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INTRODUCCION 

En el presente trabajo se pretende, en un inténto 

de visualización general, explorar la vida del hombre en una 

prisión, desde que ingresa, su desarrollo en el interior del 

establecimiento carcelario, hasta su salida para incorporarse 

a su familia y al medio social, todo a la luz del derecho de 

la seguridad social. 

Nos ha interesado de m~ncrn particular Pl conocer 

cada una de las obligaciones y derechos sociales que le asis

ten a los reclusos o internos, así corno las difcrcnte9 leyes 

y reglamentos que regulan estas obligaciones y derechos , su 

relaci6n con las diferentes dispooiciones ea1 derecho del 

trabajo y la seguridad social. 

Nuestra intención es hacer llegar el presente tra

bajo a todas aquellas personas relacionadas con el estudio de 

los establecimientos carcelarios, reflexionar y proponer al

guna solución sobre el momento actual ~n que vive nuestro 

país ante el aumento de la criminalidad. 

Es necesario aclarar que no se pretende hacer una 

evaluaci6n del Estado en el tratamiento de los reclusos, se 

trata más bi6n de presentar al lector los diferentes elereen-
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tos con que cuentan los reclusos o internos, los encargados 

de los establecimientos carcelarios, así como las diferentes 
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disposiciones legales dictadas por el Estado para " que los 

internos logren una verdadera rcincorpornción a la sociedad. 

Lo anterior debido a los altos Índices de dclincuen 

cia que vive nuestra ciudad, así como el ingreso a pri

sión de numerosas personas, las cuales es necesario rehabi

litarlos a la sociedad, para que al salir de la prisión no 

reincidan en conductas antisociales y se unan nuevamente a 

la creciente delincuencia, siendo la seguridad social un me

dio auxiliar para dicha rehabilitación. 

En el capítulo primero se plantean los anteceden-

tes históricos de la seguridad social, tanto en Europa como 

en América, surgimiento de la seguridad social como institu

ción y como parte integrabte del derecho social. 

conceptos de seguridad social, derecho social y seguro so-

cial, así como loa principios que sustentan a la seguridad 

social y finalmente su regulación legal. 

. En el capítulo tercero encontramos los diferentes 

centros penitenciarios establecidos en el Distrito Federal, 



tanto para varones como para mujeres, siendo los reclusorios 

Norte, Sur, Oriente, Penitenciaria del Distrito Federal y el 

Centro Femenil de Readaptación Social; Asimismo como parte 

principal se plantean cada uno de lo~ derechos y obligacio

nes de los reclusos o internos. las diferentes leyes y re-

blamentos que regulan estoc der0chos y obligacioncs,su rela

ción con el derecho del trabajo y la seguridad social. 

En el capitulo cuarto encontramos algunos benefi-

cios de carácter social, así ~orno familiar y económico con 

que cuentan los internos y principalmente todos los, medios 

con que cuentan para reincorporarse a la sociedad y a su fa

milia. 

Lin~!~entA se plantean los diferentes medios con 

que cuenta la sociedad para poder lograr la rchabilitaci6n 

de dichos reclusos, puesto que la seguridad sociai puede ser 

el medio para lograr dicha rahabilitaci6n, ante la inseguri

dad en que vivimca en la actualidad. 

9 



CAPITULO I 

LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO 
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LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO 

El hombre de todos los tiempos se ha distinguido por la 

inseguridad en que vive, ya que siento que no tiene nada se

guro. Aquel l1ombrc de las cavernas que guard6 cuidadosanentc 

una parte de la presa cobr~da en vez de devorarla toda,no ha-

cía sino prever futuras 11ecesidadcs, siet1do la más imporL~11te 

la comida, la cual lo mantet1dría ~r1 ~t1en estado de salud. 

Lo má::. importJ.nte como ser hur,¡ano es su salud, ya que ;:¡u_g 

de suceder que en cualquier momonto cuando menos de lo es~era 

le puetie llegar algón mal y restarle posibilidades en el tra

bajo y consecuentemente en su familia. De esto surge la r1ecc

sidad de tener una seguridad tanto en el trabajo como para su 

fa1nil ia. 

