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PRÓLOGO

En este tercer volumen de Humanidades y Ciencias Sociales: Perspectiva 

teóricas, Metodológicas y de Investigación, seguimos en la línea de ofrecer trabajos de 

diferentes disciplinas que, desde sus propias trincheras, intentan el análisis de diferentes 

aspectos del ser humano, desde el enfoque en el propio individuo, hasta su contexto tanto 

inmediato como a gran escala, de la escuela que lo forma hasta la ciudad que lo cobija. 

Pretendiendo, como ya es usual, que el lector curioso encuentre en un solo lugar, lo que 

le llevaría una enorme labor en los buscadores de temas científicos. Sin perder el foco 

sobre lo que es inherente al humano, la variedad de autores, de metodologías, de idiomas, 

de países representados aquí, le dan un mayor valor a la síntesis que intentamos lograr.

La obra presenta 17 investigaciones agrupadas en 4 secciones: iniciamos con el 

tema A) Alumnos en su contexto escolar. La escuela tiene una importancia innegable en la 

socialización de los alumnos, por ello se tratan los distintos Procesos educativos, en sus 

diferentes entornos, tanto físicos como situacionales, así se analizan los problemas del 

trabajo infantil, los contextos rurales, la autorregulación en el aprendizaje, las habilidades 

intrapersonales, las competencias investigativas, el Aprendizaje Basado en Proyectos, 

el pensamiento crítico y alumnos con discapacidades. Es la sección que agrupa más 

capítulos, con 7. 

Continuando con la escuela, vemos también la otra cara de la moneda, con el tema 

B) Docentes en formación, con dos estudios. También aquí vemos como los profesores 

se enfrentan a varios retos, por lo que aquí se trata la Planeación estratégica, la situación 

de docentes con estrés, su entrenamiento, y su ejecución cuando dedican su trabajo a los 

adultos, en situaciones de Formación a lo largo de la vida. 

La tercera sección C) Empresas: Presente, pasado y futuro, revisa el siguiente 

contexto al que se enfrentan los estudiantes: el trabajo. Iniciamos con un vistazo al 

pasado, revisando la política de las empresas en el siglo de oro español; el presente con 

la internalización de empresas; y el futuro tratando cuestiones como, en primer lugar, los 

intangibles en la sociedad del conocimiento, y en segundo lugar, el diseño estratégico y la 

ejecución en manejo de proyectos a nivel empresarial. 

Finalizamos con una sección D) Ciudades: Arquitectura, diseño, construcción y 

política. Un contexto físico macro, pero también un entorno Social y Cultural. Iniciamos 

con la utopía del momento, cómo diseñar ciudades verdes, la infraestructura para vivir 

bien. Seguimos con lo más concreto, tanto en términos verbales como en términos 

literales, cómo reforzar el concreto de los edificios que nos alojan. Le sigue otro tópico 

de urbanismo: recursos humanos en la construcción. Y para cerrar, un poco de política, 



cómo en Europa se está manejando la Migración, la crisis de refugiados, un problema que 

se está agudizando en todos los continentes. 

Intentamos haber representado lo más actual de las Humanidades y las Ciencias 

Sociales, y esperamos seguirlo haciendo en el futuro inmediato. 

¡Les deseamos a todos una agradable lectura!

Luis Fernando González-Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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TRABAJO INFANTIL NO PERMITIDO E IMPLICACIONES 
EN MÉXICO

Data de submissão: 17/11/2023
Data de aceite: 01/12/2023

Abelardo Rodríguez López
Consultante Independiente

RESUMEN: Se evalúan las ocupaciones 
no permitidas (ONP) con datos del Módulo 
de Trabajo Infantil 2017 a nivel nacional y 
regional (estados transfronterizos del Norte 
y Sur, estados con mayor ONP y el resto de 
México). De los 1,788,347 individuos entre 12 y 
17 años que incurren en ONP, 26.6% son niñas 
y 73.4% son niños. La brecha de género se 
pondera con descomposiciones de modelos 
probabilísticos de ONP. Las características 
de los sectores de actividad, edad y el ingreso 
mensual explican entre 67% y 58% de la 
brecha en México, así como en las regiones 
Norte y Sur. En contraste, estas características 
sólo explican 20% de la brecha en los estados 
con mayor ONP y 29% en el resto de México. 
El comercio y la migración posiblemente 
contribuyan a visibilizar la prevalencia de ONP 
y quizá influyan en reducir su incidencia en los 
sectores no exportadores. 
PALABRAS CLAVE: Descomposición probit. 
Transfronterizo. Brecha de género.

NON-PERMITTED CHILD LABOR AND 

IMPLICATIONS IN MEXICO

ABSTRACT: Data from the Infant Labor Module 
2017 is used to examine the prevalence of non-
permitted occupations (ONP) in four regions 
of Mexico—the North and South transborder 
states, the eight states with highest ONP, and 
the rest of Mexico. Out of 1,788,347 children 
between the ages of 12 and 17 involved in 
ONP, 26.6% are girls and 73.4% are boys. The 
gender gap is assessed with decompositions 
of ONP probabilistic models. Characteristics 
of activity sectors, per capita monthly income, 
and age explain 67% to 58% of the gender gap 
in Mexico, North and South. In contrast, these 
characteristics explain only 20 percent for the 
gap in the states with highest ONP, and 29% 
for the rest of Mexico. Trade and immigration 
are likely to make more visible the incidence of 
ONP and could have an impact on reducing its 
prevalence in the non-exporting sectors. 
KEYWORDS: Probit decomposition. 
Transborder. Gender divide.

1 INTRODUCCIÓN

El trabajo infantil no permitido en 

México “se define como el conjunto de 

actividades económicas realizadas por niños, 

niñas y adolescentes que no están permitidas, 

ponen en riesgo su salud, afectan su desarrollo, 

o bien, se llevan a cabo por abajo de la edad 
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mínima permitida para trabajar” (INEGI, 2018a, p. 7). México es signatario de dos tratados 

internacionales clave, el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

sobre la edad mínima de admisión al empleo, posterior a la Reforma Constitucional de 

2014, que elevó a 15 años la edad mínima para trabajar. También ha ratificado en 2000 

el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (Suárez-Escobar y 

Durand-Alcántara, 2020), tales como la esclavitud o prácticas similares, como la venta 

y tráfico de niños, servidumbre por deudas y trabajo forzoso u obligatorio; utilización 

u oferta de niños para la prostitución o para la pornografía; la producción o tráfico de 

estupefacientes; y el trabajo que por su naturaleza o condiciones en que se ejecuta es 

probable que afecte la salud, seguridad o la moralidad infantil (Curiel-Sandoval, 2012; 

García-Marbella y García-Rosas, 2017). 

Según Cos-Montiel (2000), existe una gran brecha entre niños jornaleros que 

trabajan en el sector agrícola de exportación (900,000) y niños jornaleros urbanos 

(147,497) reportados por el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas - Desarrollo 

Integral de la Familia 1999. “Mientras que en algunos estados de México los menores 

ayudan en la parcela familiar hay familias que migran desde los estados más pobres hacia 

aquellos en donde existen plantaciones comerciales para la exportación y se emplean 

como jornaleros agrícolas” (Cos-Montiel, 2000, p. 20). El autor estima que el 27% del 

trabajo agrícola infantil en México está involucrado en la agricultura de exportación, del 

cuál el 42% son niños entre los 6 y 14 años y 58% entre los 15 y 17 años.1 La Encuesta 

Nacional de Jornaleros de la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPET, 2009) reporta que 

la población jornalera infantil (menor de 18 años) es 712 mil y provee detalles de actividad 

jornalera infantil en 15 cultivos comerciales.

