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INTRODUCCION 

Bl esf'u.erso, de éstos ai'loa de estudios univerai

tarioa, se hacen relevantes ante nuestra mirada, a1 fini 

qui.tar1os con el logro de su dl.tima meta: 1a e1abo~ci6n 

4e teai.s. 

Desarrollarla, acoge un seri.a1 de impli.caciones 

que van desde •1 de.sco:nocimiec.to de µn tema, hasta loe t~ 

pi.esos para orpni.zar debidamente la info:rmaci6n obtenida. 

L1epn4o a nuestro pensami.ento en diversas ocaeio:oea el d.!, 

aal.iento, deseaperaci6n y peead'labre al no te:rmil'JSr aquel 

ob~etivo que nos propua1Jlloa. Sin embargo, hoy, que ae cu1-

.U.na, aentimoá · üli ·gran benep1tlci to al. haber superado todos 

loa obat4cu1oa 7 8&ber que .las opini.ones vertidas a 1o 18!: 

So de esta expoaicidn pueden ser factibles de provocar cae 

bi.oa. · 

Superar la pereza e iniciar la confo:rmacidn del 

traba~o de tesis; requ:iere de inmensa y absoluta fuerza de 

voluntad, pues la ausencia de autodidactismo en la genera

lidad de nosotros los estudiantes, origina que a1 separar

se del sistema escolarizado y la presi6n que pueda e~ercer 

un profesor, hacen ma;:vormente difícil la conaecuc16n del -

punto final de la carrera. 
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Más se abre 1a poaib11idad, de su rea11zaci6n -
cuando adquiriinos consciencia de la problemática económica 

y social que atraviesa el país, el cua1 requiere de profe

sioÍli.stas mejor preparados, con deseos de superación que -
ayudemos a1 mejoramiento de la patria. 

Queremos hacer patente de antemano las disculpas 

pertinentes por la aenc111ez con que expusimos estas ideas. 
Consideramos que si no es un traba~o digno ele elog1os, lo 

es de esf'Uerzo y cari.ño, puesto que como hemos mencionado 

aisni:f'ica ].a termina.ci6n de una de lae etapa• ne anhe1a 

das. Representa igual.mente una satia:tacci.cSn en 1a vi.da. 

Seleccionamos e1 " !'raba.jo Peni. tenciario " pare. 

base de este trabajo, pues creemos en el. respeto que debe 
guardarse a la dignidad y l.os derechos del. hombre, ad.u de 

aquell.oe que purgan una eanci6n penal. 

Qtlizá l.a lectura del. texto, orig1ne pol.a:icas, -

:va que siempre habri critez:tos discordantes, ta1 vez. se -
a:f':irae que sobre el. m.1. .. o, se ha H.~o. 7 hecho lo IN'!iciel! 

te o las colMliciones actual.ea de l.os internos son de priV!_ 
l.egio. Nuestro sentir no va acorde a esos rasonamientoa 7 

otros t!lntos que vayan d:irigi.doa con el. a'!m de desconocer 
el. rasgo de humanidad, para ver 1a aituaci6n de l.os reos, 

en el. tiempo que hoy tranecurre. 

Bate tema desde sus bases jurídicas entrafla se -

riaa contradicciones y omisiones que deben superarse, -
porque el traba.jo en priai6n merece ser respetaclo, legisl..!! 

do y humanizado. Otorgd.ndose1es l.os derechos mínimos Que -
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debe tener todo trabajador. 

La fine1idad de nuestra postura es 1a persecu 

ci6n de1 mejoramiento de 1as condiciones 1egis1ativas de 

1oa rec1usos. Deseando no incurrir en fantasías, ni diva 

gar en cuestiones i16gicae, nos atrevemos a sugerir, 1a P.2. 

si b1e inserencia de1 trs.ba;jo penal. en 1as norn1as protecto

ras y reivindicadoras 4e1 artícuJ.o 123 constitucional. y en 

1os ordenamientos de 1a Ley Pedera1 de1 !rraba;jo, en 1o que 

sea compatib1e con 1a situaci6n 1ega1: de 1os internos; 

Para ;justi~icar esas expresiones nos fundamenta

mos en que e1 trabajo es un derecho de1 hombre y no ha de 

ser por ninguna causa medio de e:xp1otaci6n e intereses 

adversos. 

Evitar esto y ap1icar debidamente 1a actividad 

ocupaciona1 como inetnmaento de rehabi1itaci6n, de aqué1 

que ha i~ringido 1as normas socia1es, a;yud~ía si 1o. con

- ceptuamos dentro 4e1 Derecho 4e1. Trabajo; equiparando1o en 

1o ~actibl.e a1 traba.jo de1 exterior, ·respetando 1os 1ími -

tes que marca ese derecho y e1 ~enitenciario. 

Ser extremistas, tampoco es 1a intenci6n, de ah{ 

que reconozcamos 1a evo1uci6n de 1os ~s~ab1ecimientos pe~ 

1ea en. muchos de sus aspectos, ante todo en 10 referente 

a1 &abito 1abora1; ein duda cabe reconocer que 1os movi

mientos rea1izados por 1a reforma pena1 han sido vá1idos 7 

trasc~menta1es, más a\Úl fa1ta un sinnmnero de asw:i.tos que 

remediar y aue es indispen8"Lb1e dejar ya, de pesarios por 

a1to. 
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Lo expresado, son 1os motivos principa1es de es

te modesto argumento, que ponemos a sU. conoideraci6n. 

Dejamos en ~l comentarios que esperamos no sean 

en nuestra vida un cúmu1o de palabras, sino de actos con -

cretos y conscientes en el devenir que como profesionistas 

pronto iniciaremóa. 



CAPITULO PRI.-ERO 

EVOLUCION HIS!!ORIC() JURIDJ:OA DB LA Lf!GJ:SLAOION DEL 

1'RABAJO. 

A) La Le7 Pederal. de1 Trabajo de 1931. 

B) La Le7 Pederal. de1 Trabajo de 1970. 

e) Re~ormaa a1 'art!cul.o 123 conati tucional.. 



A) LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE l.93l. 

Enmarcaremos 1os orígenes de esta l.ey, en dos 

puntos pr:lncipal.es y que dan l.ugar a iniciar J.a legisl.a 

cicSn en materia de 'traba.jo. El. primero es e1 movimiento 

obrero mexicano y sus consecuencias. el. segundo consiste -

en el. proceso de institucional.izacicSn, el. cual bri11cS gra

cias a J.a gran exp1osi6n popul.ar de ~910, J.a revo1uci6n m.!, 

xicana. aunque el.aro es, que con respecto a problemas de -

trabajo hubo expresiones previas a esta fecha. 

F.1 movimiento obrero comienza a estructurarse en 

el. Último tercio del. aig1o XIX. es l.a fuerza de empuje que 

l.J.egeri a au :f'in con J.a revol.ucidn. esto senl en be.se a un 

ritmo y :f'ina1idad pol.!tica muy pecul.iares. Sus rel.acionee 

con e1 rlgilllen 1ibera1 y l.uego J.a dictadura por:f'irista no

:f'ueron siempre de enfrentamiento. decimos eso porque en -

ocasiones ae bu.sc6 el. apoyo del. gobierno para avanzar. (1) 

(1) " Origen y 'RepPrcusionee de l.a primera Ley PederaJ. del. 
Trabajo "· Secretaría del. Trabajo y Previei6n Social.. Pu -
bl.icacidn conmemorativa del. 50 aniversario de J.a primera -
Ley Federe.1 del. Trabajo. l.a Edicidn. Editada por e1 Institu 
to Nacional. de ~studioe del. Trabajo y la Direcci6n de In:f'or 
maci6n y Di:f'usi6n. •'xico 1981. pag. 18. -



., 
P1;1ra1e1fl!llente a1 desarro11o de1 movimiento obre

ro incipientP de fina1es del siglo XIX, encontramos las i,!! 

quietude_s sociales derivadas del monopo1io de J.a tierra, 

e1 malestar de los campesinos que se expresa en diversaa 

rebeliones, interactuando con la evolu~i6n obrera. La mag

nitud campesina se ace1era hasta 1ograr una ruptura con e1 

r~gimen de Díaz. 

Si ana1izamoa 1a prensa de aque11os ailos, vere -

moa en sus ~ginas adhesiones, rechazos, nombramientos, 

candidaturas y so1icitudes de apoyo o de protesta sobre m!_ 

d:idae,econdmicas y po1íticas observadas por e1 gobierno de 

eea ~poca, manifestaciones todas e11aa no con un carácter 

aDElrquista sino más bien de reformiS1Do socia1. 

B1 manifiesto de1 Partido Libera1 Mexicano, en -

1906, fue una expreaidn de1 reducido pero activo pro1Pta -

riado naciona1 de sus demandas y de igua1 forma a 1a masa 

campesina 7 1a clase media insatisfecha por 1a fa1ta de -

oportunidades social.ea. 

Las hue1gas de Cananea y Río B1anco, son pi1ares 

en e1 eata11:1do de 1a revo1uci6n mexicana y culminacidn de 

1a vertiente obrera naciona1ista que va desde e1 ..U.timo 

tercio de1 sig1o XIX y terminar4 cori e1 Constituyente de -

1917. 

De 1a vertiente institucional diremos que una m!! 

nera de aproxim1:.rse a 1a urob1em4tica 1abor111 es a trevl.s 

de su re1aci6n con e1 Estado, ya que las demAndas de 1os -

obreros no se realizan por sí so1as, pues pasan por e1 Fs

tado quiPn interviene como arbitro 7 parte intPreaada. 
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Otra cuesti6n importante derivada de esto es la organiza 

ci6n del trabajador, su reconocimiento como clase y la in

tervenci6n del F.stado en las relaciones obrero-patronales. 

Todo se da por la presi6n del movimiento proletario, pero 

al mismo tiempo se ve el surgimiento de organizaciones de

defensa para los trabajadores, resultando el.lo de aecíones 

del. movimiento obrero en el mundo. (2) 

Las cajas de ahorro, loa premios para promover 

la cultura de los trabajadores, intentos a l.a protecci6n 

de la mujer y los menores implantadas a, principios del si

glo que corre, se fundamentan en respuestas europeas de la. 
¡•, .. 

lucha obrera en ese continente. Ideas que son trasladadas-

ª M~xico como es el caso de l.a iniciativa sobre accidentes 

de trabe.jo en l.904 inspirada por una·l.ey similar en B~lgi-

ca. 

La huel.ga de R!o :Sl.anco significaba. el. fin del. 

estado liberal.. Además el. hecho de que el gobierno l.ocal. 

acepte intervenir en dicha huel.ga, creemos es 1a pauta que 

hace ver como neceearia l.a mediaci6n, el. a,rbitra;j'e en las

rel.aciones o'brero-patronal.es. Otro hecho que muestra l.a -

participaci6n del. F.stado es l.a de ferrocarril.eros en 1908, 

·ª partir de ·el.la se nota que ].a campa.Ha política toma en 

cuenta a los trabajadores como fuerza política. Así para 

1909, ya sea en partidos políticos. Entre l.os seguidores 

de D!az y aún con aquel.l.os que· son sus opositores el. deseo 

( 2) '' Origen ·y- Repercusiones de la primera Ley Pedera.l. del 
Trabe.jo "• ob, cit. pag. 19. 
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de contar con la fuerze de los obreroe aunque sea para fi

nes de ellos. Independientemente de eso y las promes~s que 

se 1es hicieron lo importante es la nece!:iidad de ll"gislar, 

estebl.ecer instituciones que satisfagan los pedimentos de 

1os trabajadores, 

Es entonces la revo1uci6n mexicana la que da 1u

gar a1 encuentro de 1as vertientes precisadas a1 comenzar 

este estudio. Más tambi~n esta revo1uci6n socia1 ob1iga a 

los mexicanos a organizar grupos socia1es o políticos. 

Las primeras 1egis1aciones efectivas de derecho 

1abora1, nacen en e1 seno de1 constitucionalismo y son pr~ 

vias a la expedici6n de 1a Constituci6n del 17. 

Ese 1egislaci6n de1 trabajo parte de las ent~da

des federativas, con la promu1gada por Jos~ Vicente Vi11a

da en el Estado de M~xico en 1904, represent6 un adelanto 

para reguJ.ar las r~1aciones obrero-patronaies. 

Otra - ley que comienza: a encuedrar este derecho 

es la de Bernardo Reyes dei 9 de noviembre de 1906, indica 

la respons8bi1idad civil del patr6n por inf'ortuni.os al tr.!: 

bajador, debi~ndose1e conceder a este asistencia m~dica, -

así como la indemnización y pensi6n en caso de inhabilita

ci6n. 

~1 acercamiento a la crl"aci6n de la ley del 31 -

se ~er~i1a e1 P.laborarse 1eyes como 1as mencionadas, y t~ 

tas que surgen postPrionnente con algunos hechos hist6ri -

cos que mencionaremos a continuaoi6n. 

F.1 Genera:i Victoriano Huerta dejó el poder un 15 



de ju1io en 1914, otorgando el triunf'o a1 movimiento revo-

1ucionario, con lo cua1 los dirigentes constitucionales -

inician la formación de1 derecho labt;>ral. En Aguascalien -

tes el 8 de agosto de1 mismo afio, se decretó la ~Pducción 

de 1a jornada de trabajo a 9 horas, se detennin6 el desee_!! 

so dominical y se prohibió disminuir P.l salario. San Luis 

Potosí expidió un decreto en que se seftaló sa1arios m!ni -

moa, la jornada pasó a ·ser de 8 horas, se cerraron 1aa de,!! 

das de loa campesinos. 

Pueron dos estados de nuestra re:púb11ca :los que 

mayor auge dieron a la ~ormación del. derecho al trabajo, -

Jalisco; ah{ el 2 de septiembre de .1914 Manuel. M. Di~guez

hizo un decreto sobre descanso oblisatorio del. domingo -

exeptusndo· a las peluquerías, bafloa, servicios público~, -

espectácu1os, farmacias, etc. Se enuncia como días de des

canso ob1ig&.torio el 5 de febrero, mayo 5, septiembre 16, 

entre otros, en cuanto a 1as vacaciones se establece un -

l.apso de 8 días por afto, la jornada laboral queda en 9 h,2 

ras, con dos de descanso al mediodía, expresa medidas de -

sanción de un peso por persona que trabaje en días no lab.2, 

re.bles, aplicándoaeles a loa patronee. 

En el. miamo Jalisco, •anuel ABUirre Berl.anga en 

1914 el d{a 7 de octubre expide un escrito, que se ha te -

nido ~ bien considere.r como la primera ley del tre.beJo en 

el r&gimen conatitucionaliata. En primer lugar definió al

trabejador como: el obrero cuya actividad no tenga objeti

vos administrativos. Dete:nnina cuestiones de: jornada lab.2, 

ral integrada por 9 horas, se prohibe el trabajo de loa m~ 
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nores de 9 aftos, en cuanto a 1os que tuvieran más de dDce 

pero menores de 16, percibirían un sa1ario de 40 centavos

diarios, sa1arios mínimos en e1 campo. Se acepta 1a teoría 

de1 riesgo profesiorw1 determinando que e1 patrón pagaría 

íntegramente e1 salario e indemniz~ría a1 obrero en caso -

de quedar daftado, se formaría una mutua1idad con un fondo 

de1 5~ de1 sa1ario, para cubrir dicha situación. Se crean-

1ae Juntas Municipa1es que resolverán loe prob1emas entre

trabe.jadores y patronee. (3) 

Hablemos ahora de1 segundo estado que junto a -

otros fue forjador de1 derecho del trabajo, Veracru.z. Co -

mienza con un decreto en 1914, expedido por e1 gobernad~r 

provisiona.1 Manue1 P'rez Romero sei'ial.ando el descenso se~ 

nai. El día 19 del mismo mes y afto, Cándido Agui1ar decre

td una 1ey laboral para ese estado, en e1la vemos argumen

tos ya citados en párrafos anteriores co~o 10 son: jornada 

de 9 horas, sal.ario mínimo, descanso dominical, riesgo pr_2 

fesional., creación de escuelas para educación elemental -

sostenidas por los patrones. Tambi'n es promu1gada la 1ey 

de Aeociacionee Profeeiona1es de Agustín Mi114n de1 afto -

1915, otorga a dichas asociaciones persons1idad, y fomenta 

1a organizacidn gremial.. 

En e1 transcurso de 1915, 1a SecretE.rfa de Gobe.!: 

nacidn el 2 de abri1, realizó un proyecto que para 1s his

toria ha. sido conocido con el nombre de J.ey Zubarán; se %".!. 

fiere a1 contrato de trabe.jo, sus ~iSl)osiciones no fueron 

(3) Alberto Briseffo Ruiz. "Derecho Individual del Trabe.jo" 
1a Edición. Editorie1 Har1a. Colección de Textos Jurídicos 
Universitarios. ~#xico 1985. paga. 82 y 83. 
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tan e1evadas como 1as de Verac:ruz y Yucatán, aun as! mani

festó situaciones importantes entre el.1as: jornada de 8 h~ 

ras, para 1os menores de l.6 e.ños se conformaría con 6 ho -
res, propone l.a el.aborsci6n de un organiS!llo que regul.e 1os 

sal.arios rn:!nimos por zonas econ6micas en e1 país. 

Para continuar con 1a 1egis1acicSn 1abora1 de ese 

afio, diremos que e1 14 de mayo en· Tucatán Sel.vador Al.varado 

quizo mejorar l.ae condiciones econdmicas y social.ea de su 

eetado, real.izando para e11o,l.o que se ha denomin&.do 1as 5 

1eyes hermenas, y entre el.1as 1e 1ey de1 trabajo, lata CO!! 

figur6 principios fundementa1es, que mds ade1ante constitu.! 

rían el art:!cul.o l.23 de l.a Carta •egns.. Aquel.l.os princi -

pioe decl.araban: " El. Derecho del !r'rabajo eat4 destinado a 

dar. satisfacci6n a los de una el.ase social.; e1 trabajo.no

puede ser considerado como una mPrcanc:Ca; l.a.s nonnaa cont.!!_ 

nidas en l.a ley sirven para faci11tar la acci6n de loa t%',!! 

bajadorea organizados en su 1ucha; l.aa normas contenidas 

en l.a l.ey sirven para obtener 1oa beneficios m!nimoa que 

deben disfrutar l.os trabajadores, se desarrol.l.arán y com 

pl.ementanln en 1oa contratos col.ectivoa y en 1os l.audoa -

de1 tribunal. de arbitraje "• (4) 

Regul.6 l.aa asociaciones, contrato col.ectivo, 

hul'lge, d16 1as bases pa:ra el. derecho individual., jornada

de trabajo, salario mínimo, descanso semanal, regul.e el -

tr~bajo de lo mPnores y l.aa mu~ere,, riesgos de trabajo, -

( 4) Mario de l.a Cueva. " Nuevo Derecho Mexicnno del Treba
jo." ga EdicicSn. :P.ditorial. Porrúa. Tomo I llf~:x:ico 1984. pag. 
50. 
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higiene y seguridad. Un punto import~nte de 1a mencionada 

ley fue formar las Juntas de Conciliación y el. Tribunal -

de Arbitra.je, encargados de resol.ver aque1l.os conflictos -

surgidos entre trabajadores y patrones de cárácter indivi

dual. y col.ectivo, jurídicos y econ6mic9e. Y-unción de estos· 

orgr.niemoe era :imponer 1as normas para l.a prestación de -

servicios en el. caso de 1os confl.ictos de orden econ6mico

y l.as sentencias que l.e pusieran fin, eso en cuanto a l.os

cont'l.ictoe jurídicos. 

Hemos habl.ado de l.egisl.ecionee trascendental.es -

para l.a conjunci6n de l.a l.egisl.aci6n l.aboral.; pero no por 

el.l.o queremos dejar de expresar otras. Tal. es el. caso de -

Coahui.l.a qui.en en 1916, con el. gobernador Gustavo Espinosa 

Mirel.ee hace un decreto para l.os departamentos del. gobier

no, dentro de este UDB sección de trabajo, esto aconteció 

en el. mee de septiembre. Durante octubre publ.icó una l.ey 

basada en el. proyecto Zuba.rán y en l.a 1ey de Bernardo Re 

yes referente a accidentes de trabajo. Dicha l.ey radica su 

inter~s en l.as disposiciones que. mandabe.n l.a participación 

de. l.oe obreros en l.as util.idadee, es el. primer dispositivo 

l.egal. a.ue regul.a eae aspecto. 

Durante este aflo, el. jefe de l.a revól.ucidn cons

ti tucional.ista, ~eneral. Don Venustiano Carranza requirió -

al. puebl.o para que ael.eccionara representantes a una aeam

bl.ea, ~ue establ.ecierb l.es be:ses futuras de l.a Constitu ~ 

ción Pol.ítica • Al. recorrer l.a historia vimo~ que el. pro 

p6sito de Constitución no f~e l.o que se esperaba, ya que 

l.as grandei; garantías social.es no quedElban muy bien asegu.-



radae, puesto que e1 art!cUl.o 27 remitía 1a refo::'l118 agra -

ria hacia 1a legis1aci6n ordinaria, otra postura incomple

ta era la fracci6n X del precepto 73, en e1 que s6lo se f~ 

culta al poder 1egislativo para dictar leyes en materia de 

trabajo. 

En el tercer dictamen referente a1 proyecto de1-

artícu1o 5o constitucional.., ea donde se asientan 1os or{ -

genes d~1 123. El art:!cuJ.o 5o maneja 1as ideas principa1es 

de l.a antigua Consti tu~i6n, l.e' agrega un pal;Tafo correl.ati 

vo a esta mism~, presentándo innovaeiones como l.a de Iimi

tar a un aí'io l.a. ob1i~toriedad del. contrato de trabajo. (5) 

~n diciembre de l.916, l.as diputaciones de Vera -

cruz y YUcátán dieron a conocer dos iniciativas de reforma 

para el art{cul.o So, con l.a~ que. se daban reglas concretas 

para l.os obreros, ~scando mejorar aua condiciones. De tal. 

suerte que se incl.uy6 en l.a redacción de este proyecto po

siciones como: jornada máxima de 8 horas, prohibici6n del.

trabajo n<>cturno de l.as mujeres y niflos, sef'lalándose e1 -

descanso dominical.. 

El. debate hecho al.rededor del. precepto 5o f'ue CJ!. 

nacido por Carranza, c¡Uj.en indicó a Josl Nativ.idad •acias, 

que propusiese un t:!tul.o especial. referente a1 trabajo. B.!! 

ta si tuacidn did lugar a que se integrara una comiei6n, ~ 

ra que formul.ara un estatuto en favor de l.os trabajadores. 

(5) •ari@ de l.a Ci.leva. ob, cit. pag. 51. 
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Entre 1aa peraonal.idades que acudieron a dicho comit' f'u.e

ron e1 Ingeniero Pastor Rouaix quien desempefiaba el. cargo 

de Secretario de Pomento, Lic. Jos~ N. Macias; Lic. Jos~ -

Inocente Lugo, juntos .fo:n:rul.aron un anteprc;y:ecto, sobre el. 

que a1gunos diputados dieron su opini~n y con estas qued6 

integrado el. proyecto :final., que: ae remi ti6 .a 1a comiaidn 
encargada ae preaentarl.o a la asambl.ea. La conÍiai6n tuvo a 

bien considerar en su total.idad el. texto de1.proyec"to, ba
cilndol.e molli.f'icaciones en ciertas lli.apos:l.ciones, adicionar 

o'tras ;y proí'Joner nuevas f':racciones. (6) 

Ba el. anteproyecto de Oonat:L tuoi6n, la f'raccidn 

X del. precepto 73, ae .1114icaba· que el. Ooagreao de 1a Uni6n 

era el. 4nico 1'acul.tado para J.eglsl.ar en materia de traba;jo 

·Por dos cuestiones ·f'undamental.ea, lo~ ref'ormadore.s cambia

ron de idea. Una de estas re.sones :tue que i 'be. en oon'tra 

4e1 sistema f'ederal, 1a otra, que babia que tomar en cuen

ta l.as ne.cesidades de cada uno de l.os estados 7 que por lo 

•i•o requerían de una regl.-entac:idn dif'erente. J>e ald -

que_el. J14rraf'o introductorio del. a.rtícul.o 123 de~ara en m~ 

n:l'f'ieeto que tanto el. Oongreao de J.a Un1.dn como las J.egia

J.aturas de J.os estados, podrían pl'Olllul.pr l.e79e 1aboral.es 

. de acuerdo a l.o neces:t:tado por 1as regiones. (7) 

A partir de este cambio comience. un revuel.o en 

l.as J.egiel.aciones de l.aa entidades f'ederat:t:vas, promul.gando 

(6) •ario de l.a Cueva. ob, cit. pag. 51. 

(7) J:dem. pag. 51. 



en e1 1apeo que va de 1918 a 1928, leyes del trabajo, to

das ellas integrarían gran parte de loe antecedentes para 

la Ley- Federal del Trabajo de 1931. 

Oo~encemos por el estado de Veracruz, quien en -

19181 el 14 de enero, promulg6 eu 1e7 laboral., tiene la C,!; 

racter:!etica de haber sido la primera en DDeatro país. o -

adn mala la n6mer'o u.no en e1 continente, c1aro ea salvo 1ais 

no:rmaa diaper-s que ;ya elti.at:l'.an en al.SUDO• pa:l'.aea del sur. 

La 1e7 de Veracrus airvi6 de ejemplo a loe dem4e 

e atados de la reJ111bl.ica. Su inquietud· pnrponderante era 11 

mediar 1aa in3ustioiaa del pasado, de~ando especificado el 

derecho ele hue1sa 7 1a libertad eiÍlcl:l.oal., •~6 al. f'orta -

1ec:lllliento del mov:l.mi.ento obrero. • 1aa 41.epoaicionea de - · 

mayor traacen4encia de esta le7 aon 1ali re1ati~ a 1a paJ: 

tioipaci6n de uti1idades por loa traba3adores, paaterior -

mente modif'icadaa. Originalmente a• ai8U:l.6 el intento de -

f'ijar un mea de aue1do, que ae pagar:l'.a an1aJ•ente, pero a 

partir del 5 de 31il.io de 1921 ee eetabl.ecid que 1ae utili

dades ae dete:nainar:l'.an por ooaisiones, def':inilndoee 1a ut! 

lidad eomo 1a ganancia 1:1'.qu:ida obtenida por la empresa, -

deapule de descontar e1 inte:rla 7 1a amortiaaci6n del. oap! 

tal. invertido. Adeda Be aefla1d que e1 tanto por ciento -

nunca aer:l'.a inferior al. di.es por c:iento 7 que la uti1idad 

se pagaría a 1oa tralla3adoree en proporoidn a loa sal.arios 

que hubiesen peroibi.do. Tambiln en este caso es evidente -

1a re1acidn con nuestro sistema vigente. " (8) 

(8) Hlato:r de Buen LoBBJM>. " Derecho del Trabajo". Tomo :r. 
8a Bdicidn. Bditoria1 Por:nSa. Klxioo 1984. pag. 332. 
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Respecto a 1a materia de hue1ga, funcion6 como 

e1 dispositivo para obligar al patr6n a cumplir con las

ob1igaciónee previamente establecidas en el contrato de ~ 

trabajo y detPrmin6 el arbitraje con carácter de ob1igato

rio. 

Presenta una ell!IJleoie de sindicato que se asemeja 

al. de of'icios varios. Para reso1ver 1as controversias en -

tre obreros y patrones se crea.n 1as ll.amadas Juntas ·lluÍJ.ic,! 

pe.1es de Conoi1iacicSn y una Junta Óentra1 de Conci1iaci6n 

de Arbitraje. E1 camino a seguir en dichas ineti tuciones -

constaba de dos momentos: uno en e1 cua1 se ofrecían prue

bas, esto ante las Juntas •umcipaJ.es, e1 segundo instante 

era e1 de conci1iaci6n y arbitraje, seguido ~ate en 1a JU!! 

ta Central. de Conci1iaci6n. 

Bn Yucat4n, siendo gobe:rnador Pelipe Carri1lo -

Puerto y durante e1 afio de 1918 expidi6 uni" 1ey que irni t6 

·a 1a de Veracruz. Con A1varo Torree D:!az se modifica 1a 1ey 

yucateca, ante todo en materia de hue1ga y sindica1. 

Para 1919 hal.l.Blllos proyec'toa 1egis1ativos en e1 

Dietri'to Pedet'B1 y territorios, a1gunos de e11os :fueron: -

e1 derecho a 1as uti1idades, sistema de cajas para ahorro. 

Las 1eyes 1abora1es crecieron 7 as:! para e1 afio de 1925 se 

promu1garon nuevas 1eyes como 1a que reglarnent6 la 1iber 

tad de trabajo. Eae mimao afio se hace destacar 1a idea -

de que e1 trabajo humano no debe considerarse una mercan 

cía. 

Vn 1927 e1 27 de septiembre, se marca un hecho -



importante Pn la h~storia 1egis1ativa del trabajo, la f'orm!!; 

ci6n del decreto que establece 1a Junta Federal de Concili.!:! 

ci6n y Arbitraje y las Juntas Federales de Conciliecidn. E~ 

tas nacen como respuesta a 1os diversos confl.ictos labora -

1es, sobre todo el. movimiento obrero de los f'e:rrocarril.eros 

cuya probl.edtica se baeaba en que por eer un sindicato :na:.. 

ciona1, de una empresa nacional, no podían estar sujetos a 

1egisl.aciones l.ocalee. El. nacimiento de l.ae mencionadas j~ 

tas es tambi~n un antecedente directo de l.a l.ey del. trabajo, 

pues estas vinieron a poner en manifiesto l.a necesidad la 

tente en aquel.la ~poca, de hacer una l.egisl.acidn f'ede~al.. 

Al. remitirnos a párraf'oa.~nteriorea observamos 

que la f'ni.ccidri X art~cul.o 73, que f'acul. tabe a 1as entida 

des federativas para l.egislar en materia-laboral., se cum

pl.id y as:! vemos que en l.os estados se eXpidieron un se -

riel. de l.e;yes pera l.as diversas especial:l.dades de trabajo 

fueran obreros, egr:!col.as, mineros, domlsticos etc. Regla 

mentándose en su btinef'icio el. contrato de trabajo :L:adiVi

dual. y col.ectivo , l.a jornada de trabe.jo, el descanso, eal.!, 

rioa, accidentes de trabe.jo etc. 

Todos eso.a derechoE< social.ea, dieron impul.ao a la 

el.ase. obrera, que se l.ans6 por toda la replibl.:Lca, el.abor&.n

do sindicatos, fedéracíones y conf'ede~ac:lones, pero aún no

hab:Ca gran aatísf'acc:i.dn entre sus f'ilas, ya que en el tal.ler 

o en la f'dbrica se comentaba que el. pa!s era un cúmulo de 

leyPs que otorgaban un tratamiPnto distinto a los trabaja 

dores, desVirtuándos~ lo idea de la igualdad de derechos. 

Otro probl.ema que hacía venir la creacidn de una ley federal. 

eran algunos confl:Lctos colectivos y huPl.gas 11ue rebs.zaban-



1a jurisdicci6n de una so1a entidad federativa, 1ae cua1es

se veían impedidas a act'Ua.r por que sus decisiones no te- -

nían alcance fuera de eu territorio. 

Esta mu1tiplicidad de probJ.emas dió como conse- -

cuencia modificar la Constitución, a f~n de fo:rmu1ar una s~ 

la ley del traba.jo, que :tuera. expedida por el poder 1egiel~ 

tivo, para aplicarse en el. afmbito federal. y local. A partir 

de eae momento queda abierto el. sendero para la creación de 

1a tan esperada ley laboral. 

Paso a paso hemos seguido l.os hechos que co1abo -

rarían en la formul.ación de nuestra l.ey en estudio. Es pre

ciso ae.fl8.1emos que aparte de las ideas mencionada en hojas 

anteriores , 1a l.ey del 31 fue precedida tambi'n por otros 

proyectos que infl.~ron en forma fehaciente en. su realiza

ción y de los cuales hacemos mención a contimwción. 

Al terminar el gobierno del. Presidente· Plutarco 

Bl.ias Callee en 1928 el 31 de noviembre;l.e presidió por -

muerte de su sucesor y con caricter de interino el Licenci.!. 

do Emilio Portes Gil, quien inlpu1s6 l.a federal.ización de --

1•s leyes laboral.es. 

