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l. ANTECEDENTES. 

En el devenir Hist6rico de la humanidad, resulta suma

mente difícil formarnos una idea objetiva de las primeras for-

mas de trabajo que empleó el hombre en el antiguedad, en virtud 

de ser los testimonios que nos hablan de esto, contradictorios

en determinados momentos históricos; pero sin lugar a duda que -

la primera forma de trabajo que se conoció y se explotó, fué -

la esclavitud. 

En esta institución antiquísima, en total decadencia -

hoy día, aunque no extinguida, cual suele creerse, se considera 

a ciertos hombres bajo el dominio de otros, sin reconocerles fi

nalidad propia, por integrar tan s6lo medios para el cumplimie~ 

to de los fines de aquellos a los cuales están sujetos. 

En el presente, la esclavitud la juzgamos monstruosa, -

incluso resulta inconcebible que se haya mantenido durante tan

tos siglos, pero para comprenderlos, debemos de tener en cuenta 

que en un principio signific6, sino una necesidad, si un medio

para obtener ciertos adelantos; En efecto luego de surgir la e~ 

clavitud paralelamente al trabajo subordinado y para procurarse 

nuevos trabajadores gratuitos, salvo la misera rnanutenci6n a que 

obligaban, recurrieron los pueblos a reclutar los esclavos entre 

los vencidos y prisioneros, y en este aspecto entre las dos te

rribles consecuencias de matar al enemigo indefenso o de conse! 



varle la vida a costa de la libertad, existe al menos material-

mente un progreso considerable. lhering resume brillantemente -

este proceso con las siguientes palabras: 

"La historia del poder en el mundo, es la historia del 
egoísmo; pero el egoísmo debe adquirir juicio y aprov~ 
char la experiencia del pasado, la esclavitud sefiala -
el primer paso en este camino. El primer vencedor quc
respet6 la vida del enemigo vencido, en vez de matarle 
lo hizo así por comprender que un esclavo vivo tiene -
más valor que un enemigo muerto, lo conservó como el -
dueño conserva el animal doméstico. El serv-are del -
servus, tenía por objeto el serv-ire, ¡Motivo egoís--
ta! (1) 

Conocemos históricamente o al menos por la sociología, 

que se considera como la primera forma de esclavitud, la ejerci 

da por el hombre sobre la mujer; pero también la primera desap! 

recicla 

En esta esclavitud pesaba la fuerza bruta, y el más ~

descarnado de los egoísmos, que imponía a la mujer las tareas -

más ingratas y penosas. En este sentido Nicolai, afirma que la

mujer, la débil, la esclavizada, es la que ha iniciado el trab! 

jo sobre la tierra, con la agricultura y con ello tácitamente su cultura. 

Posteriormente el peso del trabajo que llevaban las mu 

jeres pasó a los esclavos, a los vencidos, y se desarrolla y pe! 

petúa alimentada principalmente por la guerra, pero no era este 

el único manantial, pues a el se sumaron la multiplicación de -

los propios esclavos, por el nacimiento de seres obligados como -



sus progenitores, a la servidumbre. 

Fuente importante de la esclavitud la constituy6 tam-

bi~n la venta de niños y adultos nacidos libres y podemos aña-

dir que la esclavitud provenía en algunos casos como castigos,

para ciertos individuos que dejaban de ser libres porque incu-

rrían en infracciones así sancionados o que eran reducidos a -

ella por causas especiales como la insolvencia. 

2. LA EXPLOTACION DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. 

Todos los pueblos antiguos como China, la India, Per-

sia, Asiria, Palestina, Egipto, Grecia y Roma, conocieron la e~ 

clavitud y se beneficiaron de ella; pues tenían considerado el

trabajo, como castigo y estigma. En el C6digo de Hamurabí, Rey-

de Babilonia, unos 2,000 años antes de la era cristiana, se hablaba de que -

existían tres clases sociales: Los hombres libres, los ~fuchkinu.(clase me-

dia, que diriamos hoy) y los esclavos. La esclavitud revestía -

dos formas: La doméstica, originada por el nacimiento de madre

esclava; y la patrimonial, unas veces voluntaria como cuando el 

deudor insolvente pagaba con la servidumbre de su mujer y de sus 

hijos; y otras veces involuntaria, por la compra y venta de es

clavos y por el apoderamiento del deudor insolvente, permitido

ª su acreedor. De igual manera en la Biblia se menciona de man~ 

ra directa o indirecta los esclavos, así Salom6n contaba con 7~ 

000 hombres para conducir los materiales y con 80 ,000 hombres para -



tallar las piedras y las montañas, que le permitieron levantar-

el templo grandioso de Jerusalem; imaginemos lo que en otras -

circunstancias costaría hacer una obra de tal magnitud, ya que-

Salom6n unicamente, les otorgaba una misera manutenci6n obte---

nien<lo a cambio trabajadores gratuitos, las dos formas de escla 

vitud admitidas fueron; el esclavo extranjero (Eved Kenaani) y-

el escl:n·o judio (E\·ed- Ivri). El trato que se dispensaba a estos 

dltimos era más benigno, su manumisi6n se producía en el año sa 

bático; o sea, que no podía durar más de 6 años la esclavitud.-

Por el contrario, los extranjeros no se liberaban sino en el --

año <le Jubileo, cada cincuenta años. ( 2) 

En Grecia la esclavitud encontró defensores sutiles en 

tre los genios más esclarecidos de esa época como Aristóteles y 

Platón. 

Así vemos que Aristóteles probablemente influido por -

el ambiente en que vivían en su "Politica" dice: 

"Hay quien pretende que el poder del señor sobre el es 
clavo es contrario a la naturaleza, y que esta no est~ 
blece diferencia alguna entre los hombres y que por lo 
mismo la esclavitud, hija de la violencia, es una ini
quidad; pero si se nota que la propiedad es un elemen
to esencial de las familias y necesariamente de estadq 
puesto que los hombres tienen necesidades y precisan -
medios para satisfacerlos; si se considera que la soci~ 
dad es inútil sin instrumentos adecuados, y esos instru
mentos pueden ser animados o vivientes, resultará que
no sólo son necesarios a la propiedad, sino que ellos
mismos fonnan parte de la propiedad. De donde se sigue que escl~ 
vo es aquel hombre que, por ley de la naturaleza, no -
se pertenece así mismo; que, aún siendo hombre perten~ 
ce a otro, el hombre de otro hombre. La naturaleza ha he-
cho necesaria, para el cumplimiento de toda acción,. la uni6n-



de la autoridad y de la obediencia, y ha establecido que los se- -
res más perfectos manden a los menos perfectos; por ejemplo, el -
hombre a los animales; el alma al cuerpo, y derivando así la aut~ 
ridad de la naturaleza, este proceso es tan útil al que obedece -
coroo a1 que tan útil al que obedece coroo al que manda. Ahora --
bien; si hay hombres tan diferentes de los otros homhres como pu~ 
den serlo los brutos, es justo y útil para ellos obedecer perpe-
tuamente. Y que hay hombres de esta clase, que no tienen más ra
z6n que la que absolutamente precisa para comprender de los de--
más, es indudable, tales son los que se emplean exclusivamente en 
el trabajo corporal, que no pueden pertenecerse así mismos y son
lo misl1lJ, esclavos por naturaleza. 
La naturaleza ha hecho también los cuerpos de los hombres l 1bres
diferentcs de los de los esclavos, dando a éstos fuerza bastante
para los rudos trabajos de la sociedad, y haciendo a aquellos in
capaces de encorvar su cuerpo a esos trabajos, y aunque a veces
sucede lo contrario y en tales casos, los tmos no tienen de hom- -
bres libres más que el cuerpo, como los otros no tienen más que -
el alma". (3) 

Podemos notar la extrema sutileza con que Arist6teles-

consideraba y defendía a los esclavos en su muy dogmática y fi-

los6fica forma de expresarse, pero en fín sea tomada su forma -

de pensar de ellos como una forma intrascendente de entenderlos 

y protegerlos. 

En Roma, la esclavitud se desenvolvi6 rápidamente, 

pues en los primeros tiempos de la República ya contaba con 40, 

000 esclavos, un octavo de la población total. Pero ese número 

aumentó muy considerablemente después de la segunda Guerra Púni 

ca, tanto que lleg6 a superar el número de hombres libres, y --

constituir así motivo de preocupación para las clases dominan--

tes, podemos decir que gracias a ese aumento desproporcionado -

de los esclavos, se hizo posible que por vez primera se hiciera 

indispensable la intervención del legislador Romano, no s6lo ·

por raz6n de humanidad sino también por los intereses del Esta-



do, pues el rigor de los amos podia empujar a los esclavos a -

una revoluci6n. 

La Lex Petronea fué la primera disposici6n de los pode 

res pQblicos en relación con el esclavo y el amo, que prest6 -

atención al carácter absoluto del poder, prohibiendo al amo ven 

der un esclavo para combatir a las bestias feroces. 

Claudia, Adriano y Antonio el Piadoso acabaron por re

primir los abusos del poder del dueño; al que matara a un escla 

vo se le consideraba como criminal y si alg6n amo se mostraba -

demasiado cruel con su esclavo, el magistrado pod!a obligarlo a 

venderlos. (4) 

Estos proyectos se realizan ya en el siglo segundo de

Cristo y salvo reformas de detalles la legislación s6lo se modi 

ficó senciblemente bajo Justiniano, con estas alternatjvas de -

severidad los esclavos fueron adquiriendo ciertos derechos, co

mo el obtener de su peculio o pequeño caudal que reuniesen, la

fonna que les permitiera dedicarse al comercio a la banca o a las artes me-

clnicas. En Resdmen, puede decirse que en los tiempos antiguos 

el esclavo era concebido como una cosa a un precio en el merca

do, era un instrumento de su dueño y carecía de voluntad y posibili-

dad alguna para ejercer derechos, la gran divisi6n entre los he!!!. 

bres libres y esclavos hacian que en ese mundo antiguo, los pri 

meros fueran capaces de ejercer derechos mientras que los segu~ 



dos carec!an de ellos. 

Podemos decir que a la luz del derecho esto era mons--

truoso; pero fué una realidad mantenida durante muchos siglos ha! 

ta finales del siglo pasado, en que todavía el océano era surca

do por las naves de los negreros que comerciaban entre las costas 

Africanas y las de América. 

Se debi6 mucho al cristianismo la regeneraci6n de cier

tos conceptos como dice GARRIGUET: 

obra. 

"Nadie se imaginaba que el esclavo era un ser de la mis 
rna naturaleza y poseía una alma semejante a la de sus = 
dueños" (5) 

El cristianismo al dignificar el trabajo realiz6 su gran 

San Pablo dec!a en la Epístola segunda a los Tesaloni--

censes que: 

"En ninguna parte hemos comido nuestro pan gratuitamen
te, sino merced a nuestras fatigas y trabajos, a fin de 
no gravar a nadie; no porque no tuviéramos derecho de -
hacerlo, s,ino para servir de modelo y ser imitado por -
vosotros, ~po!C{uelC1n cuando estábamos con vosotroff,os -
denunciabamos eato:que si alguno no quiere trabajar que 
no coma". (6) 

3~- El descubrimiento de un nuevo mundo. 

En los albores de la edad 11119dia, ae produce un retroce-



so,que es intereaante señalar. El descubrimiento de un nuevo con 

tinente, oblig6 al empleo de la ~ano de obra negra, los Portugu~ 

ses,que antes de 1492 ya comerciaban con trata de esclavo• ne--

gros se"alaron en esta forma la ruta para los paises conquistad~ 

res. 

La trata de negros, forma de la esclavitud amplia en -

Am~rica, surgiO como una defensa del ind!gena Americano, el cual-

er~ d~bil f1sicamente para el trabajo en las minas y también pa-

ra el trabajo agr!cola intensivo. 

~n el año de 1502 desembarcaron en la española actual -

Santo Domingo la primera expediciOn de negros, de igual manera -

Fernando V en 1511 enviO a América por primera vez una cierta --

cantidad de negros comprados en la costa Africana, y corno este -

ensayo diO resultado trajo por consecuencia la importanci6n de -

negros en gran escala, al decir de muchos autores la sangr1a que 

se impuso al continente africano hasta la total abolici6n de la-

esclavitud fué de 40 a 50 millones de vidas. 

Conviene recordar que la esclavitud no era un producto-

de neta importaci6n en el nuevo mundo, ast lo afirma •l maeatro

Castorena el cual dice: 

"No falta entre lo• antiguo• mexicanos el trabajo forz! 
do, La eaclavitud, aunque no con lo• caracterea de lo•
pueblos europeos, también existi6; caer en la eaclavi-
tud, era el resultado de la guerra.de penas por crimene~ 
de actos de voluntad y de pobreza. Aunque el prisionero 



de guerra era generalmente •acrificado a loadiose' t~ 
biAn podla ••r con•ervado como ••clavo•. (7) 

Asl mi•mo el autor chileno Poblete Troncoao ae refiere-

a la esclavitud entre loa Azteca• y loa Inca•, caracterizada por 

la tolerencia en cuanto a los derecho• de familia y de la pr2 

piedad. 

Debese a Fray Bartolorrtf de las Casas la iniciaciOn de -

la esclavitud en las colonias Españolas, motivado tal vez por el 

deseo de que los indios se mantuviesen libres, señalO la posibi-

lidad de que la mano de obra necesaria podla encontrarse en el -

continente Africano. El error en que se encontraba lo señalO 

años mas tarde al decir que e• tan injusta la esclavitud de lo•-

negro•, como la de los indios, •pero el mal ya estaba hecho~. 

Todos los pa!sea europeos,sin excepciOn, se lucraron -

con el infame comercio de los negros, por su orden en las colo-

nias que mayor ndrnero de esclavos en proporciOn hubo fu@ en las 

Inglesas, Francesas, Portuguesas, Holandesas y Españolas. 

Precisamente ha sido a E•paña a la que mas se ha culpa-

do por el comercio de esclavo•, cuando en realidad sus antiguas-

provincias de An..arica se caracterizan por el !l!nimo de poblac16n 

de negroa. 



A fines del siglo XVIII por obra de la cultura general-

se empieza a promover la abolici6n de la esclavitud y como pri-

mera medida se adopta la de la libertad de vientre, de manera --

tal, que los hijos concebidos por mujer esclava, nacían a partir 

de la promulgaci6n de las leyes que así lo dispusieron, libres. 

De esta manera vino a cumplirse la condicional proféti-

ca de Arist6teles, el gran dogmático de la esclavitud que había

declarado que: 

"Si la aguja y la lanzadera pudieran moverse solas, la
esclavitud no sería necesaria". (8) 

Y efectivamente en el mismo decenio que se inventa el -

telar mecánico cae la Bastilla y con ella la servidumbre. Tran-

sitoriamente, Francia por decreto del 4 de febrero de 1794, pro

mulgado por la convención aboli6 la esclavitud. 

Durante el siglo XIX, evolutiva y progresivamente, la -

esclavitud va desapareciendo de la legislación positiva; M€xico

procede a declararlo así en 1827, Inglaterra en 1833, Francia en 

1844, E.E.U.U. en 1864, en Africa y en diversas colonias de los Esta--

dos Europeos, subsistió aún durante mucho tiempo la esclavitud y 

todavía resulta difícil establecer en ocasiones si algunas cla-

ses de trabajo realizado en los pueblos Africanos, los recluta-

mientas forzosos y cierto género de prestaciones no tienen cier-

to carácter similar a la institución dada como abolida en el pr~ 

sente. 



Los cool1es servidores miserables de la China y de la -

India y de ciertas regiones del corazOn de Africa, los peones de 

algunos ingenios y cafetales de Arn~rica no parecen gozar de ma-

yor libertad, ni sufrir menos cargas que los típicos esclavos de 

antaño. Por estas razones no nos debe de extrañar que en el aña

de 1926 constituyo la esclavitud todavía ter,1a de actualidad sufi 

ciente corno para suscitar un convenio internacional, suscrito per

la mayoría de los países, el 25 de septiembre del año citado pa

ra poner fin al indigno tráfico de esclavos. 

