición de emplear los servicios de menores de 16 años en tiempo e~ 

traordinario. l!n caso de violación se pagar4 con un 200% más de salario que-

corresponde a las horas de la jornada ordinaria" (52). 

Reglamento para los trabajadores no asalariados del Distrito Fe~ 

deral del 2 de mayo de 1975, "que establece como edad m!nima· para obtener-

la licencia correspondiente, 14 años. Para mayores de esta edad y menores de-

16 se requiere autorización de los padres o de quien ejerza la patria potestad. 

Corresponde a la Dirección General del Trabajo del Distrito Federal otorgar la-

autorización de acuerdo con el estudio socioeconómico que se practique. Si el

solicitante es menor de 18 años se requiere que haya cumplido el ciclo de en~ 

ñanza p1lmario o en caso contrario, constancias de que asiste a un centro esco-

lar. Fija sanciones en caso de infracción al reglamento" (53). 

Reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo del 5 -

de junio de l 978, "que poh!be el trabajo de los menores de 16 años en ambie!! 

tes sujetos a presiones anormales. Consagra la obligación de las comisiones de

se¡urldad e higiene de vigilar en forma especial el cumplimiento de las normas

relativas al trabajo de los menores" (54). 

(52) Compllac16n de legislación sobre menores, op. cit., p4g. 371. 

(53) Compilación de leglslaci6n sobre menores, op. cit., p4g. 371. 

(54) Compilación de legislación sobre menores, op. cit., pág. 372. 
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CAPITULO 11 

JORNADA DE TRABAJO. 

a) ~11oducci6n, 

Dentro del trabajo de los menores de edad, encontramos una se

rie de elementos distintos de este trabajo especial, como son el salarlo, vaca-

clones, dlas de descanso, participación de los trabajadores en las utilidades de • 

las empresas y por supuesto, la jornada de trabajo, como elementos constituti-

vos de lo que en Derecho del Trabajo se designa con el nombre de Condiciones

de Trabajo, 

Todos estos elementos son de ¡ran importancia, sin embar&o, la 

jornada de trabajo lo es m•s, debido a que en la historia del Derecho del Tra

bajo, siempre se ha luchado por conse¡ulr la disminución de la jornada de trab! 

jo para los menores. 

Al! mismo, no es comaparable la fuerza f!sica de un adulto con 

la del menor, por lo que la jornada de trabajo debe esrar determinada por el -

erado de desarrollo rlsico del trabajador. F.n virtud de lo anterior, estudiaremos 

la jornada de trabajo por constituir un elemento muy imponante dentro de este 

estudio sobre· tos menores de edad, 

b} Origen de la jornada de trabajo. 

Desde la época primitiva en la historia del hombre, éste tiene -
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que luchar para poder sobrevivir¡ en los inicios de la familia, el tipo de traba-

jo que se desarrollaba dentro de la misma, consistla en que todos sus integran

tes tenlan labores en com11n, para satisfacer sus necesidades primordiales. 

Pero a medida que el hombre va evolucionando, se ve en la nec! 

sidad de laborar fuera del ¡rupo de familia¡ formándose as! grupos organliados

en los que se hace una divisi6n de trabajo, en donde de acuerdo al criterio del

diri¡ente del ¡rupo social, se establecen diferentes tipos de normas para el de• 

sarrollo de actividades, las cuales en muchas de las ocasiones eran injustas. E! 
tas normas han evolucionado de acuerdo a las necesidades que se han ido susci

tando, modlfic(ndose, hasta encontrarnos con una verdadera legislac16n. 

En el Derecho Romano, la jornada de trabajo era impuesta excl!! 

si va mente por el amo y señor, situación que prevaleci6 hasta la Edad Media. 

El Derecho Civil, durante la Edad Media, inte¡ra la prestaci6n • 

de servicios, ~orno se ha venido manifestando, al estudiar la historia del trabajo 

en &eneral; pero en referencia a la jornada, deja al patr6n la libertad de impo

nerla, por lo que era siempre muy larga. 

Como se ha visto, en el ailo de 1500, se inició la era del maqu!, 

nlsmo, pero en relación al tema que nos ocupa trae como consecuencia, una •• 

jornada de trabajo excesiva, pues el mercado se empieza a extender, y por tan

to a requerir de mayor producción y fuerza de trabajo. 
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Con la revolución francesa los monopolios de fabricación y de -

producción del sistema corporativo decaen, y surge la era del capitalismo y de

la ¡ran industria, como ha quedado dicho. Pues por el Edicto de Turgot de - -

1776 quedan prohibidas todo tipo de asociaciones; las cuales fueron ·erradicadas-

definitivamente con la Ley Chapelier del 14 y 17 de junio de 1791, Ley que es

tablece la libertad del trabajo;' es decir el ser humano va a trabajar sin m4s li

mitaciones que las de sus propias posibilidades. 

Asl mismo, surge el liberalismo con una serie de corrientes ide_!! 

ló¡icas, como las de los fisiocr4tas, que se declaran en completa oposición a la 

existencia de una reglamentaci6n del capital y del trabajo¡ y para reafirmación 

de 6sto, Quesnay señala que: 

"La sociedad humana se rige por las leyes naturales que no pue

den ser modificadas por las leyes positivas del Estado. Han sido establecidas-· 

por una providencia bondadosa para el bien de la humanidad y han sido clara-· 

mente manifestadas, que basta un poco de reflexión para descubrirlas" (SS). 

Es decir para ésto, Quesnay, nos da la f6rmula "dejar hacer, -

dejar pasar" ("Laizzes. Faire" "Laines Paser"). Esto provoca el gran cree! ·-

miento del capitalismo; y con ello, se da la Revolución lndusttlal, dada la cons

tante explotación a que estaba sometida la clase trabajadora, todo lo· cual se • 

relaciona en forma directa con las jornadas de diez a dieciocho horas diarias de 

trabajo. 

(SS) Gonz4iez Ventura, Romeo E.; Jornada de Trabajo, México, 1972, UNAM, 
Pl.g. 12. 
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Todo ésto viene a provocar desagrado a los trabajadores, y se -

suscitan varios levantamientos, en, los que se pugna por mejores salarios, reduc

c16n de jornada, mejor trato a los trabajadores, principalmente. 

En el Código. de Napoleón se reglament6 la jornada de trabajo, -

al través de un contrato denominado "Arreridaniiento de Obra y de Industria", 

·en donde prevalec!a la voluntad de las partes, celebr4ndose por escrito, pero en 

lo referente 'a jornada de trabajo, se buscaba el beneficio del patr6n por ser el 

dueño de los medios de producci6n. 

l!n Francia en 1848, la clase trabajadora adopta las Ideas del m! 

nifiesto comunista, y tratan de conseguir, a través de una acci6n revolucionarla 

un cambio radical del r61lmen, una verdadera le1islacl6n a las jornadas de trab! 

jo¡ que posteriormente es aprobada por el Parlamento en 1884, en donde también 

se reconoce la creac16n de sindicatos y asociaci6n profesional (56). 

La clase obrera se va organizando para adquirir ciertos beneficio• 

dentro de su centro de trabajo, como fuera de 6ste¡ puesto que al locrar que ~ 

la jornada 5ea de cierto tiempo, los obreros 1ozaban de mb tiempo libre, para

su recuperaci6n f!sica~ps!quica¡ y se not6 una mejor convivencia con su fa.mllla, 

con sus compañeros de trabajo¡ obteniéndose un rendimiento mayor, todo lo 

cual denota una securidad social y los resultados de la misma. 

Gran parte de los beneficios que van logrando las clases trabaja-

(56) op. cit., p4g. 14. 
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doras, en relación a la jornada, han sido reconocidos universalmente por la ofi

cina internacional del trabajo en el año de 1919, al declarar en algunos de sus 

incisos, los siguientes principios: 

"Inciso 40) La adopción de la jornada de ocho horas o de la --

semana de cuarenta y ocho horas, como fin a alcanzar donde quiera que no se

haya alcanzado adn''. 

"Inciso 50) La adopción de un descanso semanal de veinticuatro 

horas como mlnimo, que deberán comprender el domingo, siempre que sea posi-

ble. 

"Inciso 60) La supresión del trabajo de los niños y obligación -

de Introducir en el trabajo de los jóvenes de ambos sexos, las limitaciones nec! 

sariu para permitirles continuar su educación y asegurar su desarrollo flsico".(57) 

e) La jomada de trabajo en fa época prehisp,nlca. 

Durante la época prehispánica, los aztecas estaban or¡anizados -

en dos erupos: 

a. La clase privilegiada. 

b: La clase de la gente comdn o macehuales. 

La clase privilegiada comprendla: al rey, los nobles, un consejo, 

(57) Despotln, Luis A.¡ "La Técnica en el Derecho del Trabajo", Editorial CI! 
ridad, Buenos Aires, Cap. IV, pág. 158. 
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a los guerreros y sacerdotes. 

La clase de la gente comdn, estaba formada por: los tamemes 

o tlamenes, los siervos y los esclavos. 

El rey y el consejo tenlan como funci6n, la de gobernar y hacer 

la guerra. Los guerreros cozaban de una posici6n privilegiada, debido a su act!. 

vidad guerrera que desempeñaban. Para pertenecer a la clase guerrera se nec! 

silaba que tuvieran educaci6n y ser de abolengo, es decir, era necesario que e! 

tudiaran en el calmecac y el telpochcalli o bien ser descendiente de los señores. 

(El Calmecac y el Telpochcalli, eran instituciones de educaci6n para los miem -

bros de la nobleza). 

Los sacerdotes formaban la clase que realmente gobernaba a los 

aztecu, y adn cuando no tenlan partlcipacl6n activa en la vida econ6mlca del-

pueblo, se contaba con 101 medios de vida mis vastos; y participaba tanto en-

los actos mb importantes como en los m's insi¡nificantes. 

En cuanto a la clase comdn del pueblo o macehuales, tienen co

mo actividad principal, la agricultura, y por ende, era su fuente de ingresos m's 

Importante, Esta clase estaba en servidumbre con respecto a la clase privile-

glada¡ pero despu~s de haber cumplido con ese menester, tenlan plena libertad

para trabajar; por lo que, aquellos que tenfan alguna profesi6n acudlan a los -

mercados a prestar sus servicios, mediante un contrato de trabajo concertado. 
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Los tolamenes o tamenes que pertenec(an a los macehuales, se

dedicaban al transporte de materiales, o de diferentes art!culos que tuvieren -

que trasladarse de un lugar a otro, ésto se hac!a debido a que no se conocfa -

ningún medio de transporte. 

Los ciervos o mayeques comprendla a la clase dedicada al culti. 

vo de la tierra y a los peones; además formaban parte de la propiedad 11lstica

de tal manera que al cambiar la propiedad de dueño, ésta se transmit!a junto-

con los mayeques. 

Los esclavos, quir es la otra clase de los macehuales, se encon

traba en estado de esclavitud, por haber sido derrotados en guerra, o bien por 

deudas que adqulrlan y no podlan cubrir. Cabe hacer la aclaración de que el -

esclavo azteca, no perdla su personalidad jur!dica, que sus hijos eran libres y -

que podla adquirir bienes propios. Estos hombres. desarrollaban las labores mts

rudas, no reciblan ninguna remuneración ahervicio de sus dueños, ante quienes '- -

estaban disponibles sin limite de tiempo. 

Además de que los aitecas se dedicaban a la agricultura, tam-· 

bi~n entre sus actividades¡ el comercio y artesanias. Los artesanos de un mis

mo oficio se agrupaban en un barrio¡ y en su trabajo habla un coml1n acuerdo-

entre quienes prestaban sus servicios y los dueños de los medios de producción. 

A pesar de la organización existente entre los aztecas, no se -

contaba con una reglamentación del trabajo, ya que se le daba poca importan--
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cia al trabajo, pues su principal ocupación era la agricultura, que formaba !a

base de su alimentación. Pero aún asl el Derecho Azteca reconoció el TRABA 

JO LIBRE. 

d) La jornada de trabajo en la época colonial. 

En los inicios de la ~poca colonial no existió una re¡lamen11-· 

ción sobre las relaciones laborales, pues generalmente los indios esclavos y los 

Indios encomendados eran quienes realizaban el trabajo, el cual era a¡otador, 

y muchas veces les ocasionaba la muerte o invalidez. Esto era debido al exc! 

so de horas laborales, provocando que los indios protesten, y los reyes españo

les dicten leyes que los protejan. 

Ea con las Leyes de Indias de 1561, cuando se dan normas que 

re¡ulan el trabajo del Indio, y se asienta que el trato hacia ellos debe ser -•i 

mú humano¡ y concretamente en las C~dulas Reales de 1601 y 1609 se re¡ta

mentó la jornada de trabajo, la cual deberla ser fija. 

Las C~dulas Reales que se implantaron en la Ciudad de Mbi• 

co, en Puebla y Michoac,n, estableclan que: 

"La jornada de trabajo empezaba con ta luz del dla y termill! 

ba al toque de oraciones, es decir, era una jornada de sol a 101, ademb que -

se debla dar a los operarios media hora para almorzar, y dos horas a medio -

dla para comer y descansar, prohibiéndose que laboraran de noche, los domin--
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gos y dlas festifos" (SS). 

La duración de la jornada era diferente para los trabajos, ya 

que habla Virreyes que implantaban jornadas de trabajo a su libre albedrlo, -

as! tenemos por ejemplo: la Le)' de Felipe 11, que señalaba que la jornada -

de trabajo en varias ramas de actividad, no debla exceder de ocho horas, las-

cuales se repartfan cuatro en la mañana y cuatro en la tarde. Y en las mi-

nas que se trabajara de las seis de la mañana, hasta poco más de las diez del 

dla y desde las dos hasta las cinco de la tarde¡ ademAs se establece el desea!! 

so dominical obligatorio y menor jornada en los dlas sábados, 

e) la ]ornada de trabajo en Máxico independiente. 

Con Don Miguel Hidalgo y Costilla, se inicia un movimiento -· 

que busca la independencia de M•xico, pero entre sus finalidades se olvidaron· 

de tomar en consideración los aspectos laborales, ya que adopt6-,este movimle!! 

to, un car•cter tlplcamente libertador. Es hasta en el proyecto de la Consti

tución presentado por Don Jo~ Ma. Morelos y Pavón, cuando se incluyen pun-

tos que prote¡en a los asalariados. Asl tenemos por ejemplo, en su punto ~ 

mero doce, que señala: 

"Que como la buena Ley es superior a todo hombre, las que • 

(58) Ramos Rivera, juventino¡ jornada de Trabajo, México, D.F., 1972¡.;. 
UNAM,Facuhad de Derecho, pág. 12. 
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dicta nuestro Congreso, deben ser tales que obliguen a constancia y patriotis-

mo, moderen la opulencia y la indigencia de tal suerte, se aumenta el jornal-

del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hur--

to" (59). 