En ese mismo affo, encontr~mos un antecedente int!_ 

reaante en la formación de esta ley y fue el. llamado que la 

Secretaría de Goberne.ción para establecer una aeambl.es de -

obreros y patronea, a 1a cual. presentó un proyecto de Códi

go Pederal. del. Trabajo, para que lo estudiara y comentara. 

Este documento se ha considerado como el primer antecedente 

concreto de la 1ey en análisis. Pl mencionado código sefial.!. 

ba los organismos que tendrían a su cargo su aplicación y -



estos eran: los comite·s mixtos de empresa. juntas locales

federaies y municipales.~e conciliación, juntas centralea

de conciliacidn y arbitraje, la corte del trabajo y el co_E; 

aejo nacional del trabajo. 

Como dijimos el presidente sucesor de Calles fue 

Portes Gil, quien con carácter de presidente proVieional -

en 1929, convoc6 a los diputados para que se reunieran en 

el palacio nacional• luego de intensos debates los diputa

dos aprobaron las reformas planeadas desde hacía tiempo 

por el. gobierno. Se modificó 1a fracción X del artícul.o 73 

constitucional, referente a las facul.tades del Conereao y 

al párrafo introductorto del precepto 123~ adem4s de 1a ~ 

forma a la fracción XXIX respecto al seguro social. Con 

los dos pr1.meros cambios se did lugar para que el Co~ao 

de la Unidn tuviera el_ poder de 1egie1ar en materia labo -

ral para todo el territorio. (9) 

Hecha la publ.icacidn el. Lic. Emil.io Portes Gil. 

presentó ante las cdmaras un proyecto de Cddigo Federal; 

elaborado por juristas de renombre; Enrique De1humeau •. P~ 

xedis Balboa y Alfredo :CHarritu. Este conjunto de dispoai

Ciones trajo pol,micas y la manifestación de actitudes po

líticas. por un l.ado el. sector patronal. inatd a que se hi

cieran cambios al proyecto original. y por otro l.a fuerza -

obrera ~~resaba descontento en lo seftal.ado sobre eindic&

to y huel.ge.. Estas discrepancias impidieron que el. proyec

to se lograra y quedara en palabras. 

(9) N~stor de·Buen•Lozano. ob, cit. pag 338 



Pera ese entonces era ya máe latente el deseo de

una ley, ante todo por 1a modi:ficaci6n hecha a la Carta MaS' 

na en 1929, dejando a los estados limitados para realizar -

sus leyes labore1les. 

Este problema vino a resolverse dos años después, 

durante la presidencia del Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, -

41 otorg6 forma concreta y definitiva a las hasta entonces 

existentes no:nnas de trabajo. Ortiz Rubio reuní6 a los re 

preaentantee de su gabinete para estudiar un proyecto de 

ccSdigo. su eetructuraci6n estuvo a cargo del que fuera se 

cretario de Industria, Comercio y Trabajo el Lic. AarcSn -

Saínz, este tuvo la colaboraci6n de loe Licenciados Eduardo 

Sutirez, Aouiles Cruz y Cayetano Ru!z. Juntos sentaron las 

bases del nuevo proyecto, fundandoee.en las inquietudes -

aportadas por una asamblea obrero-patronsl. .• 

Dete:nninemos que dos f'ueron los antecedentes in -

mediatos para que tomara la decieicSn de crear la 1ey en me!! 

ci6n por el Ing. Ortiz Rubio " uno es de carácter social y 

se encuentra en los mú1tiplee dese.justes obrero patronal.es 

que -provocaba la inexistencia de disposiciones· ,jurídicas -

claras 7 precisas en la materia; el otro es decarácter po -

lítico y se refiere a las iniciativas que bebían tomsdo pr!, 

mero el Presidente Plutarco Elias Calles y poaterio:nnente -

el Lic. Elllilio Portee Gil, pare formuler un proyecto de ley 

federal 9 tomando en ambos casos como punto de partida la el! 

periPncia que late '11.timo había tPnido durante su gesticSn -

al frente del gobierno de Tamaulipas. " (10) 

(10) " Origt>n y 'Pt>pP.rcueiones de la "rimere Ley 'll'e~l"ral del 
Trabajo" ob, cit. pag. 33. 



F.1 Presidente Pascua1 Ortiz ~ubio, 1uch6 por 1o-

grar 1a reg1amentaci6n definitiva de 1as normas 1aborales, 

convenciendo y venciendo a 1a oposición, ya que esta argu -

mentaba que 1a situaci6n po1Ítica y socia1 del país no era 

propicia para promu1gar una 1ey de1 trabajo desconociendo, 

el hecho de que 1as reformas a 1os artícu1os 73 y 123 cons

ti tuciona1es, habían dado pauta para federaliznr 1a materia 

de trabe.jo. 

En contra de estas ideas, e1 proyecto de ley ha 

bía comenzado su marcha que no detendría hasta e1 momento 

de su pub1icaci6n. Dados 1os ar8'Jlllentos posib1es por 1oe S.!, 

cretarioe de. Retado, Ortiz Rubio someti6 dicho proyecto·a1 

Congreso.; 

Esta propuesta que ya no se 1la:n6 cddigo sino 1ey 

contenía diversos temas que fueron discutidos entre e1los: 

la organizaci6n y :funcionamiento de 1os sindicatos, jornada 

diurna y nocturna, derecho a huelga por so1idaridad, des -

caneo de preparto, accidentes de traba.jo y sue indemnizaci,2 

nea, participaci6n de uti1idadea. 

Baaandoae en 1o anterior, e1 proyecto de ley que

d6 encuadrado en cuatro ideas fundamentales: equi1ibrar 1os 

factores de 1a producci6n; luchar por 1a recuperaci6n econ~ 

mica.del país¡ así como crear fuentes de traba.jo; desarro11o 

de 1a industria. Reafirm~ndose tambi~n el principio de la -

libertad eindica1. 

Lo m4e importante en el proyecto de 1ey era que -

se confirmaban 1as ideas y e1 espíritu reivindicador del ª.!: 

tícu1o 123 y sobre todo, se 1egitimaba.n las conquistas y d.!, 
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rechoe de loe trabajadores, adquiridos por eee entonces y -

que ahora el gobierno quería dejar reunidos en un s61o dis

positivo. 

'Remitido el proyecto al. Congreso, tambi~n ah~ fue 

objeto de debates y discusiones. Al final de los cuales y 

con propuestas de modificaci6n se aprob6 y como consecuen 

cia promu1sada el 18 de agosto en 1931. Quedando estableci

do desde ese momento para la hi.etoria de la 1egis1eci6n me

xi.cana la primera Le7 Federal. de1 'l'rabe.jo. 



B) LA LEYPEDERAL DEL 1'RABAJO DE 1970. 

Eata nueva 1ey sigrd:tiod muchos ccmbios. en 1a vi

da de1 derecho 1abora1, que se dieron desde su preparaci6n 

basta e1 d!a de su pub1icaci6n. Su rea1izaci6n nace por un 

proceso democrático en el que intervino la consu1ta 7 die 

cuei6n del público que estuvo representado por fuerzas la -

tentes; obreros, empresarios, sindicatos, inetitucione.s de 

derecho, autoridades de trabajo, con este procedi!Diento se 

encontr6 una legis1aci6n más e.l.1egada a1 pueblo. 

Siendo Presidente de la repÚblic·a Ado1:to L6pez Ka

teos, en el affo de 1960, tuvo a bien comisionar gente de su 

gabinete, para que e1a1:>0rara un proyecto de 1ey, estas per

sonas eran~ e1 Secretario del Trabajo y Previei6n Socia1... -

Lic. Sa1om6n González Blanco, loe presidentes de 1aa juntas 

de conoi.1iaci6n y arbitraje federal. y loca1 del Distrito P~ 

deral licenciados Ma. Cristina Sa1mon!n, Romero Lozano y el 

maestro Mario de 1a Cueva. (11) 

La primera observación que se puso en considera ~ 

(11) Mario de la Cueva. ob, cit. pag. 56 



ci6n en este primer proyecto de ley, fu~ron las modificaci~ 

nea a a1gunas fracciones del apartado "A" del artículo 123 

constitucional, estas eran: II, III, VI, IX, xXII, y XXX. 

Con estas reformas se aumentaría la edad para tr~ 

bajar a 14 años, mejora el concepto de· sal.ario y la :forma 

de establP.cerlo. Loa C&lllbios a las fracciones XXI y XXII -

se indicaban por su mala interpretación. 

En el sexenio del Presidente Lic. Gustavo Díaz -

Ordaz, exactamente en el año de 1.967, este design6 un comi

té integrado por las mianas personalidades, que L6pez Ma -

teos nombrara en su periodo, agregándose al Licenciado.Al -

:fonso L6pez Aparicio. El.los se encargaron del desarrollo de 

un segundo proyecto de ley. 

La -particip¡:\c16n de esta comisión termin6 en 1968 

con la :formu1aci6n de lo que se no~br6 anteproyecto, ei 
cua1 por orden presidencial fue enviado a trav~s de una co

pia al &Pctor obrero y patronal., a fin de que emitieran su 

opinidn. Las expresiones aute illlportantee ea1ieron del sec -

tor obrero, pues el patronal no hizo man1:festeci6n alguna. 

Díaz O:rdaz acord6 reuni.r con el grupo redactor, gente repr~ 

eent~nte de ambos bandos, para que vertieran sus ideas y ae 

· coeplementara la :formu1aci6n del proyecto y presentarlo -

posteriormente a1 Congreso. 

Ambas clases sociales por medio de sus 1!deres e~ 

pusieron sus cr!ticaa, con actitudes muy diversas. Los e~ -

preasrios, mantuvieron ante e1 antepro~ecto una noatu~s de 

rechazo, objPtendo diferentes puntos o de p1ano 1os deeech~ 

ron, no acf!ptabfln el. ag11ina1do anual., el. proble111& babi taci.2. 

l1El1, la prima 'VBcacionai. ~8toe entre otrop auchoP. Con ea-

:·:.. 



ta menta11dad negativa e1 sector patrona1 dispuso no pro -

porcionar expresiones de cambio, más dijo que sí se daban

f'uera en el procedimiento. (12) 

La actitud obrera era positiva, de análisis y r.!. 

fJ.exi6n, pensando que desde 1a promul.saci6n de la 1ey de1-

.31 a 1a fecha, se suci taron transformaciones en 1a econo -

mía de1 país, lo que hacía necesario mejorar las prestaci~ 

·nea de loa trabajadores. 

Pundamentándose en esa vertiente de ideas, e1 

proyect·o se estructurcS. nuevamente, traemititfndose a1 poder 

1egis1ativo, ah:! nuevamente participaron la clase trab&ja

dora y ~atronal. Estos tomaron una postura. de resignacidn, 

quedando convencidos del Bdvenimiento inerttable de la nu~ 

va ley. Mostraron un estudio que dividieron en tres partea 

n aspectos no .objét~bl.es, entre los que se co1ocaron aque~ 

l~os que no implicaban nuevos beneficios para el trabaja -

dor. Aspectos objetables subdirtdidos en conflictos admi~s 

trativoa y econdmicoa; y aspectos inaceptab1es. Como ob~e

ciones. estuvieron el éoncepto de inte:naedia:rio cuya fina1!, 

dad era suprimir la vaguedad de la .J.ey del .31, l.as normas 

que recon0cieron el derecho de huelga en loe probl.emaa del 

contrato-ley; l.as disposiciones sobre el llamado desistí -

miento t4cito de la acci6n una inetitucidn que debid aupr!, 

mir la comiaidn por ser contraria a la equidad y de una -
constitucionalidad dudosa; muchas de las normas sobre lae
reglamentaciones especiales; la reglamentaci6n que hizo l.a 

(12) Kario de la Oueva. ob, cit. pag. 57. 
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1ey de 1a propina como parte de1 sal.ario; el pago que exc!!_ 

da a1 de1 trabajo extraordinario, autorizado por la Const.!, 

tuci6n con un sal.ario mayor; 1a prima por trabB.jo en domi,E

go; e1 pago de1 trabajo en días de descanso con salario d.2, 

bl.e. Entre 1os aspectos inaceptabl.es se encontraban 1a in

terrupción de l.a jornada durante media hora; 1a norma de 

que el. sal.ario se integra con todas 1as prestaciones que 

recibe el. trabajador; l.a prima de antiglledad; 1as normas 

ao_bre trabajo a· domicilio; diversas normas procesa1es que 

ten!an como f'inal.idad dar f'i:nneza a 1os procedimientos en 

materia de huel.ga; las nuevas no:nnas sobre participación 

de las utilidades; el. cap!tu1o sobre habitaciones de los 

trabajadores; pretendieron que se introdujera el. contrato . . 
a prueba 7 que ee establ.ecieran el. contrato medieva1 de 

aprendizaje. " (13) 

Con estas indicaciones y l.as del. sector obrero, 

ee di6 por terminada l.a reunión. Las catmaras dispusieron -

interrogar a los redactores del. proyecto a fin de hacer un 

intercambio. de ideas, para que quedaran perfectamente el.a

ros l.os l.ineeniientoe general.es del. proyecto. Despu~s de ~..!! 

te di4l.ogo l.os diputados y senadores dete:nninaron a1gunas

modificaciones que no a1teraron la :natural.eza del proyecto 

original.. 

En una fecha de gran importancia histórica entr6 

en vigor nuestra actut.l 1ey laboral.; e1 l.o de mayo en 1970, 

fecha en que recordamos a l.oe mártires de Chicago. Lo im -

portante de est~ ley es el proceso democrático con que ad

quiri6 eu institucio~izaci6n. 

(l.3) ·~io de 1a O~va~pags. 59 y 60 



C) '!'l'lry'O~MAS AL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

Antes de iniciar e1 eatudio correspondiente a 1aa 

reforme.a de1 123 constituc:1.one1. heb1emoa un· poco eobrP su 

f'ormeci6n. ~ate art!ou1o se deaarro116 a travle de diversos 

debates, reeel.taDdo en e1los 111 actuB.ci6n de 1os dipu'tados. 

En 1916, exactamente e1 26 de diciembre, se hizo 

ref'erPDCie. a un proyecto de1 ert!cu1o 5o de 1a Coneti'tuc:l.6n 

de 1857 • ·en_ este b.al.1emoe el. origen del 123. A1 Hr adicio

nado e1 precepto 5o con tres garant!aa social.ea, 78. no de -

ti.po individ~1, se comenz6 a e1abcrar e1 derecho constitu

cional de1 tTaba;lo. Tal.ea disposici.ones enume~ban derechos 

de gran ioaportancia como: la·prohibi.c:icSn de1 trabe.;lo noctu.!: 

no, ;tornada de l.abores de 8 horas y e1 descanso domin:ical.. 

La ~articipaci.6n de 1oa dipu'tados se poetu1d por -

1a def'~nea de 1aa garantías eoci•1•e de loa obreros. Bntre 

esas voeee se .escuchcS a Oa;retano Andrade; quien pugncS por -. 

que 1oa obrero• en loa·tal.l.eree de;laran de ser eXp1otadoa y 

ante todo ineisticS en 1a limitaci6n de 1a ;lomada de 'trabe.

;lo. Heriberto Jara se pronuncicS en pro de d:l.Slllinuir 1a jor

nada 1abora1. 

Otros como el. Licenciado G!"ecide. se mostrcS partí 



dario poT precepto constitucional de que 1os trabajadores -

tuvieran reparto de uti1idedee. Podemos citar mls ejemploE 

de oradores que en aquella ~poca subieron a l.e tribuna pare 

hacer divereee proposiciones en favor de l.a ciase trobaja -

dora, con lo cual a ceda raomento se ponía en ~nif'iesto la 

.necesidad de un capi~u1o especial que regul.ara todos loa ~ 

asuntos del trabajo. (14) 

:P:n p.Sginas anteriores deecri biraoe que un grupo de 

diputadoe constituyentes, representados por el Ingeniero -

Pastor Rouaix :f'ormu1aron un estatuto en favor de 1os t:raba

jadorea. ~ate pro7ecto :fu.e pi:-esentado al. CoD«J"eso en 1917 -

e1 1.3 de enero. n dictamen c!el. l.23 cambi6 de tajo, las be

ses de coDStitucionee anteriores y cre6 un conjunto de le -

.,es protectoras de la clase obrera. 

~n 191.7 e1 23 de enero se discutid y eprobcS por -

el Poder Legiel.ativo de 1a ciudad de Querltaro, el texto a1 

art!culo 123, que pae6 a ser parte integrante de 1a nueva -

Ley 1Pun4aaenta1. Salid a l.a luz pliblica bajo el no111b!'e " -

Del. Tn.bajo y l.a Previei6n Socia1 • • 

El articulo 123 de 1a Carta lfeena, desde au pub1! 

ceci6n heste·1a ~eche. he sido motivo de divereae re~ol"llllt.s. 

1'n este- pequefto estudio haremos aencidn de a1gunaa. 

RDORBS.- Una. de las primeras, Que b.fl. conocido 

1~ historie del prec•pto 123 fue e1 cambio a1 pre&abul.o y a 

(14) ilberto Tru.ebe Urbins " .Nuevo Derecho d.-1 Trabajo" 6a. 
~dici6n. Editorial Por:nla. -~xi.co 1981. pag 34, 40 y 41. 
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1a f'racci6n XXIX, ae:! como e1 art:Ccu1o 73 fracci6n X. Ambas 

con e1 fin de que 1a 1egie1acidn 1abora1 adquiera un carác

ter federa1. Antes de dioha reforma 1os estados, podían ex

pedir 1eyee del trabajo y por 1o mismo era necesario unifi

car1as en un s61o conjunto. 

La fracci6n XXIX se modif'icd, para que 1@- promul.

cacidn de 1a Ley de1 Seguro Socia1 quedara consideradá'ae -

uti1idad públ.ica. Estas reformas y 1as de1 párrafo anterior 

se rea1izaron durante e1 gobierno de1 Presidente Emi1io Po!: 

tes Gi1, publ.icadas en 1929 e1 6 de septiembre en e1 Diario 

Oficial.. (l.5) 

La segunda reforma se did en l.a fracci6n IX, por 

iniciativa de 1os Diputados Octavio •· Trigo, Danie1 Cárde-

11&s •ora, Luis G. Márquez, estando ai frente de1 gobierno -

Abel.ardo Rodríguez. Se adiciona de forma tal., que 1ae comi

siones encargadas de fijar el. sal.ario mínimo, sí después de 

diseuti.rl..o DO l.l.egaran a ningún arreglo, podría ser establ..!, 

cido por l.a junta 4e concil.iacidn •. <16) 

Oomo tercera reforma eat4 1a real.izada sobre l.a -

fraccidn XVIII, cuya publ.icaci6~ fue en l.9.38 e1 31 de di -

ciembre; a petici6n del. entonces Jefe del. Poder Ejecutivo -

L'saro C'-rde11&s. Con el.l.a 1os trabajadores de 1as fábricas 

ail.itares del. gobierno, podrían ejercer el. •erecho de huel.

ga, el. cual. DO podían ejecutar antes de l.a reforma. (l.7) 

La cuarta reforma incl.uyd dos reformas por acuer-

(l.5) H'stor de Buen Lozano. ob, cit. pag 326. 
(l.6) Idem. pag. 326. 
(l.7) ldem. pag. 327. 
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do de1 Presidente lfa.nuel Avila Cemacho. La pri~era respecto 

a la fracci6n X del artícu1o 73, para elever a nivel const! 

tucionaJ. 1a facultad federal. para 1egislar en nateria labo

ral. La segunda se dió al adicionarse al 1~3 la fn;.cción -

XXXI, indica los casos en que por excepción corresponde a 

plicar lae leyes del trebajo a las autoridades federal.ea. 

Estos cambios se publicaron en 1942 el 1& de noviembre. 

Una quinte ref'orma fue incluir el apartado "B". 

Quedando r~gul.adae lae relaciones de 1os t2'abajadores del 

Estado. Se publicó en 1960 el 6 de diciembre, durante el ~ 
bierno de LtS-pez •ateos. 

Durante el mandsto de este mil!llllO presidente, ee -

hizo una aclaración a la :tracción IV del apartado •A" puee

existía.- una conf'us16n sobre lo que ae había publicado 7 el 

texto origina1 que ee presentó al represe~ante del ejecut,! 

vo. Hecha la oorrecc16n se ezpueo en el Diario Oficial en -

1961 el 27 de noVi.eabre. 

Adolfo López Mateoe propuso varias reforma.e al ~ 

•!>•rtacto "A "1 

l"racc1ones :II y I:II, al. caabiarlae otorgaron ma 

70r protección a loa menores de edac!, al no pe:naitirselee 

trabajaran, despuee de lae 10 p.m T a no eer utilizada la 
• 

mano cte obra de aquellos con a.-noe ele 14 alloe. 

Fracción VJ:, indica loe ea.l.ar1oe m{ni~oe por so -

nas econ6na1cas. 

Pracci6nIX, habla del reparto de utilidades. 

Al parejo de esas reformas ee modif'iottn la XXI 7 

XXII, 49ndo lo ic!ea de eatabilidad en el eiapleo, pera que -



e1 patrcSn no cu1mine.ra 1a re1aci6n de trabajo~ sin c ... uea 

justif'icada. 

Una 111. time. re:forma rea1izada en· el. mismo momento 

que l.as anteriores• f"u.e a l.a :fracción XXXI• se l.e incorporan 

nuevas actividades como: s:iderúrgíca, metal.úrgica, petroqu,! 

mica, industria del. cemento etc. Con e1 objetiVo de que qu.!_ 

daran. bajo juri~dioci6n f'ederal.. Todas estas iniciativa.e de 

ref'ormaa se publ.icaron en l.962 el. 21 de noviembre. 

Dl1rante el s~xeni.o del. Licenciado Luis Echeve 

rría Al.varez, el.' precepto en an41.:Lsis se ref'ormd en tres 

41.st:l.utas ocaaiones. Una en 1972 el. 14 de :febrero, donde ae 

·mod:lf'iccS l.a f'raccicSn XII: del. apartado "A", con la cual. ae -

hi.zo ef'ec1iiva l.a pre1Jtaci6n de virtenda para 1oe trabajado

rea. Se vicS l.a poaibil.1.dad de crear un f'ondo pera 1a hab:U;~ 

o1.c5n, y que este tunera eu l.ey.· De :igual. f'orma para aaegu~ 

rar el. derecho habitacional. a l.os empl.Pados del. Estado ae -

ref'ormis 7 adicioad l.a f'racoi6n XX inc:ieo f', XII y XIII. To

do se publ.~06 en 1972 el. 10 de novieabre. 

La aipiente 2'ef'orma el.aborada en e1 periodo ele 

Bolleverr!a l.o.rr«S.uaa aert.e ele derechoa l.abora1ea para 1a m~ 

;Jer a1oansenclo de e.,-ta aanera 1& igual.decl entre el. hombre 7 

1• mu;Jer. ~ataa eonz :II, VI, XI, XV, XXV 7 XXIX. Se di:vul.e 

ron en 1974 el 31 de diciembre. 

Wue'ftlaente en ~ebrero de 1975, ae ref'onaa l.a 

f'raccicSn m:r: para que ae smpl.:l.en l.aa f'acul. tac!ea de loa tr,! 

bunal.ea del trabajo y puedan in'terveni.r en aaun-tos ª" l.a i.!! 

duatrt.a qu!mica, auto:aotri11, acP1.1'e11 7 sraaa.s vegetal.es 7 -
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otras, quedendo estas e~presas bejo 1a custodia federal.. 

" A iniciativa del. Presidente L6pe:z .Fortil.l.o en 

1977, el Constituyente Perm&nente vuel.ve a ~mpl.ier l.a comp.!, 

tencia f'ederal. en vigor el. día 9 de eneero de 1978. Da u.na 

nueva eetructura a l.e f'racc16n XXXl:, que se di Vide en doe -

incieos, ramas induetriel.es y empresae. Prec:lse l.e compete!! 

cia en l.a induetria de l.a r8ml? automotriz, incl.uyendo l.oe -

eutopa:rtee mecánicos, o el.~ctricoe. En materia de al.imentoe 

abarca además; l.a f'abricaci6n de productoe embasadoe o que

ee destinen e el.l.o y l.o mismo con· re18ci6n a pl.antas el.e.bo

radorae de bebidee. Incl.uye l.e induetrta maderera básica, 

l.a produccidn de aserradero 7 l.e f'abricacidn de tripl.ey o 

de agl.utinados de medeni. La industr:la vidriera. por l.o que

bace a l.a f'ttbricacidn de vidr:lo pl.ano, l.iso o l.abrado o de 

embf;ses de vidrio. La t8bacel.era que comprende el. beneficio 

o f'abri.cacidn de productos de tabaco. Las industrias eXpl.o

te.dorea de cal.. 

Por l.o que hace a l.as empresas se adicionan con -

l.as que se encuentran en sone a de ;1urisd1cci6n f'ederal. 7 en 

l.a 1:one econ6mica excl.us:1va. de l.e. Naci&n. Las di.sposi.ciones 

de capeoi.tacidn 7 adiestramiento, en cuanto·a su ap1ioaci.6n 

7 observancia 7 1as medidas de seguri.dad e hi.gienE> son com

petenci.e f'ederal., con intervencidn de l.oe estados. n (18) 

En ese mismo affo se ref'orm•n l.as fracciones XII y 

XIII del. apartado "A", de forma tal. que le cepacitacidn y el. 

adiestre.miento al.canzaron un nivel. constitucioJ11:1l.. 

(18) Alberto Bri•effo Ruis. ob, cit. peg. 88 



Rn 1978, exactemPnte e1 20 de diciembre se adici~ 

n6 e1 párri1fo introductorio de1 art!cu1o 123, quedE1ndo pre

cisado e1 Derecho de1 Trabajo con 1as características de -

digno y socia1mente úti1. Buscándose a 1a vez crear nuev~s 

f'uentes de trabajo. 

A1 apartado "B" se 1e agreg6 en 1983 1a f'raccicSn 

XIII bis, que regu1a 1as actividades.1abora1es de 1oa tra'b!:; 

j~dores de 1a banca y cr~dito. La f'echa e.icacta de su pub1i~ 

caci6n es e1 17 de noviembre de eae afio. 

A1 haber terminado el. apunte y e•tudio referente 

a1 primer ce.pítu1o, que como se observa ea un pequei.'lo boa -

quejo h1st6rico de nuestra l.egie1e..:i6n 1aboral, siempre ªY!! 

dada por 1as opiniones de grandes autores. Verifiqul que 1a 

histoTia es l.a forjadora de 1os ideal.es del. hombre, pe'ro -

tE.l'llbi~n l.& constructora de 1.as cosas positivas Y' nPgativas 

de un país y en nuestra l.Pgis1aci~n del. trabajo. despula de 

1.argos procesos nacieron situaciones importantes. 79. que 

desde lae sesiones de 1.oa ConstitU1'entes hasta nuestros - -

· d:!ae ha habido muchos cambios y 1.o meno de e11.o• es que 

siempre orientados a dignif'icar 1.oa derechos aocisl.es de 

ioa trabe.;jadorea. 

Si de historia se hebl.a ee. f'actibl.e SPflel.ar que -

ell.a no ea estática, sino di.ni.mica y por 1.o mis!DO 1.a del. -

trabe.jo no ha de ser 1.a excepoi6n. Las modif'icaoionea eegu,! 

rán puesto que 1a clase trabajadora siempre hllbr4 de bu.seer 

el. mFjor~miento de sus derechos y ante todo que estos sean

respetados v de acuerdo a 1.o que 1.as 1P.yea han conquietsdo

peré• el1os. 
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E1 tema de 1a present~ sabemos ee e1 trabajo pen,! 

tenciario 9 recorrimos la historia 1egie1ativa del trabajo -

para encontrar de que forma ee b.Ei.b!a regu1ado este; más a1 

terminar e1 cap{t~o primero, observemos que dentro de1 pa

aore.ma legie1ativo laboral. 9 no se hizo menci6n de1 trabaja

dor rec1uido. Evo1ucion6 1a 1ey del trabajo pero omiti6 a -

uno ei penitenciario• de ahí que en los cap{tul.oa posterio

Tee &nllliceaoa la vida de eatoa. e1 porqu' opinamos ae 1ee 

considere como trabajadores y la necesidad de. seila.J.arlos en 

1• actual. Le7 Pederal. del Traba.jo. 



OAPJ:TOLO Sl!GUNDO 

BL TRABAJO PBNITENCJ:ARXO 

A) B1 Trabajo Penitenc:Lario en 1a H:lstoria. 

B) Concepto de Trabajo. 

O) Concepto y Caracter!eticae de1 Trabajo Penitenciario 

D) B1 Trabajo Pen1.tenciar:lo como Medio de Readaptecidn. 

B) ·E1 Trabe.jo Penitenciario como R~gimen de Producci6n 

Xnduetrie1. 



A) EL TRABAJO PF.l'flTF.HCIARIO EN LA HISTORIA 

E1 trabajo en 1oe centros de rec1usi6n ba formado 

parte de eu vi.da desde &pocas remotas, a grado ta1 que pod_!!. 

moa decir que es tan antiguo como 1a pris16n. 

En cada tiempo e1 trabe.jo se practic6 en 1a eJec.l:! 

cicSn de 1as pens.e por diversas maneras, con variados crite

rios; a veces se us6 oomo castigo, otras de pasatiempo, me

dio econcSr!lico o como 1o es en 1a actua11.dad una forma de 

educar, consider4ndoee1e ya con un carácter terap~utico. P~ 

ro ind.ependientemente de 1oe ral!l80S que histcSricamente fue 

adquiriendo, no ee puede o1vidar que e1 trtLbajo ha sido uno 

de 1oe e1ementoe pr1ncipa1ea de1 rlgimen pP.nitenciario. 

Divi.damos 1a hi.etoria de1 trabajo pena1 en tres 

etapas a sa'ber: una de e11as, en 1a que e1 trabajo se con 

s1.der6 como cast1.go, un sufrimiento, otra •• en 1a que e1 

esfuerso de 1oe reo1uidoe tuvo un car,cter econdmico y 1a 

tercera que busccS 1a readaptaci6n de1 penado. 

Haremos e1 estudio hietdrico de 1as doe primeras 

etapas de1 tre.bajo penitenciario y en un estudio posterior, 

concretam~nte en e1 inciso (d) de late miamo oap!tu1o; co -

noceremos a1 trebejo con su f1na1idad readaptedora. 
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A1 análisis del trabajo penal en le fAcete la del 

castigo, ha1lrunos que muchas lPgielaciones a través del po

der público impusieron a 1oa reos lo que se conoce como tr~ 

bajo forzado. Teniendo éste 1ae características de ocaeio 
Dbr un sufrimiento, pero a la vez lograr un fin econdmico 

al. sacar ut:i11dad de eu esfuerzo. 

El trabajo castisc> era·duro y penoso, con 11 no -

sdlo se buscaba. que el. sancionado pagase au cu1pa, ·sino ta!!! 

biln terminara el d!a extenuado :tísica y mental.mente a :f'in

de que soportara el. ai.slamiento 7 ee mantuvi.era en un esta

do de tranquilidad. En ou1turaa como la egipcia, si.ria, y 

china, todas del. antiguo oriente; el trabajo era pena 7 

aplicado ¡nib1i.camente. 

Roma dentro de su sistema penal. uti.lizd penas se
veras, a tel grado que loe penados quedaban como aervi.dorea 

de las sanciones y alin ~e adquirían e1 eatatus de esclavos. 

Aplicaban di~erentes condenas, entre "l.l.aa: 1a " ad opus" -

re:f'erente a trabajos en obras pdbl.1.cae, este castigo se uad 

con mayor ahÍftC?o. Exi•tía así m•o la dC!DOm:ine.da "damne.tio 

1m metall.um", en espaaol. aigni.fica aquell.a que ae ejecutaba 

cavando en las minas. El " ad 1udua "• loa juegos del oir -

co. (l.9) 

El medioe"VO en sus al."borea, caracterizd a las pr.! 

aiones en :f'orma de pozos, nuls al. avance de la &poca halla -

moa.que las cárceles se han vuelto fortalezas y la reclu --

(19) Conatanc:io Bernaldo de Quirdz. " Lecciones de Derecbo
penitenciario -" 1a Fdicidn.· Editorial. Imprenta Univeraita 
ria. Textos Uni.versi.tarios. MtJXico l.953. pag. 112. 
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si6n que 11eva a cabo en jau1as y maemorras. Existieron t~ 

bi~n les prisiones de custodia ( en Inglaterra ), en la que 

su pobl.acicSn se integraba por jcSvenes autores de inf'raccio

nes menores, mendigos, vagabundos, ladronee etc. Podemos r~ 

cordar diversas :formas de encarcelamiento, pero lo :importa!! 

te es indicar que el trabajo penal. seg1da teniendo 1a :fina-

1.idad específica de causar af1iccidn al individuo infractor 

dej4ndol.o vivir .en ·ias con41cionee más paup~rrimas, de euei: 

te tal. que su:f'ra al. m4xilllo por e1 delito cometido. 