Sin embargo la esclavitud es eterna al menos en sus in

gratas acepciones metafOricas: Como trabajo penoso, o dura obli

gaci6n; cual sugesti~n rigurosa o ferrea disciplina, en el silen 

cio forzoso ante la injuria y para cuantos eligen corno víctima -

las tiranias implacables y sanguinarias. 

4.- Referencia l!ist6rica de l1~xico. 

Pasarer.101:: a hacer un breve res1'.i.men histOrico de la si-

tuaciOn del trabajo subordinado desde la ~poca Azteca hasta la -

~poca contemporánea. 

El pueblo Azteca en sus albores estaba compuesto por el 

comdn del pueblo o macehuales, siendo estas personas las que 

desarrollaban una actividad econ6~ica para vivir y por los nobles 

y señores siendo estas las clases privilegiadas que obtienen de-



los lllacehuales o común del pueblo todos los elementos para satis 

facer sus necesidades. En realidad poue.mos decir que entre los -

aztecas existfan verdaderas castas más que clases sociales. 

La Casta Guerrera siempre fu~ objeto de los ffiáS altos -

privilegios, as! el rey debía pertenecer a esta clase y era 

usual que contase sus hazafias de guerra de igual manera los miem 

bros del consejo pertenecían a la clase guerrera. 

La Clase Guerrera, tenfa dos funciones fundanentales, -

gobernar y hacer la guerra; hacer la guerra era una actividad -

tan importante entre los aztecas que cuando no la llevaban a ca

bo por conquista, o por que fueran atacados, la hacían para ha-

cer prisioneros y ofrecer victimas a sus "Dioses". 

La Clase Sacerdotal revistió también gran importancia y 

tenfan a su cargo los ritos y las cerenonias religiosas tales c~ 

no en las que se comunicaban con sus divinidades y estas inter-

venfan en todos los detalles de la vida del pueblo Azteca, y co

r.10 toda la actividad del estado estaba determinada por sus rela

ciones, podemos decir que la Clase Sacerdotal gobernaba directa-

~ente al pueblo Azteca. 

Así la Clase Guerrera y Sacerdotal no ejercitaban más-

actividades que las indicadas de lo cual se desprende que econó

micamente eran clases ociosas y que ejercian una verdadera tira-



n!a sobre el coraún del pueblo. Y este tenia corno actividad funda 

~ental la agricultura. 

Sin enbargo no era la agricultura su única ocupaci6n. -

Cxist!an entre los aztecas, artesanos que practicaban oficios, -

que ejercitaban una actividad y que por ra~6n de uno u otra obte 

n!an elementos·de subsistencia. 

Es interesante observar que los Aztecas no menosprecia

:on la práctica de los oficios, la Clase de los Comerciantes te

nla a su cargo el gobierno del mercado de Tlaltelolco: regulaba

el comercio, disfrutaba de una especie de fuero, rnanten!a rela-

cicnes con las clases de los Sacerdotes, y de los Guerreros, pr~ 

porcionándoles a estos últimos los datos que obten!an en sus ex

pediciones, para que esta proyectara sus conquistas. 

~n el pueblo Azteca exist!a el principio de la libertad 

de trabajo salvo las obligaciones de confeccionar los vestidos,

de las clases su:eriores, de construir sus casas, de cultivar 

sus propiedades, Lbligaciones que siempre fueron remuneradas. El 

trabajo solo podía ;,'r resultado de un mutuo acuerdo entre quien 

pre~t3ba servicios y quien los recibía; los trabajadores Aztecas 

acudían al mercado de ~laltelolco y en lugar determinado ofre-

cían sus servicios; quien los requería se consertaba con ellos y 

ill11.bo3 fijaban las cbligaciones que contraían. 



En el pueblo Azteca no se práctica janás la explotación 

del hombre por el hombre, ni siquiera (y esto es muy inportante

para nuestro estudio) llegó a ser objeto de explotación el traba 

jo de los prisioneros de guerra. 

A la concepci6n de trabajo libre se hizo corresponder -

además de la idea de la percepción integra de la remuneración. 

Las formas familiares de trabajo, por los demás y la -

organización corporativa tomaron el efecto de impedir la explot~ 

ci6n. 

Corno ya se hab1a anotado con anterioridad en el presen

te estudio, el pueblo Azteca conoció la esclavitud pero nunca con

los razgos de la Europea; As1 el esclavo no dejó de concebirse -

como una persona hwnana ni como una entidad jurídica, jamás se -

le concibió corno una cosa y no se tuvo la 1\0ci6n del ejercicio -

del derecho de propiedad sobre el esclavo. El esclavo pod1a te-

ner patrimonio, adquirir bienes, enajenarlos, si bien ten1a la -

obligación de trabajar para el señor siempre percibían una remu

neración; además el hijo del esclavo no nacía esclavo, y podernos 

decir que la esclavituo fue un medio por el cual las gentes del

coman del pueblo pod!an ingresar a las clases superiores; era fre 

cuente que los esclavos menores de edad pudieran ingresar al Ca

lyecac o al Calneyac; los centros de cultura Azteca que prepara

ban para la carrera religiosa y la guerra. (9) 



Cuando la causa de la esclavitud era por la comisión de 

un delito, el esclavo no perd!a su cateqor!a de ser hurnano,ni su 

fr!a explotaciones al hacerlo trabajar inrnoderadar:1ente. 

De todo lo anterior podemos darnos una idea panor!mica

de su libertad en la época Azteca. 

Profundo cambio se deja ver en la ~poca de la Colonia -

en materia de trabajo, ~poca en que nació en H~xico la encomien

da, siendo esta una forma de trabajo forzoso que en sus orlgenes 

se le reglamento para substituir la prestación de servicios por

el pago de un tributo, pago que daba derechoal ind!gena para so

licitar y obtener del encomendero protección para su persona y -

sus intereses. 

Una vez que el conquistador se di6 cuenta de la r.iqueza 

en que consist1a la mano de obra ind!gena y guiados por los mol

des europ~os, sometieron a esclavitud a los indios, pero fueron

tan grandes y numerosos los abusos cometido~ que no se hizo esp~ 

rar la intervenci6n de los reyes de España, para proteger y li-

brar a las grandes masas abor!genes de los conquistadores. Esto

di6 nacimiento a lo que conocemos como leyes de Indias. Estas -

fueron elaboradas para tutelar a los indios en todas las manifes 

taciones y formas de relación, y podemos decir que las Leyes de

Indias que tocaron la materia de trabajo, constituyen un verdad~ 

ro c6digo de esta especie. 



Algunas de ellas regularon el salario instituyendo la -

prohibición de hacer descuentos, para que los ind1genas obtuvieran 

integró el salario; otras se ocuparon de establecer la obligación 

de pagar el sal.ario en dinero, otras de obligar al trato humano

ª quien los ocupara, y por Ultimo se establecieron en algunas de 

las leyes y para determinadas actividades, diversos oontos de sa 

lario, que pueden considerarse como verdaderos casos de salario

n1nirno. Cabe citar como meclidas de preven ión social las recluc-

ciones de indios creados para evitar la dispersión i el aleja--

miento de los centros urbanos y que ellos adoptaron para eludir

cargos, las vejaciones, y los trabajos forzosos a que los con--

suistadores sonetieron a la población nativa en las reducciones

!10 podían residir, ni espai1oles, ni mulatos, ni negros. 

Estas Leyes de Indias fueron una reacción necesaria en

virtud de que el trabajo forzoso de los esclavos fué una reali-

dad durante la colonia, ya que el esclavo era considerado por el 

conquistador corno cosa susceptible de posesión y dominio del cual 

se podía disponer libremente por el dinero. 

Al ser declarada la Independencia y el Decreto de Don -

Miguel Hidalgo, del 6 ele diciembre de 1810 Jaclo en la ciudad cle

Guadalajara por medio del cual abolió la esclav~tud, los traba-

jos forzados y las exacciones que pesaban sobre los indios y las 

bases constitucionales, relativas al trabajo¡y al reparto de la

tierra presentada por el insurgente Don José Ma. Morelos y Pa---



vOn al Congreso de Apatzing!n, demuestran de manera indubitable

que los creadores de la Independencia de México tuvieron una con 

cepciOn clara del problema social de nuestro pa!s. 

Las Leyes de Indias entraron en desuso a partir de la -

Independencia. Se ten!a la idea de que la independencia del pa!s, 

obrar!a como un remedio eficaz sobre los problemas sociales de -

México; el r~giraen de libertad que se instaur6 con la Independe~ 

cia no pudo tener consecuencia, por lo tanto persistieron las -

pr!cticas del trabajo forzoso, del peonaje y de la esclavitud. 

Posteriormente la legislaci6n del imperio consign6 la -

libertad de trabajo, la Ley para la protecci6n de clases rnenest=. 

rosas, impuso a la junta que creo la facultad de proponer "Regl~ 

mentes que ordenen el trabajo y fijen la cantidad y nodo de re-

tribuirlo". 

La Ley sobre trabajadores del 1~ de Uovierabre de 1B65,

declar6 la libertad de trabajo y de comercio en los centros de -

trabajo y le fij6 una duraci6n desde la salida hasta la puesta -

del sol, con dos horas de descanso para comer, otorg6 los desea!!_ 

sos de los domingos y d!as festivos, oblig6 al pago de salarias

en moneda aunque permiti6 la existencia de tiendas, la ley decl~ 

r6 que los trabajadores son libres de adquirir o dejar de com--

prar en ellas, as1 mismo cancel6 las deudas provenientes de la -

entrega de efectos o mercanc!as, consignó que la Ley de Trabaja-



dores se aplicar!a al trabajo del campo pero que se extender!a -

en lo posible al trabajo de las ciudades. 

Desgraciadamente ese sentido social que se observaba se 

perdi6, la pérdida obedeciO a la forma en que se consun6 nuestra 

independencia. Hab!a que arrebaterla de las manos insurgentes p~ 

ra que el movimiento se redujera a una desvinculaci6n de España

y se conservaran las condiciones sociales que prevalecen en el -

pa!s. 

Las primeras leyes del trabajo mexicano, fueron las de

los riesgos profesionales del año de 1904, del estado de Néxico

y la de 1906 de Bernardo Reyes de Nuevo Le6n. 

Antes de la ConstituciOn de 1917, los actos legislativos 

en materia de trabajo se volvieron nwnerosos al triunfo de la Re 

voluci6n de 1910, as! el gobierno de Francisco I Madero public6-

el lB de diciembre de 1911 la Ley que cre6 el Departanento de -

Trabajo, dependiente de la Secretaria de Fomento. De igual mane

ra legislaron en materia de trabajo, el Estado de Coahuila en 

1912, Veracruz en 1914 y en 1915 Yucatán, 1916 Hidalgo, Zacatecas 

y Coahuila nuevamente. 

Podemos decir que nuestra revoluciOn se consolid6 jur!

dicamente en el Congreso Constituyente que se reuni6 en la ciu-

dad de Quer~taro el 10 de diciembre de 1916 y el primer jefe del 



ejército constitucionalista presento un proyecto de constituciOn 

y de esta manera el 5 de febrero de 1917, fué promulgada la nueva 

Constituci6n Mexicana. Al discutirse el articulo 5'; en relaci6n

con el 123 Constitucional y teniendo defensores de la talla de -

los diputados como Aguilar,Jara y G6ngora, quienes pugnaron que

deb1an incluirse como normas del C6digo Obrero, la jornada máxima 

lle 8 horas, y la prohibici6n del trabajo industrial para niños y 

mujeres consolidado de esta manera auténticas garant1as obreras. 

Poder.tos decir que el contenido del art1culo 123 en su -

texto primitivo sentO bases generales sobre las siguientes mate

rias; jornadas de trabajo, descanso semanario, salario, riesgos

profesionales y despido de trabajadores.de igual manera, sobre el 

trabajo de menores y mujeres, la Asociación Profesional, la huel 

ga, los paros, servicios para la comunidad, el arbitraje y la -

prevención social. 

Nuestra Constituci6n de 1917 al establecer en su artlc~ 

lo 123 bases fundamentales sobre el trabajo y prevención social

(derechos sociales) di6 un ejemplo al mundo :i·a que r.i~s tarde nue 

vos derechos sociales de la persona humana ¡~a llamada "incultu

ra" me:.<icana fué paradigna en los pueblos de cultura occidental¡ 

y despu~s inspiración para los legisladores de América Latina. -

(10) 
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CAPITULO SEGUiiDO. -

EL TRABAJO PENITENCIARIO. 
1.- Concepto de trabajo. 
2.- Concepto de penitenciar1a. 
3.- El trabajo penitenciario rehabilitador. 
4.- El trabajo penitenciario, como régimen-

de producciOn industrial y con finalidad 
econOmica. 



1.- Concepto de Trabajo. 

Para definir el concepto de trabajo no debemos confun-·· 

dir entre aqu~l esfuerzo hwnano f1sico o intelectual que se apl~ 

ca, para la realizaci6n de cualquier actividad; y el esfuerzo hu 

mano f1sico o intelectual que se aplica a la producci6n de satis 

factores. 

Para el primer caso se entiende por trabajo aqu~l es--

fuerzo humano f1sico o intelectual que sea producido por un ente. 

Para el segundo caso entendemos como trabajo aqu~l esfuerzo huma 

no, físico o intelectual, aplicado a la producci6n de satisfacto 

res y susceptible, dicho esfuerzo, de valoraci6n econ6nica, sea

por la tarea, el tiempo, o el rendimiento. 

Como caracter1sticas del trabajo podemos señalar las 

siguientes: 

a).- Ser humano, porque s6lo el hombre (y no el animal

º la m~quina), es capaz de trabajar, porque la actividad ha de -

ser inteligente y moral, cualidades que inequívocamente pertene

cen al ser humano. 

b) .- Digno, sin equipararle con una mercanc!a, ni con -

una m!quina, ni con una energ!a o fuerza natural o artificial, -

sino como el complemento de una necesidad y de un deber indivi--

dual y colectivo. 



e).- Libre, de modo tal que el hombre no se convierta -

en instrumento o medio de otro, y con la posibilidad de elegir -

la actividad. 

d).- En comunidad, ya que al hombre solo, no es posible 

concebirlo y menos en una producci6n, donde debe de existir cola 

boraci6n de varios y una cadena de tareas. 

e).- Junto al capital, atln cuando ~ste se encuentre en pos.!:_ 

si6n de los poderosos y este simbolizado en la comunidad o el es 

tado. 

f) .- Tutelado por el Derecho, para adquirir lo mejor de 

su desarrollo. 

Para el Derecho Laboral, en la más estricta significa-

ci6n jur!dica del Trabajo, por este se comprende y as! lo mencig 

na la Nueva Ley Federal del Trabajo, en su art!culo 8~, toda ac

tividad humar.a, intelectual, o materia~ independiente del grado

de preparación técnica requerida por cada profesión u oficio. 

De acuerdo con la anterior y con los caracteres del --

trabajo, ~ste deba sel!': re..iizado por un trabajador y el mismo ªE. 

t!culo 8~ de la :sa mienc~onada Ley, nos dice, que trabajador, es

la persona frsica q>ae presta a otra, f!sica o li\Oral, un trabajo 



personal subordinado. 

' Para hablar de Trabajo, en esta esfer~1, se requiere la-
1 

situación de obligatoriedad, libremente consentida por las par--
! 

tes, aunque persista la desigualdad entre quiep necesita su sus~ 

' tente y el que puede elegir a sus servidores oi auxiliares. Con -
! 

tales caracteres, existe trabajo aunque no se ~espliegue realme~ 

te un esfuerzo f1sico o intelectual corno en el
1 

caso de los vigi-

lantes y suplentes, que est!n a la espera de ~ctuar y otros casos 

en que el individuo se reduce a hacer acto <le ~presencia o se co-
1 

1 

loca en disposición de prestar un servicio, :aún cuando no se -

haga efectivo por motivos ajenos a su voluntac:f. 