De acuerdo con el INEGI (2018b) el número de niñas y niños entre 5 y 17 años 

involucrados en ocupaciones no permitidas (ONP) disminuyó de 3.5 millones en 2007 a 2.1 

millones en 2017. Se estima que 2.312 millones de niñas y niños se encuentran ocupados en 

actividades económicas y de ellos 2.069 millones laboran en ocupaciones no permitidas 

(INEGI, 2018a). Las ocupaciones por debajo de la edad legal mínima representan 38.7% 

y las ocupaciones peligrosas representan 61.3%. Casi 243 mil niñas y niños trabajan 

1 La Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas (ENEZI) 1997 describe aspectos sociodemográficos y 
ocupacionales de las diez zonas con mayor concentración de población hablante de lengua indígena. El trabajo 
económico infantil indígena en 1997 ascendía a 194 mil personas de 6 a 14 años, de los cuales 68 % eran niños y 32 
% niñas. Los niños(as) indígenas entre los 6 y 11 años se incorporan al mercado laboral a una edad más corta que 
los infantes a nivel nacional, 44.5 % y 33%, respectivamente. Uno de los tantos elementos que explican la incidencia 
de trabajo infantil indígena es la precariedad de las familias indígenas, que, aunado a las costumbres y tradiciones 
de utilizar trabajo infantil en las actividades familiares, promueve a la temprana incorporación a las actividades del 
campo, la elaboración de artesanías y tareas domésticas para asegurar la reproducción de los medios de vida 
(Inegi, 2004, p. 86). Bajo el marco muestral de la ENEZI se aplicó un Módulo de Trabajo Infantil Indígena en 1999 
para caracterizar el trabajo infantil en bienes y servicios para el mercado o autoconsumo (INEGI, 2004, p. 75), este 
módulo se descontinúa posterior a 1999.
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en ocupaciones legalmente permitidas en cuanto a su edad y la naturaleza del trabajo 

(ocupaciones sin riesgos, jornada de trabajo apropiada y sin horario prolongado). La 

mayoría de ONP ocurre con niñas y niños entre 12 y 17 años, 1.788 millones o 85.1% de 

2.069 millones.2

El trabajo infantil por sector de actividad se ha diversificado. En 1999, el sector 

primario incluía 48%, el sector secundario incluía 14% y el sector terciario incluía 38%. En 

este último 24% se encuentran en comercio y 14% en servicios (INEGI, 2004). En 2017, el 

sector primario incluía menos de 30%, el secundario 15%, comercio 25% y servicios 30% 

(INEGI, 2018a). Es decir, el trabajo infantil disminuyó en el sector primario y aumentó en 

los servicios. Existe una gran diversidad de ONP en el comercio, manufactura y servicios, 

sobre todo en las localidades más urbanizadas, tanto en la economía formal como en 

la informal (UNICEF-DIF, 2000; Pinzón-Rondón y colaboradores, 2006; Curiel-Sandoval, 

2012; García-Marbella y García-Rosas, 2017).

México enfrenta tiempos difíciles. No solo debido a los requerimientos laborales 

bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pero también por 

haberse comprometido con los EE. UU. a regular los flujos migratorios de los países del 

triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) y de otros países de África y 

Asia que desean usar a México como ruta de tránsito a los EE. UU. (Meyer e Isacson, 

2019). Adicionalmente, los flujos migratorios internos prevalecen debido a las pocas 

opciones laborales para los habitantes rurales (Rojas Rangel, 2018; Suárez-Escobar y 

Durand-Alcántara, 2020). 

El objetivo de este estudio es analizar la situación prevaleciente en el cuarto 

trimestre de 2017 de niñas y niños entre 12 y 17 años bajo la lupa de las ONP. Se postula 

que características individuales tales como edad y sexo; características del hogar como 

la escolaridad máxima del jefe(a) de familia, el número total de personas viviendo en 

el hogar, el ingreso per cápita mensual y el apoyo gubernamental a los estudios; y las 

características contextuales como el ingreso per cápita por remesas, la localización 

rural y el sector de actividad se asocian a la ocurrencia de ONP en diferentes regiones. 

Algunas de esas características contribuyen a explicar las diferencias en la ocurrencia 

de ONP entre los sexos. Este trabajo complementa un estudio previo que evalúa las 

brechas de género, rural y regionales en relación con la inasistencia escolar y la población 

económicamente activa de niñas(os) entre 12 y 17 años (Rodríguez-López, 2021). Este 

conocimiento puede ser de ayuda para orientar esfuerzos que conduzcan a la reducción 

o eliminación de ONP en diferentes contextos.

2 Este estudio se restringe a niños y niñas entre los 12 y 17 años y no se utiliza el término “adolescentes” al referirse 
a individuos entre 15 y 17 años.
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En la siguiente sección se presenta un breve marco de referencia del trabajo 

no permitido en México. Se hace un resumen parcial de los datos del MTI 2017 (INEGI, 

2018a) acerca de la distribución de ONP en seis sectores de actividad y en cuatro 

regiones. Se describen los datos utilizados para la construcción modelos probabilísticos 

nacionales para predecir ONP de niñas y niños, así mismo, se explica el procedimiento 

para descomponer los modelos comparando niñas y niños en las diferentes regiones. Los 

resultados se presentan en dos partes, en la primera se describen los modelos probit con 

sus efectos marginales para las diferentes características y se ilustran las predicciones 

de efectos marginales de ONP de acuerdo con la edad, sexo y ambiente urbano-rural 

en dos regiones contrastantes. En la segunda parte se describen los resultados de las 

descomposiciones con respecto al sexo en México y en las cuatro regiones. Finalmente, 

se presenta una breve discusión y posibles implicaciones para México.

2 ELIMINACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y DESARROLLO

La inasistencia escolar se asocia con el trabajo infantil y, por lo tanto, limita el 

desarrollo de capital humano que permita el acceso a empleos mejor remunerados y con 

mejores condiciones (Tzannatos, Orazem y Sedlacek, 2009). En su revisión acerca de las 

determinantes y consecuencias del trabajo infantil, Acevedo-González, Quejada-Pérez y 

Yánez-Contreras (2011) anotan que las políticas encaminadas a eliminar o disminuir el 

problema de empleo infantil deben tomar en cuenta las diferencias regionales y atributos 

específicos en las zonas de estudio. También mencionan que mientras el mejoramiento de 

la calidad de las escuelas ayuda a reducir el trabajo infantil, esas escuelas deben ubicarse 

cercanas a los lugares de trabajo. Los autores puntualizan que la investigación se ha 

enfocado a las determinantes de la oferta del trabajo infantil y no a la demanda por este 

tipo de trabajo o factores que inducen a los negocios a buscar trabajo infantil.

El Proyecto “Alto al trabajo infantil en la agricultura” de la OIT-México con enfoque 

especial a la niñez indígena y trabajo infantil resultado de la migración interna, se realizó 

en Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz entre 2009 y 2013 es 

relevante. La evaluación final (ILO-IPEC, 2014, p. 22) menciona dos puntos interesantes 

acerca de la estrategia del proyecto. i) La ausencia de estrategias de trabajo infantil 

en los contextos culturales indígenas, concepciones familiares y de cultura local para 

diferenciar las peores formas de trabajo y orientarlas a nuevos paradigmas. Los lemas 

utilizados se diseñaron en las ciudades y no fueron adaptados en las mentes de las 

familias y a las prácticas diarias. ii) Las metas para retirarse del programa de trabajo 

infantil son ambiciosas: el tiempo destinado a las familias no excede 6 meses al año 
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debido a que migran por necesitar ingresos y el sistema educativo es precario para 

incluir niños indígenas migrantes y hacer el seguimiento del proceso de aprendizaje, 

esto aunado a restringidas alternativas de ingreso en el corto plazo en comunidades 

indígenas con mercados limitados.