Desde que el hombre tiene uso de raz6n ha b\1scado en to

do momento vivir de la mejor forma posihJr.= y esto lo ha logr_E 

do a trav~s d~ luchar primeramente en forma individual y pos-

por naturale~~. lleva 2r1 sí l~ necesidad de integraren con 

otras y para poder subsistir necosit6 formar parte de una co

munidad. El snlvnje que conserv6 alimento para los días si--

jer y en sus hijos. Asimismo el jefe de una tribu planeaba s;; 

guridad para todos los miembros de su colectividad. 
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Ahora bi~n, si el hombre bu~ca vivir relacionado con los 

demás y sabiendo o ciándose cuenta de que unos necesitan de los 

otros, entonces tratará de establecer bases y modalidades que 

rijan su conducta y aseguren su convivencia. 

Claro que la seguridad social hizo sus primeras aparicio 

nes concretas en los gr11pos mejores organizados, respondiendo 

a un cspiritu de solidaridad y combatiendo la inseguridad que 

afecta la vida humana. 

El mejoramiento y la conservación de l~ salud humana es 

una tarea para el Estado, el cual debe contar con los esfuer

zos de los individuos para alcanzar sus metas. 

El EsLado por medio de la seguridad social se empeña en 

proteger hasta donde le sea posible cada hogar, por esto tra

ta de prevenir las enfermedades 11aciendo lle0ar el aseo, l~ 

higiene,las comodidades elementales que contribuyan al ~ante

nimiento de la sal11d f[sic~ y mGnldl y el aseguramiento so-

cial de la colectividad. Par esto, podemos ináicar que la se

guridad social es un anhelo tan antiguo como el hombre mismo. 

Desde la épor:.'i'\ de lo:: romanos hasta el apogeo del liberi! 

lismo, se fovocerió la explotación del hombre por el hombre y 

como consecuencia de esto la destrucci6n o elimir1aci6n de 
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aquellos que no pudiendo defenderse, se vieron sometidos a una 

verdadera esclavitud, ya que la 6nica riqueza con que contaban 

era su capacidad <le trabajo, que fue de ~ateria dr: contratos-

civiles y tratada como cualquier mercancía, predominando una 

mayoría aue ofrecía su fuerza de trabajo sobre una ~inoría que 

detectaba la riqueza, lo cual trajo consigo la iniciaci6n de 

las revoluciones sociales que se vinieron a principios del si-

glo XX, cuando surge la 11ecesidad de rescatar el derecho del 

trato igual de los hombres ante la ley y la demanda de medidas 

protectoras de la libertad y la seguridad dentro de la sacie--

daá. ( 1) 

l .1. - Ar;TECEDENTES l/ISTORICOS 

1.1.1.- Antecedentes Hist6ricos en Am6rica.-

En la épocu prchisp5nica algunas de las civilizaciones -

autóctonas más avanzadas habían establecido formas de prote--

cción social para sus miPmbros, tales corno el "Calpulli 11 azt~ 

ca y el 11 Ayllu 11 inca, grupos que se basaban en la colectivi--

dad y la acción mancomunada hacia aquellos miembros de la co-

munidad que se encontraban incapacitados o desamparados. 

(1) MARCO CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,Instituto Mexica
no del Seguro Social, México, Noviembre 1-984 Pág. 11. 
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Durante la época colonial predominó la explotación de la 

mano de obra ind[gena bajo la reglamentaci6n local espaRola . 

Se promovieron las Leyes de Indias y los Códigos Negros, ten

dientes a armonizar las condiciones dañinas o peligrosas del 

trabajo y otorgar ciertos medios complementarios de vivienda 

y alimentación, sin embargo nunca tuvo aplicación y observan

cia general. 

Otro ejemplo de protección social en la época colonial, 

fueron las cajas de comunidad indígena, los hospitales de los 

desamparados promovidos por la Iglesia. 