Respecto de este articulo S ~, estamoil; perfectamente de

acuerdo con el Doctor Alberto Trueba Urbina e~ el sentido en que 
1 

' 

dicha disposición es contraria al sentido ide~l6gico del articu

lo 123 de la Constituci6n de 1917, ya que hab~a de subordinación 

en las relaciones de trabajo y en la exposici~n de motivos del -

proyecto del articulo 123, se dijo que las relaciones entre tra-

bajadores y patrones serían "igualitarias". Ud cabe, no ya agotar, 

ni casi planear o exponer el campo extenso y el horizonte inmen

so del trabajo, en un punto de una tésis, cu~ndo este inspira 1~ 

yes, organizaciones, revistas, obras, tratadqs y aún enciclope-

dias especiales. 



2.- Concepto de Penitenciaria. 

Al hablar de penitenciar!a siempre evocaremos a la muer 

te, ya que desde la antiguedad, si bien es cierto que no existía 

este concepto podemos encontrar que en las primeras prisiones -

siempre será un sin6nimo de muerte. 

Haciendo un poco de historia encontramos como primera -

forma de prisión el Arbor infélix, que es cualquier árbol, pilar, 

o poste en donde se ata al prisionero mientras se prepara la ej~ 

cuci6n, o se le sujeta a un juicio sumarismo antes de ejecutarlo. 

Sin embargo este árbol infelix, no es propiamente una -

penitenciar!a y as! podemos considerar que la primera cárcel o -

penitenciar!a fué fundada en Roma entre los años 670 y 720, A.O. 

C., fundada por el tercero de los reyes romanos de nombre Tulio

Ostilio; Aneo Marcio, el cuarto Rey de Roma, la ampl!a y desde -

entonces se le conoce como cárcel Latonia. 

La segunda cárcel romana fué la Claudina, que fué rnand~ 

da a construir por el emperador Apio Claudia. La tercera cárcel

romana se le conoció como la Mamertina y as!, durante un milenio 

las llamadas cárceles o penitenciarías cumplieron con el oficio

de encerrar o enterrar la carne humana. 



Como dice el maestro Don Constancio Bernaldo de Quir6s, 

penetrándose bien a los rnuros de estas, el sudor, la sangre, y -

las lágrimas de los presos, mientras los ecos de sus bóbedas re

piten 1-:laldiciones y sus lamentos. ( 1) 

En épocas posteriores y hasta bien entrado el siglo XIX, 

los delincuentes, ya sea como una detención preventiva y escasa

mente como la ejecución de una pena, fueron recluidos en toda 

clase de sitios que tuvieron alguna seguridad para evitar que se 

evadieran. De esta manera fueron utilizados como penitenciar1a,

horribles calabozos, casas o cualquier aposento, estuviese ruino 

so o insalubre, algunos conventos abandonados, castillos, edifi

cios y aün agujeros y cuevas de 1ndole natural. 

En el año 320, de nuestra era, se consign6 en la histo

ria, el primer programa de reforma penitenciaria, porque en la -

constitución Imperial de Constantino, dictada a consecuencia del 

Edicto de Milán, se encuentran algunos propósitos fundamentales

que la marcan y son como sigue: 

a).- Ordena, la separación de los sexos en las prisio-

nes. Debe recordarse que en ningún momento se babia hecho esta -

separación. 

b) .- Prohibe los rigores indtiles en las cárceles, es -

decir los golpes, la tortura, uso de cepos, cadenas, esposas, etc. 



e).- Declara la obli9aci~n del Estado de mantener a su

costa a los presos pobres. Este punto despufs de 1700 años, adn

no se ha podido llevar a cabo en su totalidad. 

d) .- Ordena que en toda prisi6n haya un patio soleado.

Para ser justos, podemos decir que, a~n en la penitenciaria rnás

hwnilde, siempre existe un patio y ~ste punto ha sido caba1mente 

cumplido. 

Fué John Howard en el siglo XVIII, quien realiz6 una -

campaña humanitaria con el objeto de mejorar las penitenciar!as

inglesas. Pues en sus visitas encontr6 que los presos estaban 

asignados a la promiscuidad más completa, y dec!a que "se ven ni 

ños de 12 años encerrados, escuchando con ávida atenci6n las his 

torias referidas por los adultos de lo que han hecho". De este -

modo, era notorio el contagio del vicio. 

sus extraordinarias observaciones sobre las cárceles ha 

cen publicar a Howard, su famoso libro "El estado de las prisio

nes en Inglaterra", y Gales (1777), en la cual describe en una -

forma verdaderamente dramática el estado de las prisiones en Eu

ropa, con lo cual el Parlamento aprueba dos Leyes, una sobre la

Liberaci6n de los presos y otra la Conservación de la salud de -

los presos. Estas dos leyes son comunmente conocidas como las ac 

tas de Howard. 



En la misma época, César Bonnesana, Marqués de Becaria, 

public6 su libro "Dei delitti a delle pene" (De los delitos y 

de las penas), (1764), en el que destacan los siguientes puntos: 

a).- Las penas únicamente pueden ser establecidas par

las Leyes, y estas deben ser generales, sólo los.jueces pueden

declarar que han sido violadas. 

b) .- Las penas deben ser pGblicas, prontas y necesa--

rias proporcionadas al delito, y las mínimas posibles. Nunca de 

ben ser atroces. 

c) .- La pena de muerte debe ser proscrita por injusta, 

el contrato social no la autoriza, dada que el último no puede

ceder el derecho a ser privado de la vida, de la cual él mismo

no puede disponer por no pertenecerle. 

d) .- Los jueces, por no ser legisladores, carecen de -

la facultad de interpretar una ley. 

A esta época se le conoce como el período humanitario. 

Podemos apreciar que Beccaria fué más jurídico que Howard 

y este más humano que político, sin embargo la obra de ambos tie 

ne un fondo común que es la lucha contra la barbarie y la iniqui 



dad, as! como para emprender un r~gimen penitenciario más suave

y respetuoso, para la dignidad humana y as! el r~gimen penitenci~ 

ria ha ido evolucionando dejando otros sistemas como el celular

que puede considerarse en decadencia pues la falta de mantenimien 

to que presentaba, el aire viciado de la celda, la soledad, te-

n!an graves efectos sobre la salud f!sica y mental de los reclu

sos. Dastoicvs~i tan conocedor de la vida carcelar!a dec!a que

~ste r~gimen, "quita al criminal toda la fuerza y energ!a, ener

va su alma debilitándola y espantándola, y presenta por dltimo,

una mornia disecada y medio loca como un modelo del arrependimie!}_ 

to y enmienda" . 

Actualmente el concepto de penitenciar!a, es el siguie!! 

tei' 

Es el edificio público destinado a la custodia y segur! 

dad de los detenidos o presos, ahora llamados internos, as!mismo 

dedicados al cwnplimiento de condenas privativas de la libertad. 

En un principio penitenciaria se refer!a exclusivamente a los -

lugares destinados al castigo de los penados, posteriormente ex

tendida la encarcelación en un sentido correccionalista se con-

virtió en sinónimo de cárcel o penal. No obstante predomina la -

aplicación de este término a los lugares en que se cumplen las -

penas largas de privación de libertad, con determinada arquitec

tura, estructura y funcionaniento especial, en el que por disti!}_ 

tos medios se pretende la enmienda de los penados o internos. 



3.- El Trabajo penitenciario rehabilitador. 

Todos los días encontrílJTK)s que el trabajo penitenciario tiene --

el_ objeto de rehabilitar al penado, porque con él se desarrollan el sentido

de responsabilidad y se robustecen los valores del espíritu y morales. Así

encontramos que en la exposici6n de motivos de la Ley de Ejecuci6n de Penas

Privativas y restrictivas de libertad del Estado de ~'léxico, se dice que el -

nuevo tratamiento penitenciario debe entenderse como W1 sistema de readapta

c i6n que esté basado en el estudio de la personalidad del reo y el trabajo -

obligatorio para este. 

También se dice que el· tratamiento impuesto a los reclu 

sos que extinguen una condena privativa de la libertad, debe ba 

sarse en el trabajo, la capacitaci6n para el mismo y la educa-

ci6n como medio para lograr su readaptaci6n social. 

En la Ley de Ejecuci6n de Penas privativas y restricti

vas de Libertad del Estado de México, en su artículo 3? se dice, 

que el sistema de Ejecución de penas, se organizará sobre la b~ 

se de trabajo; capacitaci6n para el mismo, y educaci6n, corno -

medio para la readaptación social del delincuente . 

. En la Ley que establece las normas mínimas sobre rea-

daptaci6n social de sentenciados, se vuelve a insistir en el ar 

tículo 2? que el sistema penal se organizar~ sobre la base del-



trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como me--

dios para la readaptaci6n social del delincuente. 

En el Artículo 10~, de la ya mencionada Ley, nos dice -

como se hará la asignación de los internos al trabajo, como se-

organizará y cuales serán sus miras, menciona que se debe de tra 

zar un plan de trabajo y de producción que será sometido a la -

aprobación del gobierno del Estado; que los reos pagarán su sos

tenimiento y como deberá distribuirse el producto del trabajo, y 

consigna la excepción de que como objeto de rehabilitar y para -

fines de tratamiento, en el régimen de autogobierno, el penado -

podrá desempefiar funciones de autoridad. 

Según se manifiesta en todos y cada uno de los menciona

dos puntos jurídicos el objeto primordial es la rehabilitación 

o reintegración social por medio del trabajo a los liberados. 

No cabe duda que muchos coinciden en que el trabajo pe-

nitenciario ya no es un castigo sino que es un medio para rehabi 

litar a aquellos que por alguna causa han enfermado de cualquier 

mal que los indujo a cometer el delito y por el cual se encuen-

tran purgando una condena o sometidos a proceso, y el trabajo 

logra rehabilitarlos y reintegrarlos a la vida social libre. Por 

lo tanto, es sin dll&.da el trabajo u.no de los elementos principales 

que existen en la vida cotidiana y desde luego, en el régiaen pe-



penitenciario. 

Haciendo un poco de historia recordare.~os el trabajo c~ 

mo castigo y nos podemos remontar hasta los antiguos textos ro-

manos, y encontranos que los esclavos se hacen por medio del 

derecho de gentes, o por medio del derecho civil, por medio del

derecho de gentes mediante la guerra. Por medio del derecho civil 

a ~nsecuencia del delito. Y as! vernos que ya Justiniano en su -

Instituta, habla de la "servidwnbre penal". 

Y en la edad moderna, las galeras, en toda Europa, lle

gan a ser lo que es hoy la prisi6n y esta pena llega a ser excl~ 

siva para aquellos delincuentes peligrosos en tanto que aquellos 

delincuentes que no eran de temer, se les aplicaba generalmente

la pena de azotes. (2) 

Acabada la pena de galeras, por la invenciOn del vapor, 

los siervos de la pena volvieron a las obras pt'.iblicas, las carre-

teras, los ferrocarriles, los puertos, las obras, etc. 

En algunas ocasiones el rigor de fatigar al reo, de ca~ 

tigarlo imponi~ndole el trabajo, llevo a aberraciones penitenci~ 

r!as como aquellas que en las prisiones inglesas se perpetu6 con 

el nombre de la rueda. (Rueda enorme, movida sin ningdn objeto,

sino es el de fatigar los pies de los delincuentes). 



La cara opuesta, de esta manera, de ver el trabajo como 

un castigo 6til o indtil, esta otra manera de ver, que consiste

en realizar el trabajo simplemente como un pasatiempo. 

Esta es la ~anera en que desgraciadamente y debido mas

que nada a la falta de una unificaci6n en los sistemas peniten-

ciarios nacionales y por el abandono en que las Adr.\inistraciones 

actuales tienen a todos los Centros Penitenciarios y en los cua

les, existen pocos talleres en que realizar un trabajo digno,-

Otil, moral y legal. Los penados, muchos de ellos matan el ocio, 

engendrador, ~ste, de una gran cantidad de males que nos aquejan 

en pequefios trabajos, que algunas veces venden y algunas veces

no, pero que por lo menos, al realizarlos se distraen un poco. -

Cuando visit~ la Penitenciar!a del Distrito Federal, acompañado

de mi maestro el Dr. Luis Rodr!guez Manzanera, encontr~, que mu

chos de los penados que no eran aceptados por no tener mAs cupos 

en los talleres, se dedicaban a tallar en hueso, en madera, en -

cobre y en otros materiales, multitud de figurillas, algunas de

ellas, verdaderas obras de arte, y que seguramente llevaron pa

ra su elaboración mucho tiempo. Pero ah!, en la prisión, donde el 

tiempo no vale nada, y siempre se tiene y sobra1 viene a reírse -

de aquel famoso lema "el tiempo es oro", y desde luego, estos -

trabajos, cuando son vendidos se recibe por ellos precios !nfimos 

y hasta rid!culos, como ejemplas de ilustraci6n, podemos citar -

que se fabrican en la penitenciaria: Barcos de escala, Alcanc!as 



Changuitos en hueso de durazno, Tejidos de todas clases, Rebozos, 

Cobijas, Barcos y Retablos, dentro de una botella y algunos tie

nen tiempo suficiente, para domesticar y adiestrar pequefios ani

~alcs como pajaritos, ratones y pulgas. 

El trabajo educador se refiere a la iniciación y el a-

pren<li:aje de cualquier oficio en las penitenciarias, sobre todo, 

~ara ~ucllos que carecen de la más elemental noción <le cultura. 

El trabaJD médico terapéutico, es aquel en que de acue~ 

do con los legos se ven sometidos los penados con el objeto de -

reintegrarlos a la vida social libre, ya cur~dos de aquel mal 

~uc los indujo a cometer el delito, por el cual se encuentran 

purgando una condena. 

4.- El trabajo penitenciario, como régimen de producción 

industrial y con finalidad económica. 

El artículo 18 Constitucional, sefiala que "Los gobier-

nos de la Federación y de los Estados organi:arán el sistema pe

nal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del traba

jo, la capacitación para el mismo y la educación como medios pa~ 

ra la readaptación social del delincuente. 



La Ley que establece las Normas ~11nimas señala que: "Por 

lo que toca a la organizaci6n del trabajo, merece ser subrayada

que debe existir entre las labores que desarrollan los reclusos

y las condiciones de trabajo en libertad, a fin de preparar a 

aqu~llos para su acomodo posterior a la liberaci6n. As1I1lismo, se 

procura la concordancia entre la producci6n carcelaria y los 

requerimientos del mercado, con el prop6sito de buscar, asegura

do ~ste, la gradual autosuficiencia de los reclusos. 

La misma Ley, señala en su art1culo 10~: "El trabajo en 

los reclusorios se organizar!, previo estudio de las caracteris~ 

ticas de la economía local, especialmente del mercado oficial, a 

fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de estas

y la producción penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia -

econ6mica del establecimiento, para ~ste ~ltimo efecto, se traz~ 

r! un plan de trabajo y producci6n que ser! sometido a la aprob~ 

ci6n del Gobierno del Estado y, en los términos del convenio res 

pectivo, de la Direcci6n General de Servicios Coordinados. 

El articulo 39 de la Ley de Ejecuci6n de Penas Privati-

vas y Restrictivas de Libertad del Estado de M~xico, nos se~a 

la: "Los articulas producidos deber!n destinarse preferentemente 

a satisfacer las necesidades del propio estableci.r.ti.ento." 

De todo lo anterior se desprende que si bien es cierto

que la pol1tica penitenciaria, tiene como objetivo principal re-



habilitar al penado mediante el trabajo, también comprende que -

tiene que ponerlo en condiciones de trabajo iguales a la de los

obreros libres y desde luego para llegar a ser autosuficientes -

los establecimientos penales deben olvidarse de aquellos trabajos 

inútiles, estériles, y sin finalidad económica que ader.iás de ser 

depriLlentes y desnoralizadores dejaban en profunda miseria los -

hogares a los que pertenecen los internos y de los cuales eran -

el sostén econ6~ico. 

De esta manera, además de regenerar al delincuente, le 

dan la satisfacción o alegrfa de saber que lo que producm son s~ 

tisfactores, que son necesarios para la vida cotidiana y que su

familia percibe una cantidad suficiente de dinero para satisfacer 

sus necesidades. 

Es por eso que se han creado talleres penitenciarios, -

con la maquinaria ~ás moderna en su ramo que producen, con vent~ 

jas satisfactores a bajo precio y de buena calidad, pues desde -

luego los establecimientos penitenciarios no absorven irnpuestos

que gravan consccuentc::r:icnte a los productores libres. 