La certificación de productos agrícolas y manufacturados libres de trabajo 

infantil han sido propuestos como mecanismos para contribuir a reducir o eliminar el 

trabajo infantil a través de incentivos o precios especiales a pagar por el consumidor. 

La OIT (ILO, 2019), menciona que hay alrededor de 200 certificados voluntarios en 

el mundo con criterios mandatorios en trabajo infantil, tales como Rugmark, UTZ, 

Comercio Justo (Fairtrade), Iniciativa para el Cumplimiento del Negocio Social (Business 

Social Compliance Initiative), Sustentabilidad Internacional y Certificación del Carbono 

(International Sustainability and Carbon Certification) y la Alianza para la Selva Lluviosa 

(Rain Forest Alliance). Algunas de estas certificaciones trabajan con cacao, café 

y algodón, y otros cultivos, así como madera, y la producción de alfombras, prendas, 

accesorios, y el suministro de servicios ambientales. 

El enfoque de certificación de productos y servicios libres de trabajo infantil 

requiere del trabajo concertado entre el estado, el sector privado y las organizaciones 

internacionales no gubernamentales (Nooruddin y Sokhey, 2012). De hecho, no solo 

es necesario prestar atención a la certificación sino también al sistema de monitoreo 

y al sistema de distribución de los beneficios (Aghazadeh, 2018, p. 375). La autora 

propone revelar transparentemente a los consumidores y productores la magnitud de 

la asimetría de información entre el consumo y la producción y determinar hasta que 

punto esta información permite calificar la que se provee en las etiquetas para que sea 

útil (por ejemplo, libre de trabajo infantil, sustentable, precio justo, etc.). Para ayudar a 

las organizaciones no gubernamentales a minimizar la información asimétrica a un nivel 

más alto, Aghazadeh propone que la colaboración con OIT sería benéfica ya que esta 

organización posee los recursos necesarios para una supervisión más profunda del 

desempeño de los productores.

En anticipación a la firma del T-MEC que requiere un apego más estricto a las 

leyes laborales de México, incluyendo el trabajo infantil, Escobar, Martin y Stabridis 

(2019) implementan una encuesta con 3065 trabajadores agrícolas en diferentes partes 

de México que revela que los productores más grandes, quienes son miembros de 

asociaciones y contribuyen con la mayor parte de exportaciones de hortalizas, cumplen 

con las leyes laborales, mientras que los no asociados o productores informales cumplen 

con la ley sólo parcialmente (Escobar y colaboradores, 2019, p. 128). 
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Verité (2019) con el apoyo de organizaciones privadas, OIT y el Departamento del 

Trabajo en los EE. UU. han explorado opciones para reducir y eliminar el trabajo infantil en 

regiones cafetaleras en México (USDOL-ILAB, 2020). Luckstead, Tsiboe y Nallery (2020) 

mencionan que, en los países con más del 40% de trabajo infantil, como Mali, Burkina 

Faso, Niger, Kenya, Uganda y Burundi se avocan a la producción de alimentos básicos [vs 

de exportación], lo que hace más difícil la diseminación de los beneficios de este enfoque 

en donde el porcentaje de trabajo infantil es elevado (como sería el caso de los estados 

con mayor ONP en México). Luckstead y colaboradores (2020) simulan el consumo y 

producción tanto de cacao y alimentos básicos, y el trabajo/recreación (incluyendo el 

tiempo para actividades escolares) en las decisiones del hogar para ofrecer opciones a 

los tomadores de decisión. El mérito de este enfoque es que la producción y consumo de 

los hogares se integran en un ambiente específico, ya sea rural o no rural, sector primario, 

secundario o terciario, jalados por un producto agrícola [o servicio] que es parte de una 

cadena de suministro donde los costos de reducir o abolir el trabajo infantil son absorbidos 

por el sector privado y público. Este enfoque puede complementar a programas de salud, 

nutrición, educación y otros programas sociales.

3 JUSTIFICACIÓN DE ESTE ESTUDIO

Durante los primeros seis meses del mandato del presidente López Obrador 

(diciembre 2018-noviembre 2024), había gran entusiasmo para desarrollar una nueva 

política migratoria en México, que incluiría un importante impulso en la frontera sur y en 

la península de Yucatán. El 20 de mayo, 2019, la Administración de LO y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe propusieron una serie de acciones para 

promover el desarrollo (CEPAL, 2019). La idea consistía en crear miles de empleos no 

solamente para los mexicanos en el sureste, pero también para migrantes potenciales 

de El Salvador, Guatemala y Honduras. Se mencionaron dos proyectos emblemáticos 

de México, el Tren Maya y el Corredor Transístmico. Sin embargo, bajo presión de la 

administración Trump de imponer aranceles incrementales a las importaciones de México3 

a menos que México tomara las medidas necesarias para detener la migración a los EE. 

UU., la administración de LO aceptó regular el flujo migratorio hacia México, desplegando 

a su recién creada Guardia Nacional en sus fronteras norte y sur. México creó un muro 

virtual antes de que la administración Trump construyera un muro físico en la frontera sur 

(Rodríguez-López, 2019; Ronquillo, 2020). 

Este estudio incluye a los estados en la frontera sur y de la península de Yucatán 

para abordar la situación que prevalece en las ONP y que podrían ser exacerbadas con la 
3 No obstante que el T-MEC estaría vigente hasta junio 2020.
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migración interna y/o externa. Por otra parte, la región fronteriza del Norte está expuesta a 

flujos de migrantes que son deportados de los EE. UU., nacionales y extranjeros. También 

se incluyen los estados con la mayor incidencia de ONP (INEGI, 2018b) en la parte central 

de México y la costa del pacífico, así como los estados en el resto de México. 

Se evalúan las brechas de género en México y en cuatro regiones con respecto a 

la probabilidad de incurrir en ONP. Se incluyen las características individuales, familiares o 

del hogar, así como características contextuales asociadas a esta probabilidad. También 

se identifican y cuantifican los sectores de actividades asociadas a la prevalencia de ONP. 

El futuro del trabajo no permitido en México, bajo el T-MEC, estará sujeto a un 

minucioso monitoreo de su prevalencia en diferentes sectores (CRS, 2020) que podría 

ser beneficioso. El cultivo de cacao, café, tabaco y caña de azúcar en algunos estados, 

así como otros cultivos con uso intensivo de mano de obra y empleos intensivos en mano 

de obra en el sector secundario y terciario, tendrán que ajustarse a las leyes que regulan 

el trabajo infantil. Como consecuencia, mayor asistencia escolar y menos participación 

en el mercado laboral podrían tener impacto positivo en el mejoramiento del capital 

humano infantil si se proveen mejoras en la calidad de la educación y en la adaptación 

local de las condiciones del hogar en los medios rurales y urbanos, así como el continuo 

apoyo gubernamental a la educación infantil. Existe, sin embargo, el riesgo de concentrar 

esfuerzos en abolir o reducir el trabajo infantil en las cadenas de suministro de bienes y 

servicios exportables y desdeñar el trabajo infantil en la producción de bienes y servicios 

no exportadores, incluyendo actividades de subsistencia. 