En la época independiente se adptan nuevas estructuras -

legales pero se mantiene una organización similar a la época 

colonial, Al mismo tiempo se manifiesta en los paises latino~ 

mericanos el deseo de emanciparse de la política imperante a1 

bienestar social. Por ejemplo en México, en el Con0~eso de 

Chilpancingo de 1813, Jose Maria Morelos expresaba la necesi 

dad de promulgar leyes que moderaran la opulencia y la mise-

ria a través de una equitativa distribuci6n de la riqueza. 

Por su parte, en el Congreso de Angostura de 1819, Simón 

Bolivar manifestaba que " el sistema de gobierno más perfecto 

es aquella que proporciona una mayor suma de felicidad posi-

ble, una mayor suma de seguridad posihl:e y una mayor suma de 

de estabilidad política••. Por primera vez aparecía el término 

de seguridad social y a la misma se atribuía la felicidad de 



14 

los pueblos y la estabilidad política. (2) 

Las primeras muestras de lo que sería el seguro social en 

Am~rica, aparecen a principios del presente siglo,d trav~s de 

las Leyes de Jubilaciones y Pensiones, las de Accidentes de 

trabajo y las de Protección de la Trabajadora en caso de Emb~ 

razo. 

A partir de principios del presente siglo los gobiernos 

latinoamericanos comienzan a plasmar en sus legislaciones la 

concepci6n moderna de la seguridad social. La primera ¡egis

lación sobre seguros sociales fue promulgada en Chil8 en 1924 

mediante la cual se introdujo el seguro social de enfermeda-

des, maternidad, invalidez, vejez y muerte. En Canadá en el 

afio de 1927 se estableció el seguro de pensiones asistencia-

les. En Ecuador en 1935, Bolivia en 1935, Estados Ugidos en 

1935 , Perú en el año de 1936, Venezuela en 1940, Panamá en 

1941. Costa Rica en 1941, México en 1943, Paraguay en el año 

de 1943 y así s11cesivamente todos los países l~tinoamericanos 

llegaron a contar con sus respectivos seguros sociales. 

(2) )!ARCO CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Op. Cit. Pág. 50. 



15 

1.1.2.- Antecedentes Históricos en Europa. 

En el siglo XIX, cuando la industrialización de los paí

ses de Europa tuvo lugar, ocacionó que gran número de hombres 

mujeres y hasta niffos trabajaran bajo las mis duras condicio

nes. Así vivían y morían en miserable situación. No tardarán 

los pobres en reaccionar y se suscitaron diversas revolucio-

nes para tratar de solucionar la cuesti6n social. 

Fueron insuficientes las instituciones que en el pasado 

prestaron alguna protección a lo~ trabajadores frente a los 

riesgos que los amenazaban. La Ley de Ayuda a los Pobres de 

la reina Isabel de Inglaterra en 1601 quizis fue el primer rg 

conocimiento de la responsabilidad del EstJdo para con los 

sectores económicamente débiles. 

Pasaron varios años antes de que se reconocieran el der~ 

cho de los trabajadores a ser indemnizados por los siniestros 

ocurridos en el trabajo, por la vejez, invalidez y la muerte, 

por los estados de enfermedad y maternidad. 

El dia 17 de noviembre de 1881 el emperador Guillermo 

de Alemania a iniciativa de su canciller Otto Von Bismarck en 

vía al Reichstng su mensaje sobre los seguros sociales para 

que se aprueben con posterioridad las leyes de seguro de en-

fermedad en junio de 1883, el seguro de accidentes de trabajo 

en julio de 1889. 
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El ejemplo de Alemania es seguido rápidamente en toda E~ 

ropa, pues entre lo5 anos de 1807 y 1888 Austria adopta leyes 

sobre seguro de accidentes del trabajo y sobre s~guro de en-

fermedad~ Hungría lo hace en el aílo de 1091; En Dinamarca se 

crea el seguro de v0jnz en 1091, el de enfermedades, materni

dad en 1892 y el d~ riesgos de trabajo en 1898; En Suecia el 

seguro de enfermedades, maternidíld en 1891, el de riesgos de 

trabajo en 1901, el de invalidez, vejez y muerte en 1913. No-

ruega dicta su primera J.egislaci6n de protecci6n contra ries-

gas del trabajo en 1095 y de &2yuro de enfermedades, materni-

dad en 1909. 