Sin embargo, pese a los beneficios anteriores, existen

quienes opinan que de ninguna manera debe buscarse un beneficio

econ6mico en los establecimientos penales, sino por el contrario 

sea una carga gravosa para administraci6n pablica, debe de bus-

carse antes que cualquier otra cosa la formación profesional del 



penado, pues los sistemas que benefician econ6micaraente al Esta

do, generalmente, dejan de ser buenos para la reincorporación s~ 

cial del penado y que cuando exista duda sobre política peniten

ciaria a implantar debe de inclinarse sin lugar a dudas por la -

deformación profesional del penado, pues en este caso se pagará

por protección a la sociedad, de futuros delincuentes reinciden

tes y para este caso no se debe de reparar en gastos. 

Particularmente creo, que se debe de arnonizar, las dos 

políticas, con el objeto de que los establecimientos penales 

dejen de ser una carga para el Estado, y de que las familias cu

yo sost~n estA reclu!do no se inclinen por la mendicidad o el -

delito parn s~bsistir. 

Todo lo anterior de una manera en que exista una organi 

zaci6n del trabajo al modo industrial, en que existan los más -

altos rendimientos con el objeto de obtener el mayor beneficio -

posible, para todas las partes que intervienen en la tragedia p~ 

nal, porque al Estado le interesa recobrar los gastos que le ori 

gina el sostenimiento Jel penado. 

A la victima, resarcirse de los daños que le causó el -

penado, y desde luego, al penado, que convirti~ndose de esta na

nera en el trabajador, obtener beneficios económicos en que se -

encuentre ~l y su familia. 



Y por tíl tirno a la socii!dad, que le interesa la reincor

poración de un raiembro r.1ás, que le haga nás soportables las ta--

reas que imponen los intereses ~atrios. 
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l.- Relación de Trabajo. 

Entendemos como relaci6n de trabajo, la caracterizaci6n 

de la actividad laboral, en lugar de contrato de trabajo, sobre

todo por parte de la doctrina italiana. 

El vocablo relación da a entender indudablemente, la re 

laci6n que existe entre una persona que presta un servicio y 

aquél que inr:tediatamente se beneficia del mismo. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo nos dice en su articu

lo 20, que se entiende por relación de trabajo, cualquiera que -

sea el acto que le dé origen, la prestaci6n de un trabajo perso

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

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su -

forr:1a o denominaci6n, es aquel por virtud del cual una persona -

se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, me-

diante el pago de un salario. 

La prestaci6n de un trabajo a que se refiere el párrafo 

primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. 

Dicen los maestros, Alberto y Jorge Trueba, en su comen 

tario al artículo 20 de la ilueva Ley Federal del Trabajo y con -

el cual estamos perfectamente de acuerclo, lo siguiente: "En tor-



no a la relación entre trabajador y patrón se han suscitado con

troversias a fin de determinar su naturaleza jurídica; unos sos

tienen la teoría relacionista y otros la contractualista. La teo 

rí~ contractualista se originó en la tradición civilista, pues -

los cóuigos civiles reglaraentaban el contrato de trabajo en el -

cual iraperaban los principios de igualdad de las partes y de aut2 

non!a de la voluntad: Pero a partir de la Constitución ~~xicana

de 1917 el concepto de contrato de trabajo cafilbió radicalmente -

convirtiéndose en un contrato evolucionado, como dijo el constit~ 

yente ¡-:ac!as, no se cambi6 el norabre, pero en el fondo ya no hay 

propia_rr.ente un contrato en el que iraperen aquellos principios, -

sino que por encima de la voluntad de las partes est!n las nor-

was que favorecen al trabajador, de manera que es la ley la que

suple la voluntad de las partes, para colocarlas en un plano de

igualdad". 

Y continGan diciendo: "La relaci6n es un término que no 

se opone al contrato, sino que lo complenenta, ya que precisame!!_ 

te la relaci6n de trabajo generalmente es originada por un contr! 

to, ya sea expreso o tácito, que genera la prestaci6n de servi-

cios. Por ello el Derecho del Trabajo es de aplicación forzosa e 

ineludible en todo contrato o relaci6n laboral, así corno el der! 

cho autónomo que se establece en los contratos de trabajo, pudie~ 

do la voluntad de las partes superar las non1as proteccionistas

del derecho objetivo en beneficio del trábajador; una vez garan

tizados los derechos de los trabajadores que se establecen en --



las leyes, as! ~orno las ventajas superiores a éstas, que se con

signan en los contratos colectivos de trabajo, queda una zona li 

bre de autonomía en los contratos individuales para pactar condi 

cienes superiores a la ley o al contrato colectivo. Es por esto

que entre el contrato y la relaci6n no hay discrepancia, pues el 

contrato de trabajo no puede ser substituido por la relaci6n de

trabajo como figura aut6noma, ya que el propio contrato se mani

fiesta a través de la relaci6n laboral". 

Ahora bien, respecto del trabajo penitenciario, existe

una relaci6n de trabajo entre el trabajador penitenciario y el -

centro penitenciario de que se trate, de acuerdo con lo señalado 

anteriormente, tan es as! que ya en la nueva Ley de Ejecuci6n de 

Sanciones Privativas de la Libertad del Estado de Sonora, aprob~ 

da el 15 de noviembre de 1972, dice: "Los trabajadores peniten-

ciarios tendr!n derecho a indemnizaciones por accidentes de tra

bajo y enfermedades, con cargo al fondo que para tal efecto debe 

r! formarse, entre tanto se obtiene su af iliaci6n al Instituto -

Mexicano del Seguro Social". 

Es necesario mencionar que dicho precepto est! inspira

do en la Ley de Ejecuci6n de Penas Privativas de la Libertad del 

Estado de Veracruz y del Estado de Sinaloa, que en lo que se re

fiere a trabajo, son las m!s adelantadas y congruentes con la -

realidad penitenciaria. 



En M~xico, los centros penitenciarios presentan normal

mente dos sistemas de trabajo: Primero de organización propia y

segundo de maquila. 

De acuerdo con el primer sistema, el centro penitencia

rio con medios propios instala la maquinaria necesaria, se abas

tece de materias primas, hace programas de producción y por dlti 

mo vende las mercanc!as elaboradas. 

Los internos o penados, son trabajadores que reciben su 

salario y desde luego, las ganancias obtenidas son para la insti 

tuci6n. 

En el segundo sistema o sea el de maquila presenta solo 

la utilización de la mano de obra. 

El particular, en el caso anterior, proporciona todo el 

material necesario y cubre los salarios a destajo. Del pago rea

lizado una porción puede quedar para beneficio de la instituci6n. 

Es clara la relación de trabajo, bajo un sistema o bajo 

el otro, en el primer caso lo será el centro penitenciario y en

el segundo lo ser~ el particular, pero en ambos sistemas siempre 

existe un patrón y por otro lado de la relación laboral el traba 

jador penitenciarLo. 



Desde luego habiendo relaciOn laboral, las normas apli

cables ser!n las siguientes de la Ley Federal del Trabajo neces~ 

riamente. 

2.- Salarios o Remuneraci6n. 

Durante siglos, los penados trabajaron en beneficio del 

Estado, sin obtener ninguna retribuciOn a caI:\bio de su esfuerzo. 

Por su trabajo en algunos casos, recib1an ali.r.lentaci6n

y ropa, aunque estos, son satisfactores necesarios para la vida. 

Ln la prisiOn de Gante, en l77B, a los hornhres y muje-

res, se les daba un quinto del producto de su trabajo, en la pri 

si6n de ~lil!n un tercio, en la prisi6n de Magueburgo, los traba

jadores penitenciarios, recib!an un d~cimo del producto de su -

trabajo. 

Algunos se han opuesto a que el trabajador penitencia-

ria, se le entregue rernuneraci6n alguna, y desde luego salario,

aduciendo que es inadl'lisible rer.iunerar el trabajo del penado, 

aliment!ndole y alberg!ndole gratuitamente, y que esta medida lo 

anico que podr!a traer como consecuencia, ser1a convertir a las

prisiones en refugios deseados por toda clase de personas. 



Desde luego este tipo de personas retrogradas, descono

cen los efectos beneficiosos de la retribuci6n dada en pago al -

trabajador penitenciario, lo cual es un est!mulo para el trabajo, 

y desde luego es un importante factor de readaptaci6n social del 

penado, asimismo contribuye al mantenimiento de la disciplina, -

facilita al penado los medios econ6micos para auxiliar a su fami 

lia que generalnente est! necesitada, y desde luego para cubrir

los daños causados por la conducta antisocial, adem&s pequeñas -

satisfacciones como tabaco y alimentaci6n complementaria, etc.,y 

cuando el ~omento sea de abandonar el centro penitenciario dis~ 

ner de algunos recursos que le permitan reincorporarse a la so-

ciedad sin temor a una nueva ca!da. 

Sin embargo para nuestro estudio y de acuerdo con la -

conclusi6n de que existe una relaci6n de trabajo entre el traba

jador penitenciario y el centro reclusorio de ninguna manera po

dernos hablar de remuneraci6n, pues ~sta no es más que una conce

si6n voluntaria de la administraci6n. 

Sin embargo cuando la remuneraci6n, es obligatoria y -

puede ser exigida por el trabajador penitenciario, podemos hablar 

de salario, pues la teor1a integral, nos lo señala en su aspecto 

Tutelaaor. 

En diversos paises, que son la mayoría, se reconoce el

derecho de una retribuci6n, renuneraci6n obligatoria, o salario, 



para el pago del trabajo del penado y podemos citar los siguien

tes: ~n Francia se reconoce la remuneración obligatoria. Dinama~ 

ca dispone en su articulo 35 Ordenanza primera del C6digo Penal

que son obligatorias, las remuneraciones al trabajo de los pre-

sos. Suiza, establece en su C6digo Penal en su articulo 136, la

obligaci6n de entregar al penado parte de su trabajo; Brasil es

tablece en su C6digo Penal la obligaci6n-~e remunerar el trabajo 

del penado, sin detallar sus modalidades; Bélgica ~eñala también 

esta obligaci6n; en Alemania, ya utilizan la palabra salario, -

que es fijado por el director del reclusorio: En Inglaterra en -

sus normas para prisiones se establece en la norma 57 que los -

presos serán pagados por su trabajo de acuerdo con las tarifas -

aprobadas por los Comisarios. 

Sin enl:?argo debemos hacer incapié, que la remuneraci6n

debe ser sie~pre en dinero, como lo es el salario; pues somos -

contrarios a la idea, que prevalece en España, en que la re_mune

ración se paga en mejoras en el régimen alimenticio, o como en -

Turqu1a en que se traduce la remuneración en reducción de la pe

na. 

Que en los casos en que se consigna en leyes o que la -

costumbre hacen a la remuneración obligatoria, nos estamos refi

riendo al salario. 



Que por ningdn motivo el penado debe trabajar sin remu

neraci6n obligatoria, o el pago del •alario, y que este debe ser 

siempre en dinero. 

El articulo 42 de la Ley de Ejecuci6n de Penas Privati-

vas y Restrictivas de Libertad del E•tado de Maxico, nos seña 

la que el trabajo de los internos deber& realizar•e, en lo posi

ble, bajo las condiciones que rijan para los obreros libres en -

el Estado de México. 

Las Reglas M1nimas d• la ONU para el Trata.miento de Re• 

clusos en su regla nQmero 76 dice: "El trabajo de los reclusos -

deber! ser remunerado de una manera equitativa", dichas reglas -

fueron elaboradas por la• Naciones Unidas y revisadas en Kioto,

Jap6n en 1970. 

La Ley que establece la• Normas M1nimas sobre Readapta

ci6n Social de Sentenciados, en el segundo ptrrafo de su articu

lo 10 dice: "Los reos pagaran •u so•tenimiento en el reclusorio

con cargo a la percepci6n que en Aste tengan como resultado del

trabajo que desempeñen. Dicho pago se establecer! a base de des

cuentos correspondientes a una proporci6n adecuada de la remune

raci6n, proporci6n que deber4 ser uniforme para todos los inter

nos de un mismo establecimiento". 



El artículo 5~ Constitucional prohibe el trabajo gratu~ 

to, haciendo la menci6n de que existe una excepci6n cuando este

sea impuesto por autoridad judicial, esto haría presumir que en

nuestro país existe el trabajo como pena, lo cual queda invalid~ 

do al mencionar el artículo 18 Constitucional que el trabajo es

un ~edio conveniente para readaptar al delincuente al oedio so-

cial. 

El trabajo penitenciario no se impone corno pena: ya que 

el artículo 24 del C6digo Penal del Distrito Federal al estable

cer qu~ sanciones pueden aplicarse a los actos delictuosos, no -

incluye al trabajo, y aün cuando al terminar dicho artículo dice 

"otros según fijen las leyes", no existe ninguna disposici6n en

este sentido por ninguna ley. 

Por lo que concluír.tos que con lo que señala el artículo 

123 Constitucional en su fracci6n VII, debe corresponder a trab~ 

jo igual, salario igual y por lo tanto todas las normas protect~ 

ras al salario, as! como privilegios del salario y to~os los ar

tículos consignados en los capítulos V, VI y VII de la Ley Fede

ral del Trabajo, deben ser aplicados al trabajo penitenciario. 

Todo esto concluye de que el trabajador penitenciario -

debe de devengar un salario que debe de estar acorde con lo seña 

lado en la Ley Federal del Trabajo, sea este salario m!nimo pro

fesional, por unidad de obra o cualquier otra modalidad por lo -



que al salario se refiera. 

3.- Destino que ha de ser dado al producto de trabajo. 

El art1culo 82 del C6digo Penal para el Distrito Fede-

ral dice: "Los reos pagarán su vestido y alimentaci6n en el re-

clusorio con cargo a la percepci6n que tengan por el trabajo que 

desempeñen. El resto del producto del trabajo se distribuir!, -

por regla general, del r.iodo siguiente: 

I.- Un 30% para el pago de la reparaci6n del daño. 

II.- Un 30% para el sostenimiento de los dependientes -

econ6micos del reo; 

III.- Un 30% para la constituci6n del fondo de ahorros-

del mismo, y 

IV.- Un 10% para los gastos menores del reo. 

El artículo 83 del mismo ordenamiento dice: "Si no hu-

biese condena a reparaci6n del daño o éste ya hubiera sido cubie~ 

to, o si los dependientes del reo no estAn necesitados, los por

centajes inaplicados se distribuirAn entre los conceptos que su~ 

sistan, en la proporción que corres?onda, excepto el destinado a 



gastos menores del reo, que ser! inalterable en el 10\ señalado. 

Las reglas atnimaa para el tratamiento de reclusos, las 

cuales tuvieron su origen en la Comisi6n Internacional Penal y -

Penitenciaria en 1933, y aprobadas por la Organizaci6n de las Na 

ciones Unidas en el L~o de 1957 y revisados en Kioto Jap6n en 

Agosto de 1970, en su regla ndmero 76 fracciOn segunda, dnicame~ 

te señala que una parte del producto del trabajo debe ser para -

enviarsela a su familia. 

El segundo plrrafo del articulo 10 de la Ley que establ~ 

ce las Normas Mini.mas sobre Readaptaci6n Social de sentenciados, 

es id~ntico en cuanto a lo que menciona el articulo 82 del C6di

go Penal para el Distrito Federal, respecto de los porcentajes -

señalados para el destino que ha de ser dado el producto de tra

bajo de los trabajadores penitenciarios. 

La ilueva Ley de Ejecuci6n de Sanciones Privativas de la 

Libertad del Estado de Sonora, solo señala que el salario deber& 

servir para que el interno atienda al sostenimiento propio y al

de su familia y para el pago de la reparaciOn del daño. 

Desde luego a la luz de la teor1a integral, nos repugna 

la idea de que sin juicio previo y sin ocurrir ante los tribuna

les competentes y desde luego sin haber sido vencidos en juicio, 

(articulo 14 Constitucional), se le prive a un trabajador del --



producto de su trabajo, adem4s se violan en perjuicio de la clase 

trabajadora, el articulo 123 Constitucional en sus fracciones VI, 

VII, XXVII fracciOn "F", as!mismo el inciso "H". 