Bn el sig1o XVI, ya entrada 1a Edad Xoderna, sur
ge una nueva condena 1a de servi.r en las gal.eras de1 rey. 

Beta aot:l.v.ldad va encaminada a obtener un provecho de 1oe 

pr:l.sioneros, quienes.reoib:Can el. nombre de galeotes. B1l.os 

:l.lan pepdos aiempre a1 remo, navegaban por 1o regul.ar dos 

horaa diar:l.ee, sin deeoaneo a1gqno. 

b 1ae gal.era• l.os remeros, se formaban en d.oe 1',! 

1aa una de1 1ado 1zqu1.erd.o 7 otra en el derecho, a 1.o J.ai:go 

4e l.a nave, atados al. banco de l.os remeros, recibiendo co'.'1,º 

11n:l.co eet!mul.o l.oa l.atisaeoa que l.e proporcionaba el cdmi -

tre, que era 1.a persona encargada de vigilar a los galeotes. 

Llevando de compaflero un pedazo de madera que a:ferre.ba entre 

eue 41entee, con el objeto de ev1. tar que por el. dolor de --

1oa azotea, que 1.e obligaban a redoblar el. ea:fuerzo, grita

ra, mald:L3era, o expresara el. dolor que l.e provocaba su la.!! 
timoea pena. S61o a veces ese trozo de madera se sustituía 

por un trozo de pan duro re111o;ta.do en vino, lo cual. no era -

hecho en ~orma benigna, eino mantenerlo despierto para que 

continuas~ su es~ue~zo. La invenci6n de la máquina de va.por 
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vino a ser la sal•raci6n de loe penados, que no :fueron nun

ca más sancione.dos con &1 acto de remar. (20) 

La idea principa1 ae aquellas históricas épocas 

era la de obtener un provecho de1 reo, pues el traba.jo so

lamente se presentaba. como inúti1. 

Para1e1amente a esta imagen de1 trabajo 1o ha11,!! 

aos como un pasatiempo, 1os presoa rea1i11aban artesanías -

que ta1 vez no 1e redituaban satisfacción econ6mica, pero 

po;r lo menos distraían su mente de1 padecimiento de estar 

sin 1ibertad. 

La re1igi6n iba. mlq 1iga.da. a 1a expiaci6n de 1a 

ou1pa por medio de1 si1encio y ia oonteap1acídn. La in - -

fluencia de ella en e1 sigl.o xn es notoria, pues a peti -

ci6n tle 1a gente del c1ero que a1anaada por 1a mendicidad

que bab:(a en Lonclres, e1 rey 1es otorsd 1ioencia para usar 

e1 casti1lo de Bridwe11 7 recoger aJ.1:( a 1os vasabun4oa 9 -

ociosos, 1adrones y autores tle de1itos menores. B1 ob3eti

vo lle aque11a institucidn :fue a tra'Vfs cle1 traba3o 7 1a -

disciplina flrrea 1a reforma de 1os reclusos. La rama tex

ti1 pre•ominaba en el &rea ocupacional. 

Para 1576 las bridwells o casas de oorrecoidn se 

habían extendido por totlo e1 pa:Ca, teniendo una clobl.e fun

cidn; dar trabajo a loa desocupados y obligar a trabajar a 

quien se rehusara a real.izarlo. P!stas instituciones sigui!,_n 

do 1a pauta de 1a primera casa de corrección se compon:!an

de una población diversa, pues partía de 1os hijos de po 

( 20) Oons.tanciG Berna1do de Quir6~. ob, cit. pag. 114. 
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bree según estaban ahí para que se educar6n y adquirieran

el hábito ae1 trabajo, vagabundos, ladrones. Si alguna di

ferencie había en las actitudes hacia los internos, ellas 

se veían en el distinto grado de rudeza de1·trabajo. 

Bn 1579. trabajaban en esos hogares una cantidad 

de 25 oficios diferentes, a1gunoe de el.l.oe era.ns enea.jea.

guantee. sombreros, manufactura de al:f'il.eree. 

A f'1.na1e s del siglo XVI, más exactamente en l.596 

en Amsterdem Holanda, tuvo lusar la creaci6n de dos pri 

&!Iliones que signi:f'icaron un suceso trascendenta1 pera la 

historia penitenciaria l.a n Raap-huie " y " Spin.-huie ". 

Esta&! c4rce1ee son como afirmamos importantes y en e1lae 

ee e1abora un trabajo de productivo, pero sigue siendo -

arrancado a los penados por l.a f'uerza de loa azotes, los -

golpee y el ayuno, quedando ad.n como castigo. 

La " Rasp-huil!I ", cárcel. para hombree. integrada 

por ve.gebundoe, condenados a priei6n y personas internadas 

a petici6n de sus parientes. Tenía base ce1ular. pero en -

cada W'l8 de eue celdas se encontraban varios detenidos. -

El traba.jo se ejecutaba en el patio o celdas, este vari.aba 

de acuerdo a las estaciones del afto. 

El. nombre de " Rasp-huis "• dP.rivaba de le acti

vi.dad pr1.nc1.pa1 que se desarrol.laba. Consistía en r~spar -

con una 81.erra de varias hojas un deter:ninado tipo de mad.!_ 

ra f'ina, basta que se transformara en polvo, el cual era -

aprovechado por los tinteros para sacar pigmento utilizado 

posterior:nente en te~ir hilos, de la industria textil. 
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Para la pulverización de la madera se usaban dos 

métodos; uno con la manera ya. descrita anteriormente y un 

segundo utilizando una piedra de molino. La madera muy du

ra se trabajaba. sobre un burro y entre dos penados obte -

nían el po1 vo, mane.jando una. sierra da gran tamai'lo. ( 21) 

F.n estas f'echas hubo una prisi6n para mujeres la 

" Spin-huie "• Cuya pobl.aci6n genera1mente se integraba de 

prostitutas y vagabundas, sus catividades principales eran 

el. hilar lana, trabajar el. terciopelo y tejer. 

Retas prisiones relacionaban por un lado el. tra

bajo duro y fatigoso, aún más mon6tono con una fuerte dis

ciplina, lográndose ambos con la :fuerza de loe castigos de 

todo tipo y especialmente corporal.es. 

Pueron de gran importancia e influyeron en di ve!: 

sos pa!ses de Europa, quienes .crearon casas de correcci6n 

o de trabajo similares a las ya descritas. Teniendo siem 

pre como estructura el trabajo f'orzado y objetivo primor 

dial, el. disciplinar. Rasgos esenciales de 1as primeras C,!! 

sas de correcci6n. 

En el. siglo XVIII, el. trabajo aparece con l.a na

tural.e&a de reformador 7 a tener f'ines econ6micos. El.lo se 

puede observar en dos instituciones de principios de l.700, 

el. " Hospicio de San Miguel. " en Roma quien reuni6 como ~ 

(21.) Dario Mel.oeei y Máximo Pavarini. "Cárcel y Fábricas. 
Loe orígenes del Sistema Penitenciario, siglos (XVI-XIX)." 
Primera "Fdici6n. F.:di torie.l. Siglo XXI. México 1980. pag. 39. 
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bitantes 8 ancianos des-val.idos, jóvenes vagabundos, delin

cuentes, aouí se buscaba l.a reforma moral. de l.os recl.uidos 

en base a1 trabajo y el. aisl.amiPnto; en igual. situaci6n en 

contramos la prisión de Gante edificada por Juan Vilain 

construcci6n de tipo cel.u1ar dondese efectuaba el trabajo 

en comlin este ere. variado: cardar, hil.ar, tejer, zapatería 

satrer:!a. 

A pesar de que el. trabajo penitenciario quiso t2_ 

ner un destape, buscando reformar y obtener un provecho, 

continuó con el. fin de causarl.e al. detenido un sufrimien-

to. As:! l.os prisioneros eran empl.eados en actividades pero 

encadenados o atados con una bol.a de hierro. De esas f'ae -

nas podemos sei'ial.ar l.as real.izadas en l.os arsenel.es; en B!! 

pafia empl.eaban l.as bombee para achicar el. agua de l.os di -

ques o en l.a construccidn de carreteras, puertos, caminos 

cana1es etc. 

Lo.nula triste del. trabajo de aquel. instante de -

l.a hi.atoria era que l.a utilt.dad que se wscaba del. miflllo, 

ae perdfa por 1a auperi.oricSad de causar dailo. Caso como el. 

de l.a "rueda", o el. "mol.ino de rueda" que en aJ.gdn tie111po

ee empl.e6 en mover bomba.e de agua o mol.er, pasando pronto

al. desuso, util.iz4ndoae edl.o para dar vuel. tas con el. linico 

propdeito de ~atigar l.oe pies del. reo. 

Como se observa el. tr6bajo dentro de l.os pena1.ee 

tuvo un gran desvanecimiento a más de l.a mitad d.el sigl.o 

XVIII, pues l.as acciones carcel.s.riaa dejaron su util.idad y 

regresaron a l.a práctica ~uneeta de l.ae ganancias privadas 

de l.os guardice, se prosiguió con mayor dureza en l.os cae-
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tigos, azotea, encEt.denamientoe, muchas de 1as secciones f'2_ 

meniZlb.e se tranef'ormaron en burde1es regidos por el carce

lero; esto provoc6 inquietud entre los reformadores. 

Uno de ellos John Hawa.rd 0 quien conoci6 v•.rias 

prisiones 0 1as que dejaron en el una fuerte impresidn por 

la ~iseria y deso1aci6n en que se ballab&.n. Redect6 un li

bro denominado " ?.1 estado de 1ae prisiones "• abogando -

por la reforme y mejore de 1as cdrcelee, proclaui6 la nece

sidad de implantar de1 trabajo como medio de ~ora11zaci6n. 

Por su parte C~sar Beccaria propuso al. unísono que su con

temponlneo, la hu.~anizacidn de las prisiones. e1aboraci6n 

de un derecho penal digno del hombre. Ambos pensadores di.!. 

ron las bases los re~enes peni.tenciarios. 

Ea importante ee.l'lalar 1a aps.rici6n de los si·ste

:Das penitenciarios, debido a que en ellos encontriimos los 

:t'undamentoe del trabajo establecido en loe penal.ea con un

nuevo sen.ti do. 

El. primer sistema peni.tenciario que aparec16 fue 

el n sistema. celu1ar". Este se enae;ya en 1790, en la cllr -

cel de Walnut Street, la primera de los Betodoe Unidos. -

Posteriormente se f'ormd la Weste.r P•nitencie17 que eucumbi6 

pronto ·por la estrechez de sus celda• y la :f'aJ..t;a de espacio 

para organizar el t'!'Bbajo, ~ate en general se realizaba -

aislado y apenas co<Dienza a observarse el abf.lndono de la -

idea de que el trabajo debe ser ww afiicci6n. 

Otro sistema :f'ue el de "Auburn " se did, en 1a -

prisi6n del mismo nombre, el trabajo se hacía en común du-
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rante el día, en si1encio y en las noches se lee aislaba,

se incrementa la actividad ocupacional en ta1leres. 

Al sistema de aislamiento celul.ar_se le vieron 

muchas desventajas, l.o que origin6 la busqueda de varían 

tes, eurgiendo en e1 sigl.o XIX los " sistemas progrP.sivos" 

instituy~ndose uno de el.los en Inglaterra a careo del Cap~ 

tán Maconochie de l.a marina ingl.e ea. La estructura del. :-tS

gimen consistía en que el. interno debía reunir cierto nÚl!I.~ 

ro de dÍús de trabajo y bu.ena conducta, para despu~s can -

jeerl.os por vales, 1ogrando reducir el. t~:rmino de recl.u -

si6n. Po:rmabese por tres momentos: " El. primero de aisl.a -

miento celu1ar continuo, diurno y nocturno en l.a celda. El 

segundo, vencido el. anterior con bu.en ~xito al.o Auburn, o 

sea, como es sabido, aislamiento celular nocturno y traba

jo diurno en com6n bajo la estrecha regla del. silencio. No 

hab!a otra cosa en el. mercado, por entonces, como sabemos. 

El tercero es el. " ticket of l.eave ", el bol.eto, l.a licen

cia de la prisi6n, comprada antes del. tiempo lega1 de l.a -

condena, a fuP.rza de vales de buen comportamiento en l.os

per!odoe anteriores, liberted condicional., ~reperatoria o 

anticipada sería el. mejor nombre de esa instituci6n. "( 22) 

Rete sistema progresivo tuvo otras corrientes ~ 

como el. " Croffton ", atri bu!do a Sir Wt;l. ter Croffton, di

rector de l.as prisiones de Irlanda. Anu! los presos eran -

ocupados en el exterior de preferencia en actividades agr! 

(22) Constencio Bernaldo de -Juir6z. ob, cit. pega. l.07 y -
108. 
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co1ae. La diferencia con e1 sistema Maconochie, fue la po~i 

bi1idad de sal.ir. Por ú1timo, nos referiremos a1 sistema -

progresivo " Montesinos " nacido en ~spafla, creado precia!; 

mente por o1 Gorone1 Manuel Montesinos Mo11na. Dividi6 1a 

conde.na en tres t~empos: de 1os hierros, del trabajo y 1i

bertad intermedia. 

E1 primero nombrado as! ya que l.os penado e l.l.e.V!; 

ban una cadena a1 pie que 1ee recordaba su estado. El. se -

gundo ael. trabajo ah! ee dedicaba el. condenado a una ocup,2_ 

ción. El. tercero permi t!a que el. recl.uso pasara el. d {a en 

l.a ciudad y regresara por l.a noche al. penal.. 

Respecto a J.a perspectiva nacional., vemos que en 

l.a etapa prehisplin:ioa rigi6 un sistema pena1 muy severo.

Utilizaban la 1apidac16n, descuart1.Z811U.ento, corte de ios-

1abioe, muerte a garrotazos ahorc8Dl1ento entre a1BUDOS• F.n 

el. pueb1o azteca no podeaos habl.ar de 1a prisión en forma

pero aán as!, hubo en cierto modo cárcel.ea, unas donde se 

encontraban loe procesados por delitos graves 7 que esper_!! 

ban la nni8rte de pell2.J otras para cautivos de guerra. y 

unas para reos por ~al.taa·leves. El trabajo oarce1ario en 

el. K~xico antiBl.lO se man1~est6 en la aervi.dWllbre¡ pues l.os 

que no eran aentencitldoa a la pena capital, obtenían 1a c~ 

1ided de esclavos, perticipRndo como servidores domlsticoe 

o en construcciones pÚb11caa, aunque el.aro es que no se -

puede hacer referencia a un tra.bajo organizado, en dicha -

f'aae de la historia, puesto que e::L interla predominante ea 

castigar con e1 m~todo m4s cn.tel. y forzar como animales a 

l.oe que se salvaban de 1ae bestiales sanciones. 
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Durante la colonia la materia penal fue dirigida 

por las disposiciones creads para Espaffa.En general la vi

da penitenciaria llev6 su cause princii;:a1 en las cédulas, 

ordenanzas, partidas, Leyes de lás Indias etc. 

Lae Leyes de Indias e:xpresaban que el :fin de J.as 

c'rceles era de custodia y gl.lardia, seftalaba la expu1si6n 

de vagabundos y gj.tanos, fuerte represi6n he.cia las castas 

quienes no pod!an carpr armas consigo y a'1n menos salir -

de sus hogares durante la noche. 

Esta regJ.amentaci6n hace ref"érencia al. trabajo 

penitenciario en minas, obtenienilo el oro que después se 

enviar!a a la madre patria, faenas que iban acompazadas -

con duros azotes. 

Sobre nuestros indios recayeron con mayor dureza 

las sanciones peaal.ea, por ser Zos más desposeídos y des -

protegidos de aquel.la sociedad. Cuando delinquían, se lea 

aplicaban loa trabajos personal.es, perdonándoles de esa 

forma los azotes o la sanci6n pecuniaria. Tal. actividad se 

prestaba como sirviente en casas, conventos, ministerios. 

S! los indígenas tenían deudas y no las cubrían ee lee re

mi t!a con sus acreedores, pare que les pagasen sirviendo -

lea como criados. Loa que rebasaran de 18 affos de edad, y 

cometieran ilícito, se lea penabe co~o animal.es, empleand.2 

los para transportar cargas pesadas, a eitios 4'.i:f!ciles de 

abordar. 

Las leyes de mayor auge en la colonia fueron las 

Siete Partidas, las cuales en su apartado penal, imponían-
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rigurosos castigos por los delitos cometidos y 1a Novísima 

Recopilací6n. ( 23) 

Concluyamos diciendo que e1 derecho pena1 colo -

nia1 fue repre~ivo, pues como dejB111os asentado tuvo sanci.2, 

nes crueles e infSJllantes. Siendo 1os pens1ee eobreaalien -

tes de aque1la lpoca: la cárce1 Perpetua de l~ Inquisici6n 

la Bea1 C'l:irce1 de Corte y la Acordada qu~ funcion6 aWi en

e1 M~xico independiente. 

A mediados del sigl.o pasado, aparecen en nuestra 

1egi.s1aci6n penitenciaria convenios, circu1aree,regl.amen -

tos, acerca de~ trabe.jo pena1, especificando 1as activida

des útiles a que se podía sujetar a los reos. As! en al.gu

nos decretos se decía que loe prisioneros se mantuvieran -

ocupados en alguna labor, a fin de que en ellos naciera e1 

amor al trabe.jo y no sucumbi~ran en la ociosidad, obtenie,!! 

do además dinero que 1es facilitara su manutenci6n. 

Dedicabanse en aquel entonces los custodiados a

di versos trabajos, por ejemplo, 1oa. contrabandistas que no 

pudieran psg.ar la pena que se les impuei.era, se les ponía 

al. servicio de las armas y los inhabilitados se les envia

be a las haciendas del campo, allí con su eef'u.erzo reci ~ 

b!an uria cantidad que posteriormente ut11izaban para pagar 

su multa. En ocasiones eran destinados a obras públ.icae de 

presidios o csrreteras, limpieza dentro y fuera de los pr~ 

( 23) RaÚ1 Carrancá y Trujillo. "Derecho Penal Mexicano. Par 
te General." 14a F.dicicSn. F.ditorial Porrúa. ll~xico 1982. 
pag. 76 y siga. 
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sidios. En 1a cárce1 de 1a Ex-Acordada, se emprendió ~a -

idea de los talleres, para distribuir a los re~lusoe en -

e11os, se tomaba en cuenta sus aptitudes, c'omprendían ta -

reas de sastrería, zapatería y carpintería pars."1os hom -

brea y para 1as mujeres lavado y costura. {24) 

A final.es de1 sig1o, pasado, e1 C6digo :?e?ll:•1 de 

1871, determind que el. trabajo para l.os penados era obl.i@!; 

torio e indio6 baeee genera1es para "el. miano. 

A principios de 1a &poca que hoy vivimos, l.a 1e

giel.aoi6n penitenciaria, sigu.ic5 seflal.ando l.a 1abor penal. -

dentro de su perfi1~ Beti11ulndo1o ob1igatorio y con l.as ca

racterísticas que deb!a f'ungtr. En tal.es 1eyes como l.o ha

cía el Regl.9.11ento de Penitenciarias de M&xico, decret&do 

el. 19 de eeptiembre de 1900, claramente que el principal 

objetivo de 1a actividad ocupacional. en presidio, era que 

loe reos adquirieran el h4bito de1 trabajo, para qu~ al .-

ser libree nuevamente, pudieran vivir con honradez. 

Estas manifestaciones legislativas, sonaron bri-

11antes, m4s quedaban en el viento, ya que en la real.idad 

l.os penados vivían en condiciones miserab1es, en un ambie!! 

te de corrupc.i6n, donde el. trabajo no l:uscaba la rehabi1i

taci6n, sino la hosti1idRd; se real.i!Ulban labores en 1os 

ta11eres, pero ello se perdía por la pudredumbre del. me 

dio, como sucedic5 durante muchos af'Ios en e1 11 Palacio Ne 

( 24) Jos' Barrag¡{n Barraglln. " Legis1aci6n mexicana sobre 
presos, circe1es y sistemas penitencie.rios "• (1790-19.30) 
Serie I.egislaci6n/4. le 'Edici6n. 'Editada por Bib1ioteca de 
Prev. y ~eadeptecic5n Social •. M,xico 1976. paga. 140,154,157. 
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gro " Lecumberri. Con las ú1ti'Das reformas :genales se han 

modif'ics.do muchas situaciones en e1 interior de las insti

tuciones penitenciarias. En cuanto a1 trabajo, tema que ~ 

ocupa nuestra atención y que hemos tratado de configurar -

hist6ricamente, ee le han dado varias reformas para verlo 

con otros ~ines y aplicarlo con nuevas medidas, de ello -

procuraremos hablar en 1o que resta de la tesis. 



B) CONCEPTO DF TRABAJO 

!rrabajo y hombre ban avanzado juntos en l.a e§_ 

t'era del. tie~po. Siendo ei pri~ero necesario en l.a vida 

del. segundo. La afi:rmaci6n de que el trabajo. es tan viejo 

como la especie humana, tiene su raz6n de ser. ya que des
de la existencia da l.ejana l.a humanidad ha requerido tra

bajar; el.aro ea. que l.a actividad labora1 ha evol.uoionado
en todoe sus aspectos. manera de reaiizarse. l.os instrumea 

toe de trabajo, consecuencia de l.os cB1Dbioe oientít'icoa 7 
tecnol.dgiooa provocados por el. propio ser hwnano. 

Encontremos que en l.a prehistoria el trabajo se 

hacía en forma oomun:itaria• el. individuo es col.ector de -

aquel.l.011 frutos que le obsequia l.a natural.esa. El. tiempo -
que no ae detiene hizo que l.a humanidad caiiimrs y tuviera 

nwtvae actiVidadee asr:icul.tura, gana.der:Ca. se vuel.ve el. -
creador de sus instrumentos de l.abor, aprende nu.evaa ooee.11 

y perfecciona l.ae •xiatentee. 

Los cambios se siguen suscitando y en el. deve

nir h:iat6rico. vislumbramos la época antigua. F:n el.la pue
bl.011. corno loa hebreos, consideraban el trabe.jo un castigo 

divino. Para los-·gri.~goe late no t'ue i!Dportante, puee lo -
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coneideraro-n act1.V1dad denigrante para e1 espíritu, pensa

mientos el'llftnados de los :filósofos. En Roma se pene6 igu.·l 

quedando el trabajo a cargo de los esclavos, las 'lláouinas

V1 vas. 

En. la Rdad Media ae a4 una :narcada diviai&n so -
cia1, de UD lado la 1'uP.rza feudal y por otro loe eiervoa.
Los traba.;los principales son la artesanía, comerc:io. Al rg,m 

per relaciones los siervos y artesanos con el seffor feudal. 

nacen las ciudades, al.l! se dedican a cual.~uier actiV1dad

engrosando las filas de 1os gremios. 

La Edad Moderna avanB& con aus cambios científi

cos y t'cnicoa, trae nuevos inventos y medios de produc -

cidn, las relaciones de trabajo dan UD giro, puea loa me -

dios product1.voe pasan a eer propiedad. de un grupo soc·1ai
en potenc1.a la burgues:!a,'que se contrapone a loa 1.ntere -

aea del t811lbiln naciente proletariado. 

El. advenimiento del capitalil!IDo, como siateaa de 

produccidn, siente el traba.;lo de1 hombre como una 111ercan -
c:!a mlla, quedando su;leto a la ley de la oferta y la deman

da, perdiendo au esencia humanitaria. Se acentda 1a mecaaj, 
sac1.&n y la e1aboraci&n en serie. 

La actU81idad nos entrega un traba.;lo 1nec&nico -
por completo, organizado 7 planificado. Hoy 1114• que' nu.nca
es una meta para la humanidad, a travla de 11 los 1.ndivi -

duoa hallan su rea11.B&ci&n. No sdlo ee han modificado las 

fo%'1llas de trabajar, sino los mismos derechos del obrero -
han evolucionado. 
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En nuestros días e1 trabajo no debe verse como -

un deber u ob1igaci6n, m~s bien un derecho e1evedo a 1a C!!, 

tegori6 de constitucional que proporciona a.J. hombre su re!!_ 

l.izeci6n social e individua1. 

CONCEPTO DE ~ABnJO.- :Iniciemoelo con el. estudio 

etimo16g1co del tlr!llino trc•bajo. eobrf' el cual hay distin

tas referencias. Algunos eatudio~oe dicen que proviene del. 

lat:!n " trabe " o " trabis "• puee siendo el tr&bajo un e~ 

fuerzo, i.mplics al. hombre UllEl eujeci6n, traba. ( 25) 

Hay escritores que determinan a la pal&bra en e_! 

tudio. dentro del griego " thlibo " que expree1o: apretar, -

afiicci6n. oprimir. O biPn encuentran su origen en " labo

re " o " l.sborarP "• cuya raíz es e1 verbo latino laborare 

que eienifice l.ebrar l.a tierra. (26) 

Otros siguen la corriente de los latinianos, y -

ef:i'!"llan que deriva del vocablo " " tripeliU!ll " potro o er

mazdn a que se sujetan loa cabe.l.l.oe para herrarl.os. nace 

de " tripelis ": tree pal.os ( e1 número de loe de1 erte

f:acto ). " (27) 

(25) Guillermo Cabanellae. "Diccionario ~ciclop,dico de
DerPcho Ueual ". Tomo VY. l.48 Fd:icidn. F.di torial. Hel.iaett•. 
Buenos Airt>e .,rgentim. 1979. peg. 456. 

( 26) Jos' D4v~1oe. '' Derecho del trab,jo "• Tomo I. lE> Edi 
cidn. F:ditori.E•l PorrW-. M,(xico 19A5. pag. 1 -

( 27) Luis Haro Lf'eb P. Hilda de Be.surto. " Etice I.a.bo?'fll "-
2E• Rdicidn. ~d:itorial ~dicol. M'xico 1977. pag. 25 
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Pode~oe e:xpresar que 1a ps1abra trabajo está P.n

cuadrada en variados conceptos, de 1os que hab1aremos a ~ 

continuación. 

Para la física el trabe.jo se re1aciona con la m.2, 

cánica, definiéndolo como la f'uerza capaz de transf'ormar -

el. rnundo exterior. 

Socio16g1.camente se l.e considera como un compo -

nente de l.a pobl.aci6n por el. cual al. mezclar l.a energía f':! 
sica e intelectual. del. hombre a 1a producci6n se logra su

ministrar l.o necesario a 1a sociedad. 

El. trabe.jo f'isio16gico. se ref'iere al. que real.i

za el cuerpo de cual.quier ser vi.vo, por ejempl.o al trans -

f'orrnar las sustancias alilllentic:ias en energía. 

La f'ilosof'ía al especul.ar eobre el. trabe.jo ha d,! 

cho que es l.a acti vi.dad universal. del. hombre, ya que para

so brevi. vi.r l.e es necesario laborar, de suerte que con e1 -

esf'uerzo rea11zado logre adquirir aquel.los bienes :indispe!! 

sabl.es. Bstabl.ece Un al:to concepto de l.a palabra en an411-

sia, " senal.ándol.o como med:io f'und811lenta1 de atender los -

fines esencial.es del ind:ivi.duo 7 l.a sociedad. F.stima con -

rfiz6n que desde el 4ngul.o pur9.lllente temporal., el. trabe.jo -

asegura. l.a subsistencia del. individuo, su desarrollo físi

co, intelectual y moral. a trav&s del. penoso es~erzo que -
general.mente l.o acompafla, se alcanza l.a perf'ecci6n del. ho!! 

bre y l.a conquista de sus fines esencial.es "• (28) 

(28) Guillermo Camacho Henriquez. "Derecho del. ~raba.jo, 
Teoría Gellflral. '1' Rel.acionea · lnd:i vidual.ea ". Tom.o I. l.a Ed,! 
oi6n. F..d1toria1 Te•is. Bogot4 Colombia 1961. IM'B• 3 
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Observamos que son variados los conceptos que c~ 

da ciencia ha formul.ado del trabajo. Más encuentra defini

ción en otros aspectos. 

Jl!n 1o econ6mico se entiende por traba.jo " l.a ac

tividad consciente •el ser humano encainina4a a producir un 

valor econdmico, es decir a1go que sirva para satisfacer -

una necesidad econ6mica del hombre o puede ser aquell.a ac

tividad raciona1 •e1 hombre ap1icada a la producción de ~ 

. bienes." (29) 

Be e1 trabajo factor de 1a pro•ucción y con 41 -

11e explota 1a natura1eza. Hay actividades en las que el e~ 

jeto no crea objetos materia1es, a dicho trabajo se l.e co

noce como DO productivo, el ejemp1o c1aro eon 1os serví- -

cios; por consiguiente el que produce satisfactores se 1e 

nombra productivo. 

Caractericemos e1 trabajo diciendo que debe ser: 

·a) hl.Dano, pues aólo el hombre ea quien puede rea1izarlo 9 

b) 4igno, de manera que DO se le asemeje con una mercancía 

11ino como e1 cumplimiento de una sá~isfacción9 c) 1ibre, a 

fin de q11e el hombre escoja la actividad que más le conve!! 

sa, d) asociado, ya que no se concibe a1 ser humano, rea1_! 

zando actividades en forma ais1ada, e) protegi•o, puesto 

que el sujeto trabajador tiene derechos que le otorsa de -

bi.11.amente la 1ey. 

Para terminar este inciso veamos una noci6n ju -

rídica del trabajo. F.l derecho 1abora1 lo entiende como 1a 

(29) Guillermo ·Camacho Henriquez. ob, cit. pag. 7 
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prestación que se hace a otra persona, mediante un contra

to o un eimp1e acuerao de voiuntades a cambio de una retr_! 

bución de carácter econ6mico. 

Podemos resa1tar 1a idea jurídica 4e ~rabejo, e,! 

tuaciones como: un desp1iegue ele. eners{a, encaminada lata 

a 1a producci6n de bienes econdllli.cos, servicios, bienes -

cul.tura1es etc. Con una re1ación ob1igacional., 7 en donde 

todo 1o real.izado se hace en pro de otras personas. Adem&f.s 

por 1a acción real.izada ee recibe una compensación deno:ai.

nada sal.ario y es regu:Lada por 1as normas 1epl.es vigentes. 

En cuanto a ia 1egie1ación conetituciona1 se ga

rantiza e1 trab&jo en e1 artícu1o 5o, al. seftal.arse " Radie 

puede eer ob1igado a trabajar sin haber otorgado au conae.!! 

timiento y sin recibir una remuneraci6n." Y e1 123 que ma
nifiesta: " Toda persona tiene derecho al. trabajo digno 7 

socialmente úti1, "otorgándoae1ea ele igua1.forma ei míni

mo de derechos. 

Para 1a a~tual. 1e7 de1 trabajo, •icho concepto, 

ee describe en e1 art{cul.o 80 que •ices " Para 1os efectoa 

de esta disposición, se entiende por trabajo toda activi -

dad humana, inte1ectUB1 o material., independientemente de1 

grado 4e preparación tlcnica requerida por cada profesión 

u oficio. " 



C) CONCEPTO Y CARACT"l'!RISTICAS 

DEL TRABAJO P'F'NITENCIARIO 

En 1a primera parte de ~ate capítulo se configu

r6. en forma somera l.a evol.uci6n hiet6rica del trabe.jo car

cel.ario, quien ha cursado una l.arga. vida; siendo en un 

tiempo, sufrimiento agrega.do a l.a pena, econ6micemente iaj 

til., luego fue ejercicio mon6tono y rutinario; se l.e vi6-

con inter's para sostener l.os requerimientos de 1a priei6n. 

Así camin6 hasta l.l.egar a l.a actual.idad donde se 1e consi

dera como medio dP- readaptaci6n. Habi~ndose comentado con 

ampl.itud estas ideas; enfo·quemonos ahora a tratar de con 

testar, una .pregunta de ese historial que nos inquieta ¿ 

qu~ entendemos por trabajo penitenciario ? 

