




IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N

DIREC TORIO

Salomón Jara  Cruz
Gobernador  Const i tucional  del  Estado de Oaxaca

Alma Deysi  Baut ista  R amos
Secretar ia  E jecut iva  del  S istema Local  de Protección 

I ntegral  de los  Derechos de N iñas,  N iños 
y  Adolescentes  del  Estado de Oaxaca

José Car los  León Vargas
Direc tor  General  de 

Sol idar idad I nternacional  K anda A.C.

Óscar  Cast i l lo  R ivera
Direc tor  del  Programa 

Campos de Esperanza,  Wor ld  Vis ion México. 

COORDINACIÓN DE CONTENIDOS

Car los  Camacho Hernández
Coordinador  de Pol í t icas  Públ icas  del  Programa 

Campos de Esperanza,  S iK anda A.C.

DISEÑO EDITORIAL

Al ine Sánchez Patetta
Diseñadora Gráf ica  I ndependiente

Oaxaca,  Oax.

El !nanciamiento para el proyecto Campos de Esperanza fue proporcionado por el Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-29993-16-75-K-11. El proyecto Campos de Esperanza es lide-
rado por World Vision México. El 100% del costo total del programa Campos de Esperanza es !nanciado con fondos 
federales, por un total de $11,000,000.00 dólares.

Este material no re"eja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
ni tampoco la mención de nombres comerciales, productores comerciales u organizaciones.

Actualmente el estado de Oaxaca ocupa la tasa más 

alta de trabajo infantil del país, esto de acuerdo a datos 

de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) reali-

zada por el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-

fía (INEGI), publicada en 2019.

Lamentablemente, la pandemia por COVID – 19 está 

afectando a familias que previamente se encontraban 

en situación de vulnerabilidad e incrementando la pre-

cariedad; lo que en muchos casos ha orillado a requerir 

la participación laboral de sus hijas e hijos para allegar-

se de ingresos que apoyen la subsistencia.

No obstante, en la entidad se han impulsado impor-

tantes esfuerzos para la eliminación de este fenóme-

no; el actual contexto nos llama a redoblarlos y asegu-

rarnos que todas las niñas, niños y adolescentes gocen 

de sus derechos, entre ellos a la educación, recreación, 

esparcimiento y desarrollo integral.

Por lo anterior, como parte de las acciones que realiza-

mos desde el programa Campos de Esperanza, presen-

tamos este documento, que esperamos sea una herra-

mienta útil, clara y sencilla para apoyar la comprensión 

del trabajo infantil y especialmente que motive a la ac-

ción, para que la niñez y adolescencia en Oaxaca viva 

libre de trabajo infantil.
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Para realizar un análisis objetivo del traba-
jo infantil y estar en posibilidad de propo-
ner alternativas viables de contribución a 
su erradicación, es necesario conocer algu-
nos datos, conceptos y elementos básicos 
que nos permitan ubicar y dimensionar a 
dicho fenómeno.

I .  BÁSICOS
       CONCEPTOS Y CATEGORÍAS 
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De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organi-
zación de Naciones Unidas, se de!ne como niña o niño a 

“todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la mayoría de edad” (UNICEF, 2006, p.10)”.1

Y la UNICEF establece que el término “niño” incluye tanto a niñas, niños y 
adolescentes de distintos sexos.2
Por su parte, en México, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, establece en su artículo 5 que: 

“Son niñas y niños los menores de doce años, y ado-
lescentes las personas de entre doce años cumplidos 
y menos de dieciocho años de edad”.3

1 Convención sobre los derechos del niño. En: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/dere
chos.pdf  [Consulta: 21 de enero de 2023]
2 UNICEF, En: https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/convencion-version-ninos 
[Consulta: 21 de enero de 2023]
3 Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En: <http://www.diputa
dos.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf > [Consulta: 18 de junio de 2021].

Una de las de!niciones más claras sobre Trabajo Infantil es la que 
nos proporciona la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
quien plantea que el trabajo infantil es: 

“todo trabajo que priva a niñas y niños de su niñez, su 
potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su 
desarrollo físico, psicológico y social”.4  

Esta de!nición alude al trabajo que es peligroso y perjudicial para 
el bienestar físico, mental o moral e inter!ere con su escolarización 
toda vez que les priva de la posibilidad de asistir a clases; les obliga 
a abandonar la escuela de forma prematura y les exige combinar el 
estudio con un trabajo pesado y que consume mucho tiempo. 

Con mayor precisión, podemos decir que el trabajo in-
fantil es toda actividad de niñas, niños o adolescentes, 
remunerada o no, que se realiza en condiciones peli-
grosas o insalubres; violenta sus derechos o les puede 
producir efectos negativos, inmediatos o futuros, para 
su desarrollo físico, mental, psicológico o social u obs-
taculizar o impedir su educación.

La propia OIT hace referencia a que el trabajo infantil perpetúa el 
círculo vicioso de la pobreza e impide que niñas, niños y adoles-
centes adquieran habilidades, cali!caciones y  educación necesaria 
para asegurarse un futuro mejor.

Esta organización nos dice que: 

“…cali!car o no de trabajo infantil a una actividad es-
pecí!ca dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo 
de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le de-
dica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos 
que persigue cada país. La respuesta varía de un país a 
otro y entre uno y otro sector”.5 

Las niñas, niños y adolescentes realizan un gran número de ac-
tividades que se pueden considerar actividades productivas, sin 
embargo, no todas pueden considerarse trabajo infantil.