En todo caso en todas las sentencias dictadas deber!a -

de consignarse lo anterior, pues de no ser as! en perjuicio del

reo se deduce injustificadamente el salario en forma unilateral, 

de acuerdo con lo que señalen las autoridades penitenciarias o -

leyes ordinarias secundarias. 

Quiero dejar constancia de que de ninguna manera estoy

de acuerdo en que las leyes antes enunciadas y que se refieren a 

la manera de distribuciOn del producto del trabajo, pues aqu! el 

legislador se toma atribuciones que le corresponden exclusivame~ 

te al derecho laboral. 

Los artículos anteriormente mencionados, al referirse a 

la manera de distribuciOn del ingreso del trabajador penitencia

rio, olvidan de que la economía familiar es fuertemente sacudida, 

cuando la persona que es el jefe de la familia y que aporta y -

sostiene a ésta en lo econOmico y en lo moral, es privado de la

libertad. Es por eso que sostengo que adem&s de ilegal, y m!s 

que eso, es altamente inmoral que se señale y se destine a lo 

que señalan dichos articulas al producto de trabajo de los pena

dos. 



Es notorio que se atenta contra los art1culos 90, 97, -

98, 99, 105, 107, 110 de la Ley Federal del Trabajo, y que seña

lan entre algunas cosas las siguientes: La libertad para dispo-

ner de sus salarios, anulando cualquier disposici6n contraria, -

que el salario de los trabajadores no es objeto de compensaci6n

alguna; que queda prohibido los descuentos en los salarios. 

De tal manera conclu1mos que en todo caso el único des

cuento que podr1a hacersele al salario de los trabajadores peni

tenciarios, ser1a para la reparaci6n del daño, si la hubiera y -

as1 se consignar! en la sentencia, del 30 por ciento del exceden 

te del salario mtnimo. Y es por dem!s decir que es un derecho -

constitucional y alln de derecho natural que los trabajadores pe

nitenciarios tienen libertad absoluta para dar el destino que -

m!s les convenga, al producto de su trabajo. 

4.- Jornada de Trabajo. 

La exposici6n de motivos de la Ley que Estill>lece las 

Normas M1nirnas sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados, nos 

dice que "Por lo que toca a la organizaci6n del trabajo merece -

ser subrayada la congruencia que debe existir entre las labores

que desarrollan los reclusos y las condiciones de trabajo en li

bertad, a fin de preparar a aqufllos para su acomodo posterior a 

su liberaci6n". 



La regla ntlmero 75 de las Reglas M!nimas para el Trata

miento de Reclusos dice que: "La Ley o un reqlamento administr~ 

tivo fijar! el ntlmero m&ximo de horas de trabajo para los reclu

sos por dta y por semana, teniendo en cuenta los reglamentos o -

los usos locales seguidos con respecto al empleo de los trabaja

dores libres". 

El articulo 42 de la Ley de Ejecuci6n de Penas Privati-

vas y Restrictivas de Libertad del Estado de M4!xico, dice: 

"El trabajo de los internos deber& realizarse, en lo posible, 

bajo las condiciones que rijan para los obreros libres en el Es

tado de M~xico". 

En varios patses, la jornada de los trabajadores peni-

tenciarios es superior a los de los obreros libres, por ejemplo

en Inglaterra, pa!s altamente civilizado, señala que la jornada 

en ningOn caso deber4 ser inferior a diez horas de trabajo, de -

las cuales ocho han de ser en condn o fuera de las celdas: En -

Portugal el méiximo de horas de trabajo ser! fijado por el regla

mento de la prisión, dicho méiximo podréi ser superior, y de hecho 

lo es, al fijado para los obreros libres. 

En M~xico, se ha comprendido afortunadamente que los -

trabajadores penitenciarios, tienen las mismas necesidades f1si

cas y morales que los trabajadores libres, pues si este necesita 



descanso para reponer energ!as, para ratos de esparcimiento o p~ 

ra diversión, de igual manera el trabajador penitenciario. 

Es necesario comprender que la vida mon6tona del régi-

rnen carcelario, las privaciones que existen en el medio, y el -

ambiente de tristeza y añoranza que se respira, colocan al traba 

jador penitenciario en condiciones de inferioridad en lo que co

rresponae a salud ffsica y mentdl, respecto del obrero libre. 

Es natural que una jornada larga de trabajo, despierte

en el trabajador penitenciario, la idea de que el Estado lo est~ 

explotando, y desde luego esta traerfa corno consecuencia un odio 

y repudio hacia la institución as! como para el Estado, siendo -

contraproducente aún para su readaptación. De tal manera que en

lo posible deben de evitarse las jornadas de trabajo que causen

un perjuicio psicológico al penado. 

Tambi6n una jornada de trabajo superior a la normal, -

por razón f1sica natural, extenúa al penado poniéndolo en condi

ciones favorables para ser sujeto de un 3cci<lenta de trabajo. 

Desde luego que pueden presentarse condiciones especiales que 

justifiquen un aurc.ento en la jornada de trab:1ju, pero er. estos -

casos que desde luega serán si tuac i•)nes espf~ci.alísimas, deberá -

de retribuirse el salario, con p~g0s extraordinarios, que sefiala 

lJ ley para los ohr~ros libres. 



Nuestra Constitución Política, con una gran visión so-

cial, señaló como jornada máxima en su artículo 123, fracciones

!, II, III, IV y V, lo cual es recogido por la Ley Federal del -

Trabajo en sus artículos 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67-

y 68, los que forman en conjunto, el capítulo II de la menciona

da ley. 

Con el objeto de mayor comprensión al respecto, se re-

producen algunos de los artículos de la Ley Federal del Trabajo, 

que considero señalan con precisión la jornada de trabajo. 

Artfculo 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante el 

cual el trabajador est! a disposiciOn del patr6n para prestar su 

trabajo. 

Articulo 60. Jornada diurna es la comprendida entre las 

seis y las veinte horas. 

Jornada Nocturna es la comprendida entre las veinte y -

las seis horas. 

Jornada Mixta es la que comprende periodos de tiempo ele 

las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno

sea menor de tn!s h0ras y media, pues si comprende tres y media

º m~:::, se ::c'.-tltar~' Jorn•tna nocti;.-:':::. 



Articulo 61.- La duración máxima de la jornada será; 

ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la 

raixta. 

Articulo 62.- Para fijar la jornada se observar! lo dis 

puesto en el articulo 5~ fracciOn III. 

Articulo 5~ Las disposiciones de ésta Ley son de orden

público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedir! el g~ 

ce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la esti 

pulaciOn que establezca: 

III.- Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, 

dada la índole del trabajo, a juicio de la Junta de ConciliaciOn 

y Arbitraje. 

Este articulo preveé la posibilidad de labores agotado

ras por su naturaleza propia, peligrosas o insalubres, es por -

eso que nos parece pertinente reproducir el comentario que hace

ª este articulo en la misma Ley Federal del Trabajo, en el ar--

tfculo 62 el Maestro Trueba Urbina dice: "La jornada máxima de -

trabajo no puede ser mayor de ocho horas; pero cuando se trate -

de labores en extremo peligrosas, inhumanas o que puedan causar

un daño al trabajador, entonces la jornada máxima de trabajo ya

na ser~ de ocho horas, sino menor, o sea, la jornada de trabajo-



deberá ajustarse a la naturaleza de la labor que se realiza, apli 

c!ndose los principios sociales en materia de jornada de trabajo. 

Los trabajadores podr!n demandar la fijaciOn de una jornada máxi 

ma de trabajo, menor de las ocho horas, atendiendo a la natural~ 

za de las labores. La determinación de esta jornada corresponde

rá a la Junta de ConciliaciOn y Arbitraje". 

Articulo 63. Durante la jornada continua de trabajo se

conceder! al trabajador un descanso de media hora, por lo menos. 

Articulo 66. Podr! tambi~n prolongarse la jornada de 

trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 

tres horas diarias n1 de tres veces en una semana. 

Estos art!culos nos ilustran claramente de los derechos 

que deben gozar el trabajador penitenciario, por lo que respecta 

a jornada de trabajo. 

De igual manera pensamos que aquellos trabajadores pen! 

tenciarios, que carecen de la instrucci6n primaria, sería muy 

conveniente y favorable, para su readaptaciOn social, se les 

asignará una jornada de trabajo, inferior, para que pudieran asis 

tir a la escuela, en el mismo centro penitenciario. 



5.- Prestaciones inherentes a la relación de trabajo. 

Tomada como una consecuencia la idea de que las condi-

ciones del trabajador penitenciario, deben de ser iguales a la -

del trabajador libre; y tomando tanto del articulo 42 de la Ley

de Ejecuci6n de Penas privativas y restrictivas de Libertad del

Estado de México, ccxno de la exposiciOn de motivos de la Ley que -

establece las Normas Mínimas sobre Readaptaci6n Social de Senten 

ciados: De la Regla ntlmero 74 fracci6n segunda de las Reglas Mi

nimas para el Tratamiento de Reclusos y que dice: "Se toC1arán -

disposiciones para indemnizar a los reclusos por los accidentes

de trabajo y enfermedades profesionales, en condiciones simila-

res a las que la Ley dispone para los trabajadores libres". Y -

por Clltimo aplicada la Teoria Integral al Trabajador penitencia

rio, todas las prestaciones inherentes al trabajador libre y que 

fueron consignadas en la Constituci6n Pol1tica en su articulo -

123, y en la Ley Federal del Trabajo que nos rige, deben aplica~ 

se sin menoscabo de ninguna especie al trabajador penitenciario. 

Las Recomendaciones adoptadas por el Primer Congreso -

de las naciones Unidas en el año de 1955, en Ginebra dicen: "Los 

reclusos deben beneficiarse en la m!s amplia medida posible del

r~gimen de seguridad social que se encuentre en vigor en su pa1s" 



En cuanto a la• enfarmedadea profeaionalea la Ley Hola~ 

de 1948, menciona expreaamente que quedan ... quradoa aque-

llos los presos contra la• enfel"llledadea profeaionale• y acciden

tes de trabajo ocasioniMlo• durante el perlodo de det•nci6n. 

De igual manera, a la anterior expresamente y sobre el

mismo tema, señalan las leyes francesas y finlandesas de 1946. -

Tambi~n lo señalan Estados Unidos de Norte ~rica, Argentina y

Dinamarca. 

En Austria, Suiza, Noruega, Nueva Zelanda, Africa del -

Sur y Jamaica, el trabajo que se les impone a los presos exclu-

yen todo riesgo de enfermedad profesional, con lo que evitan pa

gar seguros. 

En el XII Congreso Internacional penal y penitenciario

de la Haya, declararon un4nime todo• loa congresistas que loa -

presos deben ser benefi&iados por los seguros sociales, como los 

trabajadores libres .• 

El proyecto de Ley de Ejecuci6n de Penal del Estado de

Sonora, señala que: "Los.: tralltaj,adore penitenciarias tendr!n de

recho a indemnizaciJllnes por alCCideatea de trabajo y enfermedades 

profesionales, COIJI. c::.&.rSO· ill. ÜJ!ndo que para tal. efecto deber& fo~ 

marse, entre tanto se obtie ... su afiliaci6n al Instituto Mexica

no del Seguro Socialª. 



Toda la gama de congresos y legislaciones que sobre el

particular se han efectuado, coinciden en que las prestaciones -

al trabajo penitenciario son, o deben ser, las mismas que para -

el trabajador libre. 

Bs por eso que considero que por lo que respecta a Méx~ 

co las prestaciones inherentes al trabajo desarrollado por pena

dos son las sigui~ntes: 

Jornada m!ximas de trabajo, y todos aquellos derechos -

-que le asisten, tales como descanso seraanario, d!as de descanso, 

vacaciones, para el trabajo extraordinario, salarios m1nirnos, g~ 

neral y profesional, normas protectoras y privilegios del sala-

rio, participaci6n de las utilidades, derechos de preferenci~an

tiguedad y ascenso, invenciones de los trabajadores, protecci6n

del trabajo de las mujeres anteriores y posteriores al parto, r~ 

rnuneraci6n y linitaci6n para el trabajo extraordinario, indeI:J.ni

zaciones para los accidentes de trabajo y para las enfermedades

profesionales, inscripci6n al Instituto Mexicano del S~guro So-

cial, o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los -

Trabajadores del Estado {ISSSTE) seg~n el caso, y en general to

dos aquéllas prestaciones que señala la Ley Federal del Trabajo, 

y todas las codificaciones laborales, para los obreros libres. 



6. - Aspectos Juridicos en relaci6n con el Trabajo Penitenciario. 

Partiendo de la base de que la Constituci6n Pol!tica de 

los Estados Unidos Mexicanos, es el ordenamiento jurtdico funda

mental y la cual no permite por tal, que se le opongan ordena--

mientos jurtdicos inferiores en categorta, cualquiera que sea la 

naturaleza de estos, es f!cil concluir que en ningdn caso el tra 

bajador penitenciario, que en la sentencia que le fue dictada y

que determina---.o señala el tiempo de reclusi6n, as! como los der~ 

chos que te~poralmente le fueron suspendidos, se encuentre fuera 

de la ley, y por tal se le dejen de reconocer derechos o garan-

t!as sociales en fortla anal6gica, que no fueron suspendidas en -

la resolucí6n correspondiente. 

Con el objeto de ser. mas claro en la posici6n, señalar~

algunos articulas const~tucionales que pueden ser aplicados al -

trabajo penitenciario: 

El articulo 1~ dice: "En los Estados Unidos Mexicanos,

todo individuo gozará de las garantfas que otorga esta Constitu

ci6n, las cuales no podr!n restringirse ni suspenderse, sino en

los casos y condiciones que ella misma establece~. 

Sin disU.nCJOs de n.inquna especie. el articulo anterior, 

garantiza a todo iJldi•iduo el respeto, por parte del Estado, de

sus derechos individuales, no excluyendo de ninguna manera al --



ador penitenciario. 

Articulo 5~ "A ninguna persona podr4 irnped!r•ele que se 

dedique a la profesión, industria o comercio o trabajo que le 

acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad s6lo po-

dr~ vedarse por determinaci6n judicial, cuando se ataquen los -

derechos de terceros, o por resoluci6n gubernativa, dictada en -

los t~nninos que marque la ley, cuando se ofendan lo• derechos -

de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su tr~ 

jo, sino por resoluci6n judicial". 

La ley determinara en cada Estado cu&le• son la• profe

siones que necesitan t!tulo para su ejercicio, la• condiciones 

que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de -

expedirlo". 

Excluyendo que no se ataquen lo• derecho• de tercero•,

ni se ofenda a la ~ociedad, no debe exi•tir la menor duda aobre

la libertad de trabajo que consagra la constituci6n, e~ pues, el 

trabajador penitenciario dentro del recinto en que compurga su -

sentencia pueda dedicarse a la profesión, industria, comercio a

trabajo que le acomode, adem!s con la polttica penitenciaria ac

tual y desde luego llenando los requisitos que para ello se re-

quieran podr! el trabajador penitenciario desempeñarse fuera del 

recinto penitenciario, con lo cual cumplirán su funci6n las lla 



el·: . ;· .11 ' • ' : r: 
madas prisiones de puertas abiertas. 

'- l "· l ¡ > : :¡. ' ' -~ • ~ 

Asimismo establece el referido Artículo 5~ "l~adie podr! 

ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribu

ci6n y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto c~ 

mo pena por la autoridad judicial, el cual se ajustar! a lo dis-

puesto en las fracciones I y II del Articulo 123. 

En cuanto a los servicios pdblic~s s6lo podr!n ser obli 

gatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, 

el de las armas y los jurados, as! como el desempeño de los car

gos consejiles y los de elecci6n popular, directa o indirecta. -

Las funciones electorales o censales tendr!n car!cter obligatorio 

y gratuito; los servicios profesionales de 1ndole social ser!n -

obligatorios y retribuidos en los t@rminos de la Le~ y con las -

excepciones que ésta señale". 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningrtn 

contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la 

pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la peroon..;., -

ya sea por causa de trabajo, de educaci6n o de voto religioso. La 

Ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de 6rdenes -

monásticas cualquiera que sea la denominaci6n u objeto con que -

pretendan erigirse. 