Dijimos que trabajo, es e1 esfuerzo hunsno ap1i

cado a l.a producci6n, desarrol.l.ado con el. prop6sito de - -

ejercer una ~unci6n social.mente úti1, o ·aouel.l.a actividad

rea1izada para hacer una obra o prestar un servicio, me- -

d:iante el. pago de un sal.ario. Poniendo en juego l.os conce;e 

tos de trabajo y penitenciario, podemos confonnar una ace;e 

c:idn del. trabajo pPnitenciario como : " El. esfuerzo humano 

~ue representa una act:ividad soc:ial.mente productiva, indu~ 

trial., artesanal. o agropecuaria, el.aborada por l.os inter -
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nos en las instituciones de reclusi6n, fundado en la ley y 

orientada por el consejo técnico, con el fin de lograr su

readaptaci6n social." (30) 

Comprendemos también por trabajo penal, el. que 

se realiza en las instituciones que reunen a los i.ndivi

dU:OS ( mujeres u hombres ) , privados de su l.i bertad, incl..!! 

yendo internos procesados y sentenciados_ y al. personal. di

rigente en sus niveles directivo, administrativo, técnico

Y de custodia. Los primeros lo hacen para obtener una uti

lidad ecor:i6mica, remisi6n parcia1 de la pena y a 1.a vez l.~ 

grar su readaptaci6n social, en tanto que 1os-segundos ti.!, 

nen como meta las aplicaciones tlcnicas, con el objeto de

CRpacitar a loe reclusos, para que vivan en l.a sociedad. ( 

31.) 

Para referirse al. concepto trabe.jo penitenciario 

existen, otras expresiones, entre el.las: 

Terapia ocupativa, significa un tJ;'&tamiento esp.!, 

cífico; mediante 1.a ocupaci6n, por lo regul.ar para tratar

las limitaciones físicas y mentales, no ea mÚy conveniente 

( 30) Gu~tavo Mal.o Camacho. " Kanual. de derecho penitencia
rio mexicano." l.a ll!dici6n •. Editado por Bibl.iotsca Mexicana 
de Prev. y Readaptaci6n Social.. Instituto de Ciencias Pe?J!! 
les. Serie Manuales de Fnseftanza/4. Secretaría de Goberna
ci6n. Mlxico 1976. paga. 156 y 157. 

( 31) Fernando García cordero. Ponencia Oficial. " V Conu!. 
so Penitenciario." Hermosill.o Son. l.a P.dicidn. Editado por 
Biblioteca Mexicana de Prev. y R~adaptscidn Social. Insti
tuto de Ciencias Penales. S~cretaría de Gobernaci6n. Méxi
co 1974. pag. 144 



tal. significado, pues deja a un 1ado e1 fin principa1 que 

tiene e1 trabaj·o en e1 área pe:na1, readaptar. 

Se hab1a de ergoterapia, que es e1 método para -

curar enf'ermedades mental.es, provocadas por la repetición 

mon6tona y automiltice de una parte de1 proceso 1aboraJ., r.!. 

quiriendo atención psiquiátrica especial.. 

La pal.abra 1aborterapia, es usada para eXpresar

se como trabe.jo penitenciario y significa e1 conjunto de -

actividades, que buscan 1ograr en un indiViduo saJ.ud men -

tal. y estabi1idad emociona1. (32) 

De todos esos conceptos, creemos que e1 más ace.!: 

tado es e1 de trabajo penitenciario, pues es quien mejor -

caracteriza 1a actividad 1aboraJ. que desempeflan 1os inter

nos en 1os pem;1es y además es e1 que nuestra 1egis1ación

ha adoptado. 

F.1 sentido principal. de1 trabajo en 1a cilrce1 e.! 

t4 de1imitado ante todo, ~or tener como mibcimo principio 

1a .readaptaci6n socia1 de1 sentenciado. Siendo su ~ina1i 

dad readapte.r, df!beri respetar 1a dignidad de 1as personas 

atendiendo a eus posibi1idades y necesidades, de ahÍ que -

1a asignación de1 trabejo carce1ario, se hB88 tomando en ~ 

cuenta hasta donde sea posib1e 1os deseos, vocación, apti

tudes y posibi1idades de1 rec1uso. 

La conceptuación que se ha dado de1 trabajo pen,! 

tenciario, va acorde a 1as reformas hech~s en esta materia 

De igual. forma que evo1ucion6 1a ree1ización de 1a 1abor -

(32) Gustavo •aio Caaacbo. ob, ctt. peg.157 



penal., cambi6 su concepto en e1 tiempo y en 1oe pueblos, 

1legando a ser parte de la pena enmiende, unida a la rea 

dsptaci6n. 

CARACTERISTICAS DF.L TRABAJO PENITF.NCIARIO.- Pue

den ser a nuestro parecer: 

1) .Uti1, ea decir que no sea eet~ri1, ni cause -

af1icci6n, productivo, con el prop6sito de que ei interno

obtenga medios econ6micos. 

2) Asignado, atendiendo a1 deseo, vocaci6n, apt! 

tudee etc, e11o será en lo poeib1e y par& que e1 reo 10 -

realice con agrado y eficacia. 

3) Dirigido, a 1a capacitaci6n 1abora1, con .e1 -

objeto, de que a1 quedar libre el. trabajador pueda enfren

tarse a1 medio aocia1 como un obrero competente. 

4) Deearrol.l.ado, de acuerdo a las caracter!eti 

cas de 1a economía local., conaideraci6n estructura1 para 

l.a consecuci6n de1 trabajo pena1. Si el. recluso aprende UD 

trabajo de loe existentes en l.a comunidad, l.e será m4s fá

cil. acomodarse y empezar una nueva vida. 

5) Semejante a l.as condiciones del. mercado. De 

manera que el. trbbajo deap1egado en el. interior sea para -

atender loe requerimientos de1 mercado exterior, es decir 

producir respecto a l.a demanda rea1. 

6) Buscar, que se logre l.a autosuficiencia eco~ 

mica del. rec1uaorio, con ea~o l.a federaoi6n obtendría UD 

ahorro y l.oe peDBdos harían eatiefactoree propios y para 
l.a venta. 



7) Sano, que se practique en condiciones higién! 

cae y de seguridad, para evitar enf'ermedades y accidentes 

entre 1os reos. 

8) Tener 1a cal.idad de dignificar a la persone 

humana, jam~s denigrarla, pues loe azotes y encadenamien 

toe han quedado en el eigl.o pasado. 

9) Que en lo prudente se asemeje al trabe.jo ext!_ 

rior, de modo que al. dejar el presidio ee adapte a los es

tatus laborales que rigen afuera.(33) 

10) Organizado bajo las reglas generales marcadas 

por 1a ley del trabajo. 

11) No debe ser eXp1otador, sino a1 contrario hu

mano, digno, remunerativo, reaQ.a.ptedor, técnico, sin sacar 

provecho de1 rendimiento de loe internos, para benepl~cito 

de otros. 

(33) Gustavo ••1o Camacho. ob, cit. pag. 158. 



D) BL TRABAJO PF.NITENCIARIO COMO MEDIO DF. READAPTACION 

Es en el. art:!cul.o 18 constitucioDRJ.. donde enco!! 

tramos l.as bases del. sistema penitenciario meld.cazio. De1 

cual. he.remos un estudio en cep{tul.o posterior. por ahora 

encsminaremos nuestros pensamientos a afirmar que en el. P! 
rrafo segundo se sefial.a que se desarrol.l.ará el. sistema pe

nal. sobre " l.a base del. trabajo. capacitaci6n para el. mis

mo y l.a educaci6n como medios para l.a readaptaci6n social.

del. del.incuente. " 

El. criterio que opera en estas l.!neas del. art!cu-

1o en menci6n, es el. de l.a pena readapta.ci6n o sea que 1a . 

pena debe ser usada como vía para dar al. individuo en su -

:1ntegraci6n social. :futura. De esta manera l.a etapa de in -

ternamiento no :formará como antiguamente un eufrimiento. -

sino una medida pera forta.l.ecer sus poaibil.idadea de supe

raci6n. evi~endo que reincida en conauctaa del.ictuoeaa. 

Con esto tenemos que l.a pena correctiva no bu.ece-

1a imposici6n de un castigo, sino proporcionEr al. que ha -

11a del.inquido, l.os el.ementos euficientee para rehs.bil.ita.!: 

se, ya que l.os recl.uidos, antes de serl.o fonaaron parte de 

un grupo sociE<l. y aunque 11or l.as divPreas circunet•nci•s -
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que 10 volvieron protagonista de un ilícito. Csbe por esta 

razón que el propio grupo social, le otorgue los elementos 

para regresar a ella. 

Hemos rPpetido la palabra readaptación, de ahí -

que creamos necesario precisar semánticamente este vocablo. 

Readaptaci6n se define como adaptarse de nuevo a 

una actividad interrumpida. Adoptar a su vez deriva de las 

raíces " adaptare "• que es la accicSn de acomodar o ajus 

tar una cosa a otra, o rea1izar 1as acciones pertinentes 

para que una determinada eituaci6n sea de acuerdo con 1a 

regul.aridad de casos de la misma natura1eza, luego enton 

ces por readaptación social entendemos aque1los actos ene!!; 

minados a lograr que un individuo vuelva a adquirir el ca

rácter de persona bien adecuada a la sociedad donde retor

nard. a vivir. (34) 

A este t.frmino se le encuentran a1.!;WlBs inconve

niencias, ya que se observa que no todos los individuos -

sancionados con una pena, requieren forzosa~ente ser rea -

dsptados; pues algunos nunca han estado desadaptados y en 

otros no existe esa posibj.1idad. Más desde e1 punto .de vi!! 

ta crimino16gico todo indiViduo que comete un delito, o e~ 

prese peligrosidad, presenta de.subicaci6n y ee menester 

regenerarlo. 

Aparte de la pa1abra readaptaci6n se uti1izan -

otras denominaciones como rehabilit&ci6n, que expresa hacer 

hábil a una persona, se aaemeja a1 de readaptaci6n, ya que 

( 34} Gustavo •al.o · Camacho. o b, oi t. pag. 71 



64 

con el primero el sujeto adquiere ur.a may~r habilidad, pa

ra superar con éxito, su presencia en el gru.po y con el s~ 

gundo se le adapta. Así mismo se utiliza el de reintegra -

ci6n social, que viene a significar volver a formar parte 

de una socfedad. No obstante la existencia de esos voca -

blos, ·nos quedamos con el de readaptacidn en base a lo es

tablecido por el artículo 18 de ~a Carta Magna. 

Para conocer la importancia del trabajo penal y 

su ubicacidn dentro del régimen pen:l.tenciario, ee menester 

platicar un poco de·como se· intesra éste 11l.timo. 

En el capítulo Tercero de la Ley de Normas Míni

mas sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados. se determi

ll8n los fundamentos del sisteka penitenciario y, dentro -

del mismo las características del régimen de readaptacidn

a través del tratamiento en el penal y el llamado de prel,! 

beracidn. 

El artículo 7o, de 1a susodicha ley, eeflala que 

el sistema penal tendrá un carácter progresivo, esto debi

do a la serie de acciones que se van realizando en etapas, 

para terminar su aplicacidn en el tratamiento y sdlo se -

llega a el cuando se ha cubierto las fases anteriore.s. Por 

otro lado, loe aspectos que integran el tratamiento hacen 

progresar al interno para alcanzar au reedaptacidn social. 

Las etapas del régimen progresivo son indicadas 

en tal precepto y son a eabers 

n a) Periodo de estudio. Ll8111ado de observacidn, 
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se inicia en el. momento de ingreso a1 reclusorio, de dura

ci6n variab1e y tiene por ~bj~to 1a observaci6n del reclu

so en cada una de las áreas t~cnicas del penal como son: -

4rea mldica y m~dica psiquiátrica9 a1J.í se conoce el esta

do físico y menta1 del interno; área de psicología para c~ 

nocer J.a personalidad a nivel intel.ectual.; áre~ de trabajo 

social., permite conocer J.oe antecedentes personales, f'ami

J.iares y social.es; área J.ebora1, da a conocer sus intere -

ses y actitudes. para posteriormente adecuarl.o al. trabe.jo; 

tlrea educativa, aquí se fija el tratamiento a que debe ser 

canalizado el. individuo. Con la informaci6n recopil.ada en 

la etapa de observaci6n se integra un expediente. 

b) Periodo de diagn6stico. Con J.os datos recibi

dos en el. momento anterior, se puede emitir un juicio de -

todas l.as características del. sujeto y SlJ8'erirle un trata

miento adecuado a su personalidad. 

c) Periodo de tratami.ento. En esta fase se cue_!! 

ta con l.os elementos 11Uficientes, para planear l.a vida de1 

reo durante el. tiempo de su estancia en l.a prisi6n. De CO,!! 

formidad con l.a J.ey mexicana, el. tratamiento penitenciario 

sol.amente puede ser aplicado a sentenciados y no a J.os Pr.2 

cesados, o a l.os infractores de 1eyes administrativas, pe

ro es evidente que todas l.as formas de privaci6n de l.a li

bertad, requieren de actos tendientes a lograr la integra

ci6n. 

De ahí que el tratamiento se ejecute en las di

ferentes institucionPs penal.es. 



De11nea~o brevemente e1 ~gimen penitenciario ~ 

1lamado i:>rogresivo, describamos loe ele~entos material.es -

que lo oomponen.Esto se marca en el artícu1o 18 de la Ley 

Pundamental, trabajo, cepecitacidn pera el mismo y educa -

cidn, Factores b4sicos para la readantacidn social, y como 

se deduce de1 tftulo de este inciso, daremos rel.eVE1ncia en. 

loe prdximos p4rrafos al. trabajo, ~ero sin Quitarle mérito 

a la educaci6n, ya. que am_bos sin ser los 11ni.coe pueden 10-

grar lo tantas veces repetido readaptar. 

En el inciso (a) de este capít>.ll.o afirmamos para 

1a historia del trabajo penitenciario que e1 sistema celu

lar, di6 preferencia a la ociosidad, apoyán.dol.a por creer

que permitía la meditaci6n y aunque posteriormente autori

z6 actividades, estas eran inútiles e improductivas_; por -

esas razones, con el paso de los afloe loe estudiosos de la 

materia penitenciaria, hicieron cambios en l.os sistemas P.!. 

nal.es. 

El trabajo en prisi6n ae sustenta unido a la in

di vidualizaci6n de1 tratamiento, respondiendo a 1a vocacidn 

aptitudes, permitiendo que cuando el sujeto quede eri. libel: 

·tad se reinstale en la sociedad como un ser productivo. 

Se dice en eetos días que el trabajo no debe ca.!! 

ear aflicci6n, sino tener como único interés l.a reforma y 

readeptacidn del recluso, pues es el medio esencial por l'l!: 

turaleza para conseguir1o. 

La capacitacidn para el trabajo es importante -

para que e1 interno al. dejar la cdrcel, se en.frente al. 11111.!! 
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do co'!lo un trabajador eficiente-. La capaci tE•CiÓn puede da!: 

se 111edia11te la enseñanza, adi1?s1;ramiento y la labor indus

trial. 

La referencia constitucional que se he.ce de la 

capacitación. para el trabajo peDEll es ~mportante, puesto 

que no sóio debe ser instrul!lento de rehabilitación, medida 

para otorgar hábitos da trabajo y mantenerlo ocupado, sino 

también calificarlo como trabajador. 

Prosigamos especificando que la actividad ocupa

cional. en las prisiones, debe ser entendida como una forma 

de enseñanza y que afirmado está en varias ocasiones, rea

dapta y capacita al sujeto para el futuro. No puede impo 

nerse como un castigo, solamente persuadir al interno de 

su necesidad. 

En un sentido amplio el trabajo carcelario, jue

ga un papel. decisivo en la rehabilitación de los transgre

·sores de la ley. Deduciendo de esto y todo aquello que he

mos indicado que es menester, dotar a los centros peniten

ciarios de bu.enes talleres, promover la existencia de per

sonal altamente calificado, que el. trabajo abandone su ca

rácter rudimentario y no sea un medio de explotación de -

loa internos por parte de la administración. De igual for

ma deben proporcionarse programas para aue el. trabajo ten

ga utilidad y productividad. 

Solventar estas y otras tantas deficiencias, es

tarea urgente de resolver en el. presente. 



E) EL TRABAJO PENITENCIARIO COMO REGIMEN 

DE PRODUCCION INDUSTRIAL. 

Considerar que 1a peni~enciar{a fue real.mente ~ 

una· c~1ul.a produc'tiva o que e1 trabajo peni tenci.ario hal.1a 

tenido efectivamente 1a finalidad de crear UJI& u'ti1idad, -

es un equívoco. Como examinamos his't6ricamente ~e busc6 a:!, 

guna vez hacer de ese trabajo una fuente de producci6n, 

más en 1a rea1idad ese intento casi siempre fracas6; desde 

e1 punto de vista econ6mico, 1a priei6n apena.a 11eg6 a ser 

una empresa margina1, entonces babl.ar de 1a cdrce1 como ~ 

nufactura o fabri1 ea incorrecto. 

A1guna finá1idad de producci6n ha sido perse8Ui

da por e1 pens.1, buscando 1a traneformaci6n 4e1 cri~nal.. 

La verdadera fábrica penitenciaria ser' 1a que pueda modi

ficar a1 individuo deevi,ado, vio1ento, febril, irrene·:xivo 

en un eujeto discip1inado, capaz y bien preparado para en

frentarse a una sociedad industrial., pero sin o1vidar en 

1as ac'tividades presidiarias que su poeitividad :radica~ -

en ser una instituci6n industrial. productiva con fines es~n 

cia1mente reeducativos. 

Hoy 1oe centros de rec1usi6n en 1a repúbl.ica no 
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cuentan con insta1aciones apropiadas en 1os ta11eres, 1o -

que provoca pérdidas en 1o 1abora1 y económico; no se tra

baja con apego a sistemas técnicos, por lo que el resultado 

en 1a producción es mediocre; además no hay control en las 

ventas de productos terminados y compra de materias primas 

todo e11o aunado a un número mayor de factores que inter 

vienen en e1 proceso de reintegracidn en 1os penales de1 

país; este conjunto de necesidades, hace indispensab1e una 

mejor p1anificaci6n. 

Notamos que 1os reclusorios no pose.en un ritmo -

adecuado al. crecimiento de México. Cierto es que se han h~ 

cho reformas en materia penitenciaria, pero muchas de es

tas quedaron plasmadas, mis no impulsaron un ca'llbio total. 

dando pauta e11o para que continuemos como un pueb1o re 

formista, que requiere no a61o en este aspecto sino en 

otros tantos,'directrices que proporcionen un verdadero r~ 

su1tad9. 

Seriamos injustos a1 no reconocer que ha habido-

innovacionee en e1 acontecer penal., pues sabemos que 1os -

internos ahora viven en mejores condiciones que anta3o, -

disf'ru.tando de actividades recreativas, cu1tural.es, depor

tivas, educación y trabajo, e1ementos de1 trata.~iento. Pe

ro a4n a1j!UJ10s de sus sistemas de trabajo son elemental.es 

a pesar que una de 1as características de 1a 1abor penal. -

es 1a de alistar a1 interno para 1a vida 1ibre, de ahí que 

no sólo sea pertinente forjar buenos reclusos, sino tam ~ 

bién organizar y ejercer en condiciones técnicas e1 traba

jo peruil y hasta donde se pueda semejante al de1 exterior. 
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Es importante no incurrir más en la práctica de 

modestas artesanías o talleres sin repercusión que den lu

gsr a una industri& de lástima. 

Cabe preguntar quá pasa con lo seffalado por el -

artículo l.8 .constitucional., -_respecto a l.a capaci taci6n pa

ra el. trabajo, pues la realidad muestra l.a existencia de -

talleres manual.es. Podemos con ello responder que ta1 cap.!!: 

citaci6n es mínima. De igual forma J.a participación en la 

actividad ocupacional. de l.os internos, no ea numerosa, de

mostrando con esto falta de convencimiento, motivaci6n y -

ante t.odo mejoramie~to l.aboral para despertar el. inter's -

de los reos. 

Se dice que sería ideal primero formar una empz:! 

sa y al.rededor de ella J.evantar un reclusorio. De esa idea 

deducimos que en l.a creación de los penal.es, debe estar 

precedida por un estudio de lá economía local, de forma 

ta1 que los penados recuperen su condici6n de obreros, de 

trabajadores ordinarios, cel.idad que no puede perder aun -

que se encuentre en cautiverio. (35) Puesto que al. realizar 

un trRbajo ya sea para el. Estado o un particular, adquiere 

·cl.araniente ese estatus y por lo mismo debe tener derechos

como los obstenta el obrero libre. ( Estas afirmaciones ª.! 

rán empiiadas en el. capítulo IV ). Es preferente se. le oc~ 

pe en labores del. ~nero industrial.. 

En conclusión, pedimos que la prisión avance con 

( 35) Sergio García Ramírez. " La Prisi6n "• la Edici6n. -
Editorial Fondo de Cultura Económica. UNAM. Instituto de -
Investigaciones Jurídicas. Máxico 1975. pag. 75 



e1 creci.miento industria1 y nunca hacia atrás, ya que gro

tesco resu1 ta mantener a l.a pobl.a.ción interna en l.a ocios,!_ 

dad, como entregarla a l.a el.abo?'ación de productos que no

tengen demanda. Tampoco es :factible que el. recluso partic,!_ 

pe en actividades, donde no percibe claramente l.os resul.t~ 

dos, por l.o que se debe tomar l.a correspondencia entre l.a

demanda del mercado y l.a producci6n penitenciaria, siempre 

con un e ni" oque industrial.. 

Estas manifestaciones, engendran una interrogan

te en el ambiente de reclusión. ¿ La sal.ida del trabajo en 

cautiverio provoca una competencia desl.eal.·pare. el trabaja 
~' -

dor 1ibre ?. F.sa inquietud no es de ahora, en tiempos ant~ 

riores se manifestó l.a disputa, entre l.os obreros del ext~ 

rior y loe reclusos. Un ejemplo l.o da l.a historia cuando -

en 1792 Jos& II, sup~i6 el. traba.jo de l.a cárcel. de Gante 

que satisfacía l.a demande. industrial., porque l.oe obreros -

del. exterior se sentían afectados por la l.abor carcelaria. 

Respecto a esa situaci6n el. Dr. Sergio García R~ 

mírez ha afirmado en su libro " La Prisi6n " l.o siguiente: 

" Las reacciones contra l.a producci6n penitenciaria son ª.!! 

tiguas y han desembocado, en veces, en l.a clausura más o -

menos tota1 y definitiva de algunas de sus industrias. Se

trata, en real.idad, de una presi6n política irresistib1e,

que procede de un doble frente: el empresarial. y el obrero 

aqu&1 cormovido por la reducci6n de costos que resu1ta de

l.a mano de obra be.rata; &ate al.a:nnado por l.~ competencia -

de operarios supuestamente prontos a cambiar su trabajo -

por una remuneraci6n irrisoria. Rl planteamiento sue1e ser 
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cierto por 1a fa1ta de industria1izaci6n. Hoy 1a presi6n -

emprese.rial.-obrera no conduce ya a 1a supresión de 1a in -

dustria carce1aria, pero sí 1a comprime dentro de ciertos 

márgenes. más bien estrechos. Invocando 1a 11amada compe -

tencia des1ea1." ( 36) 

Estas reacciones no deben traer.imp1icaciones -

que hagan ver a 1c;>s estab1ecimiento.s pene.1es como benefi -

cencias pÚb1icas, ni campos ele exp1otaci6n, sino al. contr,!; 

rio deben ser indicio para real.izar.verdaderas institucio

nes avanzadas de readaptación social., adonde se impu1se 1a 

industria de 1a fuerza de trabajo, caJ.ificándo1a y organi

zándo1a en base a 1a productividad. De hacerse esto, 1a -

cuesti6n que tratamos en 1Íneas anteriores, ha11aría so1u

ci6n y más aúnse contribuiría a 1a rentabi1idad de 1os t.!; 

11eres que funcionaran en 1as prisiones, para que e1 Esta

do disminuyera una carga a su presupuesto. 

Para al.canzar tal.es presupuestos, se requiere e1 

apoyo de persona1 responsab1e y preparado, que se encargue 

de1 cuidado. de 1as insta1aciones, adquisición de materias

primas, contro1 de1 proceso productivo, comercial.izaci6n -

de1 producto, contrataciones, manejo financiero de 1a em -

presa. Dichos actos no pueden recaer en 1os representantes 

administrativos, directivos, técnicos, pues e11os .tienen -

de1ineados sus cargos. 

Este p1an de producción industrial. carce1ario, -

(36) Sergio García Ramírez. ob, cit. paga. 77 Y 78. 
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puede encontrar su mejor fuente, en las empresas de parti

cipaci6n estatal, capacee de organizar técnicamente el tr!!; 

bajo en los centros penitenciarios, además su constituci6n 

pe:nnitiría unificar el lenguaje, los métodos labora.les ~ 

dos a 1a readaptaci6n; crear hábitos y_ placer por e1 tra~ 

jo; seguridad econ6mica, ya que en nuestros días la remun.!!. 

raci6n que obtienen no es remunerativa para satisfacer sus 

necesidades y las de su familia. Otro objetivo a 1ograr·-

por una verdadera empresa sería 1a 1iberaci6n del erario -

de1 peso de 1as prisiones. 

Ejemp1os de esas acciones empresariales se han -

dado en•éxico, con 1o que se cumple e1 refrán" querer ea 

poder". Demostrándonos que la actividad 1abora1 desplegada 

en presidio, ea capaz de crecer, con patrones de industria 

y una direcci6n que centralice todo acto ocupacional. 

En e1 intervalo de esas experiencias está 1a de

la empresa de participaci6n estatal 'PRODINSA ( promoci6n -

y desarro11o industrial), que opera en 1a colonia penal de 

1aa Is1as Marlas;· ·cU:tó· objeto soéiiil es 1a producci6n9 in

duatria1izaci6n de toda ciase de artículos. Ha coordinado 

actividades con 1aa autoridades de diversos estados de1 -

país y varios organismos federales para desarrollar progr_!!; 

mas de promoción industrial y comercial en reclusorios. F._!! 

tre los que se encuentran e1 funcionamiento de una fábrica 

de engranes en San Luis Potosí; f~brica de mosaico y terra 

zo en Tehuacán Pueb1a y la de "t.abiaue recocido en Tehuant,!!. 

pee Oaxaca. Algunos de estos casos quedaron en proyecto -

pero aún así deben tomarse de paut~ para e1 mejoramiento -
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de 1ae c4rce1es. 

'Bs indispensab1e para integrar a1 traba.jo peni -

tenciario 1a natura1eza de industria1, forjar proyectos c~ 

mo 1os anteriores, sobre una base real., cimentada en estu

dios socioecoruSmicos previos que den vigor a su funciona1! 

dad, considerados desde e1 punto de vista humano y econ6m! 

co;·resaJ.~ando cuá1es1a mano de obra para 1a que existe

mayor demanda, cómo se puede inc~ementar su caJ.ificación, 

cuá1es son 1oe requerimientos de ca1idad y cantidad de re

cursos humanos; precios de 1a producción, 1oca1ización de

:f'u.entes de abastecimiento para materias primas; vigi1ar -

que 1a ca1idad de 1o e1aborado sea bu.ena a fin de que 1e -

sea más fáci1 ingresar a1 mercado, en condiciones de comp~ 

tencia. 

Lo expresado denota que combinando aspectos hum~ 

nos y t~cnicos, capacitando a1 interno, se a1cenza une ve.!: 

dadera producción que permita ca1idad en 1os productos. T~ 

do esto debe ser, sin omitir a1 derecho 1abora1, como par

te de1 r~gimen pena1. 



CAPITULO TERCERO 

RELACION DB TRABAJO 

A) Re1aci~n de 'l'rabajo 

B) Sa1arios o Reanmeraci6n. 

C) Destino que se da al. Producto de1 Traba.jo. 

D) Prestac:iones Inherentes a 1a Re1aci6n de Traba.jo. 

B) Derecho a 1a Seguridad Social. en 1as Instituciones 

Penitenciarias. 

P) Aspectos Jurídicos de1 Trabajo Penitenciario. 



A) RELACION !:E TRABAJO 

Hemos determinado en e1 capítuJ.o que antecede -

que en baee a1 artícuJ.o 18 constituci.onal., e1 trabajo debe 

ser un medio de rehabi1itaci6n, una terapia de recupera --

ci6n, argumento que no s61o es lega1, sino opini~~ de aie 
nos autores y oon l.a cual. est.amos de acuerdo, sin embargo 

el sistema penitenciario mexicano que avanza sin separar -

la vista de ese reng16n, ha especificado, del trabajo que 

sue directrices a seguir son de tratamiento, pero porque -

no evo1ucionar de una manera más trascendental., combinando 

1as medidas de readaptaci6n eocia1 y 1ae normas de1 dere -

cho obrero, entendido este como e1 derecho protector de 

1oe d'biles, de una manera rea1 y sobre todo que queden 

incertadas de forma escrita. No es posib1e desconocer que 

-e1 interno no ha dejado de ser un obrero, reconocemos que-. . . 
a1 cometer un i1Ícito pierde derechos, más no 1os 1abora -

l.es. 

Cabe afirmar que el rec1uso, es un obrero, dife

rente a los demás por carecer de 1ibertad, pero indepen -

dientemente de esto, por su simp1e condici6n de ser humano, 

ha de ser protegido bajo la tutela del derecho laboral, de 

ahí que en el presente tratemos de forj~r una respuesta a 



].a primera incertidumbre· de orden l.aboral., rel.acionada al. 

régimen penitenci~rio h Existe o no rel.aci6n de trabajo y 

si se dá, cuál.es son sus c'racterísticas ? 

Es menester antes de llegar a apuntar una res -

puesta a la inquietud establ.ecida, conceptuar l.os términos 

relacidn de trabajo. 

La ~xpresidn rel.aci6n en el. sentido jurídico~se

entiende como el víncu.1.o que tiene su origen en una nonna

o en un contrato, es entonces la vincul.ación l.o que marca-
. ~.... . . 

la esencia de l.a rel.acidn de trabajo. En l.as rel.aciones h~ 

manas debe haber un orden, ~i cual al. generar derechos y -

obl.igacionea, he.ce que dicha rel.acidn sea jurídica. 

" La rel.aci6n de trabajo indica un estado de. or

den jurídico entre quien trabaja y quien aprovecha el pro

ducto. del. trabajo." (37) El. artícul.o 20 de l.a l.eydel tra

bajo describe l.o que se entiende por rel.acidn de trabajo 

" cual.quiera que sea el acto que l.e dé origen, l.a presta 

cidn de un trabajo personal subordinado a una persona, me

diante el. pago de un sal.ario. " 

De esta definición se desprende que l.a rel.acidn 

l.aborai naée cuando se empieza a prestar el. servicio pere2 

nal. y subordinado. Con l.a ex-presidn servicio personal. se -

hace referencia al. deber que un trabajador tiene de reali

zar su actividad en forma personal. o sea que no puede sus

tituir ese trabajo con el. de otra persona y por subordina-

( 37) J. Jesús Caetorena.. " Manual de Derecho Obrero." 6a 
Edicidn. Editorial Porri1a. México 1984. pag. 66. 



ci6n entendemos 1a re1aci6n que se origina entre e1 traba

jador y e1 patr6n, en 1a que e1 primero debe prestar un -

servicio, cump1ir ciertas indicaciones y ob1igaciones que 

son señal.adas por e1 patr6n. 

La re1aci6n de trabajo se inicia con 1a presta 

ci6n de1 servicio, 1o que establ.ece 1a diferencia princi 

pa1 con e1 contrato, ya que este adquiere su perf'ecciona 

llliento a1 momento que se dá un acuerdo de vo1untadee, de 

ahÍ que se af'irme por e1 Dr, Cevazoe P1oree " Que eAieta 

un contrato de trabe.jo sin re1aci6n 1abora1, como cuando 

se ce1ebra un contrato y se pacta que e1 servicio se pres

te posteriormente. En cambio 1a existencia de 1a re1aci6n 

de trabe.jo hace que se presuma 1a existencia de1 contrato, 

ya que entre e1 que presta un servicio pereona1 y ei que 

1o recibe, se presumen 1a v1.ncul.aci6n 1abora1 y 1e f'al.ta 

de contrato escrito es siempre imputab1e a1 patr6n. (38) 

En 1a Ley PederaJ. de1 Trabajo, art~cul.o 21, ee 

noe indica que: " Se presumen 1a existencia de1 contrato y 

de 1a re1aci6n de tr.bajo entre e1 que presta un trabe.jo 

personal. y e1 que 10 recibe. " De dicho pre1.:epto se obtie

ne 1a presunci6n " de que toda persona que p:r-.:-eta un se~ 

cío personal., está be.jo 1a protecci6n de 1a 1egis1aci6n 1~ 

bora1, a menos que e1 patr6n demuestre 1o contrario." (39) 

Dejemos entendido, 1os e1ementos que integran 1a 

re1aci6n 1abora1, 1os que a saber son dos: 1os subjetivos-

(38) Ba1tasar Cavazos P1ores. "35 Lecciones de Derecho La
bora1." 3a Edici6n. Editoria1 Tri11as. M~xico 1983. pag.109 

(39) Josl Dáva1oa. ob, cit. pag. 107. 
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trabajador y patr6n y l.os el.ementoa objetivos, inte~dos 

por l.a prestaci6n de un trdbajo personal., subordinado y el. 

pago de un sal.ario. 