Cabe decir que una vet consumada la Independencia de México, 

en nuestro pals rige la plena libertad del trabajo, aunque no existlan normas -

que regularan el trato ni la jornada que deblan de dar a los trabajadores. 

La Constituci6n de 1824, adn cuando or¡anita ya al Estado m_! 

xicano, en lo referente al trabajo permite que sigan rigiendo las instituciones

coloniales, ru6n por la que la clase trabajadora no mejora su situación pues -

las jornadas de trabajo siguen siendo no menores de doce horas, es decir, de--

sol a sol. 

Esta situaci6n prevalece hasta la promul1acl6n de la Constitu

ción del 5 de febrero de 1957, la cual establece en sus artfculai4o. y So. lo--

siguiente: 

Articulo 4o. Todo hombre es libre de abruar la profesión, 1,!! 

dustrla o trabajo que le acomode, siendo dtll y honesto, y pa

ra aprovecharse de sus productos, ni uno ni otro se le podri-

i mpedir, sino por sentencia judicial cuando ataque los derechos 

de terceros o por resoluc16n gubernamental, dictada en· loi· t6!. 

(59) Ramos rivera, juventino, jornada de Trabajo, México, 1972, UNAM, Facul 
tad de Derecho, p4g. 13. 
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minos que marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad. 

Articulo So. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos per

sonales, sin la justa retribuci6n y sin su pleno consentimiento. 

La ley no puede autorizar ningdn contrato que tenga por obje

to la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del ho.!!' 

bre ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto reli

¡ioso. Tampoco puede autorizar convenios en que el hombre-

pacte su proscripción o destierro (60). 

Todos estos tipos de preceptos, que ya gozaban de principios -

humanitarios, adn cuando no son adoptados como se establecla, si forman ya -

un antecedente de Derecho del Trabajo y particularmente de la jornada de U! 

bajo. 

Las Leyes de Indias, adoptan el principio del trabajo libre, ya

que sólo aquellos indios que celebraban algiln convenio de trabajo, eran los que 

se obli¡aban a prestar trabajos personales. 

La Ley Primera, de las Leyes de Indias, en su Thulo Segundo

Libro Sexto, establecla: 

"Es nuestra voluntad y mandamos que ningiln adelantador, 10-

bernador, capit,n, alcalce, :ni otra persona de cualquier estado, dignidad, oficio 

o calidad, que sea en tiempo y ocasión de paz, o guerra, aunque justa, y man-

(60) Op. cit., p,g. 14. 
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dada hacer por nosotros, o por quien nuestro poder hubiere, sea osado de caut!_ 

var indios naturales ... " (61). 

Como se puede observar, en las Leyes de Indias, prevalece el 

mejoramiento social sobre el interés particular. También reglamentaban el -· 

trabajo de mujeres e hijos, estableciendo que no estaban obligados a realir.ar-

ning~n trabajo cuando no llegaran a la edad de tributar (dieciocho años). En 

cuanto al salario, se estableció que éste deberla ser fijado y justo; ademh se

señalaba cual debla de ser el dla de pago; el cual se hacia en forma personal. 

También se pugn6 en las Leyes de Indias por el desaaOe de m!_ 

nas, en las que se contralan muchas enfermedades, teniendo que ser los indios 

los encargados de dichas labores, o bien que dicho trabajo fuere ejecutado pro 

negros¡ teniendo libertad de ir a dormir a sus casas. 

En dicho cuerpo de leyes, para mejorar las condiciones socia-

les en la vida de
0 

los lndlgenas, se crean instituciones para proteaer a la clase 

trabajadora y a su familia. 

También se expresa que: 

"No se puedan cariar los indios con ninglln 16nero de carca

que lleven a cuestas, pllblica ni secretamente por ninguna persona de cualquier 

(61) Op. cit., p,g, 16. 
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estado, calidad, o condición eclesiástico ni secutar, en ningún caso, parte o -

lugar, aunque sea can paga ni sin pagá ni con licencia de los virreyes, audien

cias o· gobernadores, a los cuales mandamos que no la den, permitan o disimu

len, pena de suspensión de oficio por cuatro años precisos y mil pesos en que 

condenamos al que cargare, los indios con licencia o sin ella .•. y a los que no 

tuvieren para pagar la dicha condenación siendo personas de condición y estado 

humilde, la conmuten en vergGenza y destierro de las indias ••• " (62). 

Posteriormente en el segundo Imperio, se crea la Ley sobre Tr! 

bajadores, del to. de noviembte de 1865, en la que se condensa, rectifican y -

ratifican algunas disposiciones en relación a dicha tema tratado por las Leyes

de Indias, como: la reglamentación de la jornada de tare~, el paco de jorna-

les que se debla hacer en moneda corriente, el limite de las deudas exigibles

ª tos operarios en lás fincas¡ se implanta la pensión de vejez para aquellos con 

mis de treinta años de servicios en una linea, no se podla obli¡ar a los jorna

leros a trabajar en dlas de descanso obligatorio ni én los feriados¡ y señala 

otru disposiciones relativas a la seguridad social. 

A pesar de que la vigencia de esta Ley fue por muy corto tiem

. po, no deja de ser el primer intento que hay en nuestro pals de una legisla- • 

ci6n laboral moderna. 

En 1865, se crea el primer Departamento de Trabajo denomi"! 

(62) Op. cit., pág. 19. 
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do "junta Protectora de las Clases Menesterosas", siendo el ministro de Go

bernac16n, José Maria Cortés Esparza. En esta junta se reciblan las quejas -

de las clases necesitadas, se dictaban las medidas necesarias para mejorar la-

situaci6n moral y material de dichas clases, se introducen establecimientos de

enseñanza elemental, tanto para niños como para adultos, se proponen reglame_!! 

tos que ordenen el trabajo. 

El Reglamento de Tocinerlas y Panaderlas, del 27 de noviembre 

de 1867, ya establecla una reglamentaci6n espec!fica sobre la jornada de trab,! 

jo, pues en su articulo segundo decla: 

"Los dueños, administradores y dependientes de panaderlas y -

toclnerlas no exigirán a los operarios más de diez horas de -

trabajo, repartidas en el dla como sea conveniente. 

Tampoco les darán maltratamiento alguno, ni ·por vla de co -

necci6n. Los infractores serán castigados con una multa ·pro

porcional a la infracción, y cuando de algún mal tratamiento

resultasen lesiones graves, serán consignados al juez competen

te para su casti¡¡o. Los que después de recibido el préstamo, 

que conforme a este bando es licito, rehusen el trabajo, serán 

destinados por este· gobierno a trabajar por los mismos ocho-

dlu a otra panaderla o tocinerla. En los casos en que los -· 

operarios formen algún motln, maltraten o intenten maltratar

a alguno de sus superiores, el Gobierno, conforme a sus facult! 
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des, impondrá la pena que corresponda a cada uno de los ope

rarios, o los consignará al juez competente para su castigo, 

si el caso fuere grave" (63). 

En los años de 1870 y 1884, en el Distrito y Territorios Fede

rales se promulgan los Códigos Civiles, que reglamentan seis clases de Contra

tos con diversas prestaciones de servicios. En el Código Civil de 1870, L-'r. el

Titulo de "contrato de Obra", es donde se determinan las condiciones de los 

contratos de: servicio doméstico, el servicio por jornal, el contrato de obras -

a destajo o precio alzado; el de los porteadores y alquiladores; el de aprendiz! 

je y el contrato de hospedaje. 

Estos dos códigos ignoraron las medidas de tipo laboral, y por 

lo tanto no fijaron la jornada de trabajo. Pero el Código Penal en 18211 se--

ilala como delito todo tipo de asociaciones obreras que trataran de mejorar lu 

condiciones de trabajo. Por lo que las clases trabajadoras adoptan para disl-

mular sus fines, la forma de cooperativas; as! tenemos que el 16 de septiem-

bre de 1872, se forma el circulo de Obreros Libres, que tenla como fin princi 

pal la creación de normas que regularan el trabajo de las fibricas del Valle-

de México. 

Dada la inconfor.midad de la clase trabajadora, ~sta hace expl2 

si6n el cinco de mayo de 1906, a la que se agrega el lo. de junio la Huelga-

de Cananea, org~nizada por trabajadores de la Mina Oversight, quienes present! 

(63) Castorena, J. Jes~s, Tratado de Derecho Obrero, edición 1942, pág. 112. 
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ron un pliego de peticiones, que exigla: 

a. Reposición de los trabajadores separados sin justificación 

de la mina Oversight. 

b. Qué los obreros mexicanos tuvieran mayordomos de su na

cionalidad. 

c. Igualdad de salarios con los extranjeros, y 

d. jornada diaria de ocho horas. 

Aqul queda plasmado por primera vez una jornada laboral, au!! 

que obviamente fueron rechazadas dichas petii:iones. 

Después se organiza el Partido Liberal Mexicano el lo. de ju-

lio de 1906, integrado por los hermanos Flores Magón, Juan Sarabia, Librado Ri 

vera, Rosallo Bustamente, Antonio l. Villarreal, esencialmente, quienes elabora

ron un programa en el que se pide como horas de tarea el tiempo anres men-

clonado. 

El Ftograma del Partido Liberal Mexicano, estableció en su pu!! 

to 21: 

"Establecer un máximo de ocho horas de traba¡o y un salario 

mlnimo en la proporción de un peso para la generalidad del pals, en que el -

promedio de los salarios es inferior al citado, y de más de un peso para aque

llas regiones en que la vida sea más cara y en las que este salario no basta--
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ría para salvar de Ja miseria al trabajador". 

Debido a las acostumbradas injusticias, que se cometlan contra 

todos Jos trabajadores, dado el apoyo que se les brindaba a Jos patrones por -

parte. de las autoridades¡ el 7 de enero de 1907; estalla la huelga de la Indus

tria Textil, en Rlo Blanco, donde las autoridades 1espondieron abriendo fuego-

y ocasionando una verdadera matanza. 

Esta huelga y Ja de Cananea, cobran·. gran importancia con el

movimiento revolucionario, ~ue se da en 1910, debido a la forma de actuar -

del gobierno. Dicho movimiento al esparcir informaciones, las masas trabaja-

doras empiezan a vivir los acontecimientos que se dan en el pals. 

A partir de 1911, se organizan las masas trabajadoras, origina!! 

do una serie de movimientos legislativos, a favor de las clases trabajadoras. 

El 18 de marzo de 1911, con el plan polltico social suscrito-;; 

por Joaqufn Miranda, Carlos B. Mdgica, Fr~ncisco y Felipe Fierro, Mi¡uel Frias, 

Joaquln Miranda (hijo) y Gabriel Hernández, se plasm6 en sus fracciones X, -

xr, y XII aspectos de tipo laboral; siendo Ja. fracción X, la que comprende la

JORNADA DE TRABAJO, la cual a la letra dice: 

"X. Las horas de trabajo no serln menos de ocho horas ni P! 

sarán de nueve". 
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Pascual Oroico y otros colaboradores, suscriben el Plan "Pac-

to de la Empacadora" del ZS de mario de 1912, el cual en su articulo 34, -

fracci6n 111, señala que: 

"Se reducirán las horas de trabajo, siendo éstas de diei horas-

como m4xlmo para los que trabajen a jornal, y doce para los

que lo hagan a destajo" (64). 

En i&ual forma se expidieron varias leyes de trabajo, que se -

estudiarán mb adelante, 

(64) Ramos Rivera, juventino¡ Jornada de Trabajo; México, 1972, UNAM, 
Facultad de Derecho, P•I· 24. 
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CAPITULO lll 

EL ARTICU(.0 123 CONSTITUCIONAL EN MATERIA 

DEL TRABAJO DE MENORES. 

El articulo 123 integra el titulo sexto de la Constituci6n, deno

minado "Del trabajo y de la Previsión Social". Contiene los principios b4sicos

que rigen sobre todo contrato de trabajo y los derechos fundamentales de los -

trabajadores en ¡eneral. 

En su párrafo primero, este precepto establece la competencia-

exclusiva del Con¡reso de la Uni6n para legislar en materia de trabajo. Orl&i-

nalmente la Constituci6n de 1917 disponla que la expedición de las leyes labor! 

les corresponderla a las "le¡islaturas de los Estados y, respecto del Distrito y. 

Territorios Federales, al Con1reso de la Unl6n; pero a partir de 1929, se refor

m6 esta parte del articulo 123, federalizando toda la leglslaci6n del trabajo" (6S). 

1-u bases que este precepto establece son de naturaleza tutelar, 

imperativa e irrenuncianle. Son tutelares porque tiene por objeto prote¡er una

clase social determinada, son imperativas porque se imponen a la voluntad de -

las panes, en la relación laboral, lo que pierde asf su naturaleza estrictamente

conttactual¡ y son irrenunciables, porque ni· siquiera los propios beneficiarlos de 

(65) Derechos del Pueblo Mexicano, México a Través de sus Constituciones, to
mo VIII, XLVI Legislatura de la C6mara de Diputados, 1967, p61. 612. 
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los derechos que dichas normas consagran, pueden declinarlos o renunciar a su-

aplicación (66). 

Como sabemos, este articulo 123 surgió de las discusiones del-

Congreso Constituyente de 1916-1917, sobre el articulo 52 de la Carta Magna, -

el cual consagra en una forma muy general, la libertad que tenemos para dedi

carnos a la profesión u oficio que nos acomode, siendo éste licito. 

Este articulo 123 ha tenido numerosas reformas que pasaremos 

a estudiar m'5 adelante; sobre todo, las relacionadas con los menores trabajad.!! 

res, pero ta que ha sido m's significativa fue la del año de 1960, que adicion6-

al propio articulo 123, con un apartado B que contiene una serie de fracciones 

y que rige para los trabajadores de los Poderes de la Unión y del Distrito Fed! 

ral; y lo mb importante, asl como el apartado A de este articulo 123 es fu!! 

damento de la Ley Federal del Trabajo, este apartado B es el fundamento de 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tambi6n conocida co

mo "Ley Burocrttica" y que en mucho toma Ideas de la Ley Fede;al del Tr! 

bajo, ya que incluso cita a ésta, como de aplicación supktoria a la Ley Buro

cr4tica. 