Tampoco puede admitirse convenio en que Li p.'lrsone. pacte 

su proscripci6n o destierro, o en que renuncie temporal o perma

nentemente a ejercer determinada profesi6n, industria o comercio. 

El contrato de trabajo s6lo obligará a prestar el servi 

cio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder. 

de un año en perjuicio del trabajador, y no podr! extenderse en

ningan caso, a la renuncia, pErdida o menoscabo de cualquiera de 

los derechos pol1ticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que

respecta al trabajador, solo obligará a este a la correspondien

te responsabilidad civil, sin que en ningan caso pueda hacerse -

coacci6n sobre su persona". 

Cabe analizar este articulo en su p!rrafo tercero en el 

que se menciona que se estar! a lo señalado por el articulo 123-

en sus fracciones I y II cuando la libertad de trabajo sea res-

tringida por la autoridad Judicial. En las fracciones antes alud! 

das, se señala en la primera. "La duraci6n de la jornada m!xima

será de ocho horas"; y en la segunda "La jornada máxima de traba 

jo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas, las labores

insalubres o peligrosas; el trabajo nocturno industrial y todo -

trabajo despu~s de las diez de la noche, de los menores de diec! 

s~is años. 



Por lo anterior se aprecia que la Constituci6n d~ facul 

tades a leyes secundarias para deterr1linar la jornada de trabajo

que ha sido impuesto por una sentencia, pero de ninguna manera -

señala que dicho trabajo deba de ser gratuito, adem~s de que el

artículo quinto señala sin lugar a dudas todos aquellos trabajos 

que deben de realizarse sin el salario correspondiente. 

Es necesario destacar que la Ley ordinaria, no señala -

en ninguno de sus artículos el trabajo como pena, de tal manera-

que existe jurídicamente una libertad de trabajo en identidad de 

condiciones en cualquier parte del territorio nacional. 

-
Articulo 14. "A ninguna ley se dar& refecto retroactivo 

en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podr& ser privado de la vida, de la libertad o de 

sus propieaades, posesiones o derechos, sino mediante juicio se-

guido ante los tribunales previamente establecidos, en los que -

se cumplan las forrnalidades esenciales del procedimiento y con--

forme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido impo-

ner, por simple analogía y aan por mayoría de raz6n, pena alguna 

que no est~ decretada por una ley exactamente aplicable al delitc 

de que se trata. 



en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 

deberá ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica -

de la ley, y a la falta de ésta, se fundará en los principios g~ 

nerales del Derecho". 

En este artículo se aprecia que para que procediera el

trabajo cono pena, debería estar consignado en la codificaci6n -

penal correspondiente, pero como en la especie no lo está, el 

juzgador carece de facultades para aplicarlo en un sentido anal6 

r;ico1 toda vez que existe la proi1ibici6n tajante en derecho penal. 

De igual manera el juzgador al resolver en su sentencia estará -

ü1peéiido de aplicar el trabajo cor,10 pena, al no encontrarse esta, 

en unu ley e::pedida antes de la consunaci6n del delito. 

Artículo Hl~ "Sólo por delito que merezca pena corporal 

habrá lugar a prisi6n preventiva. El sitio de ésta será distinto 

del que se destinare para la extinción de las penas y estarán -

completanente separados". 

"Los gobiernos éie la Federación y de los Estados organ! 

zarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre 

la base del trabajo, la capacitación para el misno y la educación 

como medios para la readaptación social del delincuente." 

este artículo nos dá la pauta de que el trabajo en nin

gún nomento deberá ser tonado cor:io pena, ni siquiera como parte-



de la pena sino más bien es una carga para el Estado y un dere-

cho para el interno, que puede y debe exigir le sea proporciona

do un trabajo de acuerdo con su grado cultural, vocaci6n, prepa

raci6n y todos aquellos factores que el medio penitenciario per

mita. Desde luego este trabajo deberá tener el cará~ter de remu

nerado. 

Articulo 38. "Los derechos o prerrogativas de los ciuda 

danos se suspenden: 

r.- Por falta de cumplimiento sin causa justificada, de 

cualquiera de las obligaciones que impone el art1culo 36. Esta -

suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas 

que por el rnisno hecho señalaré la Ley; 

II.- Por estar sujeto a un proceso criminal por delito

~ue merezca pena corporal, a contar desde la fecha de formal pr! 

i:;i6n; 

III.- Durante la extinci6n de una pena corporal; 

IV.- Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada 

en los términos que prevengan las leyes; 

v.- Por estar pr6fugo de la justicia, desde que se dicte 

la orden de ~prehensi6n, hasta que prescriba la acción penal, y 



VI.- Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa 

suspensi6n. 

La ley fijar~ los casos en que se pierdan y los dem!s -

en que se suspendan los derechos del ciudadano, y la manera de -

hacer la rehabilitaci6n". 

De los artículos anteriores se fundamenta que para cua~ 

quier caso constitucional1,\ente debe de señalarse concretamente -

y sin lugar a dudas cuales son los derechos que se suspenden te!!! 

poralmente a aquellos individuos que se encuentran compurgando -

una pena, de tal ~anera que como la Constituci6n no menciona en

ninguna de sus partes que la persona pierda o se le suspenda tem 

poralmente de algtin derecho por razones de prisi6n; podemos ase

gurar que el interno goza de los privilegios que le otorgan los

derechos constitucionales. 

El capítulo II del titulo cuarto, del C6digo Penal para 

el Distrito Federal en lo que se refiere al trabajo de los pre-

sos dice: 

Artículo 79: "~l gobierno organizar~ las c!rceles, col~ 

nias penales, penitenciarías, presidios y establecimientos espe

ciales donde deben cumplirse las detenciones preventivas y las -

sanciones y medidas de seguridad privativas de la libertad, so-

bre la base del trabajo como medio de regeneraci6n, procurando -



la industrializaci6n de aquellos y el desarrollo del espíritu -

de cooperación entre los detenidos, este artículo no deja de ser 

digno de enconio 

los internos. 

pues pretende la superaci6n intelectual de -

Artículo 81. "Todo reo privado de su libertad y que -

no se encuentre enfermo o inválido, se ocupará en el trabajo -

que se le asigne, de acuerdo con los reglamentos interiores --

del establecimiento en donde se encuentre. 

Toda sanción privativa de libertad se entenderá impue~ 

ta con reducción de un día por cada dos de trabajo, siempre que 

el recluso observe buena conducta, participe regularmente en -

las actividades educativas que se organicen en el establecimie~ 

to y revele por otros datos efectivos su readaptación social, -

siendo esta Qltima condición absolutamente indispensable. Este 

derecho se hará constar en la sentencia". 

Este artículo sigue la política penitenciaria de que el 

régimen de trabajo tiende a readaptar al delincuente y conocién 

dese dicho régimen con el nombre de ·1aborterapia o ergoterapia': 

además considerando que el trabajo tiende a la adecuada readap

tación social de los sentenciados, se le ha hecho parcialmente ju~ 

ticia al trabajador penitenciario, al aplicarse la remisión pa~ 



cial de la pena en la medida de dos d1as de trabajo por uno de -

reducci6n. 

Es pertinente hacer notar que este artículo fu~ tomado

de la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptaci6n so 

cial de sentenciados y que se consigna como el art!culo 16. 

Art!culo 82. Los reos pagarán su vestido y alirnentaci6n 

en el reclusorio con cargo a la percepci6n que tengan por el tra 

bajo que desempeñan. El resto del producto del trabajo se distri 

buirá, por regla general, del modo siguiente: 

I.- Un treinta por ciento para el pago de la reparación 

del daño; 

II.- Un treinta por ciento para el sostenimiento de los 

dependientes econ6micos del reo; 

III.- Un treinta por ciento para la constituci6n del -

fondo de ahorros del misno, y 

IV.- Un diez por ciento para los gastos menores del reo. 

Este articulo, es semejante al 10 en su segundo párrafo 

de la ley de normas mínimas para la readaptaci6n social de sen--



tenciados. 

Es fácil apreciar la inconstitucionalidad de tales ar-

t1culos pues van en contra del art!culo 123 fracci6n VIII y sobre 

todo del 14, pues sin que haya mediado un juicio previo ante las 

autoridades competentes se le priva del producto de su trabajo,

al trabajador penitenciario. 

Asimismo los artículos que comentamos, se atribuye fa-

cultades que corresponden a la Ley Federal del Trabajo y por tal 

se encuentran en contradicciOn con los siguientes: 

Articulo 98. Los trabajadores dispondrln libremente de

sus salarios. Cualquier disposiciOn o medida que desvirt~e este

derecho será nula. 

Articulo 99. El derecho a percibir el salario es irre-

nunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios -

devengados. 

Artículo 104. Es nula la cesiOn de los salarios en fa-

ver del patr6n o de terceras personas, cualquiera que sea la de

nominaci6n o forma que se le dé. 

Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los tra 

bajadores est!n prohibidos, salvo en los casos y con los requis! 



tos siguientes: 

I.- Pago de deudas contraidas con el patr6n por anticipo 

de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pé~ 

didas, aver1as o adquisici6n de art1culos producidos por la em-

presa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso po

drá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descue~ 

to será el que convengan el trabajador y el patr6n, sin que pue

da ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario -

m1nimo. 

Tambi~n se encuentran en contradicci6n con todos aque-

llos art1culos que forman el capitulo VII y que se refiere a las 

normas protectoras y privilegios 

Ley Federal del Trabajo. 

del salario consignado en la-

Es bastante triste, que se o~itan y se violen los dere

chos consignados anteriormente, pues la verdad es que el ~nico -

patrimonio del trabajador penitenciario, es su trabajo, y por -

tal si este tiene familia, ~sta ha quedado desarnparada'totalmen

te con la violaci6n flagrante de los derechos antes consignados, 

orillando a los mier.ibros que la componen a la más atroz de las -

miserias, o al delito con el único objeto de subsistir. 

Tar.\bi~n es criticable el descuento del treinta por cien 

to para la constituci6n del fondo de ahorros, pues se ahor.ra 



cuando las necesidades m!s urgentes han sido satisfechas, pero -

en la especie, se viola lo señalado en el art!culo 110 fracción

IV cuando el trabajador penitenciario, no ha consentido libreme~ 

te tal descuento. 

Por lo anterior pensarnos que el Gnico descuento admisi

ble, ser!a para la reparación del daño, fondo de ahorros, pago -

de vestido y alimentación del treinta por ciento del excedente -

del salario m!nirao,quedando desde luego el salario m!nimo excento 

de cualquier descuento por las razones antes aludidas. 



CAPITULO CUARTO.-

TEORIA INTEGRAL. 
l.- En que consiste. 
2.- CuAles son sus principios. 
3.- Como reivindicadora y tuteladora del tra

bajador. 
4.- La amplitud de su protecci6n a la clase -

trabajadora. 
S.- Aplicaci6n de la Teoría Integral al traba 

jo penitenciario. -
6.- Ultimas consecuencias de la Teoría Inte-

gral. 



I.- En que consiste. 

Para señalar en que consiste la Teoría Integral, debe

mos conocer parcialmente, aunque sea, a su autor, y tener con -

ese antecedente una idea somera de la Teoría. 

Esta Teoría fue conciensudamente creada a través de -

años de estudio y dedicaci6n por el eminente Doctor Alberto --

Trueba Urbina. 

El Maestro Trueba Urbina, quién implantó en el año de-

1938, la catedra de Derecho de Trabajo en nuestra querida Facu! 

tad de Derecho, ha sido un estudioso del Derecho del Trabajo, -

conocido internacionalmente por sus obras tanto del Derecho del 

Trabajo, como del Derecho Procesal del Trabajo, y el cual por -

más de treinta años ha venido elaborando la Teorla Integral, la 

cual reproducimos un extracto, a la cual no hemos añadido ni 

omitido nada, con el fin de que est.a se entienda como lo quiere 

su autor, y al tener el temor fundado de que con nuestro profa

no conocimiento podamos tergiversar la misma, solo la comentar~ 

mos y la dictaremos con el único objeto de comprenderla más, -

pues su amplitud y la gama de tonalidades que dicha Teoría pre

senta, a veces pueden confundir o ponernos a pensar sobre la ex 

plotaci6n burguesa que pesa sobre nosotros. 

Dice el Maestro Trueba Urbina, en la página 223 de su-



libro Nuevo Derecho del Trabajo, Teoría Integral, cuarta edi--

ci6n, en donde hace el resumen antes aludido de la Teorta Inte

gral, lo siguiente: 

l~ La Teorta Integral divulga el contenido del artícu

lo 123, cuya grandiosidad insuperada hasta hoy identifica el d~ 

recho del trabajo con el derecho social, siendo el primero par

te de fste. En consecuencia, nuestro derecho del trabajo no es 

derecho público ni derecho privado. 

2? Nuestro Derecho del Trabajo, a partir del I? de Ha

yo de 1917 es el estatuto proteccionista y reivindicador del -

trabajador, no por fuerza expansiva, sino por mandato constitu

cional que comprende: a los obreros, jornaleros, empleados, -

domésticos, artesanos, bur6cratas, agentes comerciales, médicos 

abogados, artistas, deportistas, técnicos, ingenieros, etc. A -

todo aquel que presta un servicio personal a otro mediante una

remuneraci6n. Abarca a toda clase de trabajadores, a los llama 

dos "subordinados o dependientes" y a los aut6nomos. Los con

tratos de prestaci6n de servicios del C6digo Civil, así como -

las relaciones personales entre factores y dependientes, comi ten

tes, etc., del Código de Comercio son contratos de trabajo. La 

Nueva Ley Federal del Trabajo reglamenta actividades laborales

de las que no se ocupaba la Ley anterior. 

3~ El Derecho Mexicano del Trabajo contiene normas no-



s6lo proteccionistas de los trabajadores, sino reivindicatorias 

que tienen por objeto que éstos recuperen la plusvalía con los

bienes de la producci6n que provienen del régimen de explota--

ción capitalista. 

4? Tanto en las relaciones laborales como en el campo 

del proceso laboral, las leyes de trabajo deben proteger y tut~ 

lar a los trabajadores frente a sus explotadores, así como las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje, de la misma manera que el -

Poder Judicial Federal, están obligadas a suplir las quejas de

ficientes de los trabajadores. (Art. 107, Frac. II, Párrafo ·

Tercero de la Constitución). También el proceso laboral debe -

ser instrumento de reivindicación de la clase obrera. 

5? Como los poderes políticos son ineficaces para re~ 

lizar la reivindicaci6n de los derechos del proletariado, en -

ejercicio del articulo 123 de la Constituci6n Social que consa

gra para la clase obrera el derecho a la revolución proletaria

podrán cambiarse las estructuras econ6micas, suprimiendo el ré· 

gimen de explotación del hombre por el hombre. 

La Teoría Integral es, en suma, no s6lo la explicación 

de las relaciones sociales del articulo 123 ·precepto revoluci2 

nario· y de sus leyes reglamentarias -productos de la democr~ 

cia capitalista· sino fuerza dialéctica para·la transformación 

de las estructuras económicas y sociales, haciendo vivas y din! 



micas las normas fundamentales del trabajo y de la pre~isión -

social, para bienestar y felicidad de todos los hombres y muje

res que viven en nuestro pais". ( 1 ) 

2.- Cuáles son sus principios?. 

Para sefialar la importancia de los principios rectores 

de la Teoria Integral debemos tener presente que el pais en que 

vivimos es capitalista y burgu~s y como consecuencia es donde -

la explotación del hombre tiene su más claro ejemplo. 

Es por eso que la Teoría Integral divulga el contenido 

del articulo 123 Constitucional, artículo que junto con el 27 -

forman lo que se conoce como la parte social de la Constitución. 

A partir del año de 1917, fecha en que se cubrieron de 

gloria nuestros constituyentes, pues hay que recordar que nues

tra Constitución es la primera en consagrar derechos que debe-

rían ser consignados en una Ley reglamentaria. 