La idea de los seguros sociales atraviesa los océanos y 

así en Nueva Zelandia se instituye el seguro de vejez en el 

año de 1878: El de riesgos de trabajo en 1902 y 1918, por 61-

timo el de invalidez y vejez en el año de 1908. 

A comienzos del siglo XX, ya cuenta con seguros sociales 
' 

Holanda 1901-1913, Irlanda IB97-l90íl-19ll, IL•lia ltiYtl-1912--

1908. 

Servia en el aílo de 1910, Rusia en 1911, RumílnÍa en 1912 

Bulgaria en 1918. En Franciil la prot~cci6n eJl caso de acciden 

tes de trabajo estaba garantizada por la legislación de 1898 

y en caso de dcsemplao las ramas de invalidez, vejez, muerte 

sólo se introdujeron en el año dü 1910 y la de enfermedades y 

maternidad en el año de 1928. 
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En Asia la primera legislación de seguros sociales es la 

de Japón en 1922, seguido de la de Afganistán, riesgos de tr~ 

bajo de 1946. En el Africa la de Argelia, riesgos de trabajo 

de 1919, posteriormente la de Marruecos en 1945. 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial las gran

des potencias se vieron precisadas a tomar medidas en ~poyo 

a la seguridad social, como remedio de carácter nacional para 

cubrir las necesidades de quieries sufrieron los ostragos de 

la desastroza contienda. Así en la Carta dal Atl5ntico suscr! 

ta el 14 de agosto de 1941 por el presidente de los Estados 

Unidos, Franklin o. Roosevclt, y por el Primer Ministro Wiris

ton Churchill, se expres6 la idea de la seguridad social en 

sus múltiples perfiles, ya que planteó el problema a !~ huma

nidad, al proponer a todas las naciones la coloboraci6n más 

completa en el campo económico, a fin do que cada una pudiera 

realizar dentro de st1s fronteras los ideales de la seguridad 

social para reafirmar el principio da la paz universal como 

camino que u.seguraría la vida humana en el interi~r de sus -

fronteras sin temor y sin necesidad. (3) 

El 5 de julio de 1948 se promulgaron en el Reino Unido 

cinco importantes leyes que trataban respectivamente del se

guro nacional, las de accidentes de trabajo~ el seguro naciQ 

nal de sanidad, el cuidado de la infancia y un plan de asis

tencia nacional para desvalidos. Siendo lo característico de 

(3) MARCO CONCEP'l'UAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,Op. Cit. Pgg. 13 
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estas cinco leyes, es que por primera vez abarcan a toda 

la poblaci6n los beneficios y lo servicios. 