4 OCUPACIÓN NO PERMITIDA EN MÉXICO, CUARTO TRIMESTRE 2017

La ocupación no permitida por minoría de edad y por trabajo peligroso incluye 

1.788 millones de niñas(os) entre los 12 y 17 años en las cuatro regiones en el cuarto 

trimestre 2017 muestra un incremento en relación con su edad (Figura 1). El incremento 

es mucho mayor en el resto de México (estados de Aguascalientes, Baja California 

Sur, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México), seguido por los ocho estados con mayor ONP 

(Ocho) (estados de Colima, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Oaxaca 

y Zacatecas). Las regiones del Norte (estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León, Sonora y Tamaulipas) y del Sur (estados de Campeche, Chiapas, Quintana 

Roo, Tabasco y Yucatán) presentan un menor crecimiento, pero el Norte prevalece sobre 

el Sur entre los 15 y 17 años. 
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La Tabla 1 presenta los porcentajes de ONP en seis sectores de actividad en 

México. A nivel nacional, la agricultura, ganadería, caza-pesca tiene la mayor proporción 

de las ocupaciones no permitidas con menores de 15 años (31.0%), seguida por el 

comercio (28.1%). Aunque casi las dos terceras partes de las ocupaciones no permitidas 

están representadas por los empleos considerados peligrosos (1,282,290/1,788,347), su 

distribución entre las diferentes actividades económicas está menos concentrada que 

aquella de los menores de edad. A nivel nacional, casi la cuarta parte (24.5%) de los empleos 

peligrosos está en la agricultura, 18.1% en comercio y 16.9% en los servicios-gobierno. Los 

datos del MIT 2011 revelan que 36.4% de los niños entre 14 y 17 años se concentran en 

ocupaciones peligrosas en la agricultura, y 27% en ocupaciones industriales-artesanales; 

en contraste, las niñas de la misma edad se concentran en ocupaciones peligrosas en 

el comercio, 28.8%, y en servicios personales, 27.5% (Miranda-Juárez y Robles-Linares, 

2013, p. 37). Las menores brechas entre géneros ocurren entre menores de edad en el 

Norte (35.2% niñas y 64.8% niños) y ocupaciones peligrosas en los Ocho estados con 

mayor ONP (27.4% niñas y 72.6% niños). Las mayores brechas ocurren en el Sur tanto 

para los menores de edad (26.3% niñas y 72.6% niños) y en ocupaciones peligrosas 

(19.4% y 80.6%).
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Tabla 1. Niños entre 12-17 años en ocupaciones no permitidas (ONP) en México y cuatro regiones.

Clasificación de la población según el sector de actividad

agcpe manuf constr comer restalo svsgob total niñas

  ONP Porcentaje Total*
% 

Mex.

México

menor de 
edad

31.0 12.3 3.5 28.1 13.5 11.6 100.0 30.1 506,057

100.0
peligroso 24.5 15.9 11.0 18.1 13.5 16.9 100.0 25.2 1,282,290

Región

Norte

menor de 
edad

22.4 10.7 2.0 33.2 17.3 14.3 100.0 35.2 72,444

16.3
peligroso 20.4 13.8 9.6 18.0 17.4 20.7 100.0 24.9 224,681

Sur

menor de 
edad

28.4 11.3 0.0 30.4 17.0 9.8 100.0 26.3 68,244

12.7
peligroso 23.0 9.9 13.5 18.9 15.3 19.4 100.0 19.4 156,757

Ocho
<edad 40.9 9.7 4.3 23.8 11.4 9.9 100.0 28.1 183,734

31.8
peligroso 36.2 12.7 9.3 14.6 13.8 13.4 100.0 27.4 380,067

RdM

menor de 
edad

25.2 15.9 3.6 29.6 12.9 12.9 100.0 31.5 181,634

39.2
peligroso 18.2 21.0 20.4 20.4 17.2 17.2 100.0 25.5 520,755

Norte: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sur: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán. Ocho (estados con mayor nivel de ONP): Colima, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, 
Oaxaca y Zacatecas. RdM (resto de México): Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, 
Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México.
Claves de la clasificación de la población según el sector de actividad: agcpe=agricultura, ganadería, caza-pesca y 
generación de electricidad; manuf=industria manufacturera; construc=industria de la construcción; comerc= comercio 
y ventas; restalo=restaurantes y alojamiento; svsgob= servicios y gobierno.  *Elaboración del autor con datos del MTI 
2017 (INEGI, 2018a), con una muestra de 42,209 individuos.

A nivel regional, los Ocho estados con la mayor prevalencia de ONP emplean 

menores de edad en agricultura y ganadería, 40.9%, seguido de lejos por la región Sur, 

28.4%, y el resto de México (RdM), 25.2%. La región Norte emplea 33.2% de menores 

de edad en el comercio, seguido por la región Sur, 30.4%, RdM, 29.6%, y Ocho, 23.8%. 

La proporción de menores de edad se concentra en la agricultura y el comercio y no es 

inferior a 55% entre los dos sectores. A nivel regional, la mayor concentración de empleos 

peligrosos ocurre en agricultura y ganadería en Ocho, 36.2%, Sur, 23.0%, Norte, 20.4% y 

RdM, 18.2%. En la región Norte, servicios-gobierno concentra 20.7% de las ocupaciones 

peligrosas seguido por el comercio 18.0%. Tres sectores de actividad (agricultura, 

servicios-gobierno y comercio) concentran alrededor de 60%. En la región Sur, también 

se presentan estos tres sectores con proporciones similares. En la región Ocho, mientras 

que la agricultura y ganadería representa 36.2% del total de ONP peligroso, el grupo que 
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incluye manufactura, comercio, restaurantes-alojamiento y servicios-gobierno representa 

entre 13% y 15% cada uno.

En los trece estados del RdM, manufactura, construcción y comercio son los 

sectores con la mayor proporción de ocupaciones peligrosas, 61.8%. Los empleos 

peligrosos en el sector de la manufactura y la construcción en el RdM representan 20%-

21%, y son notoriamente mayores, casi el doble, que en otras regiones del país. Los datos 

del MTI 2017 sugieren que las prioridades para abordar el trabajo no permitido de menores 

de edad y aquellos trabajando en condiciones peligrosas son la región de Ocho estados 

con mayor prevalencia de ONP, el Sur y el Resto de México, en ese orden.

5 DATOS Y MÉTODO

Se consideran cuatro regiones de México: Norte (estados de Baja California, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, and Tamaulipas), Sur (estados de Campeche, 

Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán), los Ocho estados con mayor ONP (Colima, 

Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Oaxaca y Zacatecas ) y el Resto de 

México (Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México). Y se 

analiza la probabilidad de ONP en relación con características individuales, del hogar y 

contextuales utilizando modelos probit, uno para niñas y otro para niños.4 Mediante la 

descomposición no lineal (Fairlie, 2005) se evalúan las contribuciones de los tres tipos de 

características para explicar las diferencias en la probabilidad de ONP entre niñas y niños 

en México y en las cuatro regiones.

5.1 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO DE OCUPACIÓN NO PERMITIDA

Una variable de respuesta Y es binaria, con dos posibles alternativas, denotadas 

como 1 o 0. Y representa la presencia o ausencia de una cierta condición, como la 

prevalencia de ONP, definida como la ocupación de un menor de edad o una ocupación 

considerada peligrosa para la salud o seguridad. Un vector de regresores X se asume que 

influencia el resultado Y, de acuerdo con el modelo probit,

Pr (Y=1| X) = F (XT β) + e

La probabilidad (Pr) de que Y tome un valor de 1 para una observación dada en 

X es igual a la función de distribución acumulativa de la distribución normal estándar F 

del producto del vector XT y los parámetros en β, y e es el término de error aleatorio. Los 
4 El trabajo de Caballero-Pigeon (2019) incluye siete regiones socioeconómicas definidas por el INEGI de acuerdo 
con la similitud en marginación, pobreza y desarrollo social. Esta zonificación no permitiría hacer las comparaciones 
que motivan este trabajo.
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parámetros en β son estimados por el método de máxima verosimilitud. Tres tipos de 

características o variables se incluyen en β, Individuales: edad y sexo; Hogar: seis niveles 

de escolaridad del jefe(a) de familia, población total en el hogar, ingreso per cápita en 

pesos mexicanos por mes y apoyo gubernamental a la educación; Contextuales: remesas 

per cápita por mes, ambiente rural o no rural, trabajo en seis sectores de actividad, y las 

regiones Norte, Sur, los Ocho estados con mayor ONP y el RdM.