4  Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué se entiende por trabajo infantil? En:  http://
www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm [Consulta: 7 de enero de 2021].
5 Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué se entiende por trabajo infantil? En: http://
www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm [Consulta: 19 de enero de 2023].
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4 53
Otro término que se debe considerar al analizar el fenómeno del tra-
bajo infantil es el de “Trabajo digno o decente”.

La Ley Federal del Trabajo determina en su artículo 2 que el trabajo 
digno o decente es:

“…aquél en el que se respeta plenamente la dignidad 
humana del trabajador; no existe discriminación por 
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, con-
dición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o 
estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se 
percibe un salario remunerador; se recibe capacitación 
continua para el incremento de la productividad con 
bene!cios compartidos, y se cuenta con condiciones 
óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos 
de trabajo”. 6 

Es muy importante remarcar que  
E L  T R A B A J O  I N FA N T I L  T I E N E  U N A 
C O N N O TA C I Ó N  N E G AT I V A

Y recordar que
E S  U N A  A C T I V I D A D  I L E G A L  Q U E 
S E  D E B E  P R E V E N I R  Y  E R R A D I C A R

Por lo que,
E L  T R A B A J O  I N FA N T I L  N O  P U E D E 
C O N S I D E R A R S E  T R A B A J O  D I G N O  O 
D E C E N T E .

Por otra parte,
6 Ley Federal del Trabajo. En: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf
[Consulta: 19 de enero de 2023] I.®
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Es muy importante remarcar que el trabajo infantil tiene una connotación negativa y recordar 
que es una actividad ilegal que se debe prevenir y erradicar por lo que, el trabajo infantil no 
puede considerarse trabajo digno o decente.
Por otra parte, existen actividades laborales para personas menores de 18 y mayores de 15 
años de edad que están permitidas y reguladas por la Ley.

En este caso, dichas actividades laborales se pueden considerar como trabajo de 
adolescentes en edad permitida.

 

La Ley Federal del Trabajo, regula el trabajo de las y 
los adolescentes  mayores de 15 y menores de 18 años en 

su Título Quinto Bis, “Trabajo de menores”.7 

En este apartado, la ley establece las condiciones y requisitos para 
su contratación, los horarios máximos que podrán cubrir, así como las 

actividades en las que se prohíbe la utilización 
de trabajo de menores de 18 años.                   

7 Ley Federal del Trabajo. En: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

[Consulta: 19 de enero de 2023]  En las formas más extremas de trabajo Infantil, niñas, 
niños y adolescentes son víctimas de situaciones de 
esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves 
peligros y enfermedades y/o abandonados en las calles 
de grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy tem-
prana).

El trabajo peligroso es aquel que puede 
dañar la salud, seguridad o moralidad de 
niñas, niños y adolescentes, ya sea por su 
naturaleza o por las condiciones en que se 
realiza.8

8 Organización Internacional del Trabajo y Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia 2021. En !le: ///C:/Users/user/Downloads/ILO-UNICEF_2020_
Global_Estimates_of_Child_Labour_ES.pdf 
[Consulta: el 20 de enero de 2023] 
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En este sentido, el Convenio 182 de la OIT, en su artícu-
lo 3, alude a las peores formas de trabajo infantil 
como:

a) todas las formas de esclavitud o las prác-
ticas análogas a la esclavitud, como la venta 
y el trá!co de niños, la servidumbre por deudas 
y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u 
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 
obligatorio de niños para utilizarlos en con"ictos 
armados; 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta 
de niños para la prostitución, la producción 
de pornografía o actuaciones pornográ!-
cas; 

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta 
de niños para la realización de actividades 
ilícitas, en particular la producción y el trá!co de 
estupefacientes [...], y 

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las 
condiciones en que se lleva a cabo, es pro-
bable que dañe la salud, la seguridad o la 
moralidad de los niños.9  

 

Todas estas peores formas de trabajo infantil están con-
templadas en las leyes que integran nuestro marco ju-
rídico, especí!camente en la Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos, en sus artículos 10 al 25 , así como en 
la Ley Federal del Trabajo en su artículo 175 fracción IV. 

9 Convenio 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil, En: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/!le/44023/Convenio_182_
sobre_la_Prohibici_n_de_las_Peores_Formas_de_Trabajo_Infantil.pdf 
[Consulta: 19 de enero de 2023]

Como mencionamos anteriormente, el artículo 3 del Convenio 182 de 
la OIT, hace referencia a las peores formas de trabajo infantil, que, entre 
otras, considera que se describen en el delito de trata de personas.

Los aspectos relacionados con la trata de personas, incluyendo a niñas 
y niños, están contempladas en las leyes que integran el marco jurídico 
mexicano, especí!camente en la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en sus artículos del 10 al 25. 