Estos avances acerca de ld seguridad social también tu-

vieron sus repercuciones ~n el seno de tas Naciones Unidas , 

cuando la acci6n institucional culmin6 0n el afio do 1940 con 

la Declaraci6n Universal de los Dcrcc¡1os tturnano~, 01 cual de~ 

pu~s de ratificar el prop6sito de los pueblos de promover el 

progreso nacional elevar ol nivel du ~iJa d~;~~ro ¿e su ron-

cepto mfis amplio de libert1d 1 el articulo 22 estJblccc; Toda 

?2rsona liene derecl10 a la seguridad social y a obtener me-

d ian:e el esfuerzo nacional y la coopera~i6n intc=nacional de 

los derechos econ6rnicos, sociales y culturales indispensables 

~ su dignidad y aJ libre dcsa~rollo de su persor1ali¿dd. En el 

afio de 1944 la Organizaci6n Internacional del Trabajo produce 

la Declaracion de Filadelfia, que ticno importar1cia especial 

con relacion a la se:gur idad social, pues en ::,;u apartado prim~ 

ro raLl:lc~ 1~ ~~=~= 1~ ~,lP 1~ pobreza constituye un peligro 

para la pro:'.ip'3rid.:il~ de todos, por 10 1ue la lucha contra la 

necesidad, debe proseguirse con incesante energía dentro de 

y mediante un esfuerzo internacional continuo. El apartado s~ 

guncio d9l"t!Qi.l.: Todo::; lo,<; ::;i::-.:-c-s humnnos :;in distinción de raza 

credo o s2xo, tienen derecho a perseguir su Dicn~star material 

y su desarrollo cspiritua~ en condiciones de libertad y digni

dad, de seguridad ccon6rnica y en igualdad de oportunidades.El 

apartado tercero safiala que la Organizaci6n Internacion~l del 

Trabajo fomentar§ programas que pormitan lograr el pleno em-
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pleo y la elcvaci6n del nivel de vida, impartir formaci6n pr2 

fesional, garantizar ingresos básicos u quienes lo necesiten 

y prestar asistencia m6dica co~plcta, proteger adecuadamente 

la vida y la Galud de los trabajadoras, proteger la ir1fancia 

y la maternidad, administrar alimentos, vivienda y medios de 

recreo y cultura adecuados, garantizar iguales o~ortunidade3 

educativas y profcsion~le3. 

Posteriormente en la confcren~ia celebrada en 1952 esta 

Organizaci6n logr6 la aprobaci6n del convenio 102 relativo a 

la norma mínima do la soguridad Docial. s11P debe contener lQ 

asistencia m6dica, prestaciones monetarias de enfermedad, óc 

desempleo, vejez, accidentes o enfermedades profesionales,d2 

asignaciones familiares, maternidad, invalidez y sobrevivien

tes. (4) 

Tambión cobran particular importancia las Conferencias 

Interamaricanas de Seguridad Social que se celebraron en la 

ciudad de M~xico, entre ellas la de 1952, que dccidi6 la e~ 

tensi6n del seguro social a campesinos , la de 1960 la que 

aprob6 una nueva y m&s amplia declaraci6n do principios, en 

ta cual se destaca que la seguridad social implica garanti

zar que cada ser humano cuent~ con los medios suficientes 

para satisfacer sus necesidades en un nivel adecuado a su 

dignidad. 

(4)MARCO CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Op. Cit. Pág. 14. 
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En septiembre de 1942, tuvo lugar en santiago de Chile 

la primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

A ella asistieron representantes de 21 países de América, de 

la oficina Sanitaria Panamericana y de la Organizuci6n Inter

nacional del Trabajo; Se dictaron 14 resoluciones que tuvia-

ron como fin~lidad el mejor estudio t~cnico de los problemas 

de seguridad social, los cuales comprendían la salud, la edu

cación, condir.i<.'ncs dccoro:;as de vide:!, trabajo adecuado y·la 

liberación de la miseria mediante la seg11ridad de un ingreso 

continuo que proporciona~J alimentdci6n, casa, ropa, asisten

cia médicu. 

1.2.- SU FORMACION Y EVOLUCION. 

1.2.1.- Breve~ Consideraciones. 

Como se mencionaba anteriormente la seguridad social hi

zo sus primeras aparaciones concretas en los grupos mejores 

organizados, respondiendo a un esoíri~11 d~ 2olidarlJ~<l y com

batiendo a la inseguridad que afecta la vida humana. 

Cabe mencionar que el aseguramiento social como una mani 

!estación natural de la vida hurnanfl apareció tW forma más el!! 

ra y debidamente estructur~da en las zonas de mayor actividad 

social y en donde los riesgos son más constantes, como la in

dustria, donde la aglomeración de personas y los accidentes 

a que se encuentran expuestos los trabajadores son más fre-

cucntes. 
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Tanto en Francia corno en Italia temían a las üsociacio-

nes, Turgot en 1776 y Chapelier en 1791 las prohiben brutal-

mente en los límites de la revoluci6n de 1789. 

Podemos decir que la legislación propia para la soguri-

dad social nace con la llamada política social que el socia-

lismo y la acción del Estado hicieron nacer en Alemania. 