La gran diferencia entre ambas, es que la Ley Burocrttica es-

bastante menos proteccionista del trabajador, como lo es la ley Federal del Tr! 

bajo, peto la razón es muy obvia, en la Ley Burocrática, el patrón es el Estado, 

por lo que el legislador se vió obligado a proteget mts los intereses del mismo-

(66) ldem pág. 612. 
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Estado que los intereses de los trabajadores. 

Esto no ocurre con la Ley Federal del Trabajo, pues en este 

caso, el patr6n es un sujeto exuaño al Estado y por lo tanto si se puede apli-

car el principio tutelar del Derecho del Trabajo. 

Las normas que inte¡ran el apartado A y que se refieren al

contrato de trabajo en general, pueden clasificarse en los ¡rupos si¡uiente1: 

"1.- Normas tutelares del trabajador individual o sean re¡las-

directas sobre la prestaci6n del servicio. Son las relativas a la duraci6n mbi-

ma de la jornada diurna y nocturna, descansos obligatorios, salarios mlnimos, -

participaci6n en las utilidades, pagos en moneda de curso legal, jornadas extra

ordinarias, estabilidad de los trabajadores en sus empleo5. 

2.- Normas tutelares de las mujeres y los menores. Son lu -

que prohiben las labores Insalubres y peligrosas, los servicios nocturnos y el Ir! 

bajo de los menores de 14 años¡ y establecen una jornada reducida para los m! 

nores de 16 años y descansos especiales para las mujeres parturientas. 

3.- Normas tutelares de derechos colectivoi. Son las que 1a

rantizan los mis importantes medios de defensa y mejoramiento de la clase Ir! 

bajadora: la asociaci6n profesional y la huelga. 

4.- Normas sobre prevensi6n social, como las relativas a ries--
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gos p1ofesionales, p1evención de accidentes, higiene industrial, seguridad social, 

servicios pa1a la colocación de los trabajadores, habitaciones y escuelas, medidas 

contra el vicio y p1otección al pauimonio familiar. 

S.- Normas sobre jurisdicción del trabajo, determinando las b!_ 

ses paia la in1eg1aci6n y funcionamiento de los uibunales laborales y su com-

petencia local o federal, según sea el caso" (67). 

Por su parte, los principios contenidos en el apartado B del-

arirculo 1231 se 1efieren también a la jornada de uabajo, descansos,, salarios, e! 

tabilidad en los empleos, asociación sindical, huelga y seguiidad social. 

Sin embargo, contiene algunas normas de naturaleza especial -

que tienen poi objeto regular las situaciones jurídicas que sólo ocurren enue -

el Esrado y sus trabajadores, como las 1elativas a designación del pe1sonal, fii! 

ci6n de los saluios en los presupuestos de e¡1esos, escalafón, auto1idades com

pe1en1e1 en caso de conrlicto, empleados de confianza y pe1sonal militar, aun-

que en este último caso, tienen sus propias re¡las que los separan mb todavla

de los principios ¡ener1les en materia del uabajo, pues como sabemos, incluso

su ré¡imen de se¡uridad social es diferente, pues rienen una ley especial y una 

lnstitucí6n en materia de seguridad social especial, como lo es el ISSSF AM. 

La sepaiaclón, claia y precisa, que el artlculo 123 hace de las-

(67) Mart!net Ochoa, Jesús, Análisis de la Ley Federal del Trabajo, Ensenada, 
B.C., México, t 969, Editorial Porrúa, pág. 38. 
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normas aplicables al trabajador en general y aquellas otras que rigen especlfi-

ca y exclusivamente para los trabajadores del Estado, se basa en la diversa na

turaleza de la relación laboral que se establece en uno y otro casos, y es de-

mostrativa de que, por determinación constitucional, no es posible asimilar al-

sindicato de los uabajadores en general, a aquellos que prestan sus servicios a 

los Poderes de la Unión. 

Incluso, mucho· se ha manejado la Idea de incorporar otro ªPª!. 

tado al citado articulo 123 para los trabajadores universharios o los bancarios, 

por las condiciones especiales de su contratación, régimen de seguridad social y 

en general su trabajo, con lo que se puede ver claro que es muy dificil que se

puedan asimilar todos los trabajadores a un sólo apartado, con modalidades de -

la materia burocr4tica y de los trabajadores antes citados. 

La le&islaclón laboral a que se refiere el primer p4rrafo del •!. 

tlculo en cita fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de - -

a¡osto de 1931, con el nombre de Ley Federal del Trabajo, y con fecha i9 de

de enero de 1943 se publicó la ley del Se¡uro Social mencionada en la fracción 

XXIX. 

El ardculo 123 ha sido. objeto de un mlmero conslde11ble de--

reformas encaminadas a satisfacer mejor las necesidades de los trabajadores y 

a resolver con mts eficacia los problemas obreros patronales. Adem's de las-

reformas ya mencionadas de 1929 y 1960, se le han hecho otras rle eran lmpo!. 

tancia: en 1962 se reformaron sus fracciones 11, 111 y VI. La primera precisó-
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prohibiciones al trabajo de las mujeres en general y de los menores de 16 años, 

la segunda prohibió utilitar como trabajadores a los menores de 14 años y fij6-

una jornada máxima de 6 horas a los mayores de esta edad y menores de 16, -

esto visto en el papel resulta muy bonito, pero desgraciadamente no se ha real! 

mentado correctamente e incluso es inoperante en el México actual, donde exi!_ . 
te una ¡ran cantidad de desempleados, crisis económica que obliga a muchos --

menores a trabajar, no quedando otro remedio que el subempleo, pero continue-

mos analizando las reformas; la tercer reforma, clasificó los salarios mlnimos -

en dos categorlas: generales y profesionales, por comisiones regionales y sujetó 

su aprobación a una Comisión Nacional. La fracción IX se modificó prim~rame.!! 

te en 1933, dejando a cargo de la junta Central de Conciliación y Arbitraje fL 

jar el salario mlnimo y la participación de los trabajadores en las uti!Mades, en 

defecto de las comisiones especiales de cada municipio, en 1962 se informó por 

segunda vei la citada fracción para detallar el derecho de los trabajadores a -

participar en las utilidades de las empresas. 

"Mediante reforma de 1938 a la fracción XVIII, se concedió el

derecho de huelga a los obreros de los establecimientos · fabriles militares del

&obierno de la República. Por reforma de 1962 se modificaron las fracciones -

XXI y XXII, relativas a las acciones y a la indemnitación de los trabajadores -

despedidos sin causa justificada. La utilidad pública de la Ley del Seguro Social 

quedó consignada en la fracción XXIX, segdn reforma de 1929. En 1942 se adL 

cion6 al precepto la fracción XXXI, modificada en 1962, para fijar la compete!! 

cia de las autoridades del trabajo. Por dltlmo, en 1961, la fracción IV, p'rrafo 

segundo, del apartado B, fue reformada para hacer referencia al salario perc.!_ 
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bido pot los ttal>ajadotes del Dimito Federal y de los Estados" (68). 

Antecedente inmediato del precepto es el proyecto de bases S.!! 

bte ttabajo presentado en las distintas sesiones del Congreso Constituyente de -

1916-1917, concretándose este proyecto fue presentado el 28 de diciembre de -

1916, según se desprende del Diatio de los Debates del Congreso Constituyente. 

El aludido proyecto fue presentado " ••• por el diputado José Natividad Macias, 

en nombre de Venustiano Ca11anza" (69). 

El 13 de enero de 1917 se presentó el primer proyecto del ar

ticulo 123 Constitucional que sobre la materia que nos ocupa, rezaba de la si-

guiente manera: 

"Attlculo... El Congreso de la Unión y las legislaturas de los-

Estados, al legislar sobre el ttabajo de carácter económico, en 

ejercicio de sus facultades respectivas", deberán sujetarse a las 

si111ientes bases: 

11.- La jornada de ttabajo nocturno será de una hora menor 

que la diurna y estará absolutamente prohibida, de las diez de 

la noche a las diez de la mañana, para las mujeres en general 

y para los jóvenes menores de 16 años, en las fábricas, talleres 

industtiales y establecimientos comerciales; 

(68) Derechos del Pueblo Mexicano, México a Través de sus Constituciones, op. 
cit., pág. 614. 

(69) ldem. pág. 614. 
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111.- Los jóvenes mayores de 12 años y menores de 16, tendr4n 

como jornada máxima la de seis horas, el trabajo de los niños

menores de 12 años no podrá ser objeto de contrato;-

XI.- Cuando por circunstancias extraordimrias deban aumentarse 

las horas de j11rnada, se abonará como salario, por el tiempo e! 

cedente, un ciento por ciento mt!s de los fijados para las horas 

normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podr' exce

der de tres horas ni de tres d!as consecutivos. Los hombres -

menores de 16 años y los mujeres de cualquier edad, no serán

admitidas en esa clase de trabajos" (70). 

Durante el debate de este articulo 123, el Diputado Rediles, hi

zo una proposición respecto al trabajo de los menores, de la cual me permito -

hacer un resumen: 

" ••• yo propongo, en términos concretos, que se creen en la Re

pública los tribunales especiales para menores .•• son unas insti

tuciones que ya funcionan en diversas partes de las naciones c!_ 

vifüadas. La primera nación que los cre6 fue la culta Inglate

rra, m'5 tarile pasaron a Estados Unidos ... Francia, Alemania ... 

Desde que se convino en que el pequeño no es un organismo -

l¡ual al grande, sino un organismo en v!as de formación que no 

(70) ldém. P4g. 632. 
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tiene todos los órganos y que, por lo tanto no desempeña las-

funciones de todos los Individuos, se creyó que era ~ecesario -

también que todos las instituciones sociales destinadas a forma! 

los y protegerlos, fueran de acuerdo con ese mismo desenvolvi

miento del individuo, por eso es precisa la creación de estos---

tribunales ..• " (11 ). 

considero que el Diputado Rodiles tenla una visi6n muy comple

ta de lo que es el terrible problema del trabajo de los menores, pues no se le 

puede dar trato igual a los desiguales, que también necesitan comer como .to -

dos, pero su organismo no se ha desarrollado lo suficiente como para poder ser 

competitivo en el mercado del trabajo con un adulto. 

Por eso est4n en desventaja y por eso se deben crear uibunalet 

que atiendan al menor en todas las 6reas que Estos lo necesiten. 

Respecto a las diversas reformas del articulo 123 citaremos 16-

lo las m4s importantes, como es la reforma del 26 de julio de 1929, por medio 

de la cual se le dan facultades al Congreso de la Unión para legislar en mate

ria de leyes del trabajo. 

En el año de 19S9 se presenta a la c•mara de Senadores un •• 

proyecto de ley que adiciona el articulo 123 ·de la Constituci6n con un apartado 

(71) Jdem. Pág. 635. 
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8 que corresponde a los trabajadores de los Poderes de la Unión, 

La séptima reforma a este articulo 123 para el tema de nues-

tro trabajo, es lo que resulta de mayor importancia pues se modifica la edad-

de admisión del menor al trabajo, Esta iniciativa !ue presentada en la sesión -

ordinaria de la Cámara de Senadores, del 27 de diciembre de 1961. 

A continuación me permito transcribir el texto de la iniciativa-

en lo que se re!iere a los menores trabajadores. 

"El Congreso Constituyente de 1917, al acoger las ideas, prin-

cipios e instituciones jurldicas más adelantados de su época, demostró su firme

ptop6sito de establecer un régimen de justicia so;;ial, con base en los derechos

mlnimos de que deben disfrutar lós·trabajadores y que consi¡n6 en el attlculo--

123 de la Constitución General de la RepllblicL Esta caracterlstica de la Oe-

clarac16n de Derechos Sociales, hiio de ella una fueria creadora que impone al

poder público el deber de superar constantemente su contenido, reformand~ y-

completando las disposiciones afectadas por el transcurso del tiempo que ya· no

armonicen con las condiciones sociales y econ6micas y las necesidades y aspira-

clones de los trabajadores". 

"Como en la actualidad se han puesto de manifiesto nuevos re

querimientos de justicia que no encuentran plena satisfacci6n en lils textos vi-

¡entes de dicho articulo 1231 en cumplimiento del deber mencionado y de con-

formidad con la fracción 1 del articulo 71 de la Constitución General de la Re-
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pública, por el estimable conducto de ustedes me permito someter a la Sobera

nla de esa H. Cámara de Senadores la siguiente iniciativa ... " (72) 

De esta iniciativa de reformas, el considerando primero resulta 

de gran importancia, por lo que me permito hacer una transcripción del mismo: 

"Primero.- Para impartir una mayor protección a los menores 

de edad, se estima necesario reformar las fracciones 11 y 111 --

del. inciso "A" del artfculo 123 Constitucional, prohibiendo P! 

ra aquellos que no han cumplido los 16 años, toda clase de 11!, 

bajo después de las diez de la noche y la utilización de los ser 

vicios de quienes no han alcanzado la edad de 14 años¡ con 

lo cual, en el primer caso, se les asegura el descanso comple--

to durante la noche y en el segundo, la plenitud del desarrollo 

de sus facultades flsicas y mentales y la posibilidad de la con

clusión normal de los estudios primarios" (73). 

Asl pues, el 28 de diciembre de 1961 en la sesión ordinaria se

emitió el dictamen que en lo que respecta a los menores dice: 

"Las reformas a las fracciones 11 y 111 del precepto constitucio

nal de que se trata son de grandes consecuen'clas protectoras -

(72) ldem. Pág. 719. 

(73) ldem. Pág. 719. 
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para la niñez y los adolescentes, al prohibir el trabajo para -

los menores de ló años después de las 22 horas y el empleo en 

general para los menores de 14 años¡ medidas que serán de-

gran vatra, conjuntamente con la enseñanza elemental obligato

ria, pues propenderán a formar una juventud más capaz y prep! 

rada para su bienestar personal y para los intereses de ta coleE_ 

tividad ... " (74). 

Dentro de las reformas que se proponían en esta fecha estaba 

la de la participación de los :rabajadores en las utilidades de-

las empresas, los salarios mlnimos generales y prolesionales, •• 

etc. razón por la cual, los debates se refirieron más bien a los 

salarios y a las comisiones y la forma de integrarlos a efecto

de q~e dictaminaran los salarios mlnimos y las ionas econl·mi

cas. 

Sin embargo existe un comentario del Diputado Javier Blanco-

S4nchez, que a la letra dice: " ... como no lbamos nosotros a recibir, en esta -

ocasi6n, con jdbilo el que ta norma constitucional ... prohiba la explotación en-

el trabajo de los menores de edad¡ pero advertimos a la vez ... quie no basta con 

la norma bondadosa para acabar con la explotación de tos menores de Edad. 