No es fácil olvidar que la corriente que prevalecia en 

la época, entre los estudiosos y tratadistas del derecho, era -

de que todas las constituciones, deberían estar formadas por -

dos partes, la dogmática y la orgánica; y desde luego cualquier

otra idea que se pretendiera en contra de lo establecido era to 

mado como una locura o como un aborto jurídico. 



han sido obtenidos por los que detentan su propiedad, con el -

esfuerzo que han hecho los trabajadores al desarrollar su traba 

jo, pero de una manera juridica, es decir, reconociéndole prim~ 

ro sus derechos y posteriormente haciéndoles justicia. 

Los trabajadores, cualquiera que sea su naturaleza, -

tienen como obligaci6n la creaci6n de satisfactores, esos sati! 

factores al ser vendidos crean riqueza y bienestar, el bienes-

tar, es para los consumidores, pero la riqueza, es para los que 

detentan la propiedad del capital o los medi~s. de la produc--

ci6n. 

Si el trabajador se abstuviera de crear satisfactores, 

se careceria de bienestar, por parte de los consUllidores, y 

¿de que servir!an el capital y los medios de la producci6n?, ab 

solutamente de nada, pues entonces nada más justo que ~o que 

señala la fracción IX, del articulo 123 Constitucional y que di

ce: 

IX. Los trabajadores tendrln derecho a una participa

ción en las utilidades de las e•presas, reguladas de confoTWti-

dad con las siguientes normas. 

Asimismo el articulo 117 de la Nueva Ley Federal del -

Trabajo nos dice: 



Es pues lo grandioso, lo maravilloso, que nuestra Con! 

tituci6n, que se sale de todas las corrientes y del cause pro-

fundo de un río, para tomar un rumbo hacia las alturas, contra

rias y haciendo mofa de todo lo lógico y cientifico, se remonta 

y llega a formar lo que ahora conocemos como parte social. En -

ese momento empieza a dar vida a los principios rectores de la

Teoría Integral, mismos que son recogidos por el Maestro Alber

to Trueba Urbina y quedan plasmados en el articulo 123 y 27 --

Constitucional. 

En ese momento el Articulo 123 se convierte en el est! 

tuto proteccionista y reivindicador del trabajador por que la -

amplitud de su protección y tutela abarca a todos aquellos que

de cualquier manera y que por diversas razones, "prestan un -

servicio personal a otro mediante una remuneración", sin impor

tar desde luego la clase de trabajo que desempeden, si son: --

Obreros, empleados~ jornaleros, dom6sticos, artistas, burócrata~ 

médicos, agentes comerciales, abogados, deportistas, toreros, -

técnicos, ingenieros y desde luego aqui quedan incluidos los 

trabajadores penitenciarios, pues caben perfectamente. dentro 

de la amplitud protectora y tuteladora del artículo 123 de me-

diante una remuneración. 

Es decir, que de acuerdo con lo señalado en el párrafo 

anterior el primer principio rector de la Teoria Integral es el 

de Protección o Tutela a todos los Trabajadores, tanto a los 



llamados subordinados o dependientes como a los aut6nomos y va

más lejos todavía al abarcar los contratos de prestaci6n de ser 

vicios que son reglamentados por el Código Civil. Y cuando uno 

piensa que la amplitud protectora del articulo 123 ha llegado a 

sus limites, la Teor!a Integral nos recuerda, que tamhien aque

llos que se relacionan personalmente como los comisionistas y -

comitentes, factores y dependientes que son objeto del C6digo -

de Comercio, son trabajadores. De esta manera la Teor!a Inte-

gral, no podrla dejar desamparados y sin tutela, aquellos trab! 

jadores que se conocen como los a4s desvalidos, y que son sin -

lugar a dudas los llamados Trabajadores Penitenciarios. 

De esta manera espero haber dejado sentado aunque en -

una forma simple y llana, que el primer principio rector de la

Teor!a Integral es el de Protecci6n y Tutela a los Trabajado--

res, cualquiera que sea el nombre que se le de, siempre y cuan

do encuadren en prestar un servicio personal a otro mediante -

una remuneraci6n. 

Pero existe otro principio rector de la Teoría Inte--

gral y es aquel que le ha tocado ser la sombra del principio 

tutelador o mejor dicho su otro yo, que no se ve pero que se 

encuentra allí en donde el derecha del trabajo este tutelando a 

un trabajador, ese principio lo canoceaos como el Reivindicador 

que tiene una funci6n tan o mis importante que la de tutelar a

las trabajadores, y ésta funci6n es la más temida por los capi-



talistas, por los patrones y por todos aquellos que son los be

neficiados por el servicio de otro, puesto que este principio -

rector de la Teoría Integral tiene por objeto proporcionar los

med ios para que los trabajadores- recuperen la plusvalía con -

los bienes <le la producción que desde luego pertenecen a la cla 

se explotadora, misma que dententa el poder politice y económi

co en nuestro pais. 

Comprendiendo mis limitaciones y desde luego no prete~ 

diendo conoc~r la Teoría IntegrJl, sino en parte, pues la gama

de matices que presenta es tan amplia, que pr0tendcr conncerla

en toda su magnitud serla poco menos que imposible, considero 

que los principios rectores do la mis~a son principalmente la 

tutela, que tiene para con los trabajadores <le todo aquello que 

les ha sido exp.l0tado por el ré.r::imell capitalista. 

:,.- Como ren·1nd1ca<.iora v tlltelaünra del Trah<t:íad0!' 

Debemos de tener presente qut~ el Derecho del Traba_¡ o, -

es una part2 del derecho social, Jjcha parte tiene sus oriBenc~ 

en la parte social misma que fué creada en la Constitución Poli 

tica de 1917 v en la cual se encuentra fundamentada la Teoría -

Integral, con sus principios, mismos que señale en su oportuni

dad en el capitulo anterior y que son el Proteccionista o Tute

lador y el Reivindicador para los trabajadores. 



El Profesor Alberto Trueba Urbina, cuando habla de es

tos principios rectores, se refiere a una cara que todos vemos 

y que es el principio tutelador y otra cara que tiene la teoria 

y que es el principio rcivindicador, mismo que se encuentra re

gulado en el artículo 123 Constitucional, en sus fracciones IX, 

XVI v XVII y que se refieren respectivamente a lo siguiente: a

ios Jerechos que pertenecen a los trabaja<.!ores de tener p.1rtic_1:_ 

;~ación t:.•r\ las utt1idade~ ttut.: pcrcibe11 l3$ ~::ipre~;J5~ ~11 Jcrecho ... 

q11e tienC'n todos lC'S trab.:l)a<lorcs de unir-sel' ,;socl.arse para -

que juntas deiienJan sus Jercchos; y el temor de los capitalis

tas, que es el derccJ10 Je huelga. 

Lc1 Teoría Integral en su aspecto reivindicador, tiene

corno objetivo principal, y especialmente recuperar hasta donde

sea posibl~. lo que sin lugar a dudas le ha sido arrebatado al

trabajador por el capitalista, desde siempre, pues éste, el tra 

baj:idor, ha si.Jo explotado inicuamente por los que detentan el

poder <le los medios de la producción, y por tanto le debe ser -

pagada la plusvalía, con la socialización de los medios de la -

producción v del capital, pues cabe aclarar que no existiendo -

nin;Gn pr~ccpto legal, que senale que estos derechos son renun

ciables o prescriptibles, se les debe de retribuir a los traba

jadores el producto o beneficios que han sido obtenidos con su

trabaj o de una manera pacífica y no violenta, sino por medio de 

un orden jurldico, es decir esta Teoría Integral tiene por obj~ 

to la su<.:>"1l.1:.:..,-:i0n L\c los 1;1eci.ios de la producción, mismos que 



"los trabajadores participarán en las utilidades de 

las empresas, de conformidad con el porcentaje que deteraine la 

Comisi6n Nacional para la Participaci6n de los Trabajadores en

las utilidades de las Empresas". 

Desgraciadamente este derecho reivindicatorio, no ct111ple de he--

cho la función para la cual fue creado, pues en la realidad se v~ burlado -

por los patrones, al llevar doble contabilidad en libros falsos, adem4s de -

una serie de descuentos fantasmas, que hacen que aquellos que tengan sangre

en las venas se sientan burlados y con ganas de hacer de este principio rei

vindicador una realidad y no por medios jur!dicos, sino por la fuerza o vio

lencia. 

De esta manera los constituyentes han sido burlados en sus inten

ciones y es por eso que es mlls loable la Teorfa Integral, pues en cuanto a -

es te principio, nos obliga a pugnar por el reparto de las eq:iresas. As! mi~ 

J!I) engrandece a su creador por q~ con la Teorfa Integral se ha convertido -

en tm lfder de la clase trabajadora y necesitada. 

"El Jornalero es esclavo. kordaroos con entusiaSllD un privile--

gio a quien introduce una raza de caballos, a quien inventa Wl anna nvrtffe

ra, mejor formetoos tma Constituci6n que se flDlde en el privilegio de los me

nesterosos, de los ignorantes, de los ~iles, para que de éste modo mejore

rros nuestra raza y para que el Poder Público no sea ~s que una beneficien-

cía organizada" (2) palabras vertidas por Rafael Ramírez, constituyente de -

1857, tratando de que en la Constitución de 1857, se instituyeran o incluye

ran derechos sociales. 



~l1ertos en Cananea y Río Blanco, "Ma.ntenios en caliente". La -

Casa del Obrero t·lln<lial, Batallones Rojos etc. nlUlca el poder público ha ce

dido a todos y cada uno de los derechos que consigna el artículo 123, así co 

mo la Constituci6n que nos rige, han sido arrancados por medio de la fuerza, 

a los detentadores del poder econ6mico, por las instituciones obreras. 

El derecho de asociación profesional, o sea el derecho que tienen 

los trabajadores para agruparse y proveer los medios aunque sea para una pr~ 

caria defensa, en contra cie la clase explotadora, ha sido ganado por medio -

de la sangre, por supuesto la de los trabajadores, y mucha, ese ha sido el -

precio por cada una de las conquistas logradas. 

Este derecho ha sido el que durante el tiempo existente el que en 

relación con los demás conseguidos ha dado, la mejor anna para defenderse en

centra de la oligarquía, que nos oprime y que de no tener vigencia pronto la 

Teoria Integral, nos ahogará sin remedio. 

El Derecho de Huelga, tiene por ohjeto: ncs dice el artículo 450 

Fracción l. "Conseguir el equilibrio entre los diversos factores, de la pro

ducción, annonizando los derechos del trabajo con los del capital. 

De igual manera a lo señalado por el artículo anterior la frac

ci6n XVIII del artículo 123 de la Constituci6n consigna este derecho reivin

dicador que puede, y debe aplicarse para obtener la plusvalía de la fuerza -

de trabajo que desde la época de la colonia, o mejor dicho desde siempre, ha 

sido robado o retenido, por los que detentan el poder o mejor por los propi~ 

tarios ilegítimos de los medios de la producci6n. 



La Teoria Integral, tiende a llegar a socializar los medios de la 

producci6n con los derechos reivindicatorios que he señalado y que se pueden 

res\lllÍr de la siguiente 111111era: Con el derecho a la participaci6n en las -

utilidades de las ~resas por parte de los trabajadores; con el derecho de

Asociaci6n Profesional y ·por GltÍJll> con el derecho de huelga. 

Deci.mos que la Teoria Integral es tuteladora, porque si nos damos 

a.ienta que en el sistema en que vivÍJ!l)s es f~cil apreciar, que solo existen

dos clases, por Wl lado una mino ria y por la otra millones de seres, es de- -

cir por un lado los ricos, los propietarios de los m:?dios de la producci6n,

la oligarquia, en si.na los explotadores, y por la otra, los pobres, los des

validos es decir los trabajadores o explotados. 

Nace el Derecho del Trabajo y con él, se gesta la Teoría Integral 

que tutela a tma clase social detenninada a los millones de seres denomina-

dos trabajadores. 

La Teoría Integral, pretende al igual que el derecho del Trabajo, 

hacer iguales a los desiguales, acabar con las clases sociales acabar con -

que, el hombre sea el lobo del hombre y hacer que s6lo exista una clase, una 

dictadura, un socialismo, tm derecho, el de la clase trabajadora. 

Se puede pensar que se es demasiado optimista al pensar que 

esto pretenda el derecho obrero, pero para eso fué creado, ese fué el espír!.. 

tu que animó a los constituyentes de Querétaro en el año de 1917, no importa 

que el imperialismo tejiendo sus hilos pretenda hacer una tela en donde en-

vuelva los ideales con los que se cre6 el Derecho del Trabajo, porque mien--



tras existan creadores de Teorías Integrales, siempre estará latente su des

tnicción. 

4.- La amplitud de su protección a la clase trabajadora. 

Existe el Derecho del Trabajo, como un minimo de gara! 

tías sociales. 

Sabemos que entre algunas de las características del -

Derecho del Trabajo, es que este es irrenunciable, que es impe

rativo; también sabemos que ha sido creado para proteger a de

terminada clase social, que esta clase social es la económica-

mente más débil, que esta clase es la explotada, y por 6ltimo -

que ésta clase es denominada trabajadores. 

Con todas las luchas que hemos mencionado anteriormen

te, con el pago de sangre tan alto que por parte de los trabaj~ 

dores, se ha hecho, se ha conseguido que en la legislación la

boral figuren prestaciones para cada uno de los trabajadores, -

como las siguientes: 

l.- Jornada máxima de trabajo. 

2.- Días de descanso semanal y dias festivos; 

3.- Vacaciones: 

4.- Prima adicional para las vacaciones. 

5.- Salario mínimo, general y profesional. 

6.- Normas protectoras y privilegios al salario; 



Etc. 

7.- Participación de los trabajadores en las utilida-

des; 

8.- Habitación (a un ndrnero infinitesimal); 

9.· Derechos de preferencia, antiguedad y ascenso; 

10.· Protección especial para el trabajo de los meno--· 

res. 

II.- Protección especial, para trabajos especiales, --

Pero ¿quienes son los trabajadores?. 

El artículo 8? de la Ley Federal del Trabajo nos dice: 

" Trabajador es la persona física que presta a otra, -

física o moral, un trabajo personal subordinado". 

"Para los efectos de esta disposición se entiende 

por trabajo toda actividad humana, intelectual, o material, in

dependientemente del grado de preparación técnica requerido por 

cada profesión u oficio. 

Esto aparentemente nos dice y nos resuelve nuestra pr~ 

gunta, pero no es asi, porque aquí en esta definición como dice 

el dicho: "No están todos los que son" es por eso que nos pare 

ce de sumo interbs el comentario de Alberto Trueba Urbina al Ar 



ticulo 8? y por tanto para mejor cornprensi6n lo incluimos en es 

te trabajo. 

Dicho comentario dice así: 

La disposici6n es repugnante por que discrepa del sen

tido ideológico del artículo 123 de la Constituci6n de 1917 y -

especialmente de su mensaje. Con toda claridad se dijo en la 

exposición de motivos del proyecto del articulo 123, que las r~ 

lacioncs entre trabajadores y patrones serian igualitarias, pa

ra evitar el uso de términos que pudieran conservar el pasado -

burgués de "subordinaci6n" de todo el que prestaba un servi-

cio a otro. Si el trabajo es un derecho, y un deber sociales,

cs absurdo que para caracterizar la naturaleza del trabajo se

tcnga que expresar que ese trabajo debe ser "subordinado". Por 

otra parte el concepto de subordinaci6n ya no caracteriza en es 

ta hora al "contrato trabajo evolucionado", como dijo Macías en 

el Congreso Constituyente. El concepto de subordinación se con

sidera como un resabio de aquella vieja autoridad que tenían 

los patrones sobre los trabajadores, recuerda el contrato de 

trabajo del derecho civil y las locatios donde el patrón era el 

amo, en tanto que el trabajador un esclavo, un subordinado. --

Los autores modernos de derecho del trabajo desechan el concep

to de "subordinación", para caracterizar el contrato o relación 

laboral. El concepto de "subordinación" se inspira en el ar-

tículo 2578 del Código Civil de 1871. 