Después del proceso y la decapitación de Luis XVI y de 

la proclamación de la república, la convcnci0n r...•mpr~ndíó la 

tarea de dar a Francia una nueva constitución. 

En la sesión del 17 do abril de 1093, el diputado Romme 

cuyo nombre de pila no conocemos, actuando como relator de la 

comisi6n de constitución presentó a la asamblea un proyecto 

para una nueva declaración de los derechos, que substituyera 

a la declaraci6n de 1798, en el que se plante6 una clasifica-

ci6n tripartita de Los derechos de los hombres, en l~ cual 

por primera vez en la l1istoria us6 el t6rmino derechas socia-

le~. ul l~Uu de los derechos individuales del hombre en soci~ 

dad y do los derechos políticos. (5) 

En Alemania el movimiento obrero amenazaba la puz impe-

r:ante, Dismc1rcJc en una ley dictada en 1876, prohibe las aso-

ciacioncs , ya que pretendía fransforrnar.el orden político s2 

(5) Mario de la cueva' EL NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, 

Editorial Porrua, México, 1986, Tomo II, 4a. Edición Pág.35 
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cial y en compensación el 17 de noviembre de 1881 Guillermo I 

anuncia al Parlamento la creación del seguro social, progresl 

vamente en 1883 atiende a enfer~edadcs y maternidad, en 1884 

los accidentes de trabajo, en 1809 la de vejez e invalidez y 

en 1911 se recopilan las disposiciones en el Códi~o Federal 

de Seguros Sociales, todavía en 1911 la protecci6n se extien

de hasta el seguro de empleos y de supervivencia, en el a~o 

de 1923 se promulga la Ley del Seguro Social de los Mineros. 

En otros países del mundo se dan tambi6n aportaciones al 

panorüma d~ ld seguridad social. Austria y Australia siguen 

el modelo alemfin, es decir se instauran y extienden las regl~ 

mentaciones sobre la materia a partir del trabajo industrial. 

En Francia el desarrollo de la legislación del trabajo 

se obstaculizó por el fuerte predominio de la libertad econó

mica, pero hasta 1813 se lograba la prol1ibición del trabajo 

de los niílos en las minas y en 1814 pudieron contar con la 

la primera ley reguladora del trabajo. En 1905, se expiden r~ 

accidentes de trab~jo. 

En suiza, es digna de notarse su ley federal del 25 de 

junio de 1881, sobrn respon~~~ilid~J¿~ civil~s de los fabri-

cantes, en donde el fabricante es reponsable aun en el caso de 

que no haya faltado por su parte del daño causado al empleado, 
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a un obrero muerto, herido en la fábrica, a no ser que pruebe 

la fuerza mayor o la propia falta de la víctima. Notamos que 

predomina la idea de seguridad social, ya .,que no se trataba 

de buscar qui~n tenia la culpa, sino de garantizar al i11divi

duo la reparación del daño ante la ausencia de los medios pr2 

pies. En Dinamarca encontramos un antecedente concreto de se

guridad social dirigida hacia la vejez, este país estableció 

sistemas estatales de ayuda gratuita a los trahajaCores ~ue 

robasab~n los 60 afies 1· carecían de recursos. 

En los Estados Unidos de Norteamérica la actividad in¿u~ 

tria! se desarrolló en especial, con rapidéz e intensidad, la 

seguridad social en consecuencia tuvo también un desenvolví-

miento acelerado. Con la creación del Trade Unions por el año 

de 1905, se establecieron las rrimcras Pensiones para las pe~ 

~onas que v01 tiu ctvanzada caad no tuvieran que seguir traba-

jando por no estar en condiciones. 