Es preciso que el dirigente obrero, que et empresario, acaten las reformas cons

titucionales y hagan cumplir los ordenamientos legales en estos términos que •• 

ahora se consagran. 

(74) ldem. Pág. 725. 
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Cuantos niños se quedan sin posibilidad de escuela porque tie-

nen que ir en auxilio de sus padres, a trabajar desde pequeños. Cuantos j6ve-

nes tienen que truncar su carrera, tienen que cortar sus estudios por la angus-

tia econ6mica de sus hogares que les impide dedicarse a estudiar y los obliga a 

dedicarse al sost~n de su familia. Cuantas veces duele, ... que le avienten a • 

uno en la cara et no haber terminado su carrera, cuando la justificaci6n de no

haberla terminado es el tener que sostener a la familia ... " (75). 

La oplnl6n del Diputado Blanco 54nchei, es muy respetable, pe

ro lo que falt6 fue hacer hincapi6 en que el Est~dó deber& de organiiar el tra

bajo de los menores de edad por medio de una ley reglamentaria que defina -

concretamente el tipo de trabajo que el menor pueda realizar complementtlndo

lo con su edúcaci6n primaria, secundaria, etc., de tal manera que le ·le pueda -

carantiiar el trabajo y la posibilidad d~ estudio pues es un hecho que muchos -

menores tienen que trabajar y es un enor simplemente prohibirlo, ya que el r! 

suhado de esta prohiblc16n la vemos a diario en las calles al observar a nlflos -

vendiendo peri6dlcos, dulces, aseando el caliado, etc. 

Es una lbtlma que en los debates sobre las reforma sobre el

trabajo de los menores no haya aparecido un defensor de esta clase obrera -

que dla a dla va cobrando mayor importancia y m1mero, pues constantemente-

se agrava el problema econ6mico no s6lo en Mbico, sino a nivel mundial. 

(75) ldem. P4g. 73~. 
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CAPITULO IV. 

ENFOQUE PEDAGOGICO DE LA PROBLEMATICA 

DEL TRABAJO DE LOS MENORES. 

En enfoque de la Pedagogla es un instrumento muy importante

para el estudio del menor uabajador, ya que nos dar' los'lineamientos elemen-

tales sobre la conducta y habilidades de los menores y la forma como deben --

ser tratados y de esta manera poder delimitar si ~stos pueden desempeñar alglln 

trabajo. 

Asl pues, Maurice Debesse, en su libro tittilado "Las Etapas -

de la Educación", divide en cinco l•u edades de los menores, las cuales nos---

permitimos transcribir: 

(76). 

- "La edad de nursery 

La edad del cervatillo, tres a siete años¡ 

La edad escolar, de seis a trece años (y a veces catorce

los varones)¡ 

La edad de la inquietud de la pubertad, de doce a diecisels 

años; 

La edad del entusiasmo juvenil, de dieciseis a veinte aftos" 

En estas divisiones se reconoce las que se tienden a establecer

en psicologla genética y que, naturalmente, se encuentran en toda educación I! 

(76) Debesse Maurice, Las lltapas de la Educación, Buenos Aires, Ediiorial -
Nova, 1981, pág. 15. 
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nética: primera infancia, segunda infancia, tercera infancia o gran infancia, -

adolescencia puberal y adolescencia juvenil. 

La primera etapa de la educación es la edad del bebé comdn 

y corriente, es decir el niño hasta que empieza a hablar¡ 

La segunda etapa que va de los 3 a los 7 años que como tran~_. 

cribimos anteriormente, es la edad del cervatillo o edad del pan, "desde· el -

punto de vista moral, es la etapa de las "buenas costumbres", que el ambien-

te trata de imponerle para disciplinar sus fuerzas anárquicas. La virtud, en este 

momento, se confunde con la obediencia. !Con cuántos tropiezos, a menudo!" (77). 

La tercera etapa, es por eia:elencia, el periodo escolar. la m! 

moría tiende a desempeñar el papel dominante y si es ejercitada, puede falsear 

la educación intelectual. En esta etapa, el menor tiende a imitar y es por es-

10 que vea buenos ejemplos, tanto en su casa como en la escuela o en algún • 

oficio que desempeñe. El menor debe seguir asimilando las "buenas costum-· • 

bre." que adquirió en la ya citada edad del cervatillo¡ y evitar los malos eje.!!' 

plos que pueda adquirir en esta edad escolar, ya que los vicios o malas costum

bres que adquiera, dif!cilmente las pod°r' dejar¡ en mi opinión, creo que a esta

edad escolar es a la que genéricamente se refieren en la eKposición de motivos 

a las reformas de 1962 y en la que los legisladores mencionaron que el objeto

principal de las reformas, era evitar que los menores no adquieran malas cos~-

(77) ldem. P4g. 16. 
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tumbres o vicios¡ aunque, para mi gusto, esos menores adquieren peores vicios-

trabajando en la calle que dentro de una f6brica, 

"La pubertad hace pasar el yo al primer plano de las preocup! 

cienes educativas. El trabajo de exploración reaparece, como durante la segun

da etapa, pero se trata, sobre todo, del descubrimiento de si mismo. La diver

sidad de carActeres se acentlla. El sentimiento pasa a ser la dominante funcl!? 

nal bajo la doble presión de la emotividad y de la imaginación" (78). 

El niño a esta ,edad si¡ue imitando a los demb pero ahora co

mo modelos de vida, lo cual, hace mb peligroso para el menor, loe malos eje.!!' 

plos a seguir. 

Eh la llltima etapa, los intereses se ampllan, la personalidad se 

afirma y se van tomando conocimientos y vivencias y ~atas son asimiladas. 

Con respecto al tema a tratar en el presente trabajo, es con-

veniente que se de una breve explicación de estos periodos de la Infancia, aun

que sólo nos limitaremos a hablar de la edad escolar, de la edad de la inquie~·

tud en la pubertad y finalmente de la edad del entusiasmo juvenil¡ ya que estas 

edades corresponden a las que tienen los menores trabajadores y por ello es -

conveniente analizar la· problemAtica que presentan. 

La edad del escolar aparece en el conjunto de la evolución me!!. 

(78) ldem. Pág. 16. 
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tal, como un periodo de una relativa estabilidad y de fácil adaptación. 

Se organita una nueva estructura mental. Al pensamiemo sin-

crético sigue el pensamiento de relaciones que da al niño una interpretación -

del mundo exterior mucho más parecida a la nuestra¡ utiliia con mayor correc

ción las asociaciones lógicas. La actitud de trabajo se desarrolla, ésta signifi-

ca la terminación de una tarea comentada y la Msqueda de un resultado; pero

su evolución puede ser retardada por mal estado de salud o por la influencia -

de un medio demasiado protector que prolonga las actitudes infantiles (79). 

Maurice Debcssc explica en su ya citado libro "las etapas de

la educación", que en esta etapa escolar, los niños son muy sociables, por lo-

que debe de dirigirse muy bien esta cualidad del menor¡ y en el ca5o de que el 

niño trabaje dentro de esta edad, desde luego sin descuidar sus estudios, esta -

sociabilidad si es mal guiada lo puede llevar a adquirir amistades poco provee~ 

as y por ello mismo, a adoptar vicios, 

El autor también nos indica que esta es la etapa en la que el

menor tiende al pandillerismo que lo denominaremos infantil, ya que sus activi

dades en nada se asemejan a las pandillas que se conocen dentro del Derecho y 

que trata de una manera especial el derecho penal; sino que este periodo o et! 

pa es caracteritada por una gran actividad por parte del menor derivada de la

sociabilidad de éste. 

(79) ldem. Pág. 70. 
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El niño en esta etapa es también muy aficionado a los traba-

jos manuales, cosa que se puede tomar en cuenta para dar una solución al pro-

blema laboral objeto del presente trabajo. 

As! mismo, "ni la escuela ni la familia bastan para asegurar-

toda la educación del escolar: dos medios distintos, la calle y el bosque, pue-

den desempeñar un papel muy útil" (80). 

"La influencia de la calle es de poca importancia hasta la edad 

escolar salvo el caso de una educación muy descuidada. En cambio, para todo

escolar, la calle existe ... le ofrece ·un espectáculo variado y siempre cambiante. 

Además, la calle es un campo de acción mucho más libre que la casa o la escu!! 

la. Obliga al niño a un esfuerzo de adaptación incesante" (81). 

De lo anterior se desprende, que es muy conveniente para el -

desarrollo armónico del nlilo que conozca aunque sea un poco el medio que le -

rodea, para que en futuras etapas de su vida se vaya formando un criterio un-

poco más amplio de lo que es la vida en sociedad, ya que si siempre vive a !a

sombra de sus padres, el menor, al salir de su protegido· medio ambiente, se t_!! 

par& con una serie de problemas y actitudes ánte las cuales no podr' hacer - -

frente, debido a su inexperiencia y salta de conocimientos respecto de los demás 

seres que lo rodean y que viven en su sociedad. 

(80) ldem. Pág. 75. 

(81) ldem. Pág. 76. 
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En abundamiento de lo anterior 1 diremos que la calle "es, a -

su modo, una escuela de prudencia y sangre fria, al mismo tiempo que de obse!. 

vaci6n y de juicio. Sin duda alguna, ofrece peligros, tentaciones y promiscuida-

des contra las cuales serán necesarias ciertas precauciones. Pero sería lamen!! 

ble privarse de los inmensos servicios que puede prestar a la educación" (82). 

Lo anterior nos permite comprobar que es necesario que el m_!! 

nor conozca el ambiente que lo rodea, pero como mencionábamos renglones arr.!_ 

ba, si no se le orienta y se dirig111 sus aptitudes e inquietudes, el ambiente de • 

la calle puede ser muy malo para el menor 1 como sucede con muchos niños que 

vemos en las calles, que se dedican a vagar y en muchos casos a delinquir. 

Este tipo de niños problema, son generalmente, hijos de padres 

que por necesidades económicas muy fuertes salen a trabajar todo el dfa para-· 

as( proporcionar el sustento elemental a su familia y por lo mismo, esos meno

res no tienen mayor contacto con sus padres y por consecuente, no son orient! 

dos y al salir a la calle sienten una gran libertad que los orilla a caer en vi--

cios. 

Esto es entendible, pues en nuestra sociedad no todas las pers_!! 

nas ¡ozan de tiempo para dedicarse a los hijos, pues todos tienen que salir a 8! 

nar el pan de cada dfa y por lo mismo las recomendaciones psicopedag6gicas •• 

deben tomarse con las reservas del caso. 

Después de un breve análisis de la edad escolar, pasaremos a • 

(82) G., Collin, Compendio de Psicolog(a Infantil, Buenos Aires, Editorial Kape~ 
lusz, 1974, pág. 229. 
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estudiar la edad de la inquietud de la pubertad que, como habramos menciona-

do, comprende el perfodo entre los 12 y los 16 años y que tiene como princi-

pal caracterlstica el despertar de la función de reproducción. 

Esta etapa en el menor, se encuentra envuelta en una serie de

cambios morfológicos y fisiológicos que llevan a una serie de transformaciones-

propias de la edad, por lo que debe de existir una estrecha comunicación con -

los padres y de no ser ésta posible, con profesores avanzados en estos tipos de

temas, con conocimientos pedagógicos para orientar en lo posible al menor y -

como lo menciona Maurice Debesse: "nunca mis q4e entonces, la educación n!? 

cesita ser amistad" (83). 

Por lo anterior, consideramos de mucha importancia que en es

ta época, asl como en todas, el adolescente no deje la escuela por :iin¡úr1 moti 

vo, ya que serla muy peligroso el que se dedique a la holganza, pu;,• esta aca-

rrearla graves problemas en su vida. 

Es conveniente que si ha de trabajar el menor, compagine y s~ 

pedite éste, al tiempo disponible que le deje la escuela, con la salvedad de que 

también deber' ¡ozar de un lapso de tiempo para descanso, para ·distracciones, 

sin que caiga en un exceso¡ y sobre todo, tiempo para dormir y recobrar las -

energ!as gastadas durante el dfa. Es muy recomendable llevar una diera balan

ceada que le permita no caer en un agotamiento llsico o mental. 

(83) Debesse, Maurice, op. cit., pág. 102. 
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Lo que más importa en esta edad no es la formación íntelec-

tual, sino la formación de carácter y, más precisamente, la formación del yo, 

el cual en el campo pedagógico es de importancia capital (84). 

La escuela debe de estimular de alguna forma al adolescente, -

de manera que éste le ayude a tener una· formación armónica y equilibrada y al 

mismo tiempo, lo ayude a tener amistades de su misma edad y con los mismos

problemas emocionales y asl se vaya creando en el menor un sentimiento de -

compañerismo sano. 

"Ni la escuela ni la familia bastan ya pora las necesidades del-

adolescente. Se interesa en muy diversas cosas, en las que vemos otras tantas 

oportunidades de dispersión y las más raras aficiones pueden contribuir a su fo!. 

maci6n alln cuando sean muy ajenas a los programas escolares" (85). 

Consideramos que esta etapa es muy importante y es convenie!! 

te que se cuide bien de distribuir el tiempo de los adolescentes para que en l!! 

das fas actividades que realice, obtenga un máximo rendimiento. 

Ahora pasaremos a analizar la ~ltima etapa educativa, que es -

la edad del entusiasmo juvenil, en la cual hay como caracterlsticas el gusto por 

el d~porte y en general por las proezas atléticas, asl como· la efectividad¡ exi! 

te una impaciencia:.en el actuar, ya que el tiempo se vuelve un instrumento muy 

valioso que hay que aprovechar. 

(84) !dem. Pág. 103. 

(85) !dem. Pág. 104. 
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La educación en esta etapa debe de especializarse, ya que los 

jóvenes tienen deseos y aspiraciones diversas, por lo que los valores culturales-

son diferentes. Se deber' encauzar correctamente este deseo de conocimiento

ª efecto de no crear en el joven desinterés o apat!a hacia ciertas actividades. 

En esta época, el trabajo de los jóvenes se encuentra m4s en-

caminado a las actividades que a cada quien le gusta¡ dicho de otra manera, • 

el joven ya puede elegir y trabaja en algún oficio relacionado con sus conocl- -

mientas técnicos o con elementales conocimientos técnicos o con elementales -

conocimientos profesionales, por lo que su trabajo ser' algo agradable que apar

te de todo, le dar4 una cierta remuneración, 

El menor en esta edad, con ciertas restricciones, podr4 realme!!. 

te trabajar, ya que la Ley le permitiril desempeñar alguna actividad prestando-

un servicio personal subordinado, con un horario determinado y unas obli¡aciones 

con las cuales hay que cumplir a fin de poder continuar el trabajo. 