Datos del MTI 2017 (INEGI, 2018a) se usaron para conformar las cuatro regiones 

mencionadas.5 El ingreso promedio del hogar en MTI 2017, 2,480.62 pesos mexicanos 

(MXN) para el último trimestre de 2017 para niños entre 12 y 17 se usó para establecer 

diferentes niveles de ingreso mensual del hogar. Los cinco niveles de ingreso mensual 

en el MTI 2017 se establecen de la siguiente manera: i) menos de un salario mínimo (SM) 

equivalente a .75 (1860.46 MXN), ii) entre uno y dos SM equivalente a 1.75 SM (4321.09 

MXN), iii) entre dos y tres SM equivalente a 2.5 SM (6201.55 MXN), iv) cuatro SM (9922.48 

MXN), y v) seis SM (14883.72 MXN). Estos niveles de ingreso divididos entre el número 

total de personas en el hogar (ptot) determinan el ingreso per cápita mensual (ingpc) 

en pesos (Rodríguez-López, 2021). Apoyo gubernamental para los estudios (aedu) se 

incluyó como una variable precodificada de los datos del MTI 2017. Otros tipos de apoyo 

precodificados incluyen otros programas de apoyo gubernamental, apoyo de parientes 

viviendo en otra localidad, otros, y sin apoyo.

Remesas trimestrales en dólares americanos (USD) para el último trimestre de 

2017, reportadas en los 31 estados y la Ciudad de México (Banxico, 2019) fueron divididos 

entre el número de habitantes en cada entidad política y por tres meses, multiplicado 

por la tasa de cambio de 18.15 MXN por USD, para estimar la remesa per cápita mensual 

(rempc) para cada entidad. Esta variable es contextual asociada a cada observación. 

Ambas, ingpc y rempc son variables continuas, la primera es una característica observable 

del MTI y la segunda es asignada en base a las remesas estatales reportadas a Banxico. 

Regresiones probit, efectos marginales y descomposición fueron estimados con STATA 

(ver. 13.1); el método de descomposición utiliza los parámetros de las regresiones probit 

(Fairlie, 2005).

6 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA OCUPACIÓN NO PERMITIDA EN MÉXICO, 

MTI 2017

La probabilidad de ocupaciones no permitidas (Predpel) en niñas es .064 y en 

niños .176, el error estándar es cuatro veces mayor que el promedio para las niñas y sólo 

5 Campeche y Tabasco, estrictamente deberían estar entre los 10 estados con mayor ocurrencia de ONP, pero se 
les ubicó como parte de la frontera sur al igual que Chiapas, Quintana Roo y Yucatán.
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dos veces mayor para los niños (Tabla 2). Menor Predpel y mayor variabilidad en las 

niñas y mayor Predpel y menor variabilidad para los niños determinan diferencias en los 

resultados de regresión que se explican abajo. La edad y el cuadrado de ésta son muy 

similares para ambos sexos. El término cuadrático se introdujo para capturar el efecto no 

lineal de la edad.

Tabla 2. Descripción de variables y estadísticas descriptivas de ocupación no permitida (ONP) en México, niñas(os) 
entre 12 y 17 años en México.

Variable Descripción Niñas Niños

Promedio1 Dev. Est. Promedio2 Dev. Est.

Variable dependiente (Y)

predpel Probabilidad ONP .0644  .2454   .1756  .3805

Características individuales

edad Edad 14.52  1.71 14.54  .1.71

edad2 Edad al cuadrado 213.88 49.64 214.39  49.86

Características del hogar

sesc   Sin escuela   .0507  .2194   .0500  .2180

pincomp   Primaria incompleta   .0976  .2968   .1010  .3014

pcomp Primaria completa   .2109  .4080   .2136  .4099

sincomp   Secundaria incompleta   .3251  .4684   .3218  .4671

scomp Secundaria completa   .3149  .4645   .3128  .4636

prepo+ Preparatoria o más   .0007  .0260   .0006  .0255

ptot  Población total 4.98 1.70   4.95 1.70

ingpc Ingreso per cápita mensual 445.58 285.91 507.62 448.67

aedu Apoyo del gobierno a estudios .2554  .4361 .2374 .4255

Características contextuales

rempc  Remesas per cápita mensual 521.52 434.06 524.58 437.49

rural   Localización rural   .1799  .3841   .1846  .3880

agcpe  Agric.- ganadería-caza y pesca   .0076  .0868   .0543  .2267

manufac Manufactura   .0139  .1169   .0249  .1559

constr Construcción   .0003  .0170   .0205  .1418

comerc Comercio   .0300  .1706   .0373  .1717

restalo Restaurantes y alojamiento   .0174  .1309   .0213  .1445

svsgob Servicios y gobierno   .0152  .1222   .0304  .1717

Norte Región Norte   .1794  .3837   .1802  .3844

Sur Región Sur   .1499  .3569   .1474  .3545

Ocho Estados con mayor ONP   .2538  .4352   .2491  .4325

RdM Región resto de México   .4169  .4930   .4233  .4941

1 N=20,699
2 N=21,517
Significancia: *p<.05, **p<.01, ***p<.001
Fuente: estimación del autor con datos del MTI 2017 (INEGI, 2018a).
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Las características del hogar entre niñas y niños no muestran grandes diferencias 

en los promedios y desviaciones estándar. La escolaridad del jefe(a) de familia es 

muy similar. El ingreso per cápita de los niños (507.62 MXN) es 14% mayor que el de 

las niñas (445.58 MXN), aunque el número total de personas en la misma vivienda son 

prácticamente iguales. Esto sugiere que el ingreso remunerado de ese hogar es mayor en 

el caso de los niños con ocupaciones no permitidas. En contraste, la proporción de niñas 

que reciben apoyos gubernamentales para su educación es 8% mayor que los apoyos 

recibidos por los niños.

Las características contextuales reflejan que las remesas per cápita mensuales y 

la condición de ruralidad son muy similares entre niñas y niños. Sin embargo, se presentan 

diferencias sustanciales en los sectores de ocupación donde ocurre la ONP. La mayor 

presencia de niñas en ONP se encuentra en el comercio, .030, seguido por restaurantes 

y alojamiento, .017, servicios y gobierno, .015, manufactura .034, y solamente .0003 en la 

construcción.6 En contraste, ONP en los niños es dominada por agricultura-ganadería-

caza-pesca, .054, seguido por comercio, .037, servicios y gobierno, .030, manufactura, 

.025, restaurantes y alojamiento, .021, y construcción, .020. 

6 RESULTADOS DE LOS MODELOS PROBIT DE NIÑAS Y NIÑOS

Los resultados de una regresión probit para niñas y otra para niños se reportan 

en la Tabla 3, los coeficientes, errores estándar y efectos marginales; cada uno de estos 

últimos, definidos, como la derivada de la variable dependiente con respecto a un regresor 

específico (dy/dx) para variables continuas, pero en el caso de variable discontinuas, dy/

dx es igual al cambio de la característica en X de 0 a 1.

Tabla 3. Probabilidad de ocupación no permitida (Predpel) en niñas(os) entre 12 y 17 años en México.