En el año de 1911 algunos estados de la Union Americana, 

legislaron sobre la reparación a que tenían derecho los trab~ 

jadores en caso de accidentes y fijaron el principio de que 

cada patrón debía correr el riesgo, pero dejaban a su vez en 

entera libertad a las empresas, para que tomaran las medidas 

pertinentes para evitar los accidentes de trabajo y cubrir la 

reparación del daño que hubier~ sufrido el trabajador acciden 

tado. 
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La ~rimera ley de seguro social en los Estados Unidos de 

Norteamérica fue la del 14 de agosto de 1935, expedida por el 

presidente Rooselvet, cuyo campe de aplicaci6n se ~xtendia 

todos los trabajadores de la industria y el comercio. 

En nuestro país el dntecedeute de la i1Jea de seguridad 

social la encontramos con Jose María Norelos y Pavon, al reu

nirse el Conqrcso de Chilµancingo t~n F•J ~íln de 1813, qui6n 

expres6 un concepto de seguridad social en los siguientes t&K 

minos: L;i soberanía dimana di!:"(~ctu;.ir:ntc de!) pur>bln. L;:is l••::n:-'S 

deben comprender a todos sin excepci6n de µrivilegios , como 

una buena ley es superior a todo hombre, las qu~ dicte nues-

tro congreso serán Lales que obliguen a 1~ constancia, al pa

triotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal sueK 

te que aumente el jornal del pobre, m2jore st1s castt1mbres y 

se aleje de la ignorancia. 

Antes de la independ~ncia funcionaba el sistema de mont~ 

píos con la finalidad de asistenci~ social para el servidor 

del virreynato. Tal~s instituciones protegí~n a las viudas , 

huérfanos y empleados del gobierno colonial. Pero en el año 

de 182~, en vista del estado dcsaGtroso de L~los montepíos el 

gobierno independiente tuvo que liquidarlos y hacerse cargo de 

las pensiones que se otorgaban a los servidores p6blicos. 

La Constitución de 1857 en la fracción XXVI del artículo 

73, consign6 facult~des al Congreso para conceder premios y rg 



compensas por servicios prestados a la nación o a la humani

dad, lo que hizo que en Último término se substituyeran las 

pensiones por derechos en pensiones por gracia. 
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Desde la gestaci6n del movimiento revolucionario mexica

no se l1ace presente el concepto del seguro social,haci&ndo r~ 

ferencia a dicho tema en forma constante el Partido Liberal 

mexicano en su programa político, quién pedía que se reforma

ra la Constituci6n a fin de que se estableciera la indemniza

ción por accf¿ente y a la pensión para obreros que hubieran -

agolado sus energías en el trabajo. 

En el año de 1909 el Partido Democrático se comprometió 

a la expedici6n de leyes sobre accidentes de trabajo y dispo

siciones relativas, así como hacer efectiva la responsabili-

dad de la empresa en caso de accidente. 

Francisco r. Madero al aceptar la candidatura para la 

presidencia de la RepGblica manifest6: 11 Hari que se presenten 

las iniciativ~s de ley conveni~11tes para asegurar pensiones a 

los obreros mutilados en la industria, minas o en la agricul

tura o bien pensionando a sus familiares, cuando éstos pier-

dan la vida en servicio de alguna empresa". Posteriormente el 

6 de agosto de 1911, se con1pcomete a expedir leyes sobre pen

siones e indemnizaciones sabre accidentes de trabajo,pero por 

circunstancias por las que atravesaba el país impidieron rea

lizar tal cometido. En el año de 1913 un grupo de diputados 

renovadores entre los que se encontraban José Natividad Ma--
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cías íº Felix F. Palavicini, entre otros, propusieron a la cá-

mara de Diputados un proyecto de ley del trabajo con diversas 

prc:acciones a los trabajadores, pero fu6 disuelto el Congra-

so y las iniciativas quedaron pendientes. 