Esta misma ley en su artículo 10, de!ne la trata de personas como: 

“toda acción u omisión dolosa de una o varias personas 
para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, en-
tregar, recibir o alojar a una o varias personas con !nes de 
explotación...”.10

Asimismo, de!ne el término explotación como:

la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución, la ex-
plotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendi-
cidad forzosa, la utilización de personas menores de die-
ciocho años en actividades delictivas, la adopción ilegal de 
persona menor de dieciocho años, el matrimonio forzoso o 
servil, trá!co de órganos, tejidos y células de seres huma-
nos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres 
humanos.11

En su artículo 21, esta Ley determina que existe Explotación Laboral 
cuando: 

una persona obtiene, directa o indirectamente, bene!cio 
injusti!cable, económico o de otra índole, de manera ilí-
cita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a 
prácticas que atenten contra su dignidad. Tales como la ex-
posición a condiciones insalubres, sin las protecciones ne-
cesarias; cuando haya una desproporción marcada entre la 
cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, 
o; el salario otorgado esté por debajo de lo legalmente es-
tablecido.12

10 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencias a las Víctimas de estos Delitos. En: https://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP_200521.pdf [Consulta: 19 de enero de 2023]
11 Ibídem 
12 Ibídem 

 

En este contexto, cuando sus 
características coincidan y 
se ajusten a lo dispuesto en 
el artículo 21 de dicha Ley, 
el fenómeno del trabajo in-
fantil cae en la tipi!cación 
de trata de personas, en la 
modalidad de explotación 
laboral.

El fenómeno del trabajo in-
fantil, como un problema 
social de trata de personas, 
puede potenciarse por di-
versas causas como las con-
diciones de pobreza extrema 
en amplios sectores de la 
población, la vulnerabilidad 
social que presentan muchas 
personas debido a su condi-
ción de discapacidad, origen 
étnico o sexo; las condiciones 
de violencia, así como la ex-
clusión y la discriminación.

Finalmente, cabe señalar que 
la Ley General de los Dere-
chos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes al respecto de la 
trata, re!ere en su artículo 47 
la obligatoriedad de las au-
toridades federales y munici-
pales a tomar medidas nece-
sarias para prevenir, atender 
y sancionar los casos en que 
niñas, niños y adolescentes 
se vean afectados por:  

“III. Trata de personas 
menores de 18 años de 
edad, abuso sexual in-
fantil, explotación sexual 
infantil con o sin !nes 
comerciales, o cualquier 
otro tipo de explotación 
[…]” 13

13 Ley General de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes. En: https://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGDNNA.pdf  [Consulta: 20 de enero de 
2023]   I. ®WorldVision
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El 10 de junio de 2011, inicia en México un gran cam-
bio en el reconocimiento de los derechos humanos 
con la transformación del enfoque garantista (que 
hasta ese entonces caracterizaba a nuestra Constitu-
ción), en un enfoque de derechos humanos al modi!-
carse el  nombre del Capítulo I del Título Primero, que 
antes era “De las Garantías Individuales” por el de: “De 
los Derechos Humanos y sus Garantías”.14

Este cambio establece el reconoci-
miento de las personas, en las que 
están incluidos, desde luego, las ni-
ñas, niños y adolescentes como su-
jetas de derechos humanos.

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En https://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf [Consulta: 19 de enero 
de 2023] 

II.1
Tres años después, el 17 de junio de 2014, se publi-
có la reforma al artículo 123, apartado “A”, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para elevar la edad mínima de ingreso 
al trabajo de 14 a 15 años, estableciéndose la pro-
hibición de la utilización del trabajo de las personas 
menores de quince años y especi!cando en la mis-
ma fracción, la jornada máxima de seis horas para 
las y los mayores de quince y menores de dieciséis 
años de edad al determinar que:

“ Queda prohibida la utilización del tra-
bajo de los menores de quince años. Los 
mayores de esta edad y menores de die-
ciséis tendrán como jornada máxima la 
de seis horas”. 15

15 Ibídem

I I . 
E VOLUCIÓN

   DEL MARCO JURÍDICO MEXICANO        
   EN MATERIA DE TRABA JO INFANTIL

®WorldVision



12 13

Posterior a la reforma constitucional, el Gobierno Mexi-
cano rati!có, el 10 de junio de 2015, el Convenio 138 de la 
OIT sobre la edad mínima de admisión al trabajo, aproba-
do por el Senado el 7 de abril de ese año16.
 

16 Rati!cación del Convenio 138 de la OIT. En: https://dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5440508&fecha=08/06/2016 [Consulta: el 23 de enero de 
2023]

2
3El 12 de junio de 2015 se publicó la reforma a la Ley Federal del Trabajo 

en la que se especi!ca la elevación de 14 a 15 años como la edad míni-
ma permitida para trabajar. Este ordenamiento quedó establecido en el 
artículo 22 BIS.   

Este artículo menciona: 

“Queda prohibido el trabajo de menores de quince años; 
no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y 
menores de dieciocho años que no hayan terminado su 
educación básica obligatoria, salvo los casos que aprue-
be la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio 
haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.” 17

La ley ordena a la autoridad que en los casos en que se detecte a una 
persona menor de 15 años laborando fuera del círculo familiar, se deben 
cesar sus labores.

17 Ley Federal del Trabajo. En: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf [Consulta: 19 
de enero de 2023] 

A partir de la elevación de 14 a 15 años como la edad mínima para traba-
jar, el marco jurídico que regula la actividad laboral de las personas me-
nores de 18 años, puede ahora armonizarse con la del artículo tercero 
constitucional y con la Ley General de Educación pues inhibe la deserción 
escolar y permite a niñas y niños concluir de manera regular el ciclo de 
educación básica; pues en nuestro país niñas y niños inician su educación 
primaria (ciclo que dura 6 años) a los 6 años y su educación secundaria (3 
años) a los 12 años para concluir a los 15 años de edad.

Además, el artículo 23 de la Ley Federal del Trabajo ordena a la autoridad 
que en los casos en que se detecte a una persona menor de 15 años labo-
rando fuera del círculo familiar, se deben cesar sus labores.