Niñas Niños

Variable Coefic. Error est.  dy/dx Coefic. Error est.  dy/dx

Características individuales

edad -.3441  .4043 -.0017  .6286 .2953   .0433**

edad**2  .0046  .0136 .00002 -.0250 .0101  -.0017**

Características del hogar

sesc   -.2720 1.2800 -.0008  .0637 1.3654   .0047

pincomp   -.4586 1.2764 -.0012  .2130 1.3631   .0172

pcomp -.5339 1.2750 -.0016  .0463 1.3621   .0033

sincomp   -.5381 1.2744 -.0020 -.0434 1.3622  -.0029

6 En esta sección los porcentajes son relativos al número de observaciones para niñas (20,699) y niñoss (21,517) en 
MTI 2017 y no son directamente comparables con los porcentajes de ONP en la Tabla 1, que se limita a las ONP y 
distinguiendo entre ONP por minoría de edad y peligrosidad de la ocupación.
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scomp -.7779 1.2751 -.0027 -.3303 1.3627  -.0205

prepo+ omitido omitido

ptot   .0310  .0192  .0001  .0474   .0151  .0033***

ingpc  .0002  .00005  .00000***  .0003   .00004  .00002***

aedu  .0419  .0781  .0002 -.1725   .0625 -.0109***

Características contextuales

rempc   -.0002  .0001 -.00000** -.0003  .00007 -.00002***

rural    -.2309  .0924 -.0008***  .2152  .0710  .0169***

agcpe  5.8386  .3116  .9962*** 5.3727  .1966  .9842***

manufac 4.9069  .1512  .9661*** 3.9861  .0958  .9537***

constr omitido 5.1076  .2399  .9752***

comerc 3.9375  .1147  .7934*** 3.5709  .0733  .9187***

restalo 4.3247  .1295  .8936*** 3.8375  .0934  .9448***

svsgob 4.0393 .1311  .8354*** 3.8187  .0858  .9429***

Norte   .0083 .0889  .00004   .1790  .0690  .0137**

Sur -.1831 .1074 -.0007*  -.1713  .0799 -.0106**

Ocho   .2425 .0897  .0013**   .1216  .0710  .0089*

RdM omitido omitido

Constante 1.8254 3.2050 -6.6691***  2.5558

Número de 
Observ.

20,693 21,517

Pseudo R2 .8042 .8538

Clasific. 
correcta

97.98% 97.94%

Significancia: * p<.05, ** p<.01, *** p<.001
Fuente: estimación del autor con datos del MTI 2017 (INEGI, 2018a).

6.1 CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES

Los coeficientes de edad y el cuadrado de la edad para niñas son significativos 

para los niños, el signo del término cuadrático implica que Predpel aumenta con la edad, 

pero decrecientemente. Esto es debido a que el efecto marginal es de .0433 y -.0017 

por cada año, respectivamente. Esto contrasta con el efecto marginal no significativo 

de la edad (y el cuadrado de ésta) para las niñas, los errores estándares son mayores 

que sus coeficientes. 

6.2 CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR

El nivel de escolaridad del jefe(a) de familia (sin escolaridad “sesc”, primaria 

incompleta “pincomp”, primaria completa “pincomp”, secundaria incompleta “sincomp”, 

secundaria completa “scomp”, estudios preparatorios o más “prepo+”) no es significativo 

para ninguno de los seis niveles. Sin embargo, se aprecia que los efectos marginales para 
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las niñas se hacen más negativos escalonadamente para los cinco primeros niveles de 

escolaridad del jefe(a) de familia y sólo son negativos para los jefes(as) de familia con 

estudios de secundaria en el caso de los niños.7 El número de personas en el hogar es 

significativo y con un efecto marginal de .0033 por cada individuo adicional en el hogar. 

El ingreso per cápita (ingpc) de los niños es 507.62 MXN y el efecto marginal .00002 es 

significativo, por lo que el efecto en el promedio de ingreso es de .0102. Por otra parte, 

el efecto marginal en las niñas es significativo, pero, menor a .000001, con un efecto 

marginal en el promedio de ingreso de .0004. El apoyo gubernamental a la educación 

(aedu) es significativo para los niños, que reduce la Predpel por .0110; sin embargo, este 

apoyo no es significativo para las niñas y con un efecto marginal de .0002.

6.3 CARACTERÍSTICAS CONTEXTUALES

Las remesas mensuales per cápita tienen un efecto negativo en Predpel para niñas 

y niños, es decir, las remesas disminuyen ligeramente la probabilidad de involucrarse en 

trabajo no permitido, .0021 para las niñas y .0105 para los niños. La localización rural 

influye negativamente en la Predpel en las niñas, -.0008 pero, positivamente en el caso 

de los niños, .0169, esto podría asociarse con aspectos culturales que influyen a que las 

niñas permanezcan en el entorno del hogar para trabajo doméstico y/o cuidado de la 

familia (Murrieta, 2016), y los niños, en contraste, son más propensos a trabajar fuera del 

hogar a pesar de ser menores de edad o involucrarse en actividades peligrosas.

Los seis grupos por sector de actividad son altamente significativos para los niños 

y sólo en cinco son altamente significativos para las niñas, el sector de la construcción 

se omitió para las niñas por tener solo seis observaciones. Los efectos marginales de 

agricultura-ganadería-caza-pesca (agcpe) son mayores a .984 para niños y niñas, los 

efectos marginales de la manufactura varían entre .954 y .966, respectivamente. En 

el conjunto de los sectores de construcción, comercio, restaurantes-alojamiento y 

servicios-gobierno presenta efectos marginales entre .919, en el comercio y .975 en la 

construcción para los niños mientras que estos valores son varían entre .793, comercio y 

.894, restaurantes-alojamiento, para las niñas.

Las regiones del Norte, Sur, y los Ocho estados con mayor ONP presentan efectos 

marginales significativos en relación con el RdM. Es decir, la probabilidad de ocupación 

no permitida se ajusta con respecto a RdM. Los efectos marginales para los niños son 

significativos en tres regiones: el Norte .014 y los Ocho estados con mayor ONP .009, en 

contraste, el Sur presenta un efecto marginal negativo, -.11. Los efectos marginales para 

7 Es importante mencionar que la correlación entre ONP (edpel) y la inasistencia escolar para niñas(niños) entre 12 
y 17 años es .3540, sólo niñas .2137 y sólo niños .4486.
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las niñas son significativos en el Sur y Ocho, pero sus efectos marginales son mucho 

menores en relación con los niños, 15 veces menores en el Sur y casi 7 veces menores 

en Ocho. 

El modelo para niñas no tiene un coeficiente significativo para el intercepto, es 

decir, el intercepto no es significativamente diferente a cero. El pseudo R2 para el modelo 

de niñas es 0.80 y el de los niños es .85. Los modelos probit para ambos sexos clasifican 

correctamente el 97 % de los casos analizados. Estos modelos explican el comportamiento 

de Predpel en relación con la edad, localización rural/urbana, sexo, o sector de actividad. 

En la Figura 2 se muestran los efectos marginales de Predpel en niñas y niños en el medio 

rural del Norte y urbano del Resto de México. En las dos gráficas superiores se aprecia 

que, a mayor edad de las niñas y niños el efecto marginal de Predpel se incrementa, pero 

también se incrementa la incertidumbre asociada a la predicción. El efecto marginal de 

la edad para niñas en el Norte rural es .011 a los 12 años y .524 a los 17 años.8 El efecto 

marginal de la edad para niñas y niños en el RdM urbano es poco perceptible. Las niñas 

incrementan los efectos marginales con respecto a la edad, pero a una escala mucho 

menor en el eje vertical, a los 17 años el efecto marginal es menor a .140. En RdM urbano 

los niños presentan efectos marginales un poco más elevados que las niñas en todas las 

categorías de edad y se nota una menor incertidumbre asociada a cada predicción.