Por razón de su edad, este joven ademils de cumplir con sus -

obligaciones, puede ejercitar ciertos derechos laborales, los cuales son tratados

en el capitulo respectivo. Derivando de lo anterior, el joven es protegido ya por 

la ley y concretamente por la Ley Federal del Trabajo¡ podr4 gozar de un sala

rio remunerado, vacaciones, aguinaldo, etc. 

Lo que se debe cuidar en esta etapa de la vida, es que el tra~ 

bajo que desempeñe el menor, no sea superior a sus fuerzas y que no lo absor-
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ba tanto que le impida el continuar con sus estudios, que a la larga serán más 

provechosos y trascendentes que el trabajo por muy bueno que éste sea. 

En esta etapa se acostumbran mucho. los trabajos eventuales -

por época de vacaciones y la mayor!a de estos trabajos ocasionales no llegan a

reunir los requisitos que la Ley Federal del Trabajo eKige. Por lo cual, la pro-

tecc16n de la ley es parcial. 

La educación especializada que recibe el joven en esta edad, -· 

logra ayudarle a conseguir un trabajo con mayor remuneración, debido al tipo -

de conocimientos que adquiere con esta clase de educación. En esta fase de -

la educación, la orientación vocacional otorgada por el pedagogo, juega un pa-

pel muy importante en la vida del joven y por supuesto, repercutiri en su pro-· 

pío trabajo. 
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CAPITULO V 

PROTECCION INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO DE LOS MENORES. 

Desde los primeros intentos de regulación internacional del U! 

bajo, los menores se constituyeron en los principales sujetos de protecci6n, ya

que como hemos visto, en muchas industrias se fes explotaba tremendamente. 

Durante et Primer Congreso lnternaciona! para la Protección L! 

gal de los Trabajadores, reunido en Zurich en 1897, et trabajo de tos menores-

ocup6 un lugar preponderante, ya ·que el problema de ta explotación fue un te-

ma a discusión. 

En el pre4mbulo del texto 01iginal de ta Constitución de la O!, 

aanltación Internacional del Trabajo, redactada en 1919, se estructuró un pro-

grama en el que entre las más u·rgentes condiciones de trabajo ~ue deblan me

jorarse, se hallaban fas relativas al trabajo de los niños. 

Se concedió fugar prioritario a la protección del trabajo de los 

menores desde la primera reuni6n de la Conferencia General, cele~tada en Was

hington en 1919; formó parte importante denrro de la temática ahl abordada; -" 

en esa misma reuni6n fueron adoptados tos primeros convenios y recomendaclo-

nes sobre la materia (86), 

(86) ConYenios y Recomendaciones (1916-1966) Organización Internacional del 
Trabajo,Ginebra, 1966, pág. llS. 
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La protección del !!abajo de los menores, a nivel internacio-

nal, la encontramos en diversos convenios y recomendaciones, que podemos aso

ciar en 3 grandes grupos: sobre edad mlnima, sobre trabajo nocturno y sobre -· 

exámenes médicos. 

Por lo que hace a la edad mlnima de admisión al trabajo, se -

han adoptado los convenios siguientes: 

Convenio S, para el trabajo en la industrias (1919)¡ 

Convenio 7, para el trabajo marltimo (1920)¡ 

Convenio 10, para la agricultura (1921)¡ 

Convenio 15, para pañoleros y fo¡oneros (1921)¡ 

Convenio 33, para trabajos indusuiales (1932)¡ 

Convenio 58, para el trabajo marltimo (revisado, 1936)¡ 

.Convenio 59, para el trabajo en la industria {revisado, 1937)¡ 

Convenio 60, para trabajos no Industriales (revisado, 1937)¡ 

Convenio 112, para los pescadores (1959)¡ y 

Convenio 123, para trabajo subternlneo (1965) (87). 

En los primeros convenios la edad mlnlma para trabajar se es

tableció en 14 años, posteriormente se aumentó a 15¡ de manera excepcional -

se lijó como edad mlnima la de 18 años para el trabajo de pañoleros y fo1one

ro1 y de 16 para los trabajos subterrfoeos. Indistintamente todos los convenios 

(87) ldem. Pág. 117. 
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relativos a la edad m!nima de admisión al trabajo prev6n los casos en los cua-

les es susceptible la incorporación prematura al trabajo (88). 

En 1973 se adoptó el convenio 138, que tiene por objeto codi-

ficar y unificar las normas que regulan el trabajo de los menores¡ sin embargo 

gran número de paises han manifestado su imposibilidad actual de ratificarlo en 

rai6n de su escaso desarrollo económico y social. 

nios siguientes: 

En lo referente al trabajo nocturno, se han adoptado los conv! 

Convenio 6, para el trabajo en la industria ( 1919)¡ 

Convenio 79, en trabajos no industriales (19•6)¡ y 

Convenio 90, para el trabajo en la industria (revisado, 1948) (89). 

En la industrial se prohibió el trabajo nocturno de' 1os menores 

de 18 ailos, salvo el de aquellos que laboren en empresas familiares y el de los 

mayores de 16 ailos que presten servicios en actividades que por su naturaleza-

deben prestarse ininterrumpidamente dfa y noche¡ et periodo de descanso noctU!, 

no que, inicialmente era de 11 horas, aumentó a 12 horas. Para los trabajos -

no industriales se di6 también la prohibición del trabajo nocturno, aumentfodo-

se a 14 horas el periodo de descanso de los menores de 14 años o mayores de 

(88) ldem. P'1. 117. 

{89) ldem. P4g. 118. 
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esa edad que estén cumpliendo un horario escolar completo. As[ mismo se-

establece en el convenio 93, que ningún miembro del personal de los buques -

que sea menor de 16 años podr! trabajar durante la noche, siendo el periodo -

de descanso de 9 hora~ por lo menos. 

En torno al examen médico de los menores, se han adoptado -

los conveniossiguientes: convenio 16, en el trabajo marltimo (1921)¡ convenio 

77, para el trabajo en la industria (1946); convenio 78, en trabajos no indus-

trlales (1946); y convenio 124, en trabajos subterr!neos (1956) (90). 

El contenido genérico· de estos convenios es la exigencia de -

un certificado médico a los menores de 18 años (21 años en los trabajos sub-

terr!neos) como requisito para ser admitidos en el trabajo. El examen corre!_ 

pondiente lo deber6 realizar un médico calificado; se debe repetir a intervalos -

que no excedan de 1 &ilo; y no deber! significar un gasto para el menor o sus

padres. 

De los 18 convenios enunciados, relativos a la protecci6n del -

trabajo de los menores, México solamente ha ratificado 6 que son los si1uien-

tes: 

Convenio 16, (O.O. 23-IV-1938); 

Convenio 58, (o.o. 22-v1-195l); 

Con~enio 90, (O.O. 31-Xll-1955)¡ 

Convenio 112, (o.o. 28-Xl-1960); 

(90) ldem. P6g. 118. 
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Convenio 123, (O.O. 18-1-1968); 

Convenio 124, (O.O. 20-1-1968) (91). 

Pese a lo anterior, el gobierno mexicano, en términos genera-

les, si ha adecuado su legislación a lo preceptuado en los ordenamientos lntern!. 

cionales¡ de ah! que la no ratificación de los convenios sólo la podemos enten-

der como una forma de evitar obligaciones ·· internacionales. 

De lo anterior se desprende que en México el problema del U!. 

bajo de los menores no es un problema de dcsprotección legal; se trata más -~ 

bien de la no aplicación de la normatividad respectiva, en la mayorla de los -

casos por razones de tipo económico. 

Respecto a los seis convenios que México ha ratificado y que 

ya han sido enunciados con anterioridad, son los siguientes: 

1.- Convenio relaiivo al examen médico obllgptorio de los m! 

nores empleados a bordo de los buques (Convenio 16). 

Este convenio, en su articulo 2 prohibe el trabajo de menores

de 18 años a bordo de los buques, "salvo en aquellos en que sólo estén emple!. 

dos los miembros de una misma familia, sin previa presentación de un certific! 

do . médico que pruebe su aptitud para dicho trabajo, firmado por un mMico --

(91) ldem. l'tg. 118. 
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reconocido por la autoridad competente" (92). 

Indica además, en su articulo 3 que para continuar utiliundo -

los servicios de los menores se requiere de subsecuentes exámenes médicos a --

Intervalos que no pasen de un año, y además presentar un certificado médico -

en donde conste que el menor es apto para el trabajo que pretende desarrollar. 

También menciona el convenio que en casos ur¡entes, la autoridad competente 

podri admitir que un menor de 18 años se ,embarque sin haberse sometido a los 

. edmenes médicos que indica el convenio;> 

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

de los niños al trabajo marltimo (revisado en 1936). 

Convenio No. 58. 

Este convenio Indica que: "los niftos menores de l S aftos no -

podrin prestar servicios a bordo de ninglln buque, excepción hecha de aquellos-

buques en los que est4!n empleados \lnicamente los miembros de una misma fa-

milla" (93). 

"Sin embargo, la legislación nacional podr' autoriiar la enuesa 

de certificados que permitan a los niños de 14 años de edad, por lo. menos, ser 

empleados cuando una autoridad escolar u otra autoridad apropiada, desisnada -

por la legislación nacional, se cerciore de que este empleo es conveniente para

el niño después de haber considerado debidamente su salud y su estado flsico, -

(92) Convenios de la OIT ratificados por México. Secretarla del Trabajo y Pre
visión Social, México, 1984, pág. 48. 

(93) Convenios de la OIT ratificados por México, op. cit., P'&· 129. 
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as! como las ventajas futuras e inmediatas que el empleo pueda proporcionar--

le" (94). 

El articulo 4 menciona que todo capitán o patrón debe!á. lle-

var un registro de inscripción o una lista de la tripulación en donde se mencio

nen las personas menores de 16 años que trabajan a bordo, indicando la fecha -

de nacimiento de éstos. 

3.- Convenio relativo al trabajo nocturno de los menores en -

la industria, revisado en 1948, (convenio No. 90). 

Este convenio define en su articulo 1 qué tipo de actividades -

se consideran industriales; define el término noche como el periodo de doce ho

ras consecutivas, aunque en el caso de menores de 16 años el periodo ser4 el -

comprendido entre las 10 de la noche y las seis de la mañana. 

Indica el articulo 2 que "en el caso de personas que hayan -• 

cumplido 16 años y tengan menos de 18, este periodo contendr4 un Intervalo fi

jado por la autoridad competente de siete horas consecutivas, por-lo menos, --

comprendido entre las diez de la noche y las siete de la mañana; la autoridad-

competente podrA prescribir Intervalos diferentes para las distintas re¡iones, in-

dustrias, empresas o de industrias o empresas, pero consultarA a tas or--

¡anizacinnes interesadas de empleaadores y de trabajadores antes de fijar un 1.!! 

tervalo que comience después de las once de la noche" (95). 

(94) Convenios de la OIT ratificados por México, op. cit., pág. 129. 

(95) Convenios de la OIT ratificados por México, op. cit., pág. 156. 
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El articulo 3 prohibe el trabajo de menores de 18 años en em 

presas industriales, salvo en los siguientes casos: 

"La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones 

interesadas de empleadores y trabajadores, podrá autorizar el -

empleo, durante la noche, a los efectos del aprendiiaje y de -

la formación profesional, de personas que hayan cumplido 16--

años y tengan menos de 18, en determinadas industrias u ocu

paciones en las que el Trabajo deba efectuarse continuamente" 

(96). 

Se les debe de conceder a estos trabajadores un descanso de -

trece horas consecutivas por lo menos, entre 2 periodos de trabajo. 

"Cuando la legislación del pals prohiba a todos los trabajadores 

el trabajo nocturno en las panaderlas, la autoridad competente podrA sustituir -

para las personas de 16 años cumplidos, a los efectos de su aprendizaje o for-

mación profesional, el Intervalo de siete horas consecutivas, por lo menos, entre 

las diez de la noche y las siete de la mañana, que haya sido lijado por la aUt_2 

ridad competente en virtud del párrafo 3 del an!culo 2, por el Intervalo entre

las 9 de la noche y las 4 de la mañana" (97). 

También habla el convenio de los lugares en donde por el cli--

ma, sea mb molesto el trabajo diurno, el periodo nocturno y el Intervalo de --

(96) Convenios de la OIT, ratificado por México, op. cit., pág. 156. 

(97) ldem. Pág. 156. 
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descanso podrán ser más cortos que los periodos e Intervalos fijados en el art!c~ 

lo 2 y 3, condicionado ésto a que durante el d!a se conceda un descanso com-

pensador. 

En caso de fueria mayor, las disposiciones de los artlculos 2 y 

3 no se aplicarán a los que tengan entre 16 y 18 años¡ ~sto se refiere a que -

cuando la fuerza mayor no pueda preverse ni impedirse, que no presente un ca

r4cter periódico y que constituya un obstáculo al funcionamiento que normal-

mente tiene una empresa, 

"La autoridad competente podrl!. suspender la prohibición del -

trabajo nocturno, en lo que respecta a los menores que. tengan de 16 a 18 años, 

en los casos particularmente graves en que el interés nacional as! lo exhiba" 

(98). 

Resulta muy bonito ver que México ha ratificado este tipo de

convenios, lo que resulta poco creible es el hecho de que nuestro pall, realme.!! 

te lleve a cabo las especificaciones contenidas en los convenios. Debemos re-• 

cordar que si diflcilmente hay inspectores del trabajo que visiten las empresu

donde hay menores trabajando, mb ·dificil se hace pensar que toda esta re1la-

mentaci6n se observa en nuestro pals, sin embargo aqu! están los convenios ratl 

ficados por México y nuestra labor como juristas, es conocerlos y estudiarlos, -

independientemente de si son o no aplicados. 

4.- Convenio relativo a la edad mlnima de admisi6n al u•jo 

(98) ldem. Pág. 156. 
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de los pescadores. (Convenio No. 112). 

En su articulo 2 expresa que los menores de 1 S años no podrán 

trabajar en ningún barco destinado a la pesca. "Sin embargo, dichos niños po-

drán tomar parte ocasionalmente en las actividades a bordo de barcos de pesca, 

siempre que ello ocurra durante las vacaciones escolares y a condici6n de que -

tales actividades: 

a) No sean nocivas para su salud o desarrollo normal¡ 

b) No sean de naturaleza tal que puedan perjudicar su asiste!! 

cia a la escuela¡ 

c) No tengan como objeto ningún beneficio comercial" (99). 