Entendido como quede el. concepto de l.a rel.aci6n 

de trabajo, corresponde ahora procura.r una respuesta a l.a 

pregunta que di6 origen a este apartado. 

Para acl.arar dicha cuesti6n, partamos de l.a def! 

nición que l.a l.ey 1'3.boral ha. estab1ecido en eu articulo 20 

y l.a cual. hemos anotado con antel.aci6n, pero es necesario 

vol.ver1a a expresar a fin de al.canzar nuestro objetivo. A~ 

t{culo 20 " Se entiende por rel.aci6n de trabajo, cual.quiera 

qu~ sea el. acto· que l.e d~ origen, l.a prestaci6n de un tra

baj~ personal. subordinado a una persÓDEI mediE•nte el. pago -

de un sal.ario." De este enunciado desprendemos, que l.a re

l.ación l.abor&.1. e'stá dada, dentro de l.os establ.ecimientos -

penitenciarios; puesto que l.as rel.aciones de trabajo se -

presumen por l.a sol.a prestación del. servicio, y el. obrero· 

interno al. estar trabajando en el. centro penal., preste di

cho servicio, sin importar como se origina tal. prestación, 

aegdA l.o dice l.a l.ey. 

Rn estas ideas nos apoyamos para afirmar que l.a 

rel.aci6n de trabajo, existe en prisión y siendo de ese mo

do, l.os derechos que de el.l.a se desprenden deben tambi~n -

formar parte del. sistema de trabajo penal.; precisamos esto 

sin ol.vidar l.a esencia terep~utica que tiene el. trabajo en 

1a cilrcel., pero de igual. forma, no hay porque hacer a un -

l.ado l.a resl.idad y esta se encuentra en el. hecho de que un 

interno es obrero y tal. condición, no ha de al.terarse du -
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rante el cautiverio, sino por él contrario a'.!.canzar que en 

nuestro pa!s se regulen las relaciones laborales de los 

proce·sados y sentenciados. 

Es preciso indicar, que si bien es cierto que el 

interno queda despojado de ciertos derechos por une resolJ! 

ci6n judicial., no as:! de loe derive.dos. por 8U relaci6n de

trnbajo con la administraci6n penitenciaria como pueden -

ser: salario mínimo, jornada de trabajo, días de descanso, 

entre otros, los que pueden darse, puesto que el interno -

está desplegando una actividad, que como hemos establecido 

es ante todo rehabilitador; situaci6n que no discutimos, -

pero sí nos inc_orformamos a1 ver que s6lo se pretende dar

preponderancia al carácter terap,utico de la labor penite,!'! 

ciaría, baci,ndose caso omiso de que el interno no ha per

diso su calidad de obrero. 

Siendo la verdad que circunda el diario aconte -

cer de la actividad penitenciaria, lo dicho en líneas ant.!. 

riores; pugnamos en este pequefto trabajo de tesis, porque 

.el traba.jo penal crezca, se realice al unísono como el me

dio para lograr la ree.daptaci6n social y traba.jo en sí, S.!, 

mejante al que se realiza en el exterior, en lo pertinente 

con loe miamos derechos y al1n más que quede regl.amentado -

en las leyes correspondientes, pues basta la fecha en M'~ 

co no existen criterios legal.es que regulen las relaciones 

laborales de estos sujetos. 

Por lo que se refiere al vínculo contractual el 

maestro Constancio Bernsldo de Quiróz ha manifestado:"••• 
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el preso forzado como está al trabajo por causa de la pena 

consiguiente a su delito, entre él y la administraci6n pe

nitenciaria no media un contrato de trabajo. " (40) Las P.!! 

labras Úl.timas del susodicho párrafo, son a decir verdad -

factibles, ya que en las relaciones laborales de las inst~ 

tuciones penales, no aparece la figura del con~rato. A - -

nuestro criterio pensamos que el contrato debiera existir, 

apoyando esas ideas en las palabras antes citadas del Dr.

Bal.tasar Cavazos-Flores "La existencia de la relaci6n de 

trabajo hace que se presuma la existencia del contrato." -

(41), y de igual. fo:nna lo que señala el artículo 21 de 1a 

ley del trabajo. " Se presumen la existencia del contrato 

y de la re1aci6n de trabajo entre el que presta un trabajo 

persoDBl. y el que lo recibe. " 

De tales anunciamientos podemos deducir; que sí 

la relacidn de trabajo trae aparejada la existencia del -

contra~o, es entonces posi'bl.e que los contratos individua

·1es aparezcan en el dmbito penitenciario, puesto que hay -

vinculacidn laboral, aunque claro es que su naturaleza ju

rídica es diferente a la del obrero libre, pues la de los

primeros tiene su fuente en una sentencia, encambio la de

los segundos en un contrato. Pero la relacidn se dá y por 

ello loe internos pueden ser titulares de un docu.~ento que 

contenga las condiciones de trabajo, con las generalidades 

que se marcan.en el precepto 25 de la ley laboral y de - -

(40} Oonstancio Bernaldo de Quiro'z. ob, cit. pag. 122. 

(41) Baltaaar Oavazos Plores. ob, cit. pag. 109 
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acuerdo a la situaci6n jurídica de los reos. 

La ley del trabajo en su artículo 24 indica " Le.s 

condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito "· 

Con ello queda confi:nnado que si el interno desarrolla un -

trabajo, este se hará bajo ciertas condiciones en forma es

crita, segun indica la ley. 

Comenta el artículo 26 de la ley en menci6n " La

fal ta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 -

será irnputab1e al patr6n. " Si el contrato escrito lo exige 

la ley, la falta de este es responsabilidad del. patr6n, es

decir en el caso ie las relaciones de trabajo penitencia -

rias, tal responsabilidad recae en l.a administraci6n de l.os 

penales. 

Dada l.a rel.aci6a laboral. es importante distin -

guir quién es el. patr6n de l.os internos. 

Si el. Estado dá una concesi6n a un particular, P!!: 

ra que este disponga de la mano de obra de l.os reclusos, si 

rá él quien asuma l.a calidad de patr6n y el. traba.jo se reB!, 

rá por el apartado "A" del. artículo 123 de l.a Carta Magna. 

Cuando la rel.aci6n laboral. surge entre el. Estado 

y los internos, al prestarles éstos un servi.cio o elaboran

do artículos. El. Estado adquiere el. erado de patr6n, qued&!! 

do configurados los penados dentro del apartado "B" del 123 

constitucional. 



B) SALARIO O REMUNERACION 

La pal.abra sal.ario proviene del. t~rmino l.atín 

"eal.arium", derivado a su vez de "sal.". Concepto nacido de 

l.a coetwnbre que se tenía 4e dar como pago una cierta can

tidad de sal. a l.oe servidores dom~eticoe. (42) 

Por sal.ario podemos entender, l.a remuneración 

que se otorga por hacer cual.quier ac~ividad productiva. En 

otras palabras ea l.a retribl.lción, provecho, obtenido por -

el. hombre a cambio del. trabajo que presta a otra persona. 

Económicamente se l.e considera corno: " el. precio 

que se paga al. trabajador por su trabajo. Suma de dinero -

que se percibe por l.a l.abOr real.izada." ( 43) 

En l.a l.ey del. trabajo el. sal.ario es definido en

el. articul.o 82. " El. sal.ario ee l.a retribución que debe P.!! 

gar el. patrón al. trabajador por su trabajo. " 

En forma resumida, determinamos al.gunss concep -

ciones de l.a pal.abra sal.ario, para despu~s estudiarl.o como 

(42) Bel.tasar Cavazoe Pl.ores. ob, cit. pag. 159. 

( 43) I'.orisov Zhanin Mak:arova. " Diccionario de "Rconornia Po 
~f~~ce." 2a F.dición. F.di torial. Grijal.vo. '~~xico 1977. pag-; 
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una de 1ae principa1es prestaciones de 1a re1aci6n 1abora1 

en e1 medio pena1. Más antes de abordar esto, es menester 

seña1ar 1o que entendemos por remuneración. Deriva de1 1a

tín "remuneratio-onis" y signi:fica 1o que se dá como pre 

mio o recompensa por un trabajo o servicio recibido y se 

ap1ica principa1mente en e1 campo de1 trabajo. (44) 

Vistos amoos conceptos, cono:i-Camos de que manera 

se retrib\iye e1 trabajo rea1izado por 1os internos. 

Sobre e1 particu1ar, se ha:n manejado una serie 

de .cuestiones entre e11as; e1 hecho de que a1 darse una r!!_ 

m~neraci6n a 1os internos, 1as prisiones se vo1verían un -

gran atractivo, pero hoy en día.se ha visto, que es conve

niente retribuir esta c1ase de trabajo, pues a1 hacer1o se 

) eatímu1a en e1 reo un mayor inter!Ja por 1aborar, contribu

y,ndoae a 1a readaptaci6n socia1. Ad~máa recibir Una suma 

de dinero permite a1 rec1uso. ayudar a su :fami1ia, que en -

1a mayoría de 1os casos queda desprotegida, cuando e1 je:fe 

.de :fami1ia comete un i1!cito. 

E1 profesor Eugenio Cue11o Oa16n, respecto a1 -

precio que 'bá. de darse por 1a actividad penal. ha dicho: -

" Creo y con raz6n, que si se reconoce 1a uti1idad y aún -

1a necesidad de 1a remuneraci6n, ea preciso que no se deje 

a1 arbitrio de 1a administraci6n y se :fije por 1as leyes o 

:reg1a.mentoa. " ( 45) 

( 44) " Diccionario Fncic1opádico I1ustrado "· 21a Edici6n. 
Editoria1 Reader•a Digest. M'xico 1982. Tomo X. pag. 3216. 

( 45) Eugenio Oue11o Oa16n. " La Moderna Peno1os{a". ( Re -
.J¡?resi6n de1 de1i to y Tratamiento de 1os de1incuentes) 1a 
~dici6n. Editoria1 Eosch. Barce1ons Espa~a 1974. pag. 435 
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A nuestro·parecer tal. opini6n es certera, ya que 

el. obrPro interno, tiene que obten.P.r una correcta rem!l.ner~ 

ci6n, no cua1quiera; sino un sal.ario, que como dice el. au

tor, esté establ.ecido en las leyes correspondientes, sitll,!i!: 

ci6R que en México ha sido salvaguard~da hasta la fecha. 

No as! en países como Italia por citar un ejemplo, donde 

no s6l.o se indice el derecho que tiene el preso a l.a remu

neración sino además le conceden medios para garantizar -

ese de.recho. 

En algunos congresos internacional.es como el de 

Ginebra en 1955, adonde fueron aprobadas l.as Regl.as Míni 

mas sobre el Tratamiento de los Reclusos, se seña1aron -

principios como: 1) el. trabajo del recl.uso debe ser rem~ 

rado. 2) esa remuneraci6n debe ser el. salario no:nnal pare 

l.a el.ase de trabajo que se trate. En su regla 76 dice: que 

el. trabajo del. interno debe ser remunerado equitativamente 

y que estimul.e l.a laboriosidad y el. interés por el. trabajo • 

. Xgu.almente describe que debe ser suficiente para que l.oa -

penados puedan por lo menos en parte ayiidar a sus famil.ia-

res. 

En todas l.as indicaciones anteriores observamos 

que s61o se habla de una remunereci6n, pero nunca del pa 

go de un sal.ario. Autores como Cuel.l.o Ca16n, también dete.!: 

minan una remuneración, més no un sal.ario :n!nimo. 

En el. congreso de Londres, 1960 sobre prevención 

y lucha contra el delito, se dijo que se debían pagar los

mismos salarios que recibían l.os obreros libres, con el.lo 

se comienza a dar un nuevo giro a la re-t.ri bu.ci6n pe ni ten -
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ciaria. 

Algunos conocedores han manifestado que la remu

neración de los obreros privados de su libertad, deberá ~ 

ser fijada sobre la base dPl salario de los obreros libres. 

La situación de un individuo respecto a su trabajo no ~ie

ne porque empeorar cunndo es recluido en un recinto pena1-

de ahÍ que un interno gane en pri·sión 1o mismo que obtenía 

estando afuera. 

En nuestro sentir pensamos que en e1 régimen pe

nitenciario, debiere. darse un cambio radica1 y tomar como

principio generalizador 1a idea de que se retribuya " so -

bre la base de los sal.arios que perciben 1os trabajadores 

del exterior," de manera equitativa, remunerativa y justa, 

que tenga 1a misma natura.J.eza jur!dica, que e1 sa1erio· re

gulado por el artículo 123 de 1a Ley Fundamental. y la 1ey 

1abora1. 

De conformidad con 1o anterior, seHa1emos 1as r.!. 

gl.as contenidas en 1as siguientes fracciones del art!cu1o 

123 constituciona1 que pueden regir para el sa1ario de1 i!,! 

terno: 

"·VI.- Los sa1arios m!nimos que deberán disfrutar 

los trabajadores serán generales o pro:fesiona1es. Los pri

meros regirán en una o en varias zonas económicas; los se

gundos se aplicarán en remas dete:nninadas de 1a industria 

o del comercio o en profesiones, oficios o trabajos espe -

ciales. 

Los salarios m!nimos genera1es deberán ser su:fi-
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cientes para satisfacer las necesidades norma1es de un je

fe de familia, en el orden material, social y cultural y -

para proveer a la educaci6n obligatoria de los hijos" 

" VII. Para trabajo igual debe corresponder ea -

lario igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad. " 

De 1o comentado hasta el momento, creemos no pa

sa de ser una utopía, pues la ingrata realidad muestra un

penorama distinto ante nuestros ojos. Verdad es que los p~ 

na.dos obtienen una remuneracidn, más no un salario digno y 

en cuanto a las disposiciones contenidas en la Constitu

ci6n y en la 1ey del trabajo sobre el particular, son pas!! 

das por alto en los centros de rec1usi6n. 

Dichas afirmaciones 1as basamos en las entrevis

tas celebradas en algunos reclusorios, el Femenil, Hec1us,2_ 

rio Preventivo Sur y e1 Oriente, lugares donde Ell. cuestio

nar a cuánto ascendía la retribucidn, se nos respondid que 

en el Centro Femenil se otorga un pago de 1 900.00 diarios, 

en el Oriente está entre 1os 1900.00 y 1 1, 200.00, la di

ferencia es de acuerdo a aptitudes y en el Sur se remunera 

el trabajo con 11,200.00 diariamente. Esta ganancia varía

segÚn el trabaj? que se baga; en Pl Pemenil por ejemplo la 

actividad de repostería recibe un monto de 1 700.00, en 1!! 

vandería 1 900.00. 

Estas cantidades nos demuestran que la remunera

cidn de 1os internos no es retribuib1e, pues no parte de -

la base de los salarios que se pagan en la calle y aún me

nos se aproximan a la mitad de lo ~ue PS el salario mínimo. 
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Se indic~ que esta paga es suficiente y que un s~ 

1ario no puede dllrseles, ya que se presupone por la admini~ 

tración penitenciaria que 1oe sujetos a prisión tienen me 

nos gastos que un obrero libre. Tales reflexiones son co

rrectas en parte, pero no se es~á tomando en coneideraci6n 

que muchos de ellos, son jefes de familia, la obtenci6n de

dinero en la cárcel ea la Única fuente de ingresos, el re -

c1uso tambidn tiene necesidades que satisfacer, a veces el 

trabajo escas~a y los tal.1eres quede.n paralizados en espera 

de maquila -y es obvio que durante ese tiempo no hay ingre -

sos para los bolsillos de loe penados, esto provoca deees-

peración entre el.los. Vemos entonces que las opiniones de -

1a gente encargada de reclusorios no son tan atinadas como

puede creerse a simple vista. 

Las percepciones en general. son reducidas, de ah! 
que autores como el. Dr. Luis MarccS del Pont expresen: " Lo 

que hay en las prisiones es una forma velada de esclavitud, 

de monopolio, casi gratuito, de la mano de obra. No hay - -

aunque sea en mínimas proporciones, el deseo de dar al. re-

el.uso lo que l.e pertenece. No ea ese el verdadero derecho -

del. trabe.jo en las prisiones. " (46) 

No queremos ser radicales y desconocer que ac- -

tual.mente dentro de l.as prisiones, ha habido cambios signi

ficativos. Partimos para manifestar ello, de las observaci.2. 

nes, en las visitas a reclusorios y las entrevistas fo:nnul~ 

das a algunos representantes de la Subdirección de Indus- -

(46) Luis Marcó del Pont. " PenologÍa y Sistemas Carcela -
rios." Tomo l. la EdicicSn. Editorial. De Palma. Buenos Aires 
Argentina 1974. pag. 261. 
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trias de 1a Direcci6n General. de Rec1usorios. A t1-avés de 

el1a se organiza el trabajo de 1os te.l.l.eres en las prisio

nes. Esas personas comentaron respecto a nuestro tema de 

sal.arios, recibido por el. trabajo penal, que son bajos y 

reconocen l.a necesidad de aumentarlos, para lo cual de di

cha subdirecci6n se han pl.anteado el. objetivo de hacer que 

muchos de l.os tal.leres de recl.usorios, dejen de realizar -

actividades rudimentarias y se ordenen con un patrcSn totaJ.. 

mente industrial., a fin de fortaJ.ecer la producci6n. Qui.e-· 

ren darle un nuevo impul.so al aspecto laboral, mediante l.a 

promoci6n, para que el púb1ico lo conozca y ante todo a 

los industrial.es con el prop6sito de que adquieran confia_!! 

za en la mano de obra carcelaria 7 proporcionen contratos. 

Esperamos que.esto no s6l.o sea una l.l.smarada, que pronto -

se apague, sino por el. contrario permar~zca y se agrande, 

procurando siempre el. bienestar del. presidiario, el aumen

to en su remuneracidn, sin penai.tir por la urgencia de coa 

seguirles maquila a l.os internos, 1a explotaci6n del. part~ 

cu1ar, pagándoseles mi.stirrimos sal.arios, ya que de por si, 

para el .contratista es ventajoso al.qui1ar el trabajo pena.1, 

pues muchas .de las prestaciones a que tienen derecho los -

obreros l.1.bres, no se cubren en pri.ai6n. Consideramos que 

el Estado 4ebe re~lamentar e1 sal.ario m!nimo y su aumenta

ci6n pericSdico, puesto que el dinero, como 10 estamos vi -

viendo se devsl.úa constantemente, haciendo que todav!a sea 

menor el. poder adquisitivo del obrero penado; y sobre todo 

como el gobierno por generalidad tiene e1 carácter de pa - · · ····· 

trcSn, no le es debido abusar de loe reclusos; más bien su

obligacicSn es pagarles lo justo y garantizar ese derecho 

en las l.eyes pP.rtinentes. 
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Somos conscientes de que en M~xico existen pro-

b1e~as econ6micos y por lo mismo, hay gran dificultad prá,2 

tica para establecer una remuneraci6n consistente en un s~ 

l.ario mínimo, más posibl.e es a m.ieetro entender, su aprox_i 

maci6n a l.o que se retril:Jl1ye en l.a cal.~e, para no desobed~ 

cer dos principios importantes: " a traba.jo igu.a.1 debe co

rresponder sal.ario igual.." "El. derecho es l.a vo1untad ~ 

constante y perp~tua de dar a cada uno l.o que 1e pertene -

ce." Buscar l.a jus.ticia. es 1o im-portante , siempre dentro

del rea1il!lllo, no queremos incurrir en proposiciones absur

das, que hagan ver a la prisión, con una menta1idad de "~ 

ne:ficencia" y que pronto w:ia multitud de individuos que P:!! 

l.u1an··por 1a ciudad ·,ld.n oficio, ni beneficio, delincan, p~ 

ra introducirse en una cárce1, con 1a idea f'ija de que - -

al.1í, obtendrán más cosas de l.as que 1a vida 1es di6 como

seres en l.ibertad. 



C) DESTINO QUE SE DA AL PRODUCTO DEL TRABAJO 

En épocas pasadas los regÍmenes pena1es absorvían 

en su totalidad e1 producto de1 trabajo de1 penado, o sea -

le entregaba a1 Estado como una indemnizaci6n, por los gas

tos que originaba su mantenimiento. 

En la actualidad muchos países, entre ellos Méxi

co han reeuJ.ado desde otros puntos de vista la distribuci6n 

de la remuneraci6n otorgada por e1 trabajo penal. De igual.

forma ha sido objeto de estudio y discusi6n de varios con -

gresos internacionales penitenciarios y en nu;nerosos trabB.

.jos de distintos autores interesados en la materia, co~o el 

Profesor Eugenio Cuello Ca16n que ha dicho en su libro la -

" Moderna Penolog{a ": 

" El preso, como todos 1os hombree, debe pagar -

los gastos que su mantenimiento origina ( a1imentaci6n, ve_!! 

tido, Bl.ojemiento ), su condici6n de delincuente, condici6n 

antisocial y dailosa, no debe crP.arle una situacidn de priv_i 

legio. ~l Fetado no tiene obligaci6n de sostener"a1 penado~ 

tiene el deber de hacerlo trabajar y de pagarle su trabajo, 

pero tiene el derecho de deducir de su remuneración, los 

gastos que origine. "(47) 

(47) 'l'!ugenio Cuello Cal6n. ob, cit. p1-.g. 441 
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Si bi.en estas afirmaciones no 11ev&n un camino -

equivocado, sentimos que procesados y sentenciados, al es

tar en prisi6n, con la pérdida de su libertad, ya no gozan 

de ningdn privilegio, sería incredul.idad pensar así. El a~ 

tor nos dice que el interno debe con una parte de su trab.!!: 

jo contribuir al mantenimiento de su persona, no discuti 

moa tal afirmaci6n, solamente manifestamos que siendo de 

ese modo el Estado tiene la ob11gÍl.ci6n no s6lo de dar tra

bajo y remunerarlo, sino pagar1e correctamente, para que -

el recluso pueda hacer frente a los gastos que le emnarca· 

J.a ley. 

La percepci6n de los internos, que en la reali 

dad es insuficiente, se ve sujeta a diversos descuentos, 

seHalados en las 1eyes pertinentes, quedando la retribu -

ci6n deteriorada a tal grado, que muchas veces 1oe reos r!_ 

quieren de 1a ayuda que puedar dar1es sue familiares. 

Las deducciones a diého pago han quedado confi~ 

radas en el 06digo Penal para el Distrito Federal en mat.!. 

ria del Fuero Com'1n y para toda la República en materia 

de1 Puero Federal vigente y en 1a Ley de Normas Mínimas ª.2 

bre Readaptaci6n Socia1 de Sentenciados de 1971. 

En el C6digo Pena1 pondremos ID.lestra atenci6n en 

loe art{culoe 82 y 83 que a la letra dicen: 

ART. 82.- " Los reos pagarán su vestido y alíme!! 

taci6n en el reclusorio con cargo a la percepci6n que ten

gan por e1 trabajo que desempef'lan. El resto del trabe.jo se 

distribuirá, po~ regla gP.neral del modo siguiente: 
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I. Un 30 por ciento para el pago de la repara -

ci6n de1 daf'io. 

II. Un 30 ~or ciento para el sostenirn.iento de -

los dependientes econ6micos de1 reo. 

III.Un .30 por ciento para l~ constituci6n del -

:fondo de ahorros del mismo, y 

IV. Un 10 por ciento para gastos menores de1 

reo." 

ART. 83.~ " Si no hubiese condena a reparaci6n 

del daflo o ~ste ya hubiera sido cubierto, o si los depen 

dientes de~ reo no están necesitados, loe porcentajes im 

p1icadoe se distribiii.rán entre 1oe conceptos que subsistan 

en 1a proporci6n que corresponda, excepto e1 destinado a -

gastos menores del reo, que será inal.terab1e en e1 10 por

ciento seffa1ado. " 

Para complementar 1a reg1amentaci6n que regula 

1os descuentos a 1a remuneraci6n de1 trabajo carcelario, 

describiremos e1 párrafo segundo de1 art{cu1o 10 de la Ley 

de Normas K{nimae sobre Readaptac16n Socia1 de Sentencia -

dos que indica: 

ART. 10.- Pli~rafo se~o. " Los reos pagarán su 

eosteni.!niento en e1 rec1usorio con cargo a 1a percepci6n -

que en ~ate tengan como resu1tado del trabajo que desempe

aen. Dicho pago se estab1ecerá a base dP descuentos corre~ 

pondientes a una proporci6n adecuada de 1a remunP.raci6n; -

proporci6n que deberá ser unifonne 'Para toáos 1os i11ternos 

de un mismo estab1ecimiento. El resto de1 producto de1 tr~ 

bajo se ·dist~ibllir4 de1 modo siguiente: treinta por ciento 
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~iu:a el. pago de 1a reparaci6n de1 daño, treinta por ciP.nto 

para e1 sostenimiento de 1os dependientes econ6micos de1 -

reo, treinta por ciento para la constitución del fondo de 

ahorros de éste y diez por ciento para los gastos menores 

del reo. Si no hubiese condena a reparaci6n del daño o és

te hubiera sido cubierto, o si 1oa dependientes del reo no 

están necesitados, 1aa cuotas respectivas se aplicarán por 

partes igual.ea a 1oa fines seflal.adoa, con excepcidn del. i!! 

dicado en 41.timo t'rmino. " 

Como denotan tal.es preceptos, en ambos se regul.a 

y con 1os mismos deta11es 1a ap1icacidn que se hace de1 -

producto del trabajo de 1oe internos. 

En e1 art{cul.o 82 de1 Código Pena1 párrafo int~ 

ductorio y 10 de 1a Le~ de Nornáas Mínimas, parte inicial.,

se indica 1a extracción -.en primer t'rmino de una cantidad 

para el. sostenimiento de l.oe reos, sobre la que no se es~~, 

cífica proporci6n, sino se deja a1 arbitrio de l.a adminis

tracic5n penitenciaria. No nos cabe duda de l.a necesidad de 

que el. reo ~omo todo hombre con capacidad física, sufrague 

sus gastos de sostenimiento en el. recl.usorio, con cargo a 

l.o que recibe por el. trabajo. Siendo aaí el. Estado tiene -

el. debe~ de que l.a actividad ocupacional. del interllO se ~ 

gue, como l.o hemos hecho explícito en el. inciso anterior -

anterior, atendiendo a1 sal.ario mínimo y no con una grati

ficación, proveyfndolo de constante trabajo y bien organi

zado. Aceptaremos ias deducciones marcad~s, siemprP y cua!! 

do el Gobierno responda al. trabajo penitenciario con l.ae -

caractP.r{sticas antes anotadas. 
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Claro esta a nuestro entPnde.r, que si los r•·os -

no ayudan P.n su rnenutenci6n serían un p.:riova'!len i.njus+o pa

ra l.os contribu:venteE' al soE>ten,..r indiviCluos Que pueden h.§. 

cerl.o ·con su pro-pia fuerza. Ahora ya se.bemos que lei reali

dad es ot:ra. y oue el. interno colabora .con l.a institución 

penEll, en la obtención de su sustento, ésto es b~n6fico, 

pues se cambia dentro de la opinión 1'.lÚblica la sensa.ci6n 

de nue l.as -prisione~ son sitios para vacacionar con todo 

paga.do •. 

Otra partP de la retribución va dirigióa a indefil 

niza:r a le víctima del delito, el derecho penal lo observa 

como resarcimiento depoE'itado en el órgano público, de ese 

acto no son tan positivos los resul.taóos, bien sea por in

solvencia o por ocultamiento de bienes. Al respecto consi

deramos acertada la onini6n del Dr. Sergio García Ra1uírez 

que enuncia: " Es preciso modificar o complP.menta:r J.os ;ne

canism.oei haste hoy conocidos nara asistir a la víctima. del 

delito. ~n este orden de cosa~ imuo~ta:ría desvincuJ.ar lQ -

atención inmediAta ( no así la mediata, la definitiva y -

'!)rinci-pal. ) del dañado, de J.a persollB que caue.ó el. daño. -

De esta suerte se crearía un fondo de auxiJ.io no de resar

cimiento. 'Pro~ia~ente, ~ue cubriese las más perP.ntorias U.!: 

urgencias mediante un procedimiento sencillo y sumarísimo. 

l>n cuento a la composición del fondo, el delito 

mismo, o sus consecuenciHs, deben ser la fuente, cauciones 

que -por una u otra razón -f'u<>ron he ch<» E ef'ect.i Vf· s, n.,..oducto 

Ó" la V"nt? dP. los in!"tT"U'llentris del. cri·nen, ,. "<obr., todo -

producto del trabajo ,..,PnitenriF.""'io. ""-t:,, t~]+;'I'' renr-:16n e~ 

..,..é posiblemente el "lUe mayores rPcurt.os incorl)ore a.1 'fom:o. 



Ahora bien, la consti tucicSn de1 :fondo deberá in

cidir sobre el producto bruto de la empresa carcelaria, no 

formarse a be.se de porciones descontadas al salario de los 

internos. ~stas satisfacen exc1usivamente, el daño causado 

a la víctima concreta del delito que cometicS el rec1uso. -

No parece justo hacer que cada reo pague por los daños mo

ti vados por la delincuencia en general; sí lo, parece, en 

cambio de la utilidad que arroja el trabajo de los penados 

en su conjunto, asociado empresarialmente a otros factores 

de producci6n, se satisfaga así, sea míni~a la lesi6n pa -

trimonial promovida por la delincuencia, vista tambiln en 

su conjunto. Se trata ya, de una educacidn razonab1e."(48) 

Admitimos ese descuento siempre y cuando se rea

lice de forma inmediata, sin malos manejos, aunque claro -

tampoco se ajusta a 1a realidad de un salario insuficiente 

provocando la insolvencia para reparar e1 daí'io. 

De igual modo de dicha paga, una parte exactame,a 

te el 30 por ciento debe ser aplicado como ayuda a los fa

miliares del recluso, que por regla general. a causa del ;l.!, 

fe y sost~n queden en desamparo, más, en nuestro medio, 

donde muchas familias son numerosas y con pocos recursos 

econ6micos. Reta deduccidn es posi~iva, pero inaplicab1e 

~or l.a insuficiencia de la cantidad indicada, proponemos 

por l.o mismo que dicha rebaja se adecue a la realidad que

se vive y se aumente el. porcentaje, en réiaci6n a los de -

(48) Sergio García Ramír~z. ob, cit. paga. 80 y 81. 
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más, obvio es que para fijar estos cambios es menester la 

introducci6n de un salario mínimo y su protecci6n legal. 

Fn re1aci6n a1 co~cepto fondo de ahorro que es 

tablece la fracci6n III del artículo en estudio y el párr~ 

fo segundo artículo 10 de la Ley de Normas :itínimas, es pe.!: 

tinente, ya que formarle un peculio al interno, expresa un 

inter~s por su persona, de manera tal que al. abandoÍJar 1a 

cárcel, cuente con una suma de dinero que le permita aten

der laa más apremiantes necesidades, en tanto encuentra en 

que ocuparse. El valor de estas normas se manifiesta en 

ese sentido, más creemos tiene cierta inoperancia y arbi 

trariedad, puesto que el ahorro debe ser voluntario y no 

una imposici6n, carácter que estos preceptos le han dado 

a1 mencionado fondo. 