8 Los números provistos en el texto son tomados de los resultados de STATA, que son mucho más precisos de lo 
que se aprecia en los gráficos.
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A estos gráficos se pueden agregar restricciones para evaluar cada uno de los 

seis grupos de sector de actividad en donde ocurre la ONP para visualizar las diferencias 

e incertidumbres que pueden ser relevantes para el monitoreo de ONP en diferentes 

regiones. Si el MTI incluyera una variable que identificara a los individuos como indígenas, 

esto podría ser una condición adicional en las gráficas de efectos marginales. 

7 DESCOMPOSICIÓN DE LOS MODELOS PROBIT CON RESPECTO AL SEXO

La descomposición no lineal de los modelos probit permite medir las 

contribuciones de diferentes características individualmente o por grupos arbitrariamente 

predeterminados para explicar las diferencias en Predpel con respecto al sexo o alguna 

otra variable discreta. Los resultados de la descomposición de las diferencias en Predpel 

para niños(as) entre 12 y 17 años se muestran en la Tabla 4. En la primera columna se 

identifican las características evaluadas: individuales, del hogar tanto educativas como 

del ingreso, el contexto de remesas y localización rural, el contexto de los sectores 

económicos, y el contexto regional.9 En las últimas cinco filas se especifican el número de 

observaciones para niñas y niños incluidos en la descomposición, la diferencia en Predpel 

estimada por los modelos probit, el total explicado por la descomposición (igual a la suma 

de los coeficientes en cada columna) y el porcentaje explicado para cada descomposición. 

La rutina Fairlie en STATA ejecuta 100 simulaciones reemplazando las observaciones del 

grupo 1 utilizando los parámetros estimados en el grupo 0 para determinar los pesos que 

cada variable o las variables agrupadas (Fairlie, 2017).

Tabla 4. Descomposición no lineal de la probabilidad de ocupación no permitida (Predpel) con respecto al sexo, 
niñas(os) entre 12 y 17 años en México.

Características México Norte Sur Ocho estados 
con mayor ONP

Resto de 
México

Individual .00821***
(.00099)

.00544**
(.00206)

.00706**
(.00274)

.00258**
(.00084)

.00328***
(.00089)

Hogar, educativo .00016
(.00041)

.00110
(.00151)

-.00067
(.00171)

.00094
(.00068)

.00001
(.00041)

Hogar, ingreso -.00120**
(.00045)

-.00034
(.00136)

-.00087
(.00163)

-.00280**
(.00086)

-.00056
(.00049)

Contexto, 
remesas-rural

.00092
(.00055)

.00035
(.00112)

.00093
(.00152)

-.00034
(.00039)

-.00017
(.00040)

Contexto, sector 
de actividad

-.0830***
(.00127)

-.0652***
(.00374)

-.08250***
(.00429)

-.0274***
(.00104)

-.03140***
(.00101)

Contexto regional .00025
(.00026)

9 En el pie de tabla se especifican las características de tipo individual, hogar y contextual. También es posible 
analizar todas y cada una de las variables, pero en este caso, la agregación facilita la interpretación de los resultados.
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Obs. G=0 20,699 3,714 3,102 5,254 8,629

Obs. G=1 21,517 3,878 3,171 5,360 9,108

Diferencia -.11123 -.10085 -.11541 -.13472 -.10052

Explicada -.07472 -.05861 -.07452 -.02670 -.02886

% explicada  67.2  58.1  64.6  19.8  28.7

Clave de grupos. G =0: niñas, G=1: niños.
Grupos de características o variables. Individual: edad y edad al cuadrado; Hogar educativo: sesc, pincomp, 
sincomp, scomp y prep+; Hogar ingreso: ptot, ingpc y aedu; Contexto remesas rural: rempc y rural; Contexto sector 
económico: agcpe, manufac, constr, comerc, restalo y svsgob; Contexto regional: las cuatro regiones (sólo para el 
modelo México). Ver descripción de variables en la Tabla 2.
Estimaciones siguiendo a Fairlie (2005) usando STATA con 100 replicaciones ordenadas aleatoriamente, datos del 
MTI 2017 (INEGI, 2018a)
Significancia: ** p<.01, *** p<.001.

La descomposición para México incluye las variables ficticias para el Norte, Sur, 

los Ocho estados con mayor ONP y el RdM, pero no es así con las descomposiciones 

para las cuatro regiones. Las características individuales son significativas para México y 

las cuatro regiones.10 Las características del hogar en relación con la escolaridad del jefe 

o jefa de familia no fueron significativas para México o las cuatro regiones. En contraste, 

las características del hogar relacionadas al ingreso fueron significativas en México y en 

los Ocho estados con mayor ONP. 

Las características contextuales, como las remesas per cápita mensuales-rural 

no es significativo para México ni en las cuatro regiones. Sin embargo, la parte del león es 

para el grupo de variables contextuales relacionadas con el sector de actividad en donde 

ocurre la ONP, este grupo fue altamente significativo en México y en las cuatro regiones, 

con el mayor coeficiente negativo en México (-.083), seguido por el Sur (-.080), el Norte 

(-.065) y valores mucho menores en los Ocho estados con mayor ONP y RdM. En el 

modelo nacional, el contexto regional no fue significativo.

Los sectores de actividad explican la mayor parte de las diferencias entre niñas 

y niños en México, el Norte y el Sur. Esto contrasta con los ocho estados con mayor 

ONP y el resto de México, en donde los sectores de actividad no explican más de 20 % 

en los Ocho estados con mayor incidencia de ONP y no más de 29 % en RdM. En estas 

dos regiones, la parte no explicada por la descomposición es mucho mayor que la parte 

explicada. La omisión de importantes factores, inconmensurables o difíciles de medir 

pueden determinar las diferencias no explicadas en la descomposición. Una posible tarea 

podría ser investigar qué variables del MTI 2017 podrían añadirse a las características del 

hogar para contribuir a explicar diferencias en Predpel para las niñas en los ocho estados 

10 Resultados de los modelos probit usados en las descomposiciones no lineales no se incluyen en beneficio de 
la brevedad ya que se requerirían al menos dos tablas, cada una con cuatro regresiones para niñas y cuatro para 
niños para las cuatro regiones.
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con mayor incidencia de ONP y en el resto de México dónde la contribución absoluta de 

las variables contextuales es baja. 

Los signos de las características individuales son positivos mientras que los 

signos de las características contextuales son negativos, predominando el peso de las 

características contextuales, que son 7.5 a 10.9 veces mayores a las características 

individuales (RdM y Norte, respectivamente).11 Aunque los modelos base para las 

descomposiciones tienen un pseudo R2 de .8042 en México, .7674 en el Norte, .8168 

en el Sur, .8224 en Ocho y .7792 en RdM, son relativamente precisos y con porcentajes 

de casos correctamente clasificados mayores a 97% (no incluidos en la Tabla 4), la 

evaluación de las diferencias en Predpel en relación con las características individuales, 

del hogar y contextuales no son tan precisas y no necesariamente una consecuencia de 

la robustez de los modelos probit base. Las características no observadas o no incluidas 

en el modelo probit posiblemente explicarían el restante 32.8% de las diferencias en 

Predpel en el modelo nacional o el 80% en el modelo de la región de los ocho estados 

con mayor incidencia de ONP.