Este artículo también establece que al patrón que incurra en esta conduc-
ta se le sancionará con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5000 veces 
la Unidad de Medida y Actualización, establecida en el artículo 995 Bis de 
esta misma Ley.

El artículo 23 citado establece:

“Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años 
dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad 
que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su mo-
ralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y, con ello, 
su desarrollo integral. 
Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor, 
por consanguinidad, ascendientes o colaterales; hasta el 
segundo grado” 18 

Por su parte el artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, establece que 
queda prohibida la utilización de personas menores de 18 años en las 
siguientes labores: 

“I. En establecimientos no industriales después de las diez 
de la noche;
II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo in-
mediato, cantinas o tabernas y centros de vicio;
III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o bue-
nas costumbres; y
IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza 
del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológi-
cas del medio en que se presta, o por la composición de la 
materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la 
vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores, 
en términos de lo previsto en el artículo 176 de esta Ley”. 19

18 Ibídem 
19 Ibídem

II.
II.
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El artículo 176 de la misma ley considera como la-
bores peligrosas e insalubres para personas meno-
res de 18 años aquellas que impliquen:

• Exposición a ruido, vibraciones, ra-
diaciones; agentes químicos contami-
nantes del ambiente laboral; residuos 
peligrosos, agentes biológicos o enfer-
medades infecto contagiosas, y; fauna 
peligrosa o "ora nociva. 

• Labores nocturnas industriales o el tra-
bajo después de las 10 de la noche; de 
rescate y salvamento, así como brigadas 
contra siniestros; en altura o espacios 
con!nados; en operación de equipos 
y procesos críticos en donde se mane-
jen sustancias químicas peligrosas que 
puedan causar accidentes mayores; de 
soldadura y corte; en condiciones climá-
ticas extremas en campo abierto; en via-
lidades primarias; agrícolas, forestales, 
de aserrado, silvícolas, de caza y pesca, 
que impliquen el uso de químicos, ma-
nejo de maquinaria, vehículos pesados; 
productivas de las industrias gasera, del 
cemento, minera, del hierro y el acero, 
petrolera y nuclear; productivas de las 
industrias ladrillera, vidriera, cerámi-
ca y cerera; productivas de la industria 
tabacalera; las relacionadas con la ge-
neración, transmisión y distribución de 
electricidad y el mantenimiento de ins-
talaciones eléctricas; en obras de cons-
trucción; que tengan responsabilidad 
directa sobre el cuidado de personas 
o la custodia de bienes y valores; con 
alto grado de di!cultad; en apremio de 
tiempo; que demandan alta responsa-
bilidad, o que requieren de concentra-
ción y atención sostenidas; las relativas 
a la operación, revisión, mantenimiento 
y pruebas de recipientes sujetos a pre-
sión, recipientes criogénicos y genera-
dores de vapor o calderas; en buques; 

en minas; submarinas y subterráneas, y; 
trabajos ambulantes, salvo autorización 
especial de la Inspección de Trabajo.

• Esfuerzo físico moderado y pesado; 
cargas superiores a los siete kilogramos; 
posturas forzadas, o con movimientos 
repetitivos por períodos prolongados, 
que alteren su sistema musculo-es-
quelético.

• Manejo, transporte, almacenamiento 
o despacho de sustancias químicas pe-
ligrosas.

• Manejo, operación y mantenimiento 
de maquinaria, equipo o herramientas 
mecánicas, eléctricas, neumáticas o mo-
torizadas, que puedan generar amputa-
ciones, fracturas o lesiones graves.

• Manejo de vehículos motorizados, in-
cluido su mantenimiento mecánico y 
eléctrico.

• Uso de herramientas manuales punzo 
cortantes.

4
La Ley General de Derechos de las niñas, niños y adolescentes establece en su artículo 47 frac-
ciones V y VI, la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de prevenir y 
sancionar el trabajo infantil:

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales [...], en el ám-
bito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesa-
rias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se 
vean afectados por:

V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación 
o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así 
como el trabajo forzoso y la esclavitud, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables.20

Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para 
tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabi-
lidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de 
maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral.

20 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf [Consulta: 
20 de enero de 2023]
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La Ley General de Educación establece en su artículo 
73 la obligación de las y los trabajadores de la edu-
cación de proteger a las niñas, niños y adolescentes 
contra la explotación laboral.

Artículo 73. 

En la impartición de educación para me-
nores de dieciocho años se tomarán 
medidas que aseguren al educando la 
protección y el cuidado necesarios para 
preservar su integridad física, psicológica 
y social sobre la base del respeto a su dig-
nidad y derechos, y que la aplicación de la 
disciplina escolar sea compatible con su 
edad, de conformidad con los lineamien-

5 6
Con la información antes mencionada sobre 
los conceptos básicos de trabajo infantil y la 
revisión del marco jurídico podemos aho-
ra tener más elementos para saber cuándo 
estamos frente a un caso de trabajo infantil 
y cuando no. En este sentido, la OIT plantea 
que la participación de niñas, niños y adoles-
centes en trabajos familiares que no atentan 
contra su salud y su desarrollo personal ni 
inter!eren con su escolarización puede con-
siderarse positiva.

Esta organización establece que: 

“…actividades como la ayuda que 
prestan en el hogar; la colabora-
ción en un negocio familiar o bien, 
las tareas que realizan fuera del 
horario escolar o durante las va-
caciones no se consideran trabajo 
infantil. Más aun, éstas actividades 
son provechosas para su desarro-
llo y el bienestar de la familia; les 
proporcionan cali!caciones y ex-
periencia y les ayudan a preparar-
se para ser miembros productivos 
de la sociedad en la edad adulta”.22 

22 Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué se entiende 
por trabajo infantil? En: http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/
index.htm [Consulta: 19 de enero de 2023]. 