Al obrero interno lo consideramos como un traba

jador, que debe percibir. como tantas veces hemos repetido 

un sal.ario mínimo y no como se ha dicho una "remuneracicSn11 

consecuencia de esa consideracicSn es que el reo libremente 

manifieste su deseo de constituir un fondo de ahorro, de 

conformidad con 10 sel'ia1ado por el articulo 110 fracci6n 

IV de la ley laboral que dice: 

A'RT. 110.- " Los descuentos en loe salarios de -

los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y -

con los requisitos siguientes: 

Fraccidn IV.- Pago de .cuotas para la constitu 

ci6n y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de 

ahorro siempre que los trabajadores manifiesten expresamea 
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mente y libremente su con:fo:nn1'1ad y que no sean mayores 

del treinta por ciento del excedente del salario m:!nimo. " 

Sí el interno recibiese un salario, se podría ~ 

blar de un ahorro eficaz, que reconocemos le será Útil al

obtener eu libertad, para una subsistencia temporsJ... 

En cuanto al 10 por ciento, para gastos menores, 

cabe sefialar que tiene una apariencia de suficiencia, pero 

en la cotidiana vida del pena1, no debe olvidarse que los

pe:nadoe tienen necesidades id6nticas a loe que están afuera 

y las satisfacen adquiriendo productos en el estab1ecimie_!! 

to carcelario, por lo cual debe evitarse que las mercan -

cías ·ae lee vendan más caras, de lo que cue·stan en la ca -

lle. 

Sabemos que al trabajador libre se le aplican -

una serie de descuentos sobre su salario, si se encuentra 

dentro.de loe presupuestos del artículo 110 fracci6n IV, -

·citado con anterioridad y el 97, ~racci6n I de la ley 1a"t2 

ral que determina: 

ART. ·97.- " Loe salarios :nínimoe no podrán ser -

objeto de compensaci6n, descuento oreducci6n, salvo en loe 

casos siguientes: 

Fracci6n I.- Pensiones alimenticias decretadas 

por la autoridad competente en favor de las personas men 

cionadae en el artículo 110, fracci6n V; " 

Las personas que indica ~ate ordenamiento son: -

esposa, hijos, ascendientes y nietos. 
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Hacemos mención de esos artícu1oe, por encontrar 

correspondencia con el 82 del Código Penal y 10 de la Ley 

de Nonnas Mínimas, en lo referente a 1os descuentos apli

cados al. producto de1 trabajo inteTnO. Deducimos de ellos 

también que el reo queda considerado ~omo un trabajador 

priva.do de su libertad, pero que tiene d$scuentoe cómo un . . 
obr~ro libre, aunque sin e1 derecho a ser regul.ado por la 

1egis1aci6n de1 trabe.jo, 1o que a nuestro parecer es una -

verdadera contradicción. 

Admitimos 1os descuentos a 1a re:nunereción del -

recluso, pero cimentados también en 1a legislación 1abora1 

y no sólo en 1a penal_. 



D) PRESTACION'F.S INHF.RENTES A LA RELACION DE 

TRABAJO PENITENCIARIO 

Algunas garantías legales del trabajo han comen

zado a penetrar en el medio penal, lo que iremos anal.izan

do en el transcurso de esta seccidn, m~s nos atrevemos a -

a:firmar que todavía en el. momento actual, muchos derechos 

laborales siguen limitados en las prisiones, no obstante -

que los internos por su simple condicidn de seres humanos 

deben ser protegidos ~or ciertos principios del derecho -

obrero. 

Dentro de las protecciones que ci.rcundsn la act,! 

vidad ocupacional penitenciari.a está, la jornada de traba

jo; sobre la que se ha propuesto sea la mi.ama que para el 

obrero 11.bre. 

La jornada queda amparada constitucionalmente a1 

manifestarse en el asrt!cuio 5o párrafo tercero lo sigui.e!! 

te: 

A'RT. 5o. - Párrafo tercero. ".. • el trabajo im 

puesto como pena por la autoridad judicial, se ajustará a

lo dispuesto en l.as :fracciones I y II del art!cul.o 123. " 
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~1 artícu1o 123 fracciones I y II, tiene ejecu 

ci6n en la normatividad de la jornada de trabajo penal y 

así se entiende en la lectura de tales fracciones: 

ART. 123. Fracci6n I.- " La duraci6n de la jorn.0. 

da m4xima será de ocho horas. " 

Fracci6n II.- " La joma.da de trabajo nocturno 

será de siete horas. " 

Con esto observamos que el 123 constitucional en 

sus dos primeras fracciones no s61o se aplica a1 trabajo -

libre sino tambi~n a1 de los reclusos, pero quizás esta -

sea la única medida que est~ claramente expresa para regu

lar tanto e1 trabajo de loe internos como al del exterior. 

Pues loe preceptos de la Ley Federal del Trabajo en esta-

materia y en otras tantas; han pasado por alto su adopción 

en el ngimen penitenciario'. 

Las disposiciones referentes a 1a jornada labo -

ra1 en la ley del traba.jo, las 1oca.1izemos en el Títu1o 

Tercero inti tuia.do " Condiciones de Trabajo ", Capítulo II 

en loe artícul.os 59 al 68, no:nnas que s61o transcribiremo~ 

en virtud de no tener más comentario q.ue hacer acere!!. de -

ellas, salvo la necesidad de que ee amplíen a1 sistema oc!! 

pacional de reclusorios. 

A"RT. 59.- " E1 trabajador y el patrón fijarán la 

duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder -

de los máximos legales. " 
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ART. 60.,- " Jornada diurna es la comprendida en

tre las seis y las veinte horas. Jornada nocturna es la 

comprendida entre las veinte y l.as seis horas • Jor?Wda 

mixta es l.a que comprende periodos de jornada diurna y no_: 

turna .• " 

ART. 61.- " La dura.cicSn máxima de la jornada se

rá ocho horas l.a diurna, siete la nocturna y siete horas y 

media l.a mixta. " 

ART. 62.- " Para fijar la jornada de trabajo se 

observará lo dispuesto en el artícu1o 5o, fracci6n III. " 

ART. 63.-"Durante la jornada de trabajo continua 

se concederá al trabajador un descanso de media hora, por 

lo menos. " 

Sobre este perticu1ar sabemos que en prieicSn el 

interno goza de un descanso para tomar sus a1imentos y si 

requiere asistir al centro escolar, l.a jornada se interrum 

pe, regresando poeterionnente a concl.uirla. 

ART. 64.- " Cuando el trabajador no pueda sa1ir 

del lugar donde presta sus servicios durante 1as horas de

reposo o de comidas, el tiempo correspondiente l.e será co!! 

putado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.. " 

ART. 65.- " F.n los casos de riesgo inminente en 

oue pe1igre la vide del trabajador, sus compai!eros o del -

patr6n, o l.a existencia misma de la empresa, la jornada de 

podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensa -

ble para evitar esos malea. " 
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ART.66.- "Podrá también prol.ongarse l.a jornada 

de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder 

nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana" 

AF.T.67 .- Pár..-a:fo segundo. " Las horas de trabajo 

extra.ordinario se pagarán con un ciento por ciento más del. 

sal.ario que corresponda a 1as horas de l.a jornada. " 

ART.68.- " Los trabaje.dores no están obl.igados a 

prestar sus servicios por un tiempo mayor del. permitido en 

. este capítul.o. 

La prol.ongaci6n del. tiempo extraordinario del. ~ 

tie~po extraordinario que exceda de nueve horas e l.a sema

na, obliga al. patrón e.· pagar al. trabajador el. tiempo exce

dente con un doscientos por ciento más del. sal.ario que co

rresponda. a l.as horas de l.a jornada. " 

La jornada l.aboral. en l.os recl.usorios es de ocho 

·horas, más pueden presenta.rae situaciones que justifiquen 

un cierto aumento del. tiempo de tre.bajo en estos casos, el. 

penado obrero deberá ser remunerado equitativamente, como 

l.o indica nuestra l.ey del. trabajo. 

En el. Regl.emento de Reclusorios del. Distrito Fe

deral., se estipul.a l.a jornada de trabajo, el. c6mp~to y pa

go de las horas extreordinarie.s en l.os artículos 70 al. 72 

del. apartado referPnte al. trabajo. Los enunciados que ha 

cen esos preceptos se asemejan a l.os establ.ecidos por l.a 

Ley Federal. del. Trabajo y l.a Cart~ Magna. A continuaci6n 

los describimos: 
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Rata dispoaici6n tienP su fuente en e1 artícu1o 

123 constitucional, fracción IV y el 69 de la 1ey del tra

bajo. 

Los demás ordenamientos referentes a1 descanso -

obl.ige.torio que enumera 1a 1egie1acicSn 1abora1, no han en

contrado eco en 1a actividad ocupacional penitenciaria. F.!!, 

peramoe que mie~tras se da 1a posibilidad de incluir a 1os 

internos en la Ley Pedera1 del Trebejo, se lleve a cabo :f~ 

hacientemente 1o indicado por 1a regl.amentación de rec1US,2 

rios. 

Por 10 que respecta a las vacaciones penitencia

rias e1 maestro Constancia Bernal.do de Quiroz ha enunciado 

" No obstante hasta ahora como un sistema orgánico conti -

nuado se nos muestran sólo en -los pa:Cses sovi~ticos y son

tres los caeos de pe:nniso vacacional. -Hay, ante todo, un -

permiso vacaciona1, consistente en e1 derecho de todos 1os 

presos' a obtener quince días de licencia a1 afio. Otra cla

se de vacaciones se 1imita a la pobl.ación penitenciaria de 

origen rura1 en la ~poca de 1a reco1ección de las cosechas 

y de los grandes trsbajos agrícolas. Estas vacaciones hen

de durar hasta tres meses. Por ill.timo otra clase de licen

cias son las consistentes en ausencias que puede autorizar 

e1 director del establ.ecimiento por dos o tres días como -

premio a1 buen comportamiento. "(49) 

(49) Constancio Berna1do de Quiróz. ob, cit. pag. 123. 
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Sobre el particu1ar pensamos, que estas son nec!_ 

sarias para todo individuo que desarrolla cualquier activ.!, 

dad física o intelectual. Difíciles de contemplar aún en -

las prisiones mexicanas, porque aquellas no han alcanzado

todav:Ca un verdadero crecimiento. Y antes de pensar en in

tegrarlas, es menester lograr primeramente la aplicaci6n -

de otros derechos de mayor prepo~erancia. 

El derecho de asociaci6n creemos pe:nnanece impe.!: 

meable en el trabajo penitenciario. 

La idea clasista que subyace en actos colectivos 

de contrataci6n y suspensi6n de labores, no posee adapta -

ci6n en el ambiente de la prisi6n. La idea de huelga no e2 
lo da una repercusi6n social, sino tambi'n econ6mica, y en 

este caso ocasionaría la paralizaci6n del tratamiento, no

cump1i.Sndose con' las finalidades de la readaptaci6n so 

cia1. 

Con esto no se trata de que los penados que lab.2, 

ran queden desprotegidos; el caso es que esa protecci6n ~ 

parta exclusivamente de la ley; por hoy son imposibles la

negociaci6n colectiva, el sindicalismo y la huelga. e 50) 

Si se diese la asociación en los reclusorios o 

penitenciaría, se daría lugar a1 caos, creándose mítines o 

insubordinaci6n. Pero es debido precisemos que para evitar 

teles consecuencias, las condiciones mínimas derivadas de

la re1aci6n de trabajo como pueden ser: jornada de trabojo 

(50) Sergio García Ramírez. ob, cit. pag. 80. 
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seguridad e higiene, pago de un salario adecuado entre 

otras garantías, deben existir er.. el centro de trabajo y -

no J.a explotación del ~re.bajador. Comentamos esto record~ 

do que han quededo suspendidos sus derechos políticos; pe

ro jamás sus derechos laboral.es mínimos. 

Comprendemos que en la realidad es utópico pen -

sar que no ha.y violaciones en loe reclusorios, pues siendo 

sinceros existen a1 por mayor junto con la corrupción. Por 

lo mismo proponemos que se forme dentro del. organigrama P!. 

penitenciario, un organismo que tenga c~mo función regular 

y resol.ver J.os conflictos dados por el detrimento de dere

chos labora1es. A ~1 se dirigirían loe internos a preeen 

tar sus quej~e por falta de pago, aumento de salario, in 

dem.ni.zacionee etc. Los responsables de1 .cSrgano en mención, 

buscarían Ia pronta solución a1 problema. 

Se sobrentiende que el. sindicalismo, no es fact!, 

b1e, pero la aeoci.ación pacífica la aceptamos no solo para 

las activida.des .recreativas ( deportes, música, teatro, d!, 

sempeffo de sus actividades ocupacional.es y la asistencia -

a1 centro escolar ) , sino tambi~n 11ara le exigencia de que 

se cumplen eue derechos mínimos. 



B) DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EH LAS 

INSTITUCIONES PElil!rBNCIARIAS 

Por primera vez en e1 desenvo1vimiento de1 tralJ.!!; 

jo penitenciario, se contemp1aron 1os accidentes sufridos

por 1os internos y sus indemnizaciones en 1a 1ey a1ernana -

de1 3 de junio de 1908, en 1a cua1.se presentaba como so1:!! 

ci6n a1 conf'l.icto una ayuda pecuniaria. 

Jl'..n.. nuestro país no se ba .1egia1ado en materta 

pena1 un criterto en cuanto a riesgos de trabajo, acciden

tes y enfermedades profesiona1es, ocasionadas por e1 tra'b!!: 

jo, ni 1a indemnizaci6n de estos. La raz6n será fa1ta de -

inter~s, puesto que no hay un prtncipio que se oponga a 1a 

seguridad eocia1 en 1as c~rce1es. 

HI~SGOS DE THABAJO.- " Son 1os accidentes y en -

fermedades.a que eet~n expuestos 1os trabajadores en ejer

cicio o con motivo de1 trabajo. " ( Ley :Pedera1 de1 Trs.ba

jo, art!cu1o 473 ). 

~1 Dr. Luis Marc6 de1 Pont, afirma en su obra 

" Derecho Penitenciario ", en e1 t!tu1o " Accidentes de 

Trabajo", tres criterios de so1uci6n a1 prob1erÍla que e co_!! 
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tinuaci6n reproducimos& 

" La primera sostuvo la necesidad de. considerar

los como riesgo profesional, porque la pena.consiste en -

privarlo de 1a libertad, pero a1 volver a 1a sociedad, 'ª
ta no tiene ni~ derecho en enviar1~ mutilado, incapaci

tado o enfermo. 

El segundo criterio ea el sentido de considerar 

al trabajo como parte de la pena, ~ntendiendo que es un ~ 

riesgo de la misma, cubiP.rto s61o por razones penales, mo

rales y hwllanitarias, pero desprovistas de apoyo legal. 

F.1 Úl.timo.llamado mixto, reconoce derechos al P.!:e 

so, pero con la categoría de socorro por parte del Fstado. 

(51). 

Algunos autores argumP.ntan que por ser obreros -

improvisados y sin e:xperiencia resultan m4s expuestos a 1~ 

aionarse; e11o no ocurriría si se d4 una capacitaci6n y -

adiestramiento .adecuado. 

La fracci6n XIV del 123 conetituciona.1 establece 

que: 

" Loe empresarios senln responsables de los acc.!_ 

dentes del trabajo y de 1as enfer:nedadea profesionales de 

loe trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la 

profesicSn o trabajo que ejecuten... " 

(51) Luis MarccS del Pont. "Derecho Penitenciario." la F.d,! 
ci6n. Fditorial Cárdenas ~ditor y Di~tribuidor. M'xico 
1984. pa~R. 441 a 443. 
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En virtud de esto 1a admínistraci6n penitencia 

ria o el. contratista as'l.llllen l.a responsabilidad econ6mice. 

de indemnizar al trabajador interno o a sus famil.iares. De 

acuerdo con el. artícul.o 487 de ].a l.ey del. trabajo l.os reos 

el. sufrir un riesgo profesional. tendrían derecho a: 

I~- Asistencia m~dica y quirtirgica. 

II.- Rehabi1itaci6n. 

III.- Hospital.izaci6n, cuando el. caso l.o requiera. 

IV.- !ledicamentos y material. de curaci6n. 

V.- Los aparatos de pr6tesis y or-topedia neceea-

rios. 

VI.- La indemnizaci6n fijada en el. presente títu-

10. 

ACCIDENTES Y ENPERMBDADES DE TRABAJO.- Loe prim~ 

ros encuentran su definici6n en e1 ar-tículo 474 de l.a 1ey 

l.aboral. "• •• es toda 1esi6n orgánica o perturbaci6n funci.2, 

nal., inmediata o posterior, o 1a muer-te producida repenti

D&lll.ente en ejercicio, o con motivo de1 trabajo, cual.esqui.!. 

ra que sea el. tiempo que se preste. " 

Por enfermedad •e trabajo se entiende, ar-t{cul.o 

475 •e l.a citada l.eya " To•o estado pato16gico deriva4o de 

l.a acci6n continuada 4e una causa que tenea su origen o •.2, 

tivo en el. traba.jo o en el. medio en que el. trabajador se -

vea obl.igado a prestar sus servicios. " 

Avocilndonos a todo l.o manifestado, abunda.remos -

nuevamente en que debiendo ser igual.es l.ae prestaciones p~ 

ra todos l.os trabajadores, no hay causa para hacer Una di,!! 
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tinción negativa de los internos que laboran. 

Lo anterior haCP pensar que es indiepensabl.e se 

rijan por nuestra l.egisl.ación l.aboral. dichos aspectos den

tro del medio penal., haciendo apl.icabl..e el. Títul.o' IX, deil,2 

minado " Riesgos de trabajo. " Con"'l.as adiciones y sal.ved.!!. 

des que seHal.emoe: 

Al. artícul.o 474 de l.a l.ey del. trabajo, se puede -

anexar un tercer plh.·raf'Ó que diría: " Tratándose de traba

jadores privados de su l.ibertad, se considerá su domicil.io 

l.a cel.da que habiten, y será accidente de trabajo el. que 

se produzca al. trasl.adarse de .Seta a su l.ugar de trabajo y 

de 'ate a aquel.l.a." 

Al. precepto 483 se 1.e agregaría un tercer párrafo 

" En el. caso de l.oe trabajadores penitenciarios, l.as inde~ 

n:l.cacioaes por riesgos de trabajo pasarán a formar parte -

del. f'oádo del. seguro social., si oontindan en l.as insti tu -

ciones carcel.arias, en caso contrario se l.e pagarán direc

tamente a l.a persona o personas que se seila.J.an en e1 artí

cul.o 501., a cuyo cuidado quede; en caso de 111Uerte del. tra

bajador, se observarti 1o dispuesto por el. artícul.o l.l.5 de 

·].a l.e7 del. trabajo." 

En el. 486 se aumentaría: " Para el. trabajador p~ 
nitencierio, tambi~n se determinarán l.as indemnizaciones, 

tomando en cuenta el salario mínimo gener~l dependiendo -

de l.a zona económica que corresponda al lugar donde se l~ 

cal.iza el. recl.usorio o penitenciaría. 
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A1 art!cu1o 503, se aumentaría una. fracci6n 

VIII que podría decir; " Para e1 pago de 1ae indemnizacio

nes en caso de muerte por riesgo de trabajo de los inter -

nos de las prisiones, se observarán las no:nnas que establ.~ 

ce este artícu1o. Rea1izará el trámite el. órgano encargado 

de reeo1ver loe conflictos de orden l.abora1 en l.os reclus~ 

rios, ante l.a Junta de Conoi1iac~6n y Arbitraje. n 

Sobre el. artíou1o 512, queremos comentar que su 

1.aportancia es relevante en 1os penal.es. eremos además que 

l.a administracidn de estos, tiene la obligaci6n de fijar ·-

1ae medidas necesarias para prevenir 1os riesgos de traba

jo y sus consecuencias. Por 1o tanto son operantes éste ~ 

precepto y subsiguientes. 

En 1a11 entrevistas rea1izadas y observaciones 

en los reclusorios, encontramos máquinas que presentan pe

ligrosidad en su manejo y no hay en ta11eree cartel.es o l.~ 

treros que describan medidas de seguridad para su uso. Los 

jefes de ts.J.~eres seflal.aron que no ee uti1izan l.as reglas 

1abora1ee de accidentes de trabajo, pero debiera hacerse,

aunque expresan mínima preocupaci6n por inlpl.antarl.as, pues 

se consuelan diciendo:" que hasta la fecba no han tenido -

ca~oa axtrémos de accidentes." 

Proponemos que no s6lo se establ.ezcan normas -

de seguridad sino tembi&n de higiene y se adiestre a los -

obreros en la utilización de los métodos de seguridad, en

seHar loe riesgos, desarrollar actitudes de cooperación, -

limpieza en 1as seccioDP.s de traba.jo como una condici6n de 

sal.ud para aquel.los que allí laboran• Deben colocarse ind,! 
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caciones prohibitivas de todo aque11o que cause dafio al. -

bienestar de1 interno, procurar que en 1as áreas de traba

jo ha11a una correcta i1uminaci6n, venti1ación, teraperatu

ra a fin de 1ograr eficacia en 1a producci6n. 

Los riesgos de trabajo, que comprenden como he -

moa visto9 a 1oa accidentes de trabajo y 1as eilf'ermedades 

que sobrevienen como consecuencia de aquel.; se producen -

tanto en 1as personas de l.os trabajadores libres, como en 

l.a de individuos privados de su 1ibertad, de ahí que estos 

no tienen porque encontrarse desprotegidos de 1a seguridad 

socia1, en cuanto que tsmbi&n son humanos. 

YONDO D:BL SBGURO SOCIAL.- En primera instancia, 

respecto a l.os rec1usos, tenemos que atender antes de ha -

bl.ar de l.a creaci6n de dicho fondo, el. caso de 1a indemni

zaci6n por riesgos, pregu.ntendonos ¿ qu& inetituci6n pres

taría asistencia m'dica y qui&n seJ'{a.responsabl.e del. pago 

correspondiente ?. 

Si consideramos a estos trabajadores· en e1 apar

tado "A" del. 123 constitucio:nal. que se refiere a 1os dere

chos y obl.igaciones de1 capital. y el. trabajo, se observa 

rían 1os convenios cel.ebrados entre l.a. DireccicSn General. 

de Rec1usorios a travfs de 1a Subdirecci6n de Induetriae y 

un particul.ar, para ellos se tomaría en cuenta 1as dispo 

siciones de 1a 1ey del. trabajo y de1 seguro sooi0.l., refe 

rentes a riesgos, ap1icándo1as en 1a medida posib1e. 

En otro sentido, si se ubica a dichos trabajado-
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res en el a'Partado "B" del 123 constitucional, que regu1a 

a los empleados al servicio del Estado, quien en este caso 

sería el responsable de paga~ la respectiva indemnizaci6n. 

Cabe cuestionar J. qué pasa con el interno que SJ! 

fre un riesgo de trabajo ? , 1, q~ pos'tura se adop'ta ? • a) 
se le relega, b) se continúa remunerando su trabajo, c) se 

le capacita y adiestra, si el grado de incapacidad no lo -
inutiliza, d) se le indeaaniza. 

Consideramos que las leyes peni'tenciarias no ºº!! 
templan ninsunc> de esoa aspectos, si acaso l.a primera op -

ci6n es la que opera, por no contar con loe medios de solg 

ci6n. 

Por lo mismo es necesario manejar las indemniza

ciones en prisi6n, siendo primordial la constitucidn de un 

fondo de seguridad soc~al. 

Creemos que"' el. trabajador antes de cometer el. 

i~ícito, comq todo trabajador l.ibre tenía derecho a la p~ 

teccidn de la aeguricla4 social, entre estas el. aeriñ.cio.·m.f 

· dico otorgado tanto al. rec1uso como a su familia, deben -

continuar aunque el aaegurado este recluid.o.. Ea importante 

aclarar. l.a si tuacidn, pues entenilemos que el. reo tiene 

atenci6n m4dica en el hospital de retcl.ueorios, pero loa d.!, 

pendientes econ6micoa quedaron desprotegidos como 1o hemos 

comentado, sin ingresoa monetarios y aún perder la asiste.!! 

cia que el seguro 1ea ofrecía. 

Viendo tal prob1emática proponemos, que el pena

do desde su internamiento podría seguir pagando sus cuotas 
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a1 IMSS o ISSSTE segÚ 1a clase de trabajador, y a fin de -

que sus fami1iares prosigan recibiendo los beneficios der.!. 

vados del aseguramiento. 

Si se tratase de sujetos que estando 1ibres no -

trabajaban y por su situaci6n actual io hacen, podrían ad

aUirir iae protecciones del seguro social, para sue depen

dientes por medio de1 seguro voluntario. 

Por 1o que se refiere a 1a maternidad ha quedado 

manifestada solo en e1 regl.amento para rec1uáorioe a· nues

tro parecer, en forma somera y vaga, en 1oe artícu1oe 68 y 

74: 

ART. 68.- " ~n 1as actividades 1abors1es se obs~r 

varin 1as disposiciones 1ega1ee re1a'tivae a higiene y segg 

ridad de1 trebejo y a protección de 1a maternide.d. " 

ART. 74.- " Las madree internas que trabajen te_a 

drin derecho a que se computen, para efectos de 1a remi ~ 

sicSn parcia1 de 1a pena, 1os períodos pre y postna.tales. " 

Sentimos que 1a materni.dad, no so1amente debe 

contar para 1oe efectos que sefta1a e1 precepto anterior 

sino ap11car verdaderamente 1oa sefta1amientoa 1egal.es so 

bre seguridad social, con objeto de brindar1ee 1oe dere

chos mínimos que como trabajadoras deben gozar y que tan 

acertadamente ex-presa e1 artícu1o 170 de 1a 1ey laboral. 

Estas inquietudes radican, en bu.seer una distri

bu.cicSn juste de1 salario para donarles a los internos las 

garantías a que tienen derP.cho no ecSlo, como trabajadores 

sino pri~ordia1mente por su ca1idad de seres hu~anos. 



F) ASPECTOS JURIDICOS DEL TRABAJO PENITENCIARIO 

B1 trabe.jo penitenciario basta e1 momento se ha 

considerado 1ega1mente dentro de la Carta Magna y 1as le -

yes penal.es. 

La Ley Fundamenta1, contempla en doa de sus artf 
cuJ.os e1 traba.jo penal.: e1 5o, párrafo tercero y el 18. -

Siendo este el que regul.a y organiza e1 sistema penite.nci~ 

rio mexicano. En este instante no comentaremos esos preceR 

tos, ya que es nuestra intenci6n ha.cerio en un anál.isis, 

más amplio en el apartado que para e11o reservamos en e1 

capítuio siguiente. Nuestra atenci6n se dirigirá a 1a re 

gl.ámentaci6n ·pena1, pues, es en e11a donde el trabajo car

ce1ario ha estado detaJ.l.ado. 

06digo Penal de 1931.- Antes de inmiscuirnos en 

precisar l.as normas de trabajo que nos muestra, queremos -

expresar que en e1 primer C6digo Penal. con que cont6 11.Sxi

co en.e1 $ño lle 1871, p1asm6 en su 1ibro Primero, Títuio -

Trece, Cap{tuJ.o I, normas genera1es sobre l.as penas, .dest~ 

nando quince art{cu1os para e1 trabe.jo de 1os presos y 1a 

distribuci6n de1 producto de1 traba.jo. 

Por sus innovaciones ese c6digo fue de vital. im-
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portancia en aquella ~~oca; organizó la actividad ocupaci~ 

nal de los presos, utilizando una clasificación por sexos 

y edades. 

Lo mencionamos por ser el iniciador de una eta

pa •e legislación penal, en la que se reunió reglas para -

el trabajo ·penal. 

Cabe nombrar igualmente el Código Penal de 1929, 

~e una manera somera. en materia de trabajo d~spuso dieci

siete artículos, ·en.el Título Cuarto, Capítulo II. 

Nuestro actual código, solamente dedicó cinco 

preceptos para el trabajo en las prisi~nes, contenidas en 

el Título Cuarto. Capítulo II, denominado " Trabajo de los 

presos " y son los siguientess 

ART. 79.- " El Gobierno organizará las cárceles, 

colonias penales. penitenciarías, presidios, y establecí 

-mientos especiales donde deban cumplirse las detenciones 

preventivas y las sanciones y medidas de seguridad priva 

tivas de la libertad, sobre la be.se del trabajo como medio 

de regeneración, procurando la industrialización de aqul -

llos y el desarrollo del espíritu de cooperación entre los 

detenidos. " 

ART. 80.- " El Gobierno, dentro de los princi- -

pios generales consignados en el artículo anterior, podrá 

establecer, con carácter permanente o transitorio, campa -

mentos penales adonde se trasladarán los reos que se des-

tinen a trabajos que exijan esta forma de organización. " 
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ART. 81.- " Todo reo privado de su libertad y que 

no se encuentre enfermo o inválido, se ocupará en el trab!: 

jo que se le signe, de acuerdo con los reglamentos interi,2_ 

res del establecimiento donde se encuentre. 

Toda ~nci6n privativa de l.ibertad se entenderá -

impuesta con reducci6n de un día para cada dos de trabajo, 

siempre que e1 rec1uso observe buena conducta, participe 

regu1armente en 1as actividades educativas que se organi 

cen en el estab1ecimiento y revele por otros datos efecti

vos readaptaci6n social, siendo esta Última condici6n abs,2_ 

1utamente indispensable. Este de~echo se hará constar en ~ 

l.a sentencia. " 

ART. 82.- " Los reos pagarán su vestido y a1imen

taci6n en e1 reclusorio con cargo a l.a percepci6n que ten

gan por e1 trabajo que desempeften. B1 resto de1 producto -

de1 t~bajo se dietri"bl11rá por regl.a genPral. 1 del. modo ai

glrlentes 

I. · Un 30 por ciento para e1 pago de 1a repara· 

· ción de1 daflo; 

II. Un 30 por ciento para el. sostenimiento de 

1oe dependientes econ6micoa de1 reo; 

III. Un 30 por ciento para l.e coneti tuci6n de1 

~ondo de 'lhorroe de1 mismo, y 

IV. Un 10 por ciento para 1os gastos menores de1 

reo. " 

ART. 83.- " Si no hubiese condena a reparación -

de1 daffo o éste ya hubiera sido cubierto, o si 1os depen -

dientes de1 reo no están necesitados, 1os porcentajes ina-
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plicados se distribuirán entr~ los conceptos que subsistan 

en la proporción que corresponda, excepto· el destinado a -

gastos menores del reo, que será inalterable en el 10 por

ciento señaJ..ado. " 

Comentando estas nonnas diremos que el Art. 79. 

Toma como principio lo enmarcado en el precepto 18 consti

tucional segundo párrafo, fijando como ·base " el traba.jo -

para 1a regeneraci6n del det.e.nido. " 

El Art. 80.- permite que los pena.dos se· dediquen 

a traba.jos.fuera del penal. 

Art. 81.- Este dispositivo es el más eobresa1ie_a 

te, sefiala en primer t4Srmino " Todo reo privado de su 1i -

bertad y que no se encuentre enfermo o inválido, se ocupa

rá en.e1 trabe.jo que se 1e asigne, de acuerdo con 1os re -

g1amentos interiores del establecimiento donde se encuen -

tre. " 

il parecer en forma imperativa dispone a1 reo 

de dicaree aJ. trabajo que se le otorgue, pero no sefla1e b;!; 

jo que condiciones, si se tomarán en cuenta eue aptitudes 

o no, instrucci6n etc. 

En BU segundo párrafo otorga 1o que se conoce cg, 

mo " La remisi6n parcial de 1a pena." Es esto un beneficio 

para el interno y un est!mul.o para que traba.je y logre su

rehabi1i taci6n. Tal precepto debe manejarse con cuidado ya 

que muchos internos por la corrupci6n no asiten a laborar, 

pero se encuentran en nóminas a fin de alcanzar la remi 

si6n, 1o cual es un engaí'io y una trabe. para la readapta 
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ción. La remisión parcial. de la pe;na la hallamos en la ley 

de Normas Mínima~, artículo 16, cuyo contenido ee similar 

a1 del precepto en estudio. 

Sobre este beneficio debemos dejar claro que 

aunque sea de ejecuci6n exclusivamente penal. suple en gran 

medida l.a carencia en nuestras prisiones de un r~gimen ad~ 

cuado en materia laboral.; pues mantiene vivo el. interie 

del recluso trabajador, por desempei'!ar cualqui.er labor, o! 

vidándose momeiitáneámente l.oe problemas que tienen que 

afrontar en el. área adonde se encue~tran trabajando. 

Respecto a loe artícul.os 82 y 83 referentes a l.a 

distribuci6n de l.a remuneraci6n dei interno. No haremos r.!!. 

seña, ni comentario de los mismos, ya que fueron anál.iza 

dos con antel.acidn. 