El articulo 2 habla también de que la legislaci6n nacional po-

dr4 autoritar y entregar ceniricados para el empleo de niños de 14 años como

edad mlnima iin caso de que la autoridad escolar u otra se cerciore de que di .. 

cho empleo es conveniente para el niño, considerando su estado de salud y flsi

co, as! como las ventajas futuras que ese empleo puedan proporcionarle. al me--

nor. 

El articulo 3 del susodicho convenio indica que "las personas

menores de 18 años no podrán ser empleadas ni trabajar en calidad de paleros, 

fogoneros o pañoleros de máquina en barcos de pesca que utilicen carb6n" (100). 

5.- Convenio relativo a la edad mfnima de admisión al trabajo 

(99) ldem. Pág. 259. 
(100) ldem. ?~g. 260, 
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subterráneo en las minas (convenio No. 123). 

Este convenio indica que los menores de una edad mlnima no 

podrán trabajar en las partes subterráneas de las minas, agregando que cada -

pals firmante deberá aclarar cual es esa edad mlnima, pero que nunca podr4 -

ser inferior a los 16 años. 

También indica que esa edad mlnima deberd. ser determinada " 

por cada pals firmante de acuerdo con una consulta previa con las organizacio

nes mb representativas de empleadores y de trabajadores interesadas en este-

tipo de actividades, a fin de que la fijación de la edad sea establecida con un

carácter tri¡;artita. El Estado, patrones, y trabajadores de cada ·pals firmante; 

actitud bastante coherente y justa. 

6.- Convenio relativo· al examen médico de aptitud de los m! 

nores para el empleo en trabajos subterr4neos en las mi

nas. (Convenio No. 124), 

Este convenio, a pesar de que es el mb reciente que México

ha ratificado, habla de que para el empleo subterráneo de menores de 21 ailos

en minas, se deberd.n exigir un examen médico de aptitud y exámenes por lo-

menos cada año. También indica que se podrán adoptar otras medidas para vi

gilancia médica de los menores entre 18 y 21 años, recordando que para todos

los efectos legales, estas personas ya se les considera como mayóres de edad -

en pleno ejercicio de sus derechos. 
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El artículo 3 se refiere a estos exámenes médicos, mencionan-

"a) Deberán ser efectuados bajo Ja responsabilidad y conuol

de un médico calificado aprobado por Ja autoridad competente; 

b) Deberán ser certificados en forma·. apropiada. 

Se exigirá una radiografla pulmonar con ocasión del examen -

médico inicial y también, si se la considera necesaria desde un punto de vista-

médico, con ocasión de posteriores exámenes periódicos. 

Los exámenes médicos exigidos por el presente convenio, no d! 

berán ocasionar gasto alguno a los menores, a sus padres o a sus tutores" (101). 

El articulo 4 se reíiere a la obli¡ación de Ja autoridad compe

tente para establecer sanciones que aseguren la aplicación del Convenio, ul co

mo mantener un servicio de inspección apropiado para controlar la apllcacldn -

de estas disposiciones, as! como para cerciorarse de que se efec111a Ja inspec-

ci6n adecuada. 

El empleador tiene obligación de mostrar a los inspectores el

registro de las personas empleadas o que trabajen en el subsuelo y que no ten.• 

gan los 21 años, anotando en ellos: 

"a) La fecha de nacimiento, debidamente certificada cuando-

(101) ldem. Pág. 284, 
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sea posible¡ 

b) Indicaciones sobre la naturaleta de la ocupación; 

e) Un certificado médico que atestigüe In aptitud para el 

empleo, sin contener ningún dato de carácter médico" 

(102). 

Esta documentación también debe ponerla el patrón a disposi-

ci6n de los representantes del trabajador a fin de que éstos conotcan las condi

ciones del trabajo, la edad y la aptitud del trabajador que representan. 

(102) ldem. op. cit., pág. 284. 

.1 
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CAPITULO VI 

SITUACION ACTUAL;. 

Existen en el pals aproximadamente dos millones de trabajado

res entre 14 y 16 años y un millón y medio de trabajadores menores de 14. 

El uabajo de los primeros, lo permite la Constitución y la Ley Federal del Tr! 

bajo; el de los segundos, lo prohiben expresamente dichos ordenamientos. 

Esta cifra de tres millones y medio de menores trabajadores -

est6 referida tan sólo al trabajo subordinado, al trabajo que los menores pres-

tan en los talleres mecdnicos y eléctricos, de carpinterla, en restaurantes, ·en -

tiendas comerciales, en fábricas, etc. Es ese tipo de ttabajo en donde existe -

un patr6n a quien el trabajador puede reclmar todos sus derechos legales. 

_Paralelamente al trabajo subordinado encontramos al trabajo •!! 

tónomo o independiente, en el cual el trabajador no se halla bajo la subordina

ción de ningdn patrón; se trata de legiones y legiones de menores que dla a dla 

deambulan por las calles, trabajando como boleros, vendedores de chicles, de P! 

riódicos, "dra¡ones laniafuego!', lavacoches, etc. 

El trabajo autónomo constituye un fenómeno jurídico que reba

sa los alcances del derecho del trabajo. Nada justificarla ne¡ar a ese sector-

de trabajadores el M.lsamo generoso de la seguridad social. Los modernos sis--
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temas de seguridad social han de proteger a los menores que trabajan por su -

cuenta, en las distintas contingencias a que están expuestos con motivo de su-

trabajo. 

Los patrones que ocupan a trabajadores menores pretenden jus

tificar el incumplimiento de las disposiciones legales con el torpe argumento de 

que al contratarlos les est4n haciendo un favor, toda vei que se arriesgan a ser 

sancionados por las autoridades, y que por tanto deben ser agradecidos y no exi 

gir mayores prestaciones ni crearles problemas, y que de lo contrario ser4n de! 

pedidos. 

Las graves injusticias de que son objeto los menores trabajado

res (entre 14 y 16 aftos), se agravan todav!a m4s en el caso de los menores

de 14 años. 

No han faltado quienes han llegado al absurdo de pretender n! 

gar la condición de trabajadores a los menores de t 4 años. Se basan en la •· 

amañada interpretaci6n de que 1i la Constitución y la Ley prohiben et trabajo-

de tos menorea de esa edad, lue¡o entonces no puede reconoc,rseles la cate10-

r!a de trabajadores. 

Los preceptos respectivos efectivamente contienen una prohibi 

ci6n contundente, pero la realidad es otra. Si se da la ocupación de esos me-

nores, se producen necesariamente consecuencias jurldico-!aborales. Conforme -

a la le¡lslaci6n, trabajador es la persona flsica que presta a otra persona flsica 

o moral un servicio personal subordinado. Patrón es la persona flsica o moral-

que ocupa los servicios de uno o varios trabajadores. La ley Federal del Trab,! 
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jo señala que, independientemente de la causa que le de origen, si se presta -

un servicio personal subordinado por parte de una persona !!sica, a otra perso

na f!sica o moral, habrá entonces una relación de trabajo y todas las conse- -

cuencias legales consistentes en los derechos m!nimos que correspo~den a todo

trabajador. 

Asl pese a la prohibición constitucional, lo evidente, lo real -

es que hay trabajador, también patrón, y existe una relación de trabajo, por -

esto debe aplicarse la legislación relativa. El Derecho del Trabajo protege al-

trabajo del hombre. Esta es su esencia. 

Como se ve, el problema del trabajo de los menores constituye 

un mal endémico que tiende a agravarse dla con d!a, de tal suerte que es ur-

&ente buscar la solución precisa para quienes se ven obligados a irrumpir en el

mundo del trabajo abandonando prematuramente su estado de niños, encuentren

al menos alivio en sus fati&as y compensación a sus sacrificios. 

Los niños no dejan escuchar su voz ni elevan su puño por que

na tienen conciencia de las injusticias que padecen. Se atenta sih. nin¡dn reca

to en contra de su salud flsica, intelectual y espiritual, porque ellos ignoran- -

que existen medios de protección. 

Por ello los adultos, principalmente los estudiosos del Derecho

del Trabajo, pero en &eneral todos aquellos que sientan algún respeto por la -

dignidad humana, deben tomar con amor la bandera de la defensa del trabajo-

de Jos menores. 
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En el número 88 de la Revista del Consumidor, de junio de --

1984, aparece un reportaje titulado "El menor como objeto del Consumo", en 

cuyo contenido se hace una critica a la desproporción que existe entre los or--

denamientos jurldicos aplicables a los trabajadores menores de edad y la reali--

dad existente, ya que con las reformas y leyes existentes se ha ttatado de su-

prirnir la explotación de los menores, sin embargo, la evidencia cotidiana demue! 

tra que en la pr(ctica poco o nada se ha logrado para suprimir su explotación. 

"Si se investiga en los hospitales el Indice y el tipo de accide!!. 

tes a que con frecuencia se expone a los menores, la experiencia es alarmante. 

Ni que decir, por ejemplo, del caso de menores de 18 años, adultos para el 11! 

bajo desde lo 16, y que comunmcnte se desenvuelven dentro de peligrosas acti1_ 

dades como el boxeo, espectáculos circenses o el toreo" (103). 

Sin el riesgo de arrontar las consecuencias le¡ales del mundo -

del uabajo, el patrón podri emplear niños que por sus carencias aceptar(n tra-

bajar en condiciones mucho m(s reducidas que las que normalmente exigirla --

cualquier jefe de familia. Con mano de obra barata y un personal que no de~

mandar' el cumplimiento de sus derechos laborales ni las conocidas prestacio .

nes sociales de seguridad, asistencia, capacitación profesional, vivienda,etc., Jos-

empresarios podrlan reducir los costos de producción y alcanza1 un nivel de CO,!!l 

petilividad en el mercado. 

Muy bien pudiera pensarse que este problema no existe dentro de-

la gran industria, pero la falta de vigilancia oficial y sindical en el esquema --

(103) El menor como objeto de consumo, Revista del consumidor, No. 88, ju 
nio de 1984, por lléctor Santos Azuela. 
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del subdesarrollo permite confirmar la explotación de los niños en innumerables 

talleres familiares, pequeñas empresas, cuando no en espectáculos tan propios-

del consumismo, ya que a nadie le importa si estos menores trabajan o no en-

condiciones humanas de acuerdo a su edad. 

Por su importancia numérica, ya que no se trata de unos cua.!! 

tos menores, y sus graves consecuencias, es preciso atender con seriedad este-

problema y encautar de manera articulada los recursos económicos destinados -

por el gobierno a la protección de la niñez, dado que no se puede tratar en -

forma aislada este problema, por lo que deberá de integrarse un programa na-

cional de protección a los niños, evitando el derroche de los recursos presupue!_ 

tales por parte del gobierno¡ para lo cual puede instaurarse una procuradur[a P! 

ra la defensa de los intereses laborales del menor, en la que haya asesor[a es-

pecializada en la materia y ayuda en cualquier tipo de conflictos en los que in

tervenga el menor, dotada esta instltuci6n con trabajadoras sociales que investi-

1uen y orienten al menor. _ 

Para el jurista Héctor Santos, la solución al problema es simi

lar, ya que tll propone. "formar un Instituto Nacional de la Niñez i;ue compre.!! 

da dentro de su estructura un consejo tutelar del menor trabajador, en un cue! 

po integrado de manera partidaria como corresponde a la organización de nues

tras autoridades laborales, que permitiera la gestión conjunta del Estado y las-

representaciones del capital y del trabajo para atender el estudio y solución es

pecializada del problema del menor trabajador, atenderlo desde su empleo, edu

cación y capacitación profesional, hasta la determinación de sus condiciones ge-
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nerales de trabajo que le permitan participar en los beneficios de la cultura -

y de la riqueza" (104). 

Derivado de todo lo anterior, debemos mencionar que el obje-

tivo principal de esta reglamentaci6n ser' el garantizar al menor trabajador - -

cuando menos un salario m!nimo y condiciones elementales para su enseñanza y 

capacitación profesional, ya que solo de esta manera podr!a lograr éste, su - -

formación, educación y sustento. 

Aqul hay que hacer un paréntesis para indicar que lo m«s co!! 

veniente es volver a la obligación para el patrón de destinar cuando menos el-

cinco por ciento de sus plazas para los aprendices, que para efectos pr•ctlcos, 

el menor es un aprendiz, por lo que se puede considerar que ésta olvidada obli 

gación, es factible de ser aplicada a los menores trabajadores. 

Esta obligación patronal, de aplicarse serla muy benéfica para 

todos, porque lo que ocurre en la realidad, es que el patrón opta por contratar 

a una persona mayor de edad, pues a este llltimo le 0101¡a14 menor n~mero de 

dlas de vacaciones que al menor, tendr4 una jornada de ocho horas y no de m! 

nos, como ocurre con los menores trabajadores, por lo que con estas modalida

des se est4 evitando la contratación del menor de edad. 

(104) Santos Azuela, Hécto1, op. cit., pág. 13. 
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CAPITULO VII 

Para que el ac10 jurldico se perfeccione y valga es necesario•

que los que in1ervienen en el mismo sean capaces. La capacidad es la apti1ud

para ser 1itular de derechos y obligaciones y para ejerci1arlos. En principio, t!! 

do sujeto tiene capacidad y solo de.lerminados grupos de personas a 1!1ulo excep 

cional son incapaces. 

En el Derecho mexicano existen dos clases de capacidad, la C! 

pacidad de ejercicio. La capacidad de ¡oce es la que nos da la aptitud de ser 

titular de derechos y obli¡aciones, mientras que la capacidad de ejercicio nos ~. 

da la posibilidad o la aptitud para ejercitar o hacer valer por nosotros mismos

esos derechos. 

La capacidad de goce la tienen todos los seres humanos por -

ese simple hecho, sin importar la edad de los mismos¡ aunque se puede dar el 

caso de que alguien tenga limitada su capacidad de goce para determinada ac-

ci6n, como es el caso de los extranjeros que no pueden adquirir bienes en las -

ronas fronteriias o en las costas. 

Por otra pane, la capacidad de ejercicio de la posibilidad a d!. 
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terminadas personas para que por si mismas puedan realizar actos juridicos. 

Esto se hace con objeto de que se encuentren protegidas las personas incapa-

ces, es decir que la ley las protege pues considera que pueden ser vulnerables-

y ser victimas de abusos al momento de celebrar un acto jurldico; aunque cons.!_ 

dero que esa protección lo es también para el tercero que contrate, ya que 11! 

tándose de una persona incapacitada con quien contratará, este incapaz querrá

modificar su voluntad en cualquier momento y esto traerla una inseguridad jur~ 

dica pata todas las personas que contraten con este incapaz. 