La línea que separa las actividades formativas de niñas, 
niños y adolescentes y lo que se puede denominar tra-
bajo infantil es muy delgada, por lo que el tratamiento a 
este fenómeno requiere de la intervención de todas las 
personas.

Analicemos algunos ejemplos de lo que es y lo que no 
es trabajo infantil y qué actividades que son formativas 
pueden convertirse en trabajo infantil.

1. Lupita tiene 11 años, estudia el quinto año de 
primaria, es una alumna aplicada y saliendo de la 
escuela regresa a su casa a comer y a hacer la tarea. 
A las 4:00 de la tarde ayuda a su mamá a atender la 
tienda de abarrotes que tiene en la accesoria de la 
casa y en la que no se venden bebidas alcohólicas. 
A las 6:00 de la tarde se mete de nuevo a la casa, 
juega con su hermana Lolita, de 7 años, ven juntas 
la T.V. y las 9:00 de la noche se acuesta a dormir.

La labor que realiza Lupita no inter!ere con su asistencia 
a la escuela, no atenta contra su salud, le enseña valores 
como la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación 
por lo que podemos decir que no es trabajo infantil. 
Además de que adquiere otras habilidades que son de 
utilidad en sus estudios. 

Sería diferente si Lupita realizara alguna actividad peli-
grosa aún en su círculo familiar o si asistiera a trabajar en 
la tienda de un tercero (aun cuando este fuera alguien 
de la familia), pues estaría realizando una labor fuera del 
núcleo familiar, por debajo de la edad permitida para 
trabajar (15 años) lo que se consideraría trabajo infantil.
 

2. Pablo tiene 15 años, diariamente tiene que ten-
der su cama antes de ir a la escuela, al regreso 

tos que para tal efecto se establezcan.
Los docentes y el personal que labora 
en los planteles de educación deberán 
estar capacitados para tomar las me-
didas que aseguren la protección, el 
cuidado de los educandos y la corres-
ponsabilidad que tienen al estar encar-
gados de su custodia, así como prote-
gerlos contra toda forma de maltrato, 
violencia, perjuicio, daño, agresión, 
abuso, trata o explotación sexual o la-
boral.21  

21  Ley General de Educación. En https://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf [Consulta: 20 de enero de 2023]
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come con su mamá y sus tres hermanos y 
terminando de comer le toca lavar los tras-
tes de la comida. Además, los sábados le 
toca barrer y trapear toda la casa. Durante 
las vacaciones de verano, entrena futbol por 
las mañanas y asiste diariamente por las tar-
des a la fondita de su tío, en donde ayuda a 
barrer, limpiar las mesas y llevar las cuentas. 
Su tío no le permite manejar la estufa, horno 
ni cuchillos y le paga un salario mínimo por 
su apoyo.

Las labores de Pablo, no inter!eren con su asisten-
cia a la escuela, no atentan contra su salud, por lo 
que no se consideran trabajo infantil. Caso con-
trario sería si Pablo hubiera dejado la escuela por 
ir a la fondita en el periodo de clases; usara instru-
mentos o herramientas que lo pusieran en riesgo, 
o tuviera que trabajar en un horario prolongado 
(más de 6 hrs. diarias), lo que sí se consideraría tra-
bajo infantil, al no cubrir las restricciones del traba-
jo adolescente permitido.

3. María tiene 14 años y estudia el segundo 
año de secundaria en el turno vespertino, 
todas las mañanas se levanta a las 6:30 de 
la mañana y se queda en la casa a hacer la 
limpieza y a cuidar a su hermanito de 3 años 
mientras su mamá asiste con la vecina en 
donde se desempeña como trabajadora do-

méstica: En cuanto llega su mamá aproxi-
madamente a la 1:30pm. sale corriendo 
para ir a la escuela, en varias ocasiones no 
le ha sido posible llegar a tiempo y ha te-
nido que regresarse a su casa.

Evidentemente, por la cantidad de horas (7 hrs.) 
que tiene que dedicar a una labor, aun cuando 
la realiza en su círculo familiar, inter!ere con su 
educación y ésta se realiza por debajo de la edad 
permitida para trabajar. Así, podemos decir que 
estamos frente a una situación de trabajo in-
fantil.

4. Pedro tiene 15 años, trabaja con su 
papá en un campo agrícola de Sinaloa, 
se desempeña como cosechador de to-
mates. Después de sus labores, come en 
el albergue de jornaleros en donde ha-
bitan y acude a la secundaria del propio 
albergue, a las 9:00 de la noche cena y se 
duerme.

Este es otro ejemplo de una situación de tra-
bajo infantil, pues, aunque Pedro tiene la edad 
mínima para ser admitido en un empleo, y aun-
que su labor no inter!ere con sus estudios, la la-
bor que realiza (agrícola) está tipi!cada en en el 
artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo como 
peligrosa o insalubre y, por lo tanto, prohibida 
para personas menores de 18 años.