Se podrían examinar las variables relacionadas al hogar tales como, el sexo del 

jefe de la familia, la presencia de hermanos mayores y menores, tipo de familia (madre/

padre soltero, casado), situación de empleo y condición laboral del padre y la madre, 

entre otros, para identificar posibles puntos de entrada para mejorar la situación del 

hogar y contribuir a disminuir la incidencia de ONP. En el caso de características 

individuales y contextuales, hay poco que hacer con respecto a la edad, la región, y a los 

sectores de actividad que atraen empleo en ocupaciones no permitidas. Sin embargo, 

las características individuales, regionales, ruralidad y sectores de actividad definirían 

características indicativas para el monitoreo de trabajo infantil no permitido.

8 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se identifican dos factores que influirán sobre la ocurrencia de ONP en México, el 

primero es el comercial y el segundo es el migratorio.

Durante las negociaciones del T-MEC, se enfatizaron dos rubros, el ambiental y 

el laboral. Con respecto al segundo, no solamente se trataba de mejorar las condiciones 

de empleo de los trabajadores, incluyendo salarios, beneficios y democracia sindical sino 

también adherirse al marco de la ley del trabajo que incluye el empleo de menores de 

edad, su empleo en ocupaciones peligrosas y el trabajo forzoso, como lo estipula la ley 

11 La diferencia entre los grupos cambia los signos (e.g. Predpel G=1 menos Predpel G=0), pero no los resultados 
del porcentaje explicado en la descomposición no lineal, que es un método robusto y puede comparar grupos de 
tamaños muy diferentes (Fairlie, 2005).
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(SRE-GOM, 2020, Capítulo 23). Bajo el mecanismo de respuesta rápida, un reclamo [de 

alguna de las partes] puede hacerse con respecto a posibles violaciones a los derechos 

de los trabajadores en concordancia con los compromisos de la reforma laboral de 

México bajo el Tratado. Las violaciones pueden resultar en suspensión de las tarifas 

preferenciales o penalidades potenciales a bienes manufacturados o al suministro de 

servicios (CRS, 2020, p. 1). 

El Departamento del Trabajo de los EE. UU. reporta 12 productos que requieren 

verificación y monitoreo de prácticas infantiles: amapola, berenjena, café, caña de azúcar, 

cebolla, chiles, frijoles, melones, pepino, pornografía, tabaco y tomates (USDOL, 2018, p. 9). 

Los chiles y tomates también se mencionan como cultivos que incluyen el trabajo forzado 

(USDOL, 2018, p. 21) y el cultivo de amapola y la pornografía están claramente vinculadas 

con el crimen organizado (García-Marbella y García-Rosas, 2017). Es predecible que el 

monitoreo de ONP será más meticuloso en la agricultura y pornografía como productos 

exportables de México. La pornografía infantil se realiza en México por turistas extranjeros 

que contratan u obligan a menores de edad para producir material pornográfico (García-

Marbella y García-Rosas, 2017, p. 333). Los servicios de restaurantes y alojamiento, que 

pueden estar directa o indirectamente vinculados con este producto de exportación, 

podrían ser monitoreados con más detalle.

Los posibles incrementos de la población debido a flujos migratorios asociados a 

las políticas de México y países vecinos, o bien como resultado del proyecto Tren Maya 

o el Corredor Transístmico, megaproyectos insignias de la administración de LO, podrían 

aumentar el empleo informal en las regiones transfronterizas y en los Ocho estados con 

mayor incidencia de ONP. Es incierto si el futuro será más promisorio para los niños que 

han tenido un acceso limitado a la educación o simplemente se exacerbará la informalidad 

laboral con limitado apego a la ley laboral que prevalece en algunos sectores de actividad, 

sobre todo en los no-exportadores. Este estudio puede servir como referencia.

Este trabajo contribuye al entendimiento de características individuales, del 

hogar y contextuales como determinantes de la ocurrencia de ONP en niñas(os) entre 

12 y 17 años en México y cuatro regiones, Norte, Sur, los Ocho estados con mayor 

incidencia de ONP y el Resto de México. Los modelos probit a nivel nacional para niñas 

y niños explican la probabilidad de ONP o Predpel, la edad y el cuadrado de esta son 

significativos para los niños, pero no para las niñas. Por otra parte, el ingreso per cápita 

mensual es significativo para ambos sexos, pero el apoyo gubernamental para estudiar 

es significativo sólo para los niños. Las remesas mensuales per cápita decrecen la 

incidencia de ONP en niñas y niños, pero la condición de ruralidad decrece la incidencia 
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de ONP en las niñas mientras lo contrario ocurre con los niños (Murrieta, 2016; 

Rodríguez-López, 2021). Los grupos de sector de actividad son altamente significativos 

para ambos sexos, con la excepción de las niñas, que no participan en la construcción. 

La significancia de las variables ficticias para las regiones apoya la regionalización del 

estudio. Los gráficos de efectos marginales e intervalos de confianza de Predpel con 

respecto a la edad, sexo, localización urbana/rural y región muestran la posibilidad de 

identificar efectos y apreciar posibles dificultades y costos en el monitoreo de ONP.

La descomposición de los modelos probit a nivel nacional ejemplifica la 

ponderación de cada variable o grupos de variables que explica(n) las diferencias en 

Predpel entre niñas y niños, o la brecha de género (.1112 a nivel nacional, desde .1005 en el 

RdM, a .1347 en los Ocho estados con mayor ONP). A nivel nacional, región Norte y región 

Sur, la descomposición explica, respectivamente, 67%, 58% y 65% de las diferencias 

en Predpel entre niñas y niños. Las características contextuales del sector de actividad 

explican más de la mitad de la variación en Predpel, seguido por las características 

individuales (edad), y, por último, el ingreso per cápita mensual, como una característica 

del hogar. En contraste, en la región de los Ocho estados con mayor incidencia de 

ONP y el RdM no se explica más del 20% y 29%, respectivamente, las diferencias 

en Predpel. Variables no incluidas en los modelos probit o que no son observables 

determinan la capacidad explicativa de las diferencias y esto sugeriría una posible línea 

de trabajo. La parte no explicada de la descomposición puede estar relacionada con la 

discriminación [de género en una región particular] debido a la inconmensurabilidad o a 

las características no observables (Fairlie, 2005 y 2017).

Las contribuciones totales de los diferentes sectores de actividades son 

diferentes entre niños y niñas, falta analizar si estas contribuciones son similares y 

solamente existe un efecto multiplicador en el cuál México, Norte y Sur, explican más 

plenamente lo que los Ocho estados con mayor incidencia de ONP y el Resto de 

México explican en menor grado, o bien, que son regiones muy diferentes. Un aspecto 

para explorar son las interacciones entre el sector de actividad y características 

del hogar, tales como el número de hermanas(os) mayores y menores, el sexo-tipo 

y-condición de empleo del jefe del hogar, etc., como lo sugiere Murrieta (2016), y las 

características individuales. Esto requeriría incorporar estas interacciones en los 

modelos probit, o bien considerar modelos diferentes que incluyan características 

del hogar que conduzcan a mejorar el ingreso familiar y promuevan la asistencia 

escolar, de esta forma incorporar interacciones, posiblemente significativas, en la 

descomposición de las diferencias en Predpel.
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Queda por explorar la construcción y evaluación de modelos de consumo y 

producción que integren incentivos para que los empleadores se adhieran voluntariamente 

a un programa que pague precios especiales por productos o servicios certificados 

de no-trabajo infantil, condiciones justas o sostenibles con apoyo del sector privado, 

gobierno, OIT y organizaciones de la sociedad civil (ver Luckstead y colaboradores, 2020 

y Aghazadeh, 2018). Esta idea tiene la ventaja de que se incluyen incentivos tangibles 

para los hogares para abolir o reducir el trabajo infantil no permitido y enviar y sostener a 

los menores en la escuela.
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