"No es que un niño carezca de voluntad. Un niño, incluso en-

su más tierna edad, posee una voluntad y lo mismo debe decirse de los dem4s

grupos de personas involucradas en la disposición •.. (los interdictados) ••. pero la 

voluntad que ellos tienen es notoriamente insuficiente para servir de soporte a 

un acto jur!dico, de ah! que los actos efectuados por ellos sean ineficaces para 

el Derecho" (l05). Se trata, en opinión de Manuel Bejarano Sánchez, de una. 

tutela que la ley concede a los sujetos carentes de un entendimiento claro, pr.!! 

porcionfndoles la acci6n de la nulidad para combatir el acto que es lesivo a -

sus intereses (106). 

Nuestra ley otorga la mayorfa de edad a los 18 años, aunque -

esto no es una 11aranda de una ca¡iacidad, ya que se puede incapacitar, por m! 

dio de una declaraci6n judicial de interdicción, al que excede de esa edad y -

muestra signos de otra causa para vetar su actuación. 

(10S) Bejarano Sánchez, Manuel, Obligaciones Civiles, México, Colección Textos 
jurídicos Universitarios, 1980, p4g. 127. 

(106) lbid., p4g. 12?. 
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Dijimos que la capacidad es la aptitud para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, y que ella depende exclusivamente de la ley. As! mis

mo en el caso de los menores tiene su fundamento en el Derecho Natural, dado 

que cuando se ha llegado a cierta edad, presunción que necesariamente para la

ley debe ser jure de jure, se carece de la experiencia y los conocimientos nec! 

sarios para dirigir su persona y administrar sus bienes (107). 

La capacidad de derecho se relaciona con el goce de los dere

chos, e importa ser su titular, mientras que la capacidad de hecho se refiere -

a la electiviiación de esa capacidad. La incapacidad de derecho es una incap.!!. 

cidad en cierto modo relativa, ya que no se admite la posibilidad de que una-

persona careica de la referida titularidad en forma total. 

Con respecto a los menores, hay dos aspectos muy importantes 

en relación a su incapacidad, el aspecto de su persona y en cuanto a sus bienes. 

En cuanto a su persona, se dice que por su corta edad, el menor no tiene el ~ 

ficlente desarrollo mental, por ello se le ha sometido a la autoridad de los pa

dres, es decir, a la patria potestad, o en su caso al tutor. Como consecuencia 

de ello, estos llltimos tienen la dirección de su persona, y en esta situación se 

encuentran sometidos a esa autoridad, debiéndoles respeto y obediencia. 

Con lo que se refiere a los bienes del menor, y a la potestad

que deben tener ellos sobre los mismos, para administrarlos o disponerlos, en el 

(107) Salvat M., Raymundo, Tratado del Derecho Civil Argentino, (Parte Gene
ral), Vol. 1, Buenos Aires, 1958, pág. 399. 
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derecho argentino se hace una distinci6n del menor impúber y la del adulto. 

En cuanto al primero tiene una incapacidad absoluta, siendo sus representantes 

legales los que deben actuar en su nombre, naturalmente que conforme a la -

ley, y en situaciones bajo el control de funcionarios creados por esa ley (108). 

Los menores adultos, que en México serian los mayores de - -

edad incapacitados, en relaci6n a los bienes tienen una incapacidad relativa pu

diendo celebrai toda clase de contratos, con excepción de los casos en que la--

ley se los prohibe (109). 

A este respecto consideramos crr6nea esta segunda distinción -

de incapacitados en el derecho argentino, ya que como en nuestro derecho pos.!_ 

tivo, estos mayores de edad incapacitados, tampoco deben y pueden celebrar 

contratos. y obligarse si no es por medio de su representante o tutor. 

Debe estimarse que como principio general, el menor cualquie

ra que sea su edad, se le debe tratar como un incapaz, no son apelativos disti!! 

tos para las determinadas edades del menor. 

No obstante esto, al no poderse establecer concepta; absolutos

desde cuando el menor tiene discernimientos, es decir, desde cuando el niño -· 

puede tomar cienas responsabilidades u obligarse a determinados actos volunta-

(108) Salvat M., Raymundo, op. cit., (parte general) tomo 1, Buenos Aires, 
19S8, pág. 400. 

( 109) Salvat M., Raymundo, op. cit., (pane general) tomo 1, Buenos Aíres, 
1958, pág. 415. 
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riamente, la ley es la que termina indicando si "el menor es capaz para obliga!. 

se autorizándolo en cada caso, teniendo en cuenta su naturaleza y carácter. 

"Resultado de esta apreciación, es que la realidad Uctica se-

traduzca en esa concepción y que aunque la legislación positiva establezca aqu~ 

lla distinción apuntada (menores y adultos) la situación tanto práctica como

jur!dica sea otra" (110). 

Esta incapacidad que, como hemos dicho antes, debe estudiarse 

en cada caso, termina de acuerdo a nuestra legislación por haber el menor al-

canzado la mayorla de edad, o por la emancipación en el caso del matrimonio. 

Nuestro código civil, en su articulo 646 señala que "la may!! 

r!a de edad comienza a los 18 años y el 647 a¡rega que el mayor de edad pue-

de disponer libremente de sus bienes y de su persona, por lo que si hacemos -• 

una interpretación a contrario sensu cabe entender que la minarla se inicia de!. 

de que el niño es vivo y viable hasta los 18 años. 

El articulo 23 del citado ordenamiento jur!dico menciona que-

la menor edad realmente constituy.e una restricCi6n a la personalidad jurídica, -

"pero que los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones -

por medio de sus representantes", esto es, que puede obligarse pero por medio

de terceros que los representen, como es el caso de los padres o de quien eje.!. 

za la patria potestad. 

(110) !bid. Pág. 417. 
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As! pues, para el ejercicio de la patria potestad y de la tute

la, en materia de guarda y educación, se respetarán las modalidades previstas-

por resoluciones que se dicten conforme a la ley de Prcvisi6n Social de la De-

lincuencia Infantil para el Distrito Federal, abiogada y substituida por la ley -

Orgánica y Norm,1s' de Ptocedimicnto de los Tribunales para Menores y sus Ins

tituciones Auxiliares y la ley vigente que crea los Consejos Tutelates del Dis-

tri10 Federal, de 26 de diciembre de 1973. Esta última ley faculta a los men

cionados Consejos para dictar medidas \endientes a la readaptación social de ·• 

menores de conducta irregular o abandonados, las cuales no pueden ser altera-

das por acuerdos de los juzgados o de cualquier otra autoridad. 

La regla general en el aspecto civil es que el menor se en- -· 

cuentla colocado en la condición de incapaz, pero a pesar de ello se le otorgan 

posibilidades emergentes conforme a disposiciones que con carácter de excepción 

y en razón de su edad, se anticipan. 

De lo anterior y no obstante la aparente incapa~idad del me-

nor de edad, es sdlo relativa, pues aunque se puede declarar la nulidad de los -

actos ejecutados por el menor sin el previo consentimiento y la autoriiaci6n de 

sus padres o su 1u1or y sin la consulta previa al menor cuando tuviere m4s de 

16 años, la admlnistraci6n de los bienes que el menor obtenga del producto de

su trabajo, le corresponde a el mismo y ya no a los padres, al tutor o a quien

ejerza la patria potestad. 

También se le otorgan facultades al menor desde los ·16 años -
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para hacer testamento, para designar tutor de sus herederos, para solicitar la-

declaración de su estado de minoridad ante el juez competente, para proponer-

a su propio tutor dativo y a su curador, para elegir carrera u oficio y en gene

ral para denunciar las irregularidades en que se considere victima, siempre que

na se trate de obligaciones en que haya sido perito o hubiere actuado dolosa-

mente, apareciendo como mayor de edad. 

En el caso de las mujeres de 14 años y los varones de 16 años, 

la ley les concede el derecho para contraer matrimonio, pedir la suplencia de -

sus representantes, pedir la suplencia del juez para obtener el referido consent!. 

miento, para celebrar capitulaciones dentro de su régimen matrimonial, para r! 

conocer hijos y para objetar la adopción que de ellos quisiera hacer alguna per

sona. 

Como se puede observar, los menores de edad tienen una capa

cidad parcial para realizar determinados actos jurldicos, cosa que en la materia 

penal, cualquier persona que comete un delito, si es menor de IS años se le -

considera inimputable y el delito no se considera como tal, sino mis bien como 

una infracción, y por lo tanto debe11I. conocer el Consejo Tutelar para Menores

lnlractores que es el organismo encargado de atender los asuntos relativos a la

delincuencia de menores de edad. 
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LA INSPECCION DEL TRABAJO. 
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CAPITULO VIII. 

LA INSPECCION DEL TRABAJO. 

La ley de Lord Althorp, expedida en Inglaterra en 1883, reco

noce la institución encar¡ada de la vigilancia del trabajo. En esta ley, los ins

pectores del trabajo reunlan también el estatuto de los jueces de paz. 

Segdn Rafael Caldera, en su libro Derecho del Trabajo (Bue--

nos Aires, El Ateneo, 1975), menciona que en Europa se destacan lar ordena-

mientas jurldicos franceses; en 1841 se dictó una ley protectora de los niños en 

las manufacturas y en 1847 otra sobre la Inspección del trabajo. 

Las leyes de Bur101 de 1512 ordenaban la desi¡nación de ins-

pectores para vigilar el trato dado a los indios as! como el correcto pago de -- . 

sus salarios. Existe otro "valioso antecedente, la Real Cédula de Repartimien

to, emitida el 17 de enero de 1632, se1dn la cual un juez visitador debla acudir 

"a todas las labores y minas, a las de ganados donde sirven los indios del di! 

trito de su repartimiento para ver si les pagan su jornal y si los tratan bien y 

dejan ir a sus pueblos después de la semana o no lo hacen" (lit). 

(111) Saracho Zapata, Antonio, Inspección del Trabajo, su ubicaci6n dentro de 
la administraci6n pdbllca. Citado por Ramlrez Reynoso, Braullo, lnspec-
ción del Trabajo, Diccionario Jurldico Mexicano, tomo V, México, UNAM, 
pdg. 132. 
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También se puede observar en la ley del Trabajo del Imperio -

de Maximiliano de Habsburgo de 1865 una institución similar que se encargaba

de Inspeccionar el trabajo. 

"En la ley de 18 de diciembre de 1911, que disponla la crea-

ción del Departamento de Trabajo, el articulo So. hace referehcia a dos inspec

tores cuya percepción anual serla de $3,102,50, En las entidades federativas -

las leyes del trabajo de Veracruz (19 de octubre de 1914), Vucatán (14 de 

mayo y 11 de diciembre de 1915) y Coahuila (28 de septiembre de 1916), -

fijaron directrices para la presentación del servicio p6blico de inspección del 

trabajo" (112). 

Todo esto fue modificado al darse las reformas de 1929 que f! 

derallzó la materia laboral y por supuesto, destruyendo las leyes estatales que -

se adelantaron al cambio social como son las que se acaban de citar. Esta re

forma pretendió unificar todas las leyes del trabajo. 

En 1931 surge la primera ley federal del trabajo y fue hasta -

el año de 1934 en que se expide el reglamento de la Inspección del Trabajo, -

sin embarco muchas entidades federativas ya hablan reglamentado las activida-

des de las inspeccione.s del trabajo locales, adelántandose nuevamente a las aut!! 

ridades federales. 

Fue hasta 1943 cuando el gobierno federal delimitó por medio-

(112) Ramlrez Reynoso, Braulio, op. cit., pág. 132. 
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de un reglamento, los alcances de la inspección del trabajo. Esto debido a que 

un año antes, en una adición a la fracción XXXI del articulo 123 de la Consti

tución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció claramente que-

renglones de la actividad industrial se considerarlan de competencia federal y -

los rubros no especificados se considerarlan de la competencia de las entidades

federativas. 

La primera Ley Federal del Trabajo, reservó un capitulo que -

se tituló· "de los inspectores del trabajo" en et cual se reglamentaban las fa

cutiades y la actuación de los inspectores del trabajo a fin de preservar y vigi_ 

lar las normas de la Ley Federal del Trabajo, emanadas del artrculo 123 de -

nuestra Cana Magna. 

Asl se convini6 en la primera ley de competencia federal que

re¡lamentaba esta institución de nobles principios, pero que en la actualidad se 

encuentra tan desacreditada debido al mal uso que muchas personas le han dado 

y al poco interés que las autoridades han demostrado en preservarla. 

Segdn nuestra Ley Federal del Trabajo, es aquella dependencia 

gubernamental, que de acuerdo con el articulo 540 tiene las funciones de vi&i-

lar el cumplimiento de las normas laborales, proporcionar reformación técnica y 

asesorla a los trabajadores y a los patrones, hacer del conocimiento de las aut!! 

ridadcs respectivas las violaciones y deficiencias que observe en los centros de

trabajo, reafüar estudios y acopio de datos que contribuyan a la armonla de -

las relaciones obrero-patronales, as[ como todas aquellas que se desprendan de

ordenamientos colaterales y reglamentarios. 
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La Ley Federal del Trabajo, en el titulo once denominado Au

toridades del Trabajo y Servicios Sociales, concretamente en el articulo 523, in

dica que la aplicación de las normas de trabajo compete, en sus respectivas ju

risdicciones: fracción VI, o a la Inspección del Trabajo. 

En virtud de lo anterior, la Secretarla del Trabajo y Previsión 

Social, de conformidad con el articulo 3o. de su Reglamento Interior, contem-

pla como una m!s de sus unidades administrativas, a la llamada Dirección Gen~ 

ral de la Inspección Federal del Trabajo, por lo que en el anlculo 20 se men-

ciona detalladamente las funciones de Estado, vigilancia, asesor!a tanto en traba 

jadores como a patrones, etc. 

El articulo 541 de la Ley del Trabajo enumera los deberes y -

atribuciones de los Inspectores del Trabajo, como son vigilar él cumplimiento de 

las normas del trabajo, sobre todo las normas que establecen derechos y obliga

ciones de trabajadores y patrones que reglamenten el trabajo de las mujeres y 

menores¡ tienen obligación de visitar a las empresas durante las horas de traba

jo, verificar que se cumplan todas las medidas que fijen las leyes laborales, as! 

como hacer sugerencias para evitar la violación de condiciones de trabajo, dele!:_ 

tos en las instalaciones fabriles, etc. 

Los inspectores al igual que los visitadores de la Secretarla de 

Comercio o los auditores de la Secretarla de Hacienda, deberán de identificarse 

al llegar al lugar del trabajo y después de practicar su inspección deberán le-

vantar una acta administrativa de la inspección realizada, con la intervención de 
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de los trabajadores y del patrón, en la que se dejará constancia de las irregu

laridades detectadas durante la visita de inspección, el acta la firmarán tam- -

bién testigos y se les proporcionar! una copia de la misma a los interesados -

que hayan intervenido. 