I I I . 
CIFRAS Y DATOS
EL TRABAJO INFANTIL EN EL MUNDO, 
EN MÉXICO Y EN OAXACA .
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1 De acuerdo con el documento “Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, 
tendencias y el camino a seguir” publicado de manera conjunta por la 

OIT y la UNICEF en el mes de junio de 2021, el número de ni-
ñas, niños en situación de trabajo infantil en todo el 

mundo se incrementó en los últimos cuatro años, 
llegando a 160 millones. De esta cantidad el 63 

millones son niñas y 97 millones son niños, 
observándose que, por primera vez en 

20 años el progreso en la erradi-
cación del trabajo infantil se 

ha estancado.

Una de las razones de este incremento, es 
el impacto de la pandemia de COVID-19, que ha 
provocado el cierre de miles de escuelas y la pérdida 
de empleo e ingresos en las familias de grupos sociales 
vulnerables.

El propio informe señala que, a nivel mundial, 8.9 millones de ni-
ñas, niños y adolescentes corren el riesgo de ser empujados al trabajo 
infantil para !nes de 2022 como resultado del incremento de la pobreza 
derivada de la pandemia.

Por su parte, la UNICEF a!rma que la pandemia de COVID-19 está neutralizando los 
esfuerzos realizados por los países de América Latina y el Caribe para cumplir la meta de 
eliminar el trabajo infantil para 2025.

De los 160 millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo en situa-
ción de trabajo infantil: 

79 millones realizan trabajos peligrosos.

25.900  tienen de 5 a 11 años.

18.100  tienen de 12 a 14 años.

35 millones tienen de 15 a 17 años.

 
El informe señala además, que la agricultura (señalada 
como una de las peores formas de trabajo infantil) sigue 
siendo la actividad predominante, absorbiendo el 
70% del total de niñas, niños y adolescentes en si-
tuación de trabajo infantil (112 millones). Y más de tres 
cuartas partes de niñas y niños entre 5 y 11 años se 
dedican a esta actividad.

El mismo informe señala que el trabajo infantil se desarro-
lla tanto en zonas rurales como urbanas. Sin embargo, 
es más común en las rurales, siendo tres veces superior a las 
urbanas. Y es el trabajo en la agricultura el que tiene un lugar 
principal en las economías rurales.

Asimismo, indica que en América Latina y el Caribe, a 
pesar del estancamiento a nivel mundial, se han logrado 
avances signi!cativos en la lucha contra el trabajo infantil, 
pasando de 10.5 a 8.2 millones de niñas, niños y adoles-
centes de entre 5 y 17 años de edad en situación de trabajo 
infantil.

De estos 8.2 millones de niñas, niños y adolescentes en tra-
bajo infantil en la región, las estimaciones señalan que el 
67% son varones y el 33% son mujeres.23

Asimismo, destaca que el 50% de los que participan en 
el trabajo infantil lo hacen en el trabajo familiar.24  

En la región, de estas niñas, niños y adolescentes en trabajo 
infantil, más del 50% realiza trabajos peligrosos o in-
salubres.25

23 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, América Latina y el Caribe 
se alejan de la meta de eliminar el trabajo infantil a causa de la pandemia. En 
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/america-latina-y-el-caribe-se-
alejan-de-la-meta-de-eliminar-el-trabajo-infantil [Consulta: 10 de enero de 2023]

24 Organización Internacional del Trabajo y Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, 2021. Trabajo infantil, estimaciones mundiales 2020, tendencias y 
el camino a seguir. En: !le:///C:/Users/user/Downloads/ILO-UNICEF_2020_Global_
Estimates_of_Child_Labour_ES.pdf [Consulta: 10 de enero de 2023]
25 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, América Latina y el Caribe 
se alejan de la meta de eliminar el trabajo infantil a causa de la pandemia. En 
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/america-latina-y-el-caribe-se-
alejan-de-la-meta-de-eliminar-el-trabajo-infantil [Consulta: 10 de enero de 2023]
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI 2019) 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)26, se estima que  
en nuestro país viven 34.5 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cua-
les, 2.5 millones tienen entre 5 y 17 años de edad. En este mismo rango de edad, 3.3 
millones realizan trabajo infantil, lo que corresponde al 11.5% del total de la 
población de 5 a 11 años.

De estos 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, 
poco más de la mitad (53.7%) se dedica a ocupaciones no permitidas; 71.2% 
fueron hombres y 28.8%, mujeres.27 El 53.7% en ocupación no permitida; el 
38.3% sólo en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, y; 8% 
en ocupación no permitida y en quehaceres domésticos en condiciones 
no adecuadas. 

El 55.9% de adolescentes entre 15 y 17 años de edad realiza actividades 
peligrosas y, por lo tanto, están prohibidas.

26 Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Organización Internacional del Trabajo, Encuesta Nacional de 
Trabajo Infantil 2019. Presentación de resultados. En: https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_
serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463902492.pdf [Consulta: 23 de enero de 2023]
27  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/
aproposito/2022/EAP_VsTrabInf.pdf [Consulta: 23 de enero de 2021] 

2
Aunque existen mecanismos de autorregulación 
de productores y empleadores agrícolas que pro-
pician la no utilización de mano de obra infantil, 
todavía hay quienes continúan realizando esta 
práctica, lo que di!culta la solución de esta proble-
mática y perpetúa el ciclo de la pobreza rural.

Negar a las niñas, niños y adolescen-
tes que viven en contextos agrícolas 
la posibilidad de asistir a la escuela y 
colocarlos en situaciones laborales que 
inter!eren con su salud, su crecimiento 
físico y mental, atenta contra sus dere-
chos humanos.