Ley gue eetab1ece l.ae Normas •ínimas sobre Rea -

daptaci6n Social. de Sentenciados. Promul.gada el. 8 de febr.!!. 

ro de 1971 y publicada en el. Diario Oficial del. l.9 de mayo 

reglamentaria del. art{cul.o 18 de l.a Conetituci6n Política; 

organiza el. sistema penal. en el. Distrito Pedera1, ·pues ha.! 

ta el presente su al.canee no ha llegado a ser federsl.. Más 

podemos decir que alguna.e entidades federatiVa.s la han - -

adoptado. 

Recoge ~sta ley, l.as recomendaciones del. primer 

congreso de las Naciones Unidas, en Ginebra Suiza en l.955 

adicionado posteriormente en loa congresos de Londres, Ea

tocol.Ino y Kioto. Se pronuncia por una refonna penitencia -

ria, sustituyendo las prisiones tradicional.es por estable

cimientos decorosos. 



121 

Con esta ley se pretende que la organizaci6n del. 

sistema de trabajo en l.os centros de rec1usi6n, no sea -

afl.ictivo, sino instrumento de l.iberaci6nmora1 y social 

del interno. El trabajo debe ser productivo, de acuerdo a 

las aptitudes del. recluso y debidamente remunerado, para -

motivarlo a que se gane la vida en forma honrada. 

Dicha ley se refiere a sentenciados, pero tiene 

ejecuci6n pai:·a los procesad.os, 11nicamente que no se a:nplía 

en ese sentido y e6lo encontramos dos artícu1os en el cue~ 

po de esa ley que hablen de e11oe1 

ART. 6.- "••• Bl sitio en que se desarrolla l.a -

prisi6n preventiva será distinto del que se destinara para 

la extinci6n de las penas y estarán completamente separa -

doa ••• " 

ART. 18.- " Las presentes normas se aplicarán a

loa procesados, en 10 conducente.·". 

Transcribiremos textualmente el artícul.o 10 de -

la mencionada 1ey, que es e1 md.11 importante para el tema;, 

pues define en su primera parte lae genera1idades en que -

se hará el trabajos 

ART. 10.- " La a:signaci6n de los internos al t~ 

bajo se hará tomando en cuenta 1os deseos, vocaci6n, apti

tudes, 1a capacitaci6n 1aboral para el trabajo en 1ibertad 

y el. tratamiento de aqu&l1os, así como la posibilidad del 

rec1usorio. El traba.jo en 1os reclusorios se organizará -

previo estudio de lae caracte~ísticaa de l.a economía local 

especialmente.del mercado oficial, a fin de favorecer l.a -
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correspondencia entre 1.as demandas de ~ate y 1.a producci6n 

penitenciaria, con vistas a 1.a autosuficiencia econ6mica -

del. establ.ecimiento. ·Para este Úl.timo efecto, se trazará 

un pl.an de trabajo y producci6n que será sometido a 1.a 

aprobaci6n del. Gobierno del. Es~ado y, 1.os tlrminos del. co~ 

venio respectivo, de 1.a Direccidn General. de Servicios 

Coordinados~ " 

El. párrafo segu.nclo de ~eta 1.ey, pensamos no es -

r1ecesnrio describirl.o, por haberl.o contempl.aclo en el. inci

so (C). 

" Ningán interno podrá desempeftar funciones de -

autoridad o ejercer dentro del. establ.eqimiento empl.eo o -

cargo al.guno, sal.vo c.uando áe trate 4e i.natituciones basa

das, para fines de tratamiento, en el. rlgimen de au.togobi,!!_r 

JID. " 

Este enunciado provee a1 trabajo penal. de prop6-

si tos interesantes, con 1.a final.idad de que late, se orga

nice hasta 1.o posibl.e en,.condicionea semejantes a 1.as del.

traba;lo 1.i.bre. 

Regl.amento de 1.a Direcci6n General. de Recl.uso -

ríos del. Distrito ~ederal..~ Las disposiciones de ese regl~ 

mento son a nuestro parecer positivas, ya que est4n estru,!?_ 

turadas en 1.a dignidad y respeto a 1.a perso~ humana, pero 

en al.gunos art!cul.os es general. y abarca en forma impreci

sa, aspectos que. son importantes para 1.a rehabil.itaci6n. A 

continuaci6h comentaremos al.gunos ordenamientos del. texto 

en cuesti6n. 
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Capíyu1o I Genera1idades. 

ART. 22.- " La organizaci6n para 1a ap1icación -

ae estímu1os, o incentivos en beneficio de 1os internos e~ 

tará a cargo de1 Departamento de1 Distrito Federa1, é1 es

tudiará y ap1icará en 1os rec1ueorioe, sistemas que pe::rnii

tan va1orar 1a co~ucta y eva1uar esfuerzo, ca1idad y pro

ductividad en el. trabajo. " 

Antes de rea1izar dicha va1oraci6n, debe haber -

capacitaci6n y aAieetramieato para l.os internos, que 1e -

den el.ementos técnicos para que el. sujeto tenga un conoci

miento más comp1eto de1 arte, oficio que desempeñe, o ins

truirl.o sobre 1o que tuvi.era deseos de ejercer con 1a fi~ 

1ida.d de que 1a eva1uaci6n sea más eficaz • 

.ART. 23.- " Indica l.os incentivos y estímul.oe 

que l.os internos pueden obtener." Opinamos en re1a.ci6n a 

l.as fracciones de· éste em.mciamiento l.P siguiente: 

I.- Autorizar el. trabajo de horas extraordina 

rías y no e1 sal.ario mínimo, es inadecuado, aunque se eet~ 

bl.ece en el. art{cu1o 71 del. mismo reg1amento, 1a fo:nn.a. de 

pagar1as y e1 efecto de l.a remisi6n de l.a pena, pero sía -

una base rea1, c6mo puede ser estímu1o, toda vez que es -

un medio para apena.e a1canzar 1a subsistencia y no una ma

yor aportación econ6mica. 

De 1as fracciones II a 1a V, son reaL~ente ince~ 

tivos, con 1os que estamos de acuerdo. 

VI.- Es escueta al. enunciar " otras medidas que 
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a juicio del Director General de.Reclusorios y Centros de 

Readaptaci6n Social, sean conducentes al mejor tratamien

to de bienestar de los internos." 

Como se lee, tales medidas quedan al libre albe

drío de esa autoridad, lo debido sería mejor especificar -

las claramente para que se cumplan. 

La eecci6n segunda del miemo capÍyulo denominado 

•• Del Trabajo ", en su artícul~ 67, dispone que el.. trabajo 

de los reclusorios se ajusta a c<iertas normas: 

Fracci6n I.- " La capacitaci6n y adiestramiento 

de los internos tendrá una secuencia ordenada para el des~ 

;rrollo de sus aptitudes y habilidades propias. " 

El artículo 153-A de la ley del trabe.jo manifie~ 

ta que es un derecho del trabajador la capacitación para -

elevar su nivel. de vida y producci6n, siendo obligaci6n -

del. Departamento del Distrito Federal a travle de la Dire~ 

c~6n General de Reclusorios otorgarla a loe internos por -

tener ella el. carácter de patr6n. 

La fracci6n II.- Sefta.J..a que la realizaci6n del. -

trabajo y la capacitaci6n, serán pagadas al interno. Estas 

ideas parten del l.53-E de la l.ey laboral, en forma somera, 

pues creemos debería ser más explícita, porque puede ente!!: 

derse dentro de la jornada d~ trabajo. 

La fracci6n V.- Habla sobre la organizaci6n y m! 

todos de trabajo y que ellos se igualen en l.o posible a --
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loe de1 trabajo en 1ibertad. Entendemos con esto y con al

gunas disposiciones enunciadas anteriormente, que no s6lo 

se asemejan, sino que se desprenden de la Ley Federal. del 

Trabajo; aunque no existe una verdadera regiamentaci6n de

las mismas, pues simplemente hay artícJ.11.o que lo vielum -

bran como trabajador, sin mencionar claramente ~sta cali -

dad y su condici6n especial. 

Pracci6n vi:.- Plasma la idea de que el proceso -

de producci6n no será obstácu1o para que 1os reos realicen 

otro tipo de actividades. La Dirección General de Rec1uso

rios debe proporcionar elementos a sus trabajadores para 

1.a realizaci6n de 1as tareas que se enumeran, siendo una 

obligaci6n como patrón que ee y así 1o expresa el 132 fra.s, 

ci6n llV .de 1a 1egi.s1aci6n laboral • 

.ART. 68.- !rratado en el tema que antecede • 

.ART. 69.- Ordena para los fines del tratamiento 

y cdmputo de días laborados, las actiVi,dades que se desa -

rro11en en producci6n y servicios generales, de mantenimi~n 

1:0, enseflanza por el interno. Se desprende considerar como 

1;rabajo y cilcul.o de horas trabajadas, l.as tareas que in -

di.ca e1 segundo párrafo del artícul.o 8 de la 1ey del tral!!! 

jo. 

Del precepto 70 al 74, son los ~timos que expr~ 

san regu1acionee referentes al trabajo como son: jornada -

1abore.J., días de descanso, horas extrae etc. Su manera de 

contar para la remuneraci6n y remisi6n. No haremos coment~ 

ríos de los presentes. 7a que ello lo efectuamos en una -

secci6n anterior. 



CAPI'l'ULO CUARTO. 

OJIISION DEL TRABAJO PENITENCIARIO EN LA ACTUAL LEY 

PEDERAL DBL TRABAJO. 

A) Organizaoi6n ~ Deearro11o de1 Trabajo en 1oe Centros 

de Reo1uai6n. 

B) AnáJ.ieie de 1oe artícul.oe 5o, 18 y 123 conetitucio!J!; 

1ee en re1aci6n con e1 Trabajo Pena1. 

O) Necesidad de un Capítul.o referente al. Trabá30 Penit.!!,n 

ciario en 1a vigente Ley :Pederal. de1 Traba30. 



A) ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL TRABAJO 

EN LOS CENTROS DE RECLUSION 

Parte de 1a organizacidn de1 trabajo penitencia

rio son 1ae formas de ·eu aprovechamiento. Hoy en dí-a, bay.

.gran var.iedad de maneras para exji1oterl.o, muchas de e11ae

con ideas aventajadas, como e1 sistema de emp1eo de real.u~ 

eos por empresas privadas durante e1 periodo previo a su 

1iberaci6n; 'este med~o y otros varios no han sido adopta 

dos por l.a 1egie1aci6n pena1 mexicana, cuesti6n que demue_!! 

tra reticencia a1 cambio por parte de 1os 1egis1adores, e_!! 

timamos dicha afirmación porque en 1as cárce1ea so1amente 

ee util.izan tres sistemas para 1a actividad ocupacional. ~ 

por regl.a general. y son: 

El. eiatema ae contrata o de empresa.- Consiste -

en una concesidn del. Estado a favor de un contratista par

ticul.ar, para qu!! disponga de :La mano de obra del. interior 

a cembio de cierta cantidad en efectivo por caóa oía l.abo

rado; ese individuo proporciona l.a materia prima, l.oe im -

p1ementoe o maquinaria requeridos, naturalmente el. se enc~r 

ga de co1ocar en el. mercado la proaucci6n, loe internos -

despl.iegan sus actividades dirigidas por el. mismo sujeto -

~ ::./. -
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pero bajo 1a vigil.ancia de 1a administraci6n penitenciaria -

(52). 

Sistema de ad!nini stración.- " La organización, vi

gil.ancia y exp1otación del. trabajo está por comp1eto en ma -

nos de l.a adminietraci6n penitenciaria. Esta adquiere 1a ma

teria prima, l.e pertenecen l.as máquinas e instrumentos de -

trabajo, dirige l.a fabricaci6n y·l:usca salida a s~e produc 

tos que pueden ser destinaclos al. mercado ·11bre o util.izado 

por 1a AdministraciónPúbl.ica. "(53) 

Siatema por cuenta propia - En este el. interno po

ne l.a mano de obra, y su propio material., que por l.o regul.ar 

es proporcionado por sus famil.iares, una vez terminado el. -

_trabajo l.os parientes del. reo lo venden en el. exterior o él. 

mismo l.o hace en l.os días de visita. 

Visto l.o anterior pasemos a observar l.a divisi6n -

de J.as instituciones penales en nuestro país. México cuenta 

con estab1ecimientos penitenciarios en toda l.a rep~b1ic~~ -

aunque aus sistemas de organizaci6n sean compl.etamente dis

cordante a,_ mientras que J.a prisión de Ál.mol.oya de Juárez en 

Tol.uca, ea mode1o a seguir, la de Oaxaca por citar al.guna, -

carece de lllUChas cuestiones. Los recl.usoriós en el. Distrito 

Federai son los siguientes: 

Preventivas: RecJ.ueorio Norte 

Recl.ueorio Sur 

(52) Eugenio Cuell.o CaJ.ón. ob, cit. paga. 425 y 426. 

(53) Idem. pag. 428. 
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Instituciones de 

ejecuci6n de pe

nas privativas 
de l.ibertad: 

Reclusorio Oriente 

Centro Femenil de Re~ 

bili tacicSn. 

Penitenciaría del Dis

trito Pederal (Santa 

Ms.rtha Acatitla) 

Centro Femenil de Reh~ 

bil.i tacidn. 

Adentrarnos en el. contexto de todas nuestras pr! 

aionea nacionales, resul.taría demasiado extenso, por ende

J.a materia de estudio, se reduce propiamente a l.as actiVi

dadea J.aboral.es, desarrol.l.adas en l.o• recl.ueorios seflal.a -

dos en reDBJ.ones anteriores, l.imit.&idonos a dar una imagen 

concisa ele estas instituciones y mÚ1.nle de l.as que fueron 

visitadas por nosotros. 

Los sitios de recl.usidn con que cuenta el. Distr,! 

to Pe4eral., estcln. a cargo ·· Ae J.a Di.reccidn Genera1 de Recl.~ 

aorioa y Oentros de Readaptacidn Social. del. Departamento -

del. Distrito Pederail.. 

Bl. trabajo ea el. enfoque principa1 de esta tesis 

por l.o cual., veremos en l.oa subsiguientes párrafos de que

manera se distril:ll.lye, tal.l.eres existentes y l.os probl.emas 

que enfrentan, criterios para distril:uirl.o entre l.os pena

dos etc. Tal.es cuestionamientos l.os definiremos primordi~ 

mente como manifestamos atrás en l.as prisiones observadas. 

Las áreas de trabajo en l.oa mencionados recl.uao-

_, 
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rios son: 

Norte.- Oonf"ecci6n9 estructuras metál.icss, im -

prenta, lavandería, materiales para construccidn, meti;µ ~ 

cánica, panadería, zapatería, artesanías. 

Oriente.- ~structuras metál.icas, fundicidn, 1a -

vandería, panadería, industria muebl.era, artesanías. 

sur.- Oonfeccidn, escobas, lavandería, panadería 

·stapatería, mecánica dieael, carpintería, artesanías. 

Centro Pemeni1.- Te~ido, repostería, lavandería, 

conf'ecci6n, artesanías en genera1. 

Penitenciaría.- Alumbrado pÚbl.ico, conf'ecci6n, -

imprenta, mec4nica automotriz, zapatería, sastrería, cerá

.mica, además están loe talleres precisados para las prisi,a 

nea preventivas, a excepci6n de la industria mueb1era, te

~ido y repostería. 

Indiquemos ahora que por reg1a, en estas c4rce -

1~s inclu,yendo las v:l.si ta4as( Centro Pemeni1, Sur 7 Orien

te ) , algunos internos trabajan, J:IO solo en lo que concer

niente a secciones de traba.~o, sil:IO tambitfn loe 1u,gares -

que proporcionan otras ocupacio:nea como: 

Area Administrativa.- Ponaada por las oficinas -

de adminietracidn del presidil>, allí los reos tienen el e~ 

racter de " auxiliares administrativos "• al servicio de -

los funcionarios de1 penel.; podríamos •ecir que ee la bur.2, 

cracia de los internos. En esta zona loe penados no reci -

ben emolumentos por su comieidn, quedando en peores condi-
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ciones que 108 trabajadores de ta11eres, recibiendo como -

único beneficio la re~isión parcial de la pena. 

Area de Servicios General.es.- En ella los in -

ternos colaboran con e1 reclusorio, participando en la li!! 

pieza, forestacidn, cuiaado de las bodegas, cocina etc. A1 

igua1 que los trabajai.ores lie1 áresa administrativa, se e_!! 

cuentran liesprotegi4os 1abora1mente, carecen de un salario 

y obtenieDdo s61o la remisión. 

Descritas las actividades en prisiones del D.F 

comentemos que se produce en loa ta11erea del. Centro Feme

nil, reclusorios Sur y Oriente que :formaron parte de nues

tra investisación~ 

Confección~- ( Sur y Pemeni1 ). Se elabora ro

pa para damas, cabal.leros y niftoe, tejido~ varios, unifor

mes, blancos, ropa deportiva. 

Lavandería y panadería.- ( Sur y Oriente ) • A!! 
bos no se bal.1an en servicio para el. exterior, hasta el -

momento, satiafacen la •emanda interna. En el. Centro Feme

nil. se utilizan para el lavado y planchado a restaurantes, 

hoteles y hospita1ea. 

Tejido.- (Pemeni.1 ). Se hacen cosas de estambre 

y bordadoa. 

Repostería.- ( Femenil). Las internas preparan 

pasteles, gelatinas, bocadillos, pastas. 

~structuras mP.tllJ.icas,- ( Oriente ). Aquí se -

forjan puertas, ventanas, rejas, c~ncelee. 
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Pundici6n.- ( Oriente ). Se construyen artícu -

loe ornamental.es, muebJ.ee para jardín, partes industriales. 

Industria mueblara.- ( Oriente ). F.ste es de loe 

pocos tal.leres con expansión industrial., ahí se producen -

muebJ.es para el hogar, escolares para oficina. 

ilfeta.l mecdnics die sel •. - ( Sur ) • Tambi&n con fi

nes de proyectarlo industrial.mente, cuando se ponga en fUE 

cionsmiento se har~ bombas de inyecci6n, inyectores, pla

cas metdlicas, troquelados en general. 

Zapatería.- ( Sur ) • Oa1zado para damas, caball!, 

ros y niffos, deportivo, industria1. 

Artesanías.- ( Loca1izado en las tres prisiones ) 

elaboran trabajos manua1es, que son vendisos por los fami

liares. 

El trabajo penitenciario queda enmarcado en un -

horario, todos los días al inicio de las laboree se pasa 

lista para el c6mputo de la remisi6n parcial. de la pena. 

Los internos trabajan dirigidos por maestros que son pers2 

nas libres o en algunos caeos los reclusos son adiestrados 

por compafteros que tiene la capacitaci6n o estudios profe

sionales necesarios, para impartir sus conocimientos a los 

que lo requieren. 

Determinemos el seguimiento que maneja la admi -

nietración penitenciaria para distribuir la actividad ocu

pacional.. La asignación de los reos a los tal.lares con que 

cuenta el penal empieza, u.na vez que se le ha dictado el -

auto de fo:nnal prisión y es trasladado a la estancia de o.,E 
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aervaci6n y c1asificaci6n, en donde, por un 1apso más o m.!!. 

nos de 30 días, es estudiada la personal.iddd del. interno. 

Los reeul.tadoe se integran a un expediente único, en el. -

que constan loe eieuientes documentos: l.) ficha de identi

ficaci6n, 2) ficha jurÍdica, 3) ficha de trabajo social -

( factores socio-culturales·), 4) ficha peicol.Ógica, 5) f.!_ 

cba laboral., 6) ficha mldice, 7) ficha pedag6gica, 8) fi -

cha psiquiátrica. 

De manera particular 1a ficha ocupacional., se r.!!_ 

l.aciona con l.e peico16gj.ca y trabajo eocia1, 11evando a c~ 

bo un an4:l.iaie de l.a personalidad laboral. del. interno to -

mando en colleideracicSnr 

VocacicSn, deseos y aptitudes. 

Actividades real.izadas con anterioridad. 

Lusares donde l.os ha desempeflado. 

suserencias de actividades etc. 

La ficha a que hacemos referencia, podemos obsei: 

varl.a en el. anexo No. 1. Basado en l.as respuestas de 1os -

penados, se 1lega a una opini6n sobre e1 traba;to que pued!, 

d~seles. 

En el anexo No. 2 se manifiesta l.a ficha de ae -

guimiento, que fue introducida al. Centro Pemenil, hace po

co tiempo, eon el. ob~eto de tener mayor control. y conoci -

miento del. progreso Que va presentan4o en su actividad oc~ 

pacional. el obrero interno. Se pide a e1l.oa que seflal.en: 

Actividades que desempeHa. 



DIRFCCION 
- 1 - .umxo No. 1 

GFN~RAL DF RECLUSORIOS Y CBNTROS DB Rli'AD.AFT.ACION SOCIA1. 
DIRBCCIO?I OPEP..ATIV4. 

SUBDIRECCION .ADMINISTRATIVA. 
JBPATURA DF TALLERES. 

C:&'NTRO FFMli'NIL DE RFADAPTACION SOCIAL. 

I.- DATOS Pli'RSONALli'S. 

NOMBRE: 

FECHA DB INGRESO: 

ULTIJIO GRADO DB :ISTUDIOS: 

HACIONA¡,IDAD: 

Il._. .lliTBCBDBNTBS L.ABOffA'LBS. 

1.- n.ABA.!OS .AKT.BRIOBBS. 

1er. 

2do. 

3¡: • 

4.11 • 

U.ABAJO. 

PICHA LABORAL. 

B!>O. CIVIL1 

ll'D.AD. 

2.- LUGARBS DOJrnF LOS HA DBSJi'EPBRADO. 

1er. 

.ICTIVIDA~. 

2do. 

).R • 
-------------------

f~ ....__ ________________ _ 

J.- Ul4'IllO EllPLBO U OCUPACIOH. 

4•- LUGAR DOKDB HA DJISDPFllADO SU OCUPACIOH. __________ , ___________________ _ 
5.- TiftJ>!:t_DJi_ DFSJ>YJ?ARAJILO. 



6.- OTRAS ACTIVIDADli'S. 
SI NO 

!l':BLli'VISION. ) ) 

LBCTURA. ) ) ------------
lfSCRIBIR. ( ) ( ; 
TJ1.ATRO. ( ) > 
c:um. ( ) ) 

IRJSIC.A. ( ; ) 
-------·-----------------~----

DBPORT:B. ( ) } 

III.- RlfSUlJl'.ADOS DB BXPLOR.ACION :r.ABOR.AL. 

1.- IJITBJl:BS LABORAL. 

---------------------------------------~--------------~ 
---~~·----------------------------------

----------------------------·---------- ------·-----
-----------------------------~--2.- APTJ:TUD LABOR.AL. 

-----~-------- ·----·---------
J.- DI.AGKOSTICO LABOR.AL. 

·--~-------·------ --------
PRONOSTICO :LOBORAL. 



SUGli'fili'NCIAS DB ~CTIVIDADli'S LABORALFS DlrnTRO DB 1A INSTITUClON. 

-----------...:..-·--------------------------

-----,----------....:....--------------------
OllSBBVJIC.lOJdS. 

--------
BBSPONSJIBLE. 

PBCIU DB JIPLICAC.ION. 