El artkulo 543 dice que: "los hechos certificados por los Ins

pectores del Trabajo en las actas que levanten en ejercicio de sus funciones, se 

tendrán por ciertos mientras no se demuestre lo contrario". De este articulo -

se desprende la validez de las actas administrativas que levanten los inspectores 

del trabajo, por lo que se debe tener mucho cuidado en la elaboración de éstas, 

o si es el caso, impugnarlas a fin de que no hagan prueba plena. 

Muchos expertos en materia laboral pugnan por reformar la le

gislación que rige el actuar de la inspección del trabajo, pues muchos de los -

miembros que componen este organismo, desconocen el alcance de la función so 

cial que estAn realizando. 

"En lo que se refiere a las categorlas que pueden ocupar los-

inspectores del trabajo, el propio Reglamento de la Inspección Federal reconoce 

las siguientes: a) inspectores auxiliares¡ b) inspectores¡ c) inspectores es

pecialistas y d) inspectores honorarios. 

Como una prueba de que el reglamento rige para otros tiempos, 

podemos observar que para acceder a la primera categorla basta con haber cur

sado la instrucción primaria¡ otra muestra de su absolescencia es que en la frac 
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ción 111 del articulo 21 continúa la prohibición de que las agrupaciones obre--

ras intervengan en asuntos políticos¡ se ignora que no hay vinculación más es-

trecha que la existente entre la vida sindic~J y ·Ja polhica" (113). 

Como se puede observar, la inspección del trabajo, en el Dere

cho Laboral, es un órgano administrativo muy importante, pues no hay ningón -

rubro de las prestaciones básicas que esté fuera de su alcance y de su acción-

vigilante. Dentro del campo de los menores trabajadores, su acción es importa!! 

tfsima pues será quien ·califique el trabajo de los niños, sus aptitudes físicas h! 

cia él y será la entidad encargada de verificar que se cumplan al pie de Ja le-

tra todas las disposiciones tutela res. 

Es por ello que resulta de vital importancia que sea un órgano 

con mayor autonomía de la Secretarla del Trabajo y Previsión Social, con perso

nal al!amente calificado, con criterio suficiente para afrontar Ja delicada tarea

que tienen encomendados. 

Los inspectores del trabajo deberán ser universitarios, con est.!! 

dios afines a las áreas a Jos que se les debe adscribir; por ejemplo en el caso 

del inspector del trabajo dedicado a los menores trabajadores, deberá ser un PI!? 

lesiona!, un pedagogo, psícológo, licenciado en relaciones industriales y no sólo-

un empleado de la Secretarla del Trabajo que quiere aprovechar la posibilidad ~ 

(113) Ramfrez Reynoso, Braulio, Inspección del Trabajo, Diccionario jurídico -
Mexicano, tomo V, México, UNAM, pág. 133. 



- 126 -

de hacer dinero al no imponer sanciones a las empresas que violan las leyes-

del trabajo. 

También es necesario que se aumente el número de inspecto-

res, pues día· a dla se incrementan las fábricas y en general los centros de tra

bajo que requieren de la asistencia, inspección, vigilancia y asesorla de algún -

inspector del trabajo. 

Es conveniente crear conciencia de que cada dla hay m4s niños 

necesitados de trabajo y muchas veces por odiosos trámites no pueden gozar de

los beneficios de un trabajo honrado, teniendo que convertirse en subempleados

o ingresar a las filas de la economla subterránea o a la delincuencia. 



CAPITULO IX 

LEGISLACION VIGENTE. 
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CAPITULO IX 

LEGISLACION VIGENTE. 

La protección constitucional del trabajo de los menores ha sido 

reglamentada con una mayor amplitud en la Ley Federal del Trabajo. Cabe re

cordar que las disposiciones ah! contenidos van destinadas a la protección del 

trabajo de los trabajadores mayores de 14 años y menores de 16. 

Los principios protectores del trabajo de los menores son: 

l. La abollci6n, en la Ley de 1970, del contrato de aprendit! 

je¡ remlnicencia medieval bajo la cual se encubrlan autén

ticas relaciones de trabajo. 

2. La prohibición del trabajo de los menores de catorce años. 

Dicha prohibición se extiende a los mayores de catorce -

años y menores de dieciseis que no hayan concluido su ed!:! 

caci6n obligatoria, a no ser que la autoridad correspondie!! 

te determine que existe compatibilidad entre los estudios y 

y el trabajo (artfculo 22). 

3. A partir de los dieciseis años, los trabajadores pueden pre!. 

tar libremente sus servicios. Los menores de dieclseis años 
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y mayores de catorce para poder hacerlo, requieren la aut_!! 

rizaci6n en orden de prelación de sus padres o tutores, del

sindicato a que pertenezcan, de la junta de Conciliación y -

Arbitraje, del inspector de trabajo o de la autoridad poHti

ca. Los menores tienen capacidad. para percibir por si el-

pago de salarios y ejercitar sus acciones (artículo 23). 

4. Se establece una vigilancia especial del trabajo de los me

nores por parte de la inspección del trabajo (articulo - -

173). 

S. Para poder prestar sus servicios, los menores deben obtener 

un certificado médico que acredite su aptitud para el tra

bajo y además someterse periódicamente a los exámenes -

médicos que determine la inspección del trabajo (artlculo-

174). 

6. Se prohibe a los menores de dieciseis años trabaja1 en ex

pendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato; en 

trabajos susceptibles de afectar su moralidad y sus buenas -

costumbres; trabajos ambulantes salvo autorización especial

de la inspección del t1abajo¡ trabajos subterrfoeos y subma

rinos; labores peligrosas o insalubres; trabajos superiores a-

sus fuerzas y los que puedan impedir o 1etarda1 sus desarr_!! 

llos ffsico normal y en establecimientos no industriales des-
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pués de las diez de la noche (articulo 75, 1). 

7. Se prohibe a los menores de dieciocho años el trabajo noc

turno industrial (articulo 175, 11)¡ el trabajo en el extran

jero, a no ser que. se trate de técnicos, profesionales, ar-

tistas, deportistas y, en general, de trabajadores especiali

zados (articulo 29}¡ y el trabajo en calidad de pañoleros 

fogoneros dentro del trabajo de los buques (articulo 191). 

8. Los menores tienen una jornada máxima especial de seis h!! 

tas diarias, la que deberá dividirse en periodos mbimos de 

tres horas, entre los cuales deberán disfrutar de un desea!! 

so intermedio de una hora, por lo menos (articulo 177). 

9; Se prohibe el trabajo de los menores en jornada extraordi

naria, en los d!as de descanso semanal y en los dlas de -

descanso obligatorio. Si en contravención a la prohibici6n

anterior, el menor labora en jornada extraordinaria, desde 

la primera hora extra se le pagar4 un salario triple. Se -

trata de una prestación superior a la de· los adultos¡ para

ellos las nueve primeras horas de 'tiempo extraordinario en 

una semana, se pagan con un salario doble y a partir de -

las diez horas se cubre un salario triple. Para el caso de

que laboren en d!as de descanso semanal u obligatorio se-

les remunerará de idéntica forma que a los trabajadores -
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adultos, es decir, con un salario triple (articulo 178). 

10. Corarán los menores de un periodo anual de vacaciones pa

gadas, que nunca será menor a los dieciocho d!as labora-

bles (articulo 179). 

A aquellos patrones que transgredan las normas protectoras del 

trabajo de los menores, se les impondrá una multa de tres a ciento cincuenta y 

cinco veces el salario m!nimo general vigente en el lugar y tiempo en que se -

cometa la violación (articulo 995). 

La finalidad de tas disposiciones que regulan et trabajo de los

menores, como son el cuidado de su salud y de su desarrollo intelectual, et ga

rantizar la culminación de su educación elemental, la preservación de su mora-

lidad y de sus buenas costumbres, etc., se transforma en una quimera, en un P!! 

ñado de buenas intenciones, en virtud de ta escasa aplicación de tos bellos prin

cipios enunciados. 

La intervención que se da a la inspección del trabajo, como auto_ 

ridad encargada de vigilar el trabajo de los menores, pierde su eficiencia desde

el momento en que carece de los recursos materiales y humanos suficientes pa

ra ser un organismo verdaderamente eficaz. Urge que ta inspección del trabajo, 

federal y local, empiece a ser una realidad, ya que hasta hoy se ha convertido

en una caricatura, que es objeto de burla por parte de los patrones. 
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La realidad es que la importancia legislativa que ha merecido

el trabajo de los menores, se ha traducido tan sólo en frases dignas del más -

romántico de los poemas, que contrastan dolorosamente con la vida de todos -

los dlas, ya que como vemos dla a día los menores siguen siendo explotados vil

mente, o en su defecto, se les niega el trabajo y tienen que trabajar en la ca

lle, con los peligros que ésta acarrea a los menares. 

Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado. 

La Ley Federal del trabajo se ha preocupado más por la protec

ción del aspecto flsico de los menores de edad, que por el punto de vista jurldí

co, pues en algunos momentos la protección se ha convertido en un lastre para

el menor que necesita trabajar. 

Por su parte, la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del 

Estado, reglamentaria del apartado "B" del articulo 123 de nuestra Carta Ma¡ 

na, prevee el empleo de los menores de edad en el trabajo burocrático, reglame!! 

tando su uabajo en contados artlculos de dicho ordenamiento¡ as! el ardculo 13 

índica que los menores de edad no tengan más de díecíseís años "tendrán ca

pacidad legal para prestar sus servicios, percibir el sueldo correspondiente y -

ejercitar las acciones derivadas de la Ley". 

El a rtfcula 14 de la misma ley menciona como condiciones nu

las que no obligarán a los trabajadores, las que estipulen labores peligrosas o l!! 
salubres, o nocturnas para menores de díeciseis años¡ de lo que se puede despre!! 
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der, que como lo contempla la Ley Federal del Trabajo, un menor de dieciseis

años, pero mayor de catorce, bien puede trabajar en el gobierno pero con las-

limitantes y requisitos que establece el título quinto bis de la Ley Federal del

Trabajo. 

Con respecto a las condiciones generales de· trabajo, la Ley B!! 

rocrática únicamente menciona en su articulo 88 que éstas establecerán las la-

bares insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores de edad. 

Es conveniente indicar que la Ley Burocrática, en su articulo -

11 estipula que en lo no previsto por dicha ley o por disposiciones especiales, -

"se aplicarán supletoriamente y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el C6-

digo Federal de Procedimientos Civiles, las Leyes del Orden Común ... con lo que 

pretende resolver el problema de la falta de legislacl6n respecto a todas las la

gunas de esa ley y respecto al trabajo de los menores al servicio al Estado. 

Esta legislaci6n es muy absurda, pues no· se salva el problema 

con remitirlo a la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, en el caso de los ffi!_ 

nores de dieciseis años, la Ley Burocrática no habla de ellos, s61o prohibe su -

trabajo en labores peligrosas; por lo que se infiere que si pueden trabajar, pero 

como reglamentar sus vacaciones, si los empleados del gobierno gozan de un m!. 

nimo de 20 dlas al año. Si consideramos que ta Ley Federal del Trabajo les -

otorga a esos menores 18 d!as y a tos demás 6 et primer año de servicios, cual 

serla el criterio para fijarles vacaciones a estos trabajadores que tienen un: tra

to especial. 
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As( como este aspecto, hay mucho que deberla reglamentar más 

la Ley Burocrática, tomando en cuenta que la responsabilidad de proteger a los 

menores trabajadores es en primera instancia para el Estado y no sólo para los 

particulares que tienen que cargar con el peso de vacaciones, salarios, horarios

especiales y el Estado no tiene esa misma carga. 

Es conveniente Implementar una reforma de fondo, de manera 

que el Estado pueda destinar ciertas áreas de trabajo, 6nica y exclusivamente -

para los menores, dándoles la oportunidad de ganarse honestamente su sustento. 

Estos trabajos pueden determinarse por medio de estudios de médicos, psicólogos 

y pedagogos para encontrar las labores aptas para los menores de edad. 



CONCLUSIONES. 



- 134 -

CONCLUSIONES. 

l. En material laboral, la mayorla de edad se alcanza a los 16 años, pues la -

Ley Federal del Trabajo en vigor dispone que los mayores de 16 años, pueden 

prt star libremente sus servicios, con las limitaciones de la misma. 

l. Los mayores de catorce años y menores de dieciseis, necesitan para poc'er -

laborar, autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del Sindica

to a que pertenezcan, de la junta de Conciliación y ArMtraje, del inspector 

del trabajo o de la autoridad polltica. Tampoco podrán formar parte de la 

directiva de los sindicatos. 

3. La ley ordena una vigilancia y protección especial a cargo de la inspección

del trabajo, y exige como requisito previo para poder laborar, que los men!? 

re~ de 16 años obtengan un certificado m!dico que credite su aptitud en -

el trabajo. Sin el certificado de rereferencia, el patrón no podrá utilizar los 

servicios del menor. Tampoco se podrán contratar. 

4. En cuanto a la jornada de trabajo de los menores de 16 años, no podrán e~ 

ce~er de 6 horas diarias y deberl dividirse en dos periodos máximos de 3 -

horas cada uno, con un reposo intermedio d( una hora por lo menos, Oele

rán de disfrutar de vacaciones de 18 d[as laborables por lo menos. 

S. Respecto a los menores trabajadores en materia burocrática, es convenlen--
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te que se legisle sobre ello, pues quedan muchas lagunas que la misma ley 

feéPral del trabajo puede resolver. 

6. Desde su enfoque pedagógico, el trabajo de los menores si es factible, si se 

combina con descanso, actividades escolares y scbre todo, un trabajo de - -

acuerdo con sus fuerzas. 

7. El Estado deberá. elaborar estudios junto con médicos, psiquiatras, pedagogos, 

etc. a fin de determinar las labores concretas que los menores de edad PU.!:_ 

der. realizar, pues es una realidad innegable que los menores necesitan !la-

bajar¡ para lo cual hechos estos estudios se podrían crear empleos exclusiY! 

mente para menores, amén de reformar las leyes laborales y adecuadas a la 

cruda realidad. 

Los menores de edad, desde luego, tendrlan la obligación de continuar con 

sus estudios, como requisito indispensable para obtener el empleo. 

8. Deberá. darse mayor fuerza e importancia a la inspección del trabajo pa

ra que realice sus actividades con mayor independencia y mejor criterio y

preparación para los Inspectores. 
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