Por otro lado, al considerarse una fuente de mano 
de obra barata, el trabajo infantil disminuye la ca-
pacidad de negociación de las y los trabajadores 
adultos para obtener salarios justos y decentes, 
por lo que además del impacto prioritario para 
bene!ciar la protección y el sano desarrollo de las 
niñas, niños y adolescentes en nuestro país su erra-
dicación representa una forma e!caz de digni!car 
la actividad de las y los trabajadores del campo 
mexicano.
En la medida en que se cumpla con lo ordenado 
en la Ley y se mejoren las condiciones de trabajo 
digno para las y los trabajadores del campo, dis-
minuirá la necesidad de recurrir a la mano de obra 
infantil para complementar el ingreso familiar.

Esta misma encuesta identi!ca que: 

[…] de los 28.5 millones de niños y niñas 
de 5 a 17 años en México, 20.8 millones 
realizan quehaceres domésticos, lo que 
representa el 73 por ciento de esta po-
blación. De ellos, 19.3 millones (67.7 por 
ciento) llevan a cabo esas actividades en 
condiciones adecuadas y 1.5 millones (5.3 
por ciento) lo hacen en horarios prolon-
gados y/o condiciones peligrosas (INEGI y 
OIT, 2019, pp.61). 28 

Ahora bien, la población de niñas, niños y ado-
lescentes que realiza actividades no permitidas, 
lo hace dentro del sector agropecuario (29.2%). 
El segundo sector en que se desempeñan es en el de 
servicios (25%); el tercero en el comercio (22.8%), 
y; el 13.1% lo hace en la industria manufacture-
ra y extractiva.

La actividad agrícola en la que se emplea la ma-
yor cantidad de niñas, niños y adolescentes en 
actividades no permitidas, por la intensidad de 
la jornada laboral y por la utilización de fertilizantes, 
plaguicidas, herbicidas y demás sustancias de alta to-
xicidad y peligrosidad en su manejo, está considerada 
como una de las tres actividades más peligrosas junto 
con la minería y la industria de la construcción en tér-
minos de muertes, lesiones y enfermedades relacio-
nadas con el trabajo.

No obstante, y a pesar de que actualmente se registra 
una tendencia hacia la disminución de la utilización 
de mano de obra infantil en el sector agrícola, el in-
cumplimiento de la prohibición del trabajo de perso-
nas menores de 18 años, sigue generando situa-
ciones de impunidad, inequidad e injusticia.

28 Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Organización 
Internacional del Trabajo, Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, 
2019. En: https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/
contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463902492.pdf 
[Consulta: 23 de enero de 2023] 
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“El trabajo 
infantil 
disminuye la 
capacidad de 
negociación 
de las y los 
trabajadores 
adultos para 
obtener 
salarios justos y 
decentes”

De acuerdo con datos de la ENTI (2019), en el estado de Oaxaca habitan 
1´033,005 niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad, de 
los cuales 524,552 son hombres y 508,453 son mujeres. 

El 94% de niñas, niños y adolescentes, en Oaxaca, de entre 6 y 14 años 
de edad asisten a la escuela. El promedio de escolaridad de la población 
de 15 años y más es de 8.1, equivalente a poco más del segundo año de se-
cundaria.29

Oaxaca, es el estado del país que tiene la tasa más alta de trabajo infantil 
con un 14.9% (10 puntos por arriba de la nacional) y también lo es con res-
pecto al trabajo peligroso con un 13.7%, le siguen Puebla y Michoacán, 
respectivamente.

Un dato alarmante es que, del total de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 
17 años que se encuentran en condición de ocupación, el 96% desempeña 
actividades económicas no permitidas por la ley. 

Del total de la población entre 5 y 17 años de edad que laboran en una actividad 
no permitida, el 43% (65,738), lo hacen principalmente en el sector primario.

Oaxaca presenta una tasa alta de personas entre 5 y 17 años sin ins-
trucción escolar y primaria incompleta (60.3%); su tasa de analfabetismo 
para la población de 15 años y más es de 10.8.

Oaxaca es el estado con mayor porcentaje (16.3) de personas de habla 
indígena, siendo 1,205,88630 Dato que es relevante si se considera que, según 
el INEGI, la población indígena es mayormente vulnerable al vivir mayor discri-
minación y falta de acceso a servicios sociales, lo que recae en la necesidad del 
trabajo infantil para la subsistencia en sus hogares.31 

29 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Cuéntame, información por entidad: Oaxaca. En https://
cuentame.inegi.org.mx/monogra!as/informacion/oax/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=20 [Consulta: 
24 de enero de 2023]
 
30 Dirección General de Población de Oaxaca. Población Indígena. En https://productosdigepo.oaxaca.gob.
mx/recursos/revistas/revista41.pdf [Consulta: 24 de enero de 2023] 
31 Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Organización Internacional del Trabajo, Encuesta 
Nacional de Trabajo Infantil, 2019. En: https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/
contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463902492.pdf [Consulta: 23 de enero de 
2023] 

Oaxaca ocupa la 
tasa más alta de 
trabajo infantil, 10 
puntos por arriba de la 
tasa nacional.

Oaxaca representa el 
16.3% del total na-
cional de población 
indígena. 

Las acciones de erra-
dicación del trabajo 
infantil deben ser 
prioritarias.
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IV. 
TRABAJO INFANTIL        

   GÉNEROY 

El sexo hace referencia a los criterios biológicos por los que se clasi-
!ca a una persona como mujer u hombre. 