------·-------------------

Vo. Bo. 

~~~~ n~ ~OLSA DB TRABAJO. 



ANEXO No. 2 

Dl'.f'.roCJOll GEJ:E!-'J.L DE IUX:LUSORIOS. 

DIP.IX:CION or.EaJ.TIVA. 

S'llllDIRXClON ADL:lNIZTfu\TIVA. 

PICHA DE SEGUIU¡l!NTO. 

PECHA DE KACn.::ntJ;T01_ ------------------------- ---------------~ 
.lC!fIVlDADES m:rer;fo m: LA lN'STlfilCIOJh, ____ _ 

- -- -----------
CJ.PJ.CI!l'AClOJrl_ ----------------------··· -----------

------·----------------------

C'.a:::Z .• VACIOl:351 ______ -----------------------

------------------ ----------------------- --
R!!SPONSABLE1 _______________ _ 

7B:F..A DE L~: 

Vo. Bo. 
JI7E Im TALLEllES-
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- Actitud que presenta hacia al. mismo 

- Capaci tac16n. 

Observaciones. 

Para canal.izar debidemente el trabajo en el re -

c1usorio femenil se insti.tuy6 a ál.timae fechae, la " bolea 

de traba.jo ", OU3'Q mecanismo es e;t. siguiente: 

l.- La interna se presenta a la Jefatura de Ta -

l.l.eres a llenar una eo1iei.tud de empleo. Anexo 3. 

2.- Dichas solicitudes contienens 

a) Ultimo grado de estwlioa. 

b) Blnpl.eo anterior a au ingreso penal. 

e) Trabajos que ha real.i.sado •en'tro de l.a :1neti't~ 

ci6n. 
d) Actividades que 1e gustarle. real.izar. 

e) Se folean tlichas eo1ioitudee. 
3.- Se lee cita para despu,e. Y de acuerdo a l.o 

pedi.do por las internas y a la oferta de loa tal.1.eres, se 

iés va ubicando en donde existan vacantes. 

En 1aa pri.sionea Oriente y Sur se ee1eociona ~ 

al. personal. de forma diferente a J.a de1 Centro Femenil. En 

el. Sur por ejempl.o, cada l.unea en 1a plasa cívica al. tlrm.,! 

no de l.os honores a la bandera, se hace del oonooimiento -

de los reclusos la necesidad de un número de el.loe para e!! 

plea.rse en determinado tal.lar. En cua.nto al. Oriente se so

licitan reos id6neos y capacitados para la realizacidn del 

trabajo a1 Centro de Observac16n y CJ.asificaci6n, buscando 

que ante todo reunan los requisitos de: 



ANBXO No. 3 

SOLl:Ol:1'UD B BllPLBO 

CENTRO PEMENIL DE READAPTACION 

POLIO---~---------~ NOMBRE ____________________ R.F.C ___________ ~ 

PLABTA .ALTA ______ PLA1''1'A BAJA.__ ___ No.CU.ARTO __ _ 

BSCOLARl'.DAD ________________________________ _ 

l..- TRABAJOS ANTBlllOBBS 

A) ANOS BL AN'.rERIOR A SU INGRESO. 

B) ANOS LOS '!RABA.JOS QUB HA DBSBllPBllADO DENftlO DE LA INSq 
'!OCZOif. 

3.- llBNCJ:ONB Kif QUB '1'.ALLl!RBS LB GUS'l'ARl'.A TRABAJAB. 
A) __________________________ B) 

--------------------C) D) --------------------
4.- ANOTE BL ULTX•O BllPLEO DBN'l'RO DE LA l:NSTI'l'UOION •. 

PIRlfA __________________ PECHA---------------

ELABORO MOTA ----------------
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Responsabilidad. 

Ausencia de vicios ( tabaquismo, toxicomanía ) 

L1mpieza, puntualidad, intertSs. 

Otro documento que utiliza s61o e1 femenil para 

llevar un orden y control mensual de la asistencia al tra

bajo por parte de las internas es la " Lista mensual para 

el control y c6mputo mensual del trabajo." Con ~1 se vigi

lan los días iaborados para el conteo de la remisi6n par 

cial, las vacantes y actividades realizadas. Anexo 4. 

En cuanto al desarro11o de1 trabajo penitencia 

rio 4iremoe, que 1a Direcoi6n General de Rec1uaorios y ce.a 

troe de Readaptaci6n Social en e1 D.F, a travtte de la Sub

direcci6n de Zndustrias ha venido forjando una inapecci6n

en el mecanismo de 1os talleres, su producci6n y contrata

ci6n de mercados. 

Be la citada aubdirecci6n, la que de hecho regu.

·1a el :f'uncionemiento de 1as actividades laborales. En los 

reclusorios preventivos seftalados en el transcurso de este 

inciso, la verificaci6n interna del trabajo se hace por 

una o:f'icina denominada " Jefatura de Talleres .n, misma que 

cuenta con una subje:f'atura, un departamento ttlcnico y un -

administrativo. 

Todos los pedidos que se efectlian a 1as prisio -

nea, son por medio de la Subdirecci6n de Zndustriaa, esta 

los organiza mediante una " orden de trabajo "• que gira -

al penal. Esa disposici6n indica: 



CENTllO -FE~ENIL DE llEHAllLITACION SOCIAL 

control dB computo mG nsual 
AR[A llESPONIAILE MES 
,--

llTU ACIOR , ••••• º 
•U!l!llO 

l 
'ICMI DI UCHll JU~IDICl ....... •••• -- ••• 1 • ALTA ... , ICTt91e&e ........... • 1 VOL. PAi e 

1 

.......... ______ _ 
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1.- Descripci6n del. cl.iente ( dependencia ofi --

cial. o particular ) • 

2.- Recl.usorio al. que va dirigido. 

3.- Tal.J.er 

4.- Ol.ase de pedido ( cantidad de maquil.a ) 

5.- Lugar y fecha de entrega del. pedido. 

Para dar eumpl.1.miento a J.a " orden de trabajo ", 

l.a Jefatura de Tal.l.eres, rem1.te J.a copia al. ;Jefe de tal.l.e

res, este abre un exped1.ente y f1.ja l.a fecha para recibir 

el. material. requerido, una vez enviado reVisará J.a ca1idad 

ordenará se depos1.te en el. correspond1.ente al.macen e 1nd1.

oarll a l.oe supervisores ( maestros .) condiciones 4e el.abo

raci6n del. pedido y e1l.os 1o banln saber a l.os internos 

que fueron sel.ecci.onados para producir esa maquil.a. 

Encuadremos en general. el. procedimiento desempe

ffado en J.as secciones de trabajo, espeJ;'Bndo que l.a inform_!! 

c1.6n sea el.ara y precisa. 

Superar deficiencias en J.as prisiones ba de eer 

una meta actua.1. Para 1ograrl.o bastar4 mej-;>rar e impu1sar-

1a organ1.zaci6n presente. Pal.ta concienti:zar a l.oa 1.nter 

nos de 1oa .benef'ici.oa de trabajar. motivaci6n en toda J.a 

extenci6n de l.a pal.abra, a fin de que val.oren su actividad 

de no hacerse, continuaremos con ci:fras como que de l.500 -

internoe sol.amante el. 35 ,C trabaja y cabe entonces l.a pre

gunta ¿ qué hay de l.a readaptaci6n social. mediante el. tra

bajo que e_xpresa el. art{cul.o J.8 de l.a Ley Fundamental. ? , -

tenemos una respuesta sencil.l.a es mínimo el. al.canee de ese 

precepto en J.ae cárceles. 
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La mentada Subdirecci6n de Industrias está dando 

nuevos brios a1 t:c-aba.jo pena1, con el objeto de conseguir 

fuentes de trabajo e impu1sar1o a adquirir un carácter in

dustrial.. Tal.ea actitudes deben ser latentes, buscando que 

las actividades ocupaciona.lea.desarrol.l.adas en 1as instit~ 

ciones penal.es sean del conocimiento de gente que se dedi

que a1 comercio o industria, como se Viene haciendo a tra

vis de fo11etoa que muestran un bosquejo de 1oa tal.1eres -

para que eJ. púb1ico se de una idea de 1a industria penite_!! 

ciaria y 1o que a11í se e1abÓra. (Anexo No.5) 

Aunando a e11o visitas, p1áticaa que estimulen 

a aquellos que pueden ayudar a1 ser humano m4a oJ.vidado de 

nuestra sociedad: e1 interno. Sentimos que 1a obtenci6n de 

ese convencimiento a fabricantes, agrupa grandes ventajas 

como: trabajo constante que evite J.a incertidumbre por P8.!: 

te de 1os reos de no tener ingresos, tan indiapensab1es p~ 

ra su subsistencia, se diaminuye e1 robo y J.a ociosidad. 

La capaci taci6n para l.oa rec1.ueoa se viene dan

do• más es necesario que ae incremente, pues adn continúa 

1a extstencia de ta11eres manual.ea, recordando que el. tra

bajo en rec1uaorioa ba de vanzar uniforme al. progreso de1-

tra bajo en J.ibertad. :Reconocemos a al.gunos ta11eres su 

fuerza industrial. y eJ. otorgamiento de l.a capacitación y 

ad >.eatramiento en l.as propias 4reae laboral.es y eJ. centro 

eacol.ar, expidiendo certificados que lee acrediten 1os co

nocimientos obtenidos. 



LA INDUSTRIA 
PENITENCIARIA 

rUNA INDUSTRIA 
PAAA USTEDI 

MffltLMECANICR: 
• p!OCOS .-ó!cos 

p<l(O clmAad6n de vehículos 
o-.datura . 

• troquelodos.,, ~ 

MUEllERIA 
• ~ pam .. hogar 

•escolares 
• poro o/ldllO 

PANADEAIA: 
• panduk• 

• t.olEos 

MPOSTEIUA: 

ZAPATElllA: 

• damas, coballtos Y -
• cMport!vo 

• lndultrlDI 



B) ANALISIS DE LOS ARTICULOS 5o, 18 Y 123 CONSTITUCIONALES 

EN RELACION CON EL TRABAJO PENAL. 

E1 tr6.be.jo penitenciario ha conf'rontado en e1 

transcurso de1 tiempo un prob1ema desde e1 punto de vieta

jurídico, que reside en dete:nninar si es o no obl.igatorio; 

abordaremos e1 asunto transcribiendo 7 anal.~zando 1oe pre

ce'Ptoe indicados en e1 títul.o de este apartado a :fin de -

ac1arar 1a inquietud p1anteada. 

Nuestro estudio comenza~ con e1 artíou1o 5o que 

garantiza 1a 1ibertad de trabajo y en e1 cua1 ·encontramos 

una aerie de contradicciones en 10 que a trabe.jo pena1 se 

refiere; abocllndonos principal.mente e1 palrrat'o tercero de1 

mencionado ordenamiento. 

ART. 5o.- ( Pdrrafo tercero ). "Nadie podrá ser 

ob1igado a prestar trabajos personal.es sin ia justa retri

bllcidn y sin su p1eno eonsentimiento, ee1vo e1 trabajo im

puesto como pena por 1a autoridad judicie1, e1 cual. se aju.!! 

tará a 1o 4ispuesto en 1as fracciones I y r:r cle1 artícuio-

123. 11 

A1 1eer esto, notamos que si bien rige 1a liber

tad de trabajo en tanto que nadie puede ser obl.igado a - -
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prestar sus servicios persona1es sino mediante una justa 

retribución y el pleno consentimiento. Se.h,a. dado una ex 

cepci6n a la regla al. señE·lar ". • • sal. vo el trabajo impue .2. 

to como pena por l.a autoridad judicial. ••• ", tal. frase trae 

aparejada a nuestro criterio dos contradicciones a saber: 

Primeramente dicha manifestación presenta un re

sabio de antiguas expresiones, adonde 1a l?ena se purgaba -

con trabajos forzados e infrahumanos para expiar 1a cu1pa, 

desmora1:1Zando y exterminando au cal.idad de ser humano. S~ 

bemos que actualmente, por suerte esto es parte de l.a his

toria, siendo obsoleto, toda vez que ese argumento fue su

perado por el. principio del. trabajo readaptaci6n. 

Nuestro Derecho Penitenciario ha evo1ucionado 

más no de manera paternal.ista, sino l:uscando un equilibrio 

en l.a impartición de justicia, con e1 objeto de devoJ.ver a 

1a sociedad ciudadanos reintegrados y social.mente útil.es. 

Así al. aplicar el art!cu1o 5o 1oe conceptos 

" trabajo pena "• resu1ta que 1a autoridad judicial. uti1i

za un sistema coactivo que va en contra de 1a integridad -

cle1 individuo. 

De lo manifestado con ante1ación se desprende -

una segunda contradicción, e1 carácter obligatorio que se 

1e otorga a1 trabajo, 1o cual no es certero pues la reaJ.i

dad muestra que e1 trabajo queda al. arbitrio del. interno, 

quien puede deearrol1ar1o o no, respetándose con esto l.a -

1ibertad de trabajar y además l.a l.egisl.ación penitenciaria 

no habla de esa obligatoriedad, simp1emente estatuye que -
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e1 sistema pen.a.1 tendrá su-fundamento en e1 trabe.;io. 

Amén de l.o e:xpuesto sentimos que l.a sa1vedad in

dicada en el precepto estudiado debe abrogarse, por no eer 

factibl.e a 1a vivencia penal de hoy en día y contraponerse 

a lo dispuesto artícu1o 18 conetituciona.1, ya que mientras 

este se preocupa por 1ograr a través del trabajo l.a rehab,! 

1itaci6n, e1 artícu1o 5o impone al. trabajo como pena a pe

sar de que esa imagen fue rebazada. 

La parte :final. del. párrafo tercero de ese ordell,!! 

miento, presenta cuestiones importantes e indubitabl.es al. 

considerar el. trabajo de 1os internos en 1os centros de -

rec1usi6n, debe estar protegi.do sobre 1as millll&s bases -

que he.y para 1os obreros 1ibres, inegabl.e posicidn para e!! 

pezar a abrir campo a 1a 1egis1aci6n l.aboral en el. régimen 

pena.1. 

ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL.- Tal precepto encue_e 

tra e1 antecedente de su formación en 1a Constituci6n de -

Cadiz de 1812 ( artícu1o 296 ) y en diferentes proyectos, 

regl.amentoe y decretos mexicanos de1 siglo pasado. Estima

mos como 1os más cercanos: 

El. artícu1o 18 de 1a Conetituci6n Pol.{tica, san

cionada por el. Congreso Genera1 Constituyente el. 5 de :fe -

brero de 1857: 

" S6l.o habrá 1ugar a prisi6n por delito que me -

rezca pena. corporal.. En cua1quier estado del. proceso en -

que aparezc~ que e1 acusado no se le puede imponer tal pena 

se pondrá en libertad be.jo :fianza. En ningún caso podrá --
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prolongarse la prisi6n o detenci6n por falta de pago de h.2, 

norarios o cualquier otra ministración de &inero. 

Punto 44 del. Partido Liberal. Mexicano, fechado 

en l.a ciudad de san· Luis Missouri el lo de julio en 1906: 

Establ.ecer cuanto sea posibJ.e colonias peniten 

ciarias de regeneración, en l.ugar de l.as cárceles y peni 

tenciarias en que hoy sufren el castigo los delincuentes. 

Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza 

en ia ciudad d~ .. Querétaro el lo de diciemb:t"e en 1916: 
. .··--
Artícul.o 18 del proyecto.- Sól.o habrli lugar a 

prisi6n por del.ito que merezca pena corporal o al.ternativa 

de pecuniaria y corporal.. El. lugar de prevención o prisión 

preventiva será distinto y estará completamente separado 

del que se destinare para la extinci6n de l.a pena. 

Toda pena de más de dos af'l.os de prisión se hará 

e~ectiva en col.onias penales o en presidios que dependan 

directamente del. Gobierno Federal. y que estarán fuera de 

l.ae pobl.aciones, debiendo pagar l.os Estados de la Federa 

ción loe gastos que·oorrespondan por el número de reos que 

tuvieran en dichos establ.ecimientos. " (54) 

Pasemos a la transcripción del. contenido vigente 

del artícul.o l~ coneti~ucion&.l, quien da' la fundamentaci6n 

( 54) " Derechos del. Puebl.o Mexicano." XLVI Legiel.atura de 
l.a Cámara de Diputados. Tomo IV. l.a Edición. México 1967. 
pag. 84. 
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jurídica del sistema penal. en México. 

ART. 18. - " S61o por de1i to que merezca pena co~ 

poral habrá 1ugar a prisión preventiva. E1 sitio de ésta -

será distinto distinto de1 que se destinare para 1a extin

ción de 1as penas y estarán completamente separados. 

Loe gobiernos de 1a Pederaci6n y de l.oe Estados 

organizanln el. sistema penal., en sus respectivas jurisdic

ciones, sobre l.a base del. trabajo, l.a capacitación para el. 

mismo y la educación como medios para la readaptación so -

cial. del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en 

1ugares separados de los destinados a loe hombres para tal. 

efecto. 

Loe gobernadores de los Estados, sujetándose· a 

lo que establezcan las leyes l.ocal.es respectivas, podrán 

celebrar con la Federación convenios de carácter general., 

para que l.os reos sentenciados por del.~os del. orden coanhi 

extingan su condena. en estab1ecimiei;rtoe ·~~pe~ientee del. ~ 

Ejecutivo Pederal.. 

La Federación y l.os gobiernos de l.os Estados es

tablecerán instituciones especial.es para el. tratamiento de 

menores· infractores. " j 

F1 Úl.timo párrafo de este dispositivo hace refe

rencia al tre.sl.ado de reos de nacional.idad mexicana y ex 

tranjere. 

El. primer párrafo de esa disposición, está mar -

cando 1a gran diferencia con que debe concebirse el sitio 
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deetinado a la ejecuci6n de pena.e, del lugar señalado para 

tutela preventiva; es correcta tal divisi6n, más su cumpli 

miento no es total; ya que realmente en los reclusorios -

preventivos hallamos juntos a sujetos procesados y senten

ciados; e11o ocurre en 1os destinados a hombres, claro en 

un índice menor, puesto que para loe sentenciados existe -

la penitenciaría, el problema se agranda en el Centro Fem.!. 

n:il donde hasta la fecha·no se ha hecho la mencionada sep.!, 

raci6n, pasándose por alto la orden constitucional. 

En e1 siguiente párraf'o se af'irma la forma en -

que el sistema penal meXicano debe ser desarrollado sobre

"••• la base del trabajo, la capacitaci6n para el llliemo y 

la educaci6n como medios para la readaptaci6n social del -

delincuente.~·" La triple seffalaci6n requiere de bases s6-

lidas que 1e den apoyo necesario para su funcionamiento en 

prisi6n. Este ordenamiento, no habla de la obligatoriedad 

de1 trabe.jo, lo que. con:f'irma a nuestro humilde parecer la 

-acti vi.dad ocupacional como voluntaria, de ahí que ella ha 

de ser mejor organizada, fortalecida y est:!mul.ada con el -

objeto de evitar la holganza, pues sabido es que en e1 CO!! 

finamiento penal. un alto porcentaje, de individuos no la -

bora y por 16gica no reciben los beneficios de la readapt_!!; 

ci6n. 

Sentimos que la indicaci6n del artículo 5o de la 

Constituci6n, párrafo tercero al decir el " trabajo pena " 

se ajustará a 10 dispuesto en 1ae fracci.ones I y II de1 a~ 

tículo 123 "• debiera incluirse en el precepto 18 de la 

Carta Magna. 
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De esta manera y para concl.uir el modesto comen

tario a esa diaposici6n, nos resta decir; que no adoptamos 

una postura contraria a lo propuesto por el artícuJ.o en ~ 

ouesti6n, sino manifestar que todavía falta bastante por -

hacer para el. hombre privado de B'1 libertad. 

ARTICULO 1.23 CONSTITUCIONAL.- Es el. primero del 

mundo en consaerar l.os derechos social.es de 1.os trabajado

res. Estatuto protecci~ni.sta de todo aquel.. que presta un -

servicio personal. a otro mediante una remuneraci6n que de

be a nuestro criterio proteger al. obrero-cautivo. 

La incursi6n del. Derecho del. Trabe.jo en l.a pri -

si6n es del.icada y discutida, porq'u.e el. sistema penal. est~ 

asentado b4sicamente en 10 que prescribe el. artícul.o 1.8 -

oonstitucional. antes citado. Sin embargo nos atrevemos a -

Bllgerir con l.os errores propios de 1.a inexperiencia ·y :f'a1.

ta de eepecial.i&aci6n D1J.estra en 1.a materia, el. camino que 

podría seguir 1.a l.egisl.aci.6n laboral. en el. trabajo de. l.oa

recl.usos. 

Entendemos que e:! es facti bl.e l.a reg1amentaci6n

del. trabe.jo carcel.ario, confo:nne a1. derecho 1.aboral.. No -

queremos ~ l.egiel.aci.6n extensa a1. respecto, ni tampoco -

estrictamente conforme a l.o que prescribe el. artículo cue~ 

tionado para el. obrero 1.i bre. Más deseamos, una ma70r efe,g, 

tividad en 1.a rehabil.itaci6n del. delincuente, mediante una 

normatividad que est~ dentro de l.os límites especial.es que 

marca el. Derecho Penitenciario, y se tutelen con el espír! 

tu del. derecho obrero. No aceptamos únicamente sean l.as --
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fracciones I y II del artículo 123, 1as que tengan.prepon

derancia. Ya que no s61o es necesario fijar 1a duración de 

la jornada, como lo establecen estas, sino que existen in

finidad de aspectos que cuidar. 

Eptremos a1 anál.isis de a1gunas fracciones que -

pueden intervenir en 1a conformaci6n de una 1egis1ación l.!; 

bora1 penal., aunque en su mayoría pueden dar estructura a 

esa codificaci6n. 

Praccionee I y II .- Sei'lal.an 1a duración de la j,2_r 

nada. Son 1as únicas que han quedado espec~ficadas en 1a -

organizaci6n de1 sistema penal.. 

Pracción IV.- Dete:nnina el descanso dominica1. -

Esto afortunadamente se respeta y est~ en el reglamento de 

rec1uaorios ( Art. 73 ), computándose para efectos de 1a -

remisi6n de 1a pena y l.a remuneración, esta úl.tima cues 

tiiSn no se cumpl.e, ta1 afi:nnaci6n l.a respa1damos en l.as 

respuestas de l.aa entrevistas, donde se dijo, que el. domi!! 

go no se pqa por no 1aborarse, ello es. contrario a 1a 1ey 

no sol.amente del. trabe.jo sino penal.. 

Pracción V.- Hace referencia a 1a 111&ternidad. E,!! 

te aspecto se contempl.a en l.aa reglas del recl.usorio( Art. 
74 ) , pero s61o para l.a remisión y remuneración, más no se 

determinan 1as protecciones para 1as internas embarazadas. 

Fracción VI.- Indica l.a fijación de un salario -

mínimo general y otro profesiom;l. Su segundo párrafo tie_!! 

de a proteger un nivel de vida honesto, en el. que se s~ti_!! 
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fagan l.as necesidades normales de un jef'e de :famil.ia. Al. -

respecto hicimos comentarios en e1 tema sa1arios, del. cap,! 

tu1o anterior y manifestadas ahí nuestras inquietudes so -

bre e1 particu1ar, sentimos que hacer otro agregado ea re

dundante. 

Fracc16n x:r.- Horas extrae. La redacci6n de esta 

norma en su totalidad se encuentra inecri ta ( Art. 71. ) , -

del. regl.amento para recl.usorios, 1o que nos hace pensar 

que l.as disposiciones 1abore.J.ea están penetrando en pri 

si6n. 

Fraccidn XIII.- Manifiesta l.a obl..igac16n de cap.!! 

citar y adiestrar a l.oa trabájadores. Bn l.a Carta Ma,gaa -

( Art. 18 ), Ley de Normas K:!nimaa (Art. l.O), Regl.amento -

de Recl.usorios para el. D.P (Art. 67 fracc16n 1) está expr~ 
sada l.a idea de capacitaci6n y adiestramiento. Hoy en d:!a 

l.os rec1usorios l.a real.izan, pero fal.ta aún mayor impu1so 

Y' expansi6n a l.a miana. 

Fracci6n XJ:V.- Dice: " Loa empresarios serán re.! 

poneab1ee de l.oe accidentes de trabajo y de 1aa enfermeda

des profesional.es de l.oe trabajadores, euf'ridaa con moti.vo 

del. ejerci~io del. trabajo o profesión; por l.o tanto, l.Óe -

patronee deberán papr l.a indemni.sac16n eorrespondiente. -

De esto cabe aeftal.emoe que carecemos de todo el.l.o en el. r,! 

gimen penitenciario, pues en caso de acci.dente el. interno 

quedará en compl.eto desBl!lparo, por escasez de una 1egie1a

ci6n adecuada. 

Frácci6n XV.- Enmarca l.a responsabil.idad del. pa-
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tr6n para conservar las condiciones de higiene y seguridad 

en las instalaciones de su establecimiento. El (Art. 68), 

del. multicitado reglamento de reclusorios determina que en 

las actividades laboral.es se observarán las disposiciones

legales referentes a higiene y seguridad. Más en las visi

tas a talleres, notamos l.a ausencia de estas. Por ello PUS 

namos porque en las secciones de trabe.jo penal se contem T 

pl.e lo prescrito en esta materia.-

Fracciones XVI, XVII y XVIII.- La primera indica 

el. derecho a la sindicalizaci6n y las sigu~entes el. de -

huelga. Ambos derechos a nuestro parecer están dentro de 

iae limitaciones al trabe.jo de los reclusos, pues l.a disc.!_ 

plina que guarda el. penado durante la recl.usi6n se pertur

be.ría con tales actos. 

La penetraci6n actual del. derecho laboral en el. 

sistema penitenciario, se deja sentir, pero aún incompleta. 

Vimos hay disposiciones como las del reglamento que dan un 

acercamiento en l.o posibl.e a las características del tra~ 

jo en l.i bertad, más es pertinente se sujeten no solamente 

en este dispositivo sino conetituciona.1 y laboralmente. 

Con l.oe comentarios elaborados, deseemos haber 

trasmitido las preocupaciones que nos guiaron a la forma 

ci6n de la tesis, esperando que l.a falta de t~cnica jur!d,! 

ca no halla hecho incomprensible el sentido de lo que sen

cillamente se propone. 



O) NECF.SIDAD DE UN CAPITULO R~"'FERF.NTE AL TRABAJO 

PENITENCIARIO EN LA VIGENTE LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Despu's de una. serie de argumentos, llegamos a 

la parte fina1 de nuestro trabajo de tesis, aquí volvere 

mos a hacer hincapi' en lo relevante que es la creaci6n de 

un ayartado en la Ley Pedera1 del Trabajo respecto a loe -

trabajadores penitenciarios. No queremos con estas líneas 

fina1es, caer en una redundancia de frases dichas con ante 

laci6n, pues entendemos que el proyecto propuesto en este 

seria1 de pág:Lnse, no debe detenerse solamente en el plan

teamiento de cuestiones olvidadas por la 1esi.elaci6n mexi

cana sino desplegar soluciones tangibl.es que resuelvan las 

disertaciones escritas. 

Nos parece insistimos, impropio, vislumbrar una

proposici6n que presenta dificultades, sin haber contempl_!! 

.do la estratesi.a a seguir; por ello abu.ndaremos en los ú1-

timos enunciados que concatenen la 1nquisici6n rea1izada 

sobre el tema, esperando a la vez que en el lector no se 

provoque cansancio, finiquitando esta exposici6n con la -

propuesta sencilla y modesta de un articulado para regular 

el trabajo de loe reos. 
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Si se regl.amenta el trabajo penitenciario en l.a

l.ey 1aboral., se equipararían l.aB remuneraciones y presta -

cionee de ley, no e6l.o con 1as de 1os trabajadores libres 

sino dentro de l.oe miemoe centros de recl.uei6n, donde exi~ 

'ten grandes diferencias entre l.os in't&rnos que deearrol.l.an 

una ac'tividad ocupacional.. Basamos esas ideas ~n el. hecho, 

de que l.a remuneraci6n a,ef'ini'tivemente es un privil.egio, -
pues mien'tras en l.os ta1l.eres se paga una can'tidad mínima

eomo hemos eeí'lal.ado, que no es redituabl.e a.1. reo, pero por 

1o menos 1e permite tener a1go de dinero, en 'tanto aque- -

l.l.os que ee ocupan de 1a l.illlpieza ( f'ajineros), forestaci6n, 

administraci6n etc, no reciben pago al.guno a excepción del 

est:!mul.o de l.a remisi6Jl parcial. de 1a pena. 

~ornar semejantes l.os derechos de l.os real.usos es 

una acoi6n difícil. y quizá hasta se observe 11.usoria, más 

indispensable para que piensen ya en e11a los l.egisladores. 

Rn el. título sex'to de l.a Ley Pedera1 del. Trabe.jo 

ee inaerta un capítulo denominado " Trabe.jos Especial.es " 

y de signif'ioa'tiva trascendencia, sería forjar dentro del. 
mismo una aecci6n que podría nombrarse: TRAEAJADORF.S PRIV! 

DOS DJI SU LIBDTAD, C\Q'O contenido pl.aamaremos a continua

ci6n de acuerdo a nuestro cri'terio, más antes de discurrir 

en tal. proposición es per'tinente digamos que sin carácter 

de jus'tif'icaci6n esperamos no se nos juzguen con severidad 

1as equivocaciones en que incurramos. 

ART. 1.o.- Las condiciones de trabajo de l.os tra

bajadores sujetos a proceso y sentenciados serán igual.es -

para 'todos y no podrán ser inferiores a l.as que rijan para 
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actividades semejantes en e1 exterio:i·. 

ART. 20.- Las condiciones a que hace referencia

el artícul.o anterior, se basarán sobre 1os m!nimos legal.es 

que es~abl.ece 1a 1ey labora1, en cuanto a jornada de tra~ 

jo, días de descenso, horas extraordinarias, sal.ario m:Cni
mo, seguridad e higlene, capacitac16n y ediestremiento. 

ART. Jo.- Para efecto de 1a jornada de trabajo 

se atenderá a 1o dispuesto por e1 ~'tul.o III, Oap!tu1o Il, 
artícu1os 58 a1 63 y 66 al. 68, de 1a ley de1 trabajo, ate,g 

4~endo a 1a natura1eza propia de 1a re1acidn. 

ART. 4o.- Los días de .descanso se computarán de 

acuerdo a 1o ~atabl.eoido por e1 Tí'tul.o III, Oapítul.o III -

de loa artícu1oa 69 a1 75 de 1a miema 1ey 1abora1. 

ART. 5o.- Los trabajadores internos tendrán de~ 

cho a que se 1ea entreguen reci boa por e1 concepto de sal.~ 

rto, firmado de conformidad por el mismo, se 1e entreganl 

eemanal.mente. 

ART. 60.- El pago que se percibirá por 'ate tra

bajo sera{ a1 sal.e.ria mínimo general., e1 cual. se fijará de 

acuerdQ a lo estipu1ado por 1os artícu1os 90 ( a excepci6n 

de1 párrafo dl.ti.nlo ), al. 94 de esta 1ey • 

.ART. 70.- Los trabajadores penitenciarios ten- -

drán derecho a un aguinaldo anual. que deberá entregárseles 

en cupones de uso individual, para alimentos y mercancías 

que adquirirán en las tiendas del penal que organice 1a D! 
recci6n General de Reclusorios, efectu~ndose dicha entr~ga 
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antes del 20 de diciembre y equiva1ente a 15 días de sa1a

:rio. 

Los que no tengan el afio, dentro del reclusorio, 

podrán recibir 1a parte proporcional de1 mismo, conforme -

a1 tiempo que hubieran trabajado. 

ART. 80.- Las horas de trabe.jo extraordinarias en 

1as prisiones se regirán por 1os preceptos, 66 y 67 ( se -

gundo párrafo ) de la ley. 

A'RT. 90.- Las actividades laborales se be.sarán en 

las disposiciones de seguridad e higiene que fija 1a 1ey -

para prevenir accidentes y enfermedades de trabe.jo en los 

ta11eres y en general. en 1os sitios donde se ejecuten lab.!?. 

res. 

ART. 100.- Se fijarán visiblemente en los 1ugares 

de trabe.jo los dispositivos conducentes de seguridad e hi

giene. 

La adminietraci6n penitenciaria vigi1ará que los 

internos sigan 1as reglas a que se refiere el párrafo_ant.!_ 

rior, procurando de igual. manera que usen adecuadamente los 

equipos de protecci6n que se 1es den. 

ART. 1I.- La capacitaci6n y adiestramiento debe -

r4 ser constante, ordenada y retribuida. Teniendo por obj.!_ 

tivo las cinco fracciones que sefla1a el artícu1o 153-P de 

esta ley. 

La admin.istraci6n de reclusorios, organizará deb.!, 

demente, lo que marca e1 párrafo que antecede, gestionando 

ante la autoridad correspondiente, las constancias que 

acrediten las habilidades y conocimientos de 1os trabajad~ 

res. 



l.59 

ART. 120.- Las indemnizaciones por riesgos de tr_! 

bajo y enre1medades se fundamentarán, para su observancia

en 1as prisiones, en los presupuestos del. Títu1o Noveno i.!,! 

titu1ado Riesgos de trabajo. 

ART. 130.- E1 trabajo de 1as mujeres internas se

rá con 1os mismos derechos y obl.igaciones que tienen J.oe -

hombree. 

La matern:l.dad de 1ae mujeres trabajadoras se reliG, 

rá por el. artícu1o J.70 de esta ley, fracciones I a J.a IV. 

En cuanto a 1a V, se estipulará que J.oe periodos pre y ~

poetnatal.es se remunerarán y se computarán para efectos de 

J.a remiai6n parcial.. Las fraociones VI y VII serán igual.me.!.! 

te ap1icadas. 

ART. 140.- Loe internos que antes de estar en re

c1usi6n, tuvieran IMSS o ISSSTE y por su situaci6n actue.1-

J.o hubieran perdido. podrán continuar con sus beneficios 

sobre todo para sus dependientes econ6micos a tra~s del. 

s~guro vol.untario. 

ART. 150.- Loe trabajadores proceeadoe y aenten 

ciados no ·tendrán derecho a crear sindicatos, ni a J.a hue! 

ge. 

ART. J.60.- Quedarán exceptuados de prestaciones -

tal.es como: prima de antigU.edad, participaci6n de uti1ida

des, y de ejecutar acciones por despido, reinsta1aci6n, 

por J.a natural.eza de 1a re1aci6n laboral. 



a o N a L u s r o N E s 



CONCLUSIONES 

1.- La 1egis1aci6n 1abora1 creci6 para hacerse 

mejor con e1 paso de 1os aftos, otorgándo1e a todo aque1 

trabajador 1os derechos mínimos, más o1vid6 inc1u1r a qui!. 

nea 1aboran en 1as prisiones. Nos resta esperar y seguir -

1ucharido por 1o que en :nu.estra teeie pronunciamos, a fin 

de que ta1 excepci6n sea s&l.vada pronto, y 1as 1eyes de1 -

trabajo protejan a estos sujetos. 

2.- E1 traba.jo de 1os reos en antafto siempre pe~ 

sigui6 1a fina1idad de aprovechamiento y sometimiento de1 

ser humano. Sig1os despu.§s, con 1a aparici6n en Europa de 

estab1ecimientos y sistemas carce1arios organizados, co -

mienza a transformarse 1a idea de considerar a1 traba.jo, -

como un sufrimiento y medio de exp1otaci6n de1 penado, 

aceptando1o como instrumento. de re,generaci6n. 

3.- Su regl.amentaci6n en e1 país, a trav.§e de1 -

tiempo ha evo1ucionado, de ta1 manera que en 1a actual.idad 

e1 prop6sito de1 Derecho Pen:itenciario es 1a readaptaci6n 

ao·cia1 por medio de1 trabajo, 1a oapaci taci6n para e1 ·mis

mo y 1a educaci6n con e1 objeto ae·re,generar eficazmente -

a1 de1incuente. No obstante 1o anterior, debemos aceptar -



l.62 

que en l.a práctica 'ste objetivo no se al.canza en su gene

ral.idad, pues en l.a actividad l.aboral s61o se da la parti

cipaci6n de unos cuantos reclusos, aunque las n6minas es -

tén con un al.to índice de inscripción. ¿ Qu~ deducimos de 

tal. situación?, la existencia de una _gran corrupción. 

4.- La denominación de "Industria Penitenciaria" 

no se adecua a 1a real.idad, ya que si ha habido cambios -

son mínimos, pues se han creado majestuosas prisiones más 

l.os tal.l.eres a excepción de al.gunos, contim.ian trabajando 

l.entemente y en forma anticuada, disfrazando una " indus 

tria de l.ástima " con l.a preponderante terminol.og{a de 

" industria pen:l. tenciaria." 

5.- Pomentar un carácter industrial al. trabajo 

penitenciario, es indispensabl.e y se puede l.ograr con IDª 

yor apoyo del. gobierno, est!mul.os a l.a iniciativa privada 

y eficaz organizaci6n e inter~a de l.as personas encargadas 

de l.a administración de recl.usorios. 

6.- La remuneraci6n otorgada a l.os internos es -

!nf'ima, puesto que no cubre l.as necesidades más irmediatas 

de estos, por e11o pugnamos por l.a implantación de un sal.~ 

rio m!nimo, al. que tiene derecho todo individuo que labora 

independientemente de l.a natural.eza jurídica de l.a re1a 

ci6n 1aboral.. 

7.- Aceptemos que l.a natural.eza j~dica de 1a -

rel.ación de traba.jo en prisión es diferente a l.a observada 

para el. trabajo en l.ibertad, sin embargo ell.o, no ha de 

ser motivo de abuso, explotación y desconocimiento de l.os 
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derechos que puede adquirir el. reo. 

8.- La integridad física y mental. de un indivi -

duo atiende 'básicamente al aspecto de su salud y seguridad 

por lo que es imperante 1egisl.ar con verdaderos sistemas -

de protecci6n, en cuanto a higiene y seguridad de1 trabe.jo 

de l.os 1nternos, ya que 1a sociedad no tiene derecho a de
vo1ver a seres mutil.adoa, incapacitados o enf'ermos. 

9.- Por rggl.a, un sujeto al. ser reo1ui.do, deja -

de percibir muchos de 1os beneficios que tenía, cuando tl"!!, 

bajaba en el. exterior, entre el.l.os l.os servicios que pres

'ta el. I•ss o ISSSTB, an'te todo 1a aY\lda mldica que bene:fi

ciaba a .Sl. _y a su :femil.ia. Proponemos con el. f':l.n de que -

sus dependientes gocen de tal. prestaoi6n, l.os rec1usos ob

tengan mediante el. pago de una cuota, el. seguro vo1untar:l.o. 

10.- Es importante manejar 1as :l.ndemnizaciones y 

el. pago correspondiente, procurar el. estab1ecim1ento de 

normas de seguridad, higiene, equipos de trabajo etc, debe 

ser una ob11gacidn constante de 1a adm:l.nistraci6n peniten

c:l.aria. Ser indiferente de esas cuestiones, es continuar -

desprotegiendo ab:l.ertemente a 1os internos. 

11..- Reviste enorme :l.nter~s extender al. 'trabaja -

dor :l.nterno 1as mismas garant!as que disfruta el. obrero 1!. 

bre, fundandonos en 1os 1ineamientos de nuestra Ley Punda

menta1. Para esto es imperioso orsanizar1o y deearro11ar1o 

con 1os medios jur!dicos y material.es, que harán factib1e 

una reglamentaci6n en ese campo, lo que facil.itaría l.a - -

reintegraoi6n aut~ntica del individuo. 
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12.- E1 trabajo penitenciario, debe incluirse 

en la Ley Federal del Trabajo, dentro de los trabajos es 

peciales, con una reg1amentaci6n propia, haciendo expresos 

a 1os reos los beneficios seña.lados en las no:nnas genera -

les que ~eta disposici6n marca para los demás trabajadores. 

13.- Cuando por medio de convenios de coordina

ci6n, entre un particular y el Estado se realizan concesi.2_ 

nea para crear fuentes de trabajo, en las instituciones de 

rec1usi6n, se coloca a1 interno en el apartado "A" del ar

tícul.o 123 de la Constituci6n y en e1 apartado "B", cuando 

e1 responsabl.e de dar actividades ocupacionales es solame.!! 

te e1 Estado. 

14.- Que 1os 1fmites que DOS indica e1 Derecho

P.en1.tenciario, DO sean obstácul.o para poder pugnar porque 

ias reglas protectoras de1 precepto 123 de 1a Carta Magna 

y ordenamientos de 1a 1ey laboral, acudan a1 auxi1io y tu

tela de los derechos del obrero cautivo. 

15.- Si bien es cierto que pueden existir impe

dimentos jurídicos, al tomarse en cuenta que esta c1ase de 

trabajo está contenida en e1 artícu1o 18 constitucional, y 

que por l!IU natura1eza, no deba estar regulado por lo dis 

puesto en e1 l.23 de la Ley Pundamental; tambi~n es necesa

rio reflexionar que el motivo impul.sor de dicha proposi- -

ci6n es solamente e1 principio común de1 derecho: la just~ 

cía. 

16.- Nuestro M~xico,que se enorgullece de tener 

una de 1as legisle.ciones sociales más avanzadas, no puede-
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quedarse atrás en l.a aplicación de l.a l.ey laboral. y const_i 

tucional. al. trabajo penitenciario. 

Vivir en este mundo de dificultades como hombres 

y mujeres, conscientes del. devenir histórico que nos depa-,.-'· 
1 

ra l.a vida, ha de ser nuestra firme misión, a.grandándol.a ~ 

cuando vayamos en pos de l.a justicia y defensa del. impotea 

te. 
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