La obligaci6n que tiene el trabajador de prestar un -

servicio eficiente, no entraña subordinación sino simplemente -

el cumplimiento de un deber. En términos generales, trabajador 

es todo aquel que presta un servicio personal a otro mediante -

una remuneraci6n. 

To<lo lo anterior se puede resumir de la manera siguie~ 

te: La Teoría Integral, es protectora de todos los trabajado-

res, entendiéndose como tales a todo aquel que presta un servi

cio a otro, mediante una remuneraci6n. 

Desde luego esto hace que la Teoría Integral, abarque

ª todo tipo de trabajadores, tanto a subordinados o dependien-

tes, como a los autónomos, los contratos de prestación de serví 

cio, del Código Civil, así como las relaciones personales entre 

factores y dependientes, comisionistas y comitentes del C6digo

de Comercio; esto desde luego y para no ser casuístico abarca

ª los trabajadores penitenciarios, que son la ocupaci6n de esta 

tésis. 

Este a3pecto protector o tutelador del derecho del tr~ 

bajo, y de la Teoría Integral, lo llama su autor, el Maestro -

Alberto Trueba Urbina el aspecto visible, del artículo 123 ---

Constitucional y s~ encuentra con el nombre de "Del Trabajo y

de la Previsión Social", en el Trtulo Sexto, y tiene como obje

tivo desaparecer la marcada diferencia en el aspecto económico, 

que e~ist~ entre el patrón y el trabajador y es tutelador este-



aspecto por que ampara una generalidad, es decir para una clase 

determinada, aunque esto no es limitativo sino extensivo para -

todo aquel que preste un servicio a otro mediante una remunera

ción. 

Es por esto, por la amplitud de su protección a la 

clase trabajadora, que la Teoría Integral, como su creador, han 

sido atacados en forma por demis constante, por los que deten-

tan la propiedad de los medios de la producción. 

5.- Aplicación de la Teorfa Integral al Trabajo Penitenciario. 

Cuando se conoce el estado actual en que se encuentra

el trabajo penitenciario y desde luego al trabajador penado, se 

dá uno cuenta que solamente algunas instituciones penitencia--

rias, que han sido diseñadas recientemente cumplen en parte, ya 

no los principios de la Teorfa Integral, sino lo señalado en la 

legislación respectiva. 

Pues una gran mayorfa, que sigue siendo pade.cida por -

nuestra sociedad, son cárceles o penitenciarías, que no reunen

ni siquiera las condiciones mfnimas de organización que general 

mente de acuerdo con la Ley, debe de tenerse en este tipo de e~ 

tablecimientos, convirtiéndose desde luego en verdaderas escue

las de vicio y de delincuencia, terminando con esto con cual---



quier posibilidad de educación o de regeneración o como se di-

ce, de readaptación social de los sentenciados. 

Es necesario que se respeten los derechos esenciales -

del hombre, asimismo, que se observen tratamientos que verdade

ramente sean regenerativos, que los establecimientos dedicados

ª estas tareas, sean verdaderas escuelas de relaciones humanas, 

donde los penados, cualquiera que sea su condición ~acial, eco

nómica o cultural, lleven una vida sana y de igual manera convi 

van con sus compañeros de trabajo, con los empleados y desde -

luego con los funcionarios, en donde debe de haber un respeto -

absoluto tanto para el hombre como para la mujer, debe de predi 

gársele ternura al niño y desde luego mucha tolerancia para el

que sufre. 

Cuando se realizan estudios concretos sobre cualquier

caso, refiriéndonos a un trabajador penitenciario, vamos a en-

centrar que el delito no se encubo en el momento en que se rea

lizó, sino que se vino gestando durante mucho tiempo, y quepa

ra ello el medio en que vivimos, el régimen capitalista burgués 

y su multitud de factores que lo integran, actuaron en la mayo

ría de los casos desde la niñez, en la adolecencia o a muy tern· 

prana edad, creando inseguridad, angustia, frustración en anhe

los legítimos, induciendo para que el infractor cometiera el -

delito por el cual se encuentra en el reclusorio. 



Estamos seguros, que los establecimicntqs penales ac-

tuales no cumplen su misión de rea<laptar a la sociedad a los p~ 

nado~ pues si sus reglamentos no cuidan la dignidad humana y 

son represivos y mantienen en el ánimo de los penados, todos 

aquellos ambientes y factores hostiles que favorecieron al est~ 

do conflictivo y que llevaron a la postre la consumación del ac 

to delicti\'o. 

Se debe de crear una comunidad en la que se apliquen -

los principios humanitarios de igualdad y justicia social, en -

donde exista el derecho (desde luego exigible), a una habita--

ci6n cómoda, al vestido y a la alimentación adecuada, en donde

exista la posibilidad de ser atendido en sus enfermedades, y -

desde luego en donde no exista la discriminación y el rechazo,

en donde haya escuelas o manera de recibir conocimientos y cul

tura, donde se pueda aprender un oficio o una profesión, que -

permita al delincuente bastarse a sí mismo, en donde pueda el -

recluso expresar y dar a conocer sus pensamientos, exponer sus

quejas y ejercitar todo aquello que su conciencia y derechos le 

dicten. 

Cuando se conoce el cuadro básico que señala el alimen 

to de los penados, se encuentra que casi se carece de carne, y

los trabajadores penitenciarios necesitan estar bien alimenta-

dos para que produzcan. En la mayoría de los casos si no to--

<los, los familiares o amigos llevan a sus presos alimentación -

compl emei: ta ria. 

.) 



En algunos penales, se les ha clasificado a los pena--

dos por el tipo de delitos que cometen, o por que si son primo 

delincuentes o no. 

Considero que de ninguna manera debe de clasificarse a 

los seres humanos, con base en defectos de la personalidad, ---

pues esto es una discriminaci6n que origina resentimientos y r! 

cha:os de unos para con los otros, pues esto es como sefialar---

los, marcarlos o ponerles un sello que diga la clase de cárcel-

moral a la que pertenece cada uno. Esto constituye una humilla 

ci6n, que les produce resentimiento en contra de los grupos que 

se consideren con mejores cualidades morales. 

Es obvio decir, que esto evita en los trabajadores pe-

nitcnciarios la convivencia necesaria, para que existan buenas-

relaciones entre ellos. 

Todo lo anterior desaparecerá con la aplicación de la-

Teoría Integral, por las siguientes razones: 

En pr~mer lugar al aplicar esta su amplitud protectora 

a todo aquel que preste un servicio, mediante una remuneración, 

quedarán amparaJ11s los trabajadores penitenciarios, y por ende

quedarán completamente protegidos y tutelados por los demás ---

principios rectores de la misma y desde luego por el Derecho --

del Trabajo. 



De esta manera el trabajo se considerará una actividad 

noble, digna y creadora, y de ninguna manera como un castigo im 

puesto por el Estado o como una condici6n humillante. 

Desde luego habrá jornadas máximas de trabajo, sala--

rios mínimos, indemnizaciones contra los accidentes de trabajo, 

y las enfermedades profesionales, se harán estudios para colo-

car a cada quien en el lugar que más le guste trabajar, y en el 

que más produzca, habrá programas culturales y de orientaci6n -

vocacional, moradas dignas para los trabajadores penitenciarios 

y en general todas aquellas prestaciones que se señalan actual

mente como privilegios para los trabajadores libres y en un fu

turo no lejano aplicar la Teoría Integral hasta sus últimas 

consecuencias, es decir socializar los medios de la producci6n, 

y de esta manera desaparecerán las inseguridades, frustraciones 

Etc., y todos aquellos factores que el régimen capitalista bur

gués ha creado y que contribuyen a la elaboraci6n de delincuen

tes. 

6.- Ultimas consecuencias de la Teoría Integral. 

Después de haber señalado, en que consiste la Teoría -

Integral, cuáles son sus principios rectores, c6mo funcionan, -

los principales y desde luego su amplitud y extensión de la mis 

ma a toda la clase trabajadora, así como la manera en que se -

puede aplicar dicha teoría a los trabajadores penitenciarios, -

nos toca ahora señalar cuáles son sus últimas consecuencias. 



Debemos recordar que la amplitud de su tutela y pro--

tecci6n, llega a todo aquel que presta un servicio personal a -

otro mediante una remuneraci6n, esto hace que fácilmente se al

cance a los trabajadores penitenciarios. 

Una vez que los trabajadores penitenciarios han sido -

alcanzados por la Teorla Integral, su protección y tutela, ha-

cen que se aplique la Ley Federal del Trabajo para los mismos,

con las consecuencias siguientes: 

El régimen penitenciario, pasa a ser de materia Fede-

ral, y deja de ser materia común o local de cada uno de los Es

tados que forman la Federación, integrado por este solo hecho,

y desde luego unificando todos los sistemas penitenciarios. 

Desde el mismo momento en que se aplique la Ley Fede-

ral del Trabajo, todos los trabajadores pueden gozar de los be

neficios que la misma otorga para los trabajadores libres, ta-r 

les como: 

l.- Jornada m5xima de trabajo; 

2.- Uescanso semanal y en días festivos; 

3.- Vacaciones; 

4.- Prima adicional de vacaciones; 

S.- Salario mínimo, general y profesional; 

6.- ~orrnas protectoras y privilegios al salario; 



7.- Participaci6n de los trabajadores en las utilida-

des; 

8.- Habitación decorosa para ellos y su familia; 

9.- Derechos de preferencia antiguedad y ascenso; 

10.- Protecci6n especial para el trabajo de los menare~ 

11.- Protecci6n especial, para trabajos especiales. 

Y desde luego y sin lugar a dudas derechos como el de· 

la coalición, y de formar sindicatos, federaciones y confedera· 

cienes, asimismo la celebraci6n de contratos colectivos de tra

bajo y desde luego deberá respetarse el sagrado derecho de huel 

ga. 

Lo anterior, dará origen a que los trabajadores peni~

tenciarios, en caso de que se les violen derechos que se encuen 

tren consignados en la Ley, ocurran a las Juntas de Concilia--

ci6n y Arbitraje. 

Es necesario destacar, que se tendrá que hacer refor-

mas a la Ley Federal del Trabajo, en cuanto al procedimiento, -

sobre todo para el caso de las audiencias, sean estas de Conci

liaci6n, demanda y excepciones, de ofrecimiento de pruebas, o -

de desahogo. 

Por ejemplo, para desahogar la prueba confesional, del 

actor, si este es el trabajador penitenciario, (lo será en el-

99 1 de los casos), deberá trasladarse el Secretario o el -

Actuario, con el pliego de posiciones, mismas que hayan sido ca 



lificadas de legales previamente, al lugar del reclusorio, para 

formulárselas al trabajador y asentar lo que conste, desde lue· 

go dicho funcionario tendrá la f~ pública que tiene ahora. 

Otra última consecuencia, de la Teoría Integral, será

un -capitulado especial en la Ley Federal del Trabajo, en donde 

se regulen expresamente las relaciones de trabajo especialísi-

mas de los trabajadores penitenciarios, en donde se tomarán en

cuenta sus consideraciones ae trabajadores privados de la liber 

tau o con restricciones a la misma. 

No debemos olvidar el principio de reivindicaci6n de -

que está investido la Teoría Integral, de tal manera que te---

niendo como armas la huelga, la participaci6n de los trabajado

res en las utilidades y la asociaci6n mediante un procedimiento 

especial y que siempre será por la vía legal, llegar a sociali 

zar los medios de la producci6n, lo cual tendrá una consecuen· 

cia más, esta será la disminuci6n de la delincuencia. 

Se puede pensar que esto es una utopía, pero es claro

que si los medios de la producci6n pasan a manos de las mayo··· 

rías y estas mayorias son los trabajadores, como lo es de he--· 

cho, van a desaparecer la gran mayoría de los factores determi· 

nantes de la delincuencia, pues al existir una mayor distribu-

ci6n de la riqueza, naturalmente que tendrán que desaparecer, · 

la inseguridad económica, y la pobreza, que son las causas ndme 



1u uno, delincuenciales. También desaparecerán la falta de em-

pleo la falta de preparación cultural, las castas sociales, la

insalubridad y promiscuidad, causas todas ellas producto del ré 

gimen capitalista burguEs. 

Una vez, que han desaparecido todas las causas que --

frustran al trabajador, en sus intereses legítimos este y cual

quier otro individuo, no delinquirá a menos que tenga problemas 

congénitos o enfermedades que lo orillen y de ser así, dichos -

individuos serán inimputables y por tal nunca serán sujetos a -

proceso, sino a un lugar especial, sea hospi~al o clínica en 

donde sean curados y rehabilitados a la sociedad. 

Es verdad que la Teoría Integral, quizá no sea lapa-

nacea universal, y que esta nos libere de todos los problemas -

que aquejan a la humanidad, pero basta que nos lleve a librar-

nos de las remeras conocidas como detentadores de los medios de 

la producci6n, para que la gran mayoría de nuestros problemas -

se vean en gran medida resueltos. 

Es por eso que, la Teoría Integral, a pesar de ser cri 

ticada, y algunos casos vilipendiada, será la guía de todos los 

oprimidos. 
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CONCLUSIONES. 

l.- El trabajador penitenciario, está tutelado y prote 
gido por el articulo 123 Constitucional y la Ley Federal del -~ 
Trabajo. 

2.- Es necesario, crear en la Nueva Ley Federal del -
Trabajo un capitulo especial, que reglamente el trabajo peniten 
ciario que esté acorde coñ"la realidad que prevalece. -

3.- En el régimen penitenciario, existe la libertad -
de trabajo, por lo que la obligación de trabajar para cumplir -
una disposición interna del centro penitenciario, va contra la
Constituci6n Politica. 

~.- Se debe modificar el articulo 82 del Código Penal
quedan<lo como sigue: 

"Los descuentos en los salarios de los trabajadores pe 
nitenciarios estAn prohibidos, salvo en los casos que sefiale li 
Ley Federal del Trabajo". 

5.- Se debe modificar el articulo 10 de la Lev de Nor
mas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados,'quedando 
en la parte conducente como sigue: 

"Los descuentos en los salarios de los trabajadores pe 
nitenciarios est5n prohibidos, salvo en los casos que-sefiale li 
Ley Federal del Trabajo". 

b.- El trabajo penitenciario, debe regirse por la Ley
Federal del Trabajo, mientras se elabora su reglamentación esp~ 
cial. 

7.- El trabajo penitenciario debe organizarse <le mane
ra que se obtenga el mayor rendimiento posible, con el objeto -
de que el penado se readapte socialmente y no sea unµ carga pa
ra el Estado. 

8. - El Estado es el que actualmente debe pagar, indem
nizaciones, por concepto de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales. 

9.- A los trabajadores penitenciarios, se les debe afl 
liar al Instituto llexicano del Seguro Social o al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
( ISSSTE). 



10.- Es una obligación para el Estado, proporcionar 
trabajo a todos los penados y estos pueden exigir su cumplimie~ 
to judicialmente. 

11.· Se debe crear un procedimiento especial, en la -
Ley Federal del Trabajo, para resolver los conflictos que resul 
ten de la relación de trabajo de los trabajadores penitencia--
rios. 

12.· Se debe modificar el artículo 81 del Código Penal. 
quedando como sigue: 

"ToJo reo privado de su libertad y que no se encuentre 
enfermo o im·ál ido, deberá trabajar". 

Toda sanción privativa de libertad se entenderá impue! 
ta con reJucctdn de un d[a por otro de trabajo, siempre que el
recluso observe buena conducta, participe regularmente en las -
actividades eJucativas que se organicen en el establecimiento -
y rebele por otros datos efectivos su readaptación social, sic~ 
do esta Gltima condición absolutamente indispensable. Este de
recho se hará constar en la sentencia. 

13.· .Se Jebe modificar el artículo 16 de, la Ley que es 
tablece las \or~as ~línimas sobre Readaptación Social de Sente~ 
ciados, para ciuedar como sigue: 

"Por cada día de trabajo se hará remisión de uno de -
prisión, sicr.wre que el recluso observe buena conducta ... " Etc. 

14.- La remisión de la pena en un día, por otro de tr~ 
baio, deberá ser adicionada en la Constitución Política en el -
Ariículo 123 y en su Ley reglamentaria. 
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