Por su parte, el género, hace referencia a una construcción social, his-
tórica y cultural de lo que se le atribuye a las mujeres u hombres; 
es decir lo femenino y lo masculino. Sin embargo, esa designación 
implica desigualdades entre mujeres y hombres, ya que generalmente 
se le da más valor a lo masculino que a lo femenino.

Estas categorías, sexo-género, organizan distintos aspectos de la vida co-
tidiana en nuestras sociedades, una de ellas es el trabajo. 

IV.1

IV.2
Hay trabajos que asociamos más con aspectos femeninos y otros con as-
pectos masculinos, a lo que llamamos división sexual del trabajo.

División Sexual 
del Trabajo
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La división sexual del trabajo consiste 
en la asignación de tareas y espacios 
con base en el sexo de las personas. 
Se trata de un reparto social de tareas 
en función del orden social de género 
persistente, de acuerdo con el cual a 
los hombres les corresponde desa-
rrollarse en espacios públicos y a las 
mujeres en espacios privados como 
el hogar (Dirección General de Dere-
chos Humanos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 2020, pp.36). 

Así, la división sexual del trabajo también se ex-
presa en el trabajo infantil, siendo distinto para 
las niñas y los niños. 

A pesar de que en general, los niños son quienes 
mayormente se ven involucrados en el trabajo 
infantil en comparación con las niñas y esto in-
crementa con la edad, lo que signi!ca que mien-
tras más mayores, más probabilidad hay de 
que los niños trabajen que las niñas.

IV.3

En julio de 2020, el Estado mexicano rati!có 
el Convenio 189 sobre las trabajadoras y 

los trabajadores domésticos, el cual 
busca garantizar los derechos huma-

nos, laborales y seguridad personal 
de las personas que se dedican a 

esta labor e históricamente lo 
han hecho en condiciones de 
precariedad y en exclusión de 
protecciones establecidas en la 
legislación laboral.32

El Convenio 189 de la OIT so-
bre el trabajo doméstico, lo 
de!ne como aquel que se rea-
liza en un hogar u hogares. 

Una persona trabajadora do-
méstica es aquella que realiza 

un trabajo doméstico en el mar-
co de una relación de trabajo. 

Trabajo doméstico infantil hace 
referencia de manera general al 

trabajo realizado por niños (es decir 
personas menores de 18 años) en el sec-

tor del trabajo doméstico, con o sin remune-
ración, en hogares de terceros o empleadores. 
Este concepto general engloba tanto situacio-
nes permitidas como situaciones no permiti-
das (a erradicar).33

32 Organización Internacional del Trabajo. En: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_
ID:2551460 [Consulta: el 23 de enero de 2023]
33 Organización Internacional del Trabajo, Trabajo infantil y trabajo doméstico. En https://www.ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/lang--es/
index.htm [Consulta: 21 de enero de 2023]
34 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Harnessing the Power of Data for Girls Taking stock and looking ahead to 2030 En https://
www.unicef.es/sites/unicef.es/!les/comunicacion/Harnessing-the-Power-of-Data-for-Girls-Brochure-2016.pdf [Consulta: el 21 de enero de 2023]
35 Dirección General de Población de Oaxaca, Trabajo infantil en Oaxaca, no. 42. En: https://productosdigepo.oaxaca.gob.mx/recursos/revistas/
revista46.pdf [Consulta: 24 de enero de 2023]
36 Ley Federal del Trabajo. En: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf [Consulta: 19 de enero de 2023]

Al respecto y de manera global, la UNICEF en su in-
forme “Aprovechando el poder de los datos para las 
niñas: balance y perspectivas para el 2030”, señala 
que las niñas dedican entre 30 y 50% más de su 
tiempo, en relación con los niños, a las labores del 
hogar; lo cual incrementa con su edad, es decir, las 
niñas de entre 10 y 14 años dedican más horas a 
esta actividad que las de 5 y 9 años.34

La ENTI (2019), referida anteriormente, también se-
ñala que el trabajo doméstico, es el segundo en 
realizarse para los niños y el primero para las ni-
ñas, en la región de América Latina.

En Oaxaca, 750, 418 niñas, niños y adolescentes 
entre 5 y 17 años desempeña quehaceres domés-
ticos. De este total, el 13% (95,694) lo realiza en 
condiciones no adecuadas y 87% (654,724) en con-
diciones adecuadas.35

Finalmente, es importante recordar que en México 
está prohibido que niñas, niños y adolescentes 
menores de 15 años de edad realicen este tipo de 
trabajo.

Artículo 331 Bis, de la Ley Federal del Trabajo: 

“Queda prohibida la contratación para 
el trabajo del hogar de adolescentes 
menores de quince años de edad”.36 

Trabajo doméstico infantil hace 
referencia al trabajo realizado 
por personas menores de 18 
años en el hogar, con o sin re-
muneración, en hogares de ter-
ceros o empleadores.
 
En México está prohibido que 
niñas, niños y adolescentes me-
nores de 15 años de edad reali-
cen este tipo de trabajo.
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La erradicación del fenómeno del trabajo in-
fantil, aun cuando es una labor muy compli-
cada y difícil, no es imposible. Como hemos 
visto, ha habido avances signi!cativos en 
la Región, en el país y en Oaxaca; pero aún 
se requiere de la participación de todos los 
sectores de la población, tanto en la visibi-
lización del fenómeno, como en el desarro-
llo políticas públicas municipales, estatales 
y federales, de estrategias de intervención 
desde la sociedad civil, de acciones a!rma-
tivas desde el ámbito escolar y académico 
para contribuir a erradicar este "agelo.
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