El 10. de diciembre de 1916, Venustiano carranza al ha-

cer entrega al Congreso Constituyente <le Quer~taro el proycc-

to de reformas constitucionales manifestó: "Con la responsabi 

lidad de los empresarios para los casos da accidente;con los 

3e;uros para los casos de enfermedad y de vejez; con esas re-

formas espera fundamenlalmcntc el gobierno a mi cnrgo que las 

inst:tuciones polític)s del país responderán satisfactoria~en 

te~ las necesidades ~aciales ... Qu~ los agentes del poder~~ 

o:::::. s.:-un le· qu0 deben ser, instrumentos de la seguridad so·-

.::i::.:'. Carranza utiliza por primera vez en la terminología de 

la revotuci6n la expresi6n seguridad social dándole un sign! 

ficativo de libertad y justicia. (6) 

El Congreso Constituyente, en sesi6n del d1a lj de ene-

ro de 1917, aprob6 el c~pítulo VI constitucional denominado , 

''Del :rabajo y la Prcvisi6n Social'1
• En este precepto se esta-

bleció en relaci6n con la seguridad social que los empresa--

rios serán responsables por los accidentes de trabajo y las 

en~e:medades profesio~alcs de los trabajadores sufridas con 

motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten, 

(6) "Hexico 50 años de Revolución". Tomo 11, LA VIDA SOCIAL, 
Fondo de Cultura Económica, México 1961, Pág. 509. 
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correspondientes de acuerdo con lo que las leyes determinen. 

En la fracción XXIX, en su texto original decía; ''Se considg 

ra de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros 

populares, de invalidez, de vida, de cesaci6n involuntaria -

de trabajo, de accidentes y de otros con fi~es análogos, por 

lo cual tanto el gobier110 federal como el de cada estado de-

berán fomentar la organización de instituciones de ésta indQ 

le para infundir e inculcar la previsi6n popular". (7) 

A partir de entonces hay varios intentos de legislación 

social, el 9 de diciembre de 1921, el general Alvaro Obregón 

en un esfuerzo e inter~s sobre la materia elaboró el primer 

proyecto de ley del seguro social, ocupándose en este proye~ 

to de liberar a los trabajadores de la indigencia en los ca-

sos de edad avanzada y accidentes del trabajo, señaló indem-

nizaciones y pensiones por muerte del trabajador. 

Durante el gobierno de Emilio Porte~ Gi L ,,, rc>j~cnt,!vo 

hizo pública una tesis acerca de la necesidad de raformar la 

fracci6n XXIX del artículo 123 constitucional a fin de esta-

blecer un seguro social de carácter obligatorio. Por tal mo-

tivo en julio de lg29, rcuni6 al Congreso en pcr!odo extrae~ 

dinario en sesiones y fue aprobada la iniciativa de reforma, 

(?)Alberto Trueba Urbina,DERECHO SOCIAL MEXICANO, la. Edici6n, 
Editorial Porrua, Mixico 1978, Pág. 199, 200. 



quedando esta fracción XXIX en los siguientes términos : Se 

considera de utilidad pública la expedición de la ley del s~ 

guro social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vida 

de cesaci6n involuntaria de trabajo, de enfermedades y acci

dentes y otras con fines análogos. Pero dicha reforma nunca 

lleg6 a realizarse por acontecimientos políticos. 

Durante el gobierno del general Abelardo L. Rodrigu~z , 

se designó una comisión encargada de elaborar la ley del se

guro social, quedando integrada por estudiosos en la mate-

ria tal~s como Vice11te Gonzalez, Mario de la Cueva y otros, 

cuyos trabajos fueron import~ntes y de gran trascendencia en 

la seguridad social mexicana, ya que aunque no llegó a rcali 

zarse co~o ley. constituyó un wntccdente mils completo paru 

estudios posteriores. 

El presidente Lázaro Cardenas en 1938 envi6 il la C~mara 

de Diputados otro proyecto de ley ele seguros sociales que C.!:!_ 

brían los riesgos de enfermedades y accid~ntes de trabajo,de 

enfermedades no !1rnft-!sim1;-i10~3 1 ~.::!tc:-:--.i::!:~. ·:.::j0¿, l11vuliüi=z., 

y desocup11ción inv0lun~J.rL:i., sin cr.ib.Jrgu etite proyecto tamp.2_ 

co llegó a realizarse. 

sedarroll6 una actividad en la materia y el día 2 de junio 

de 1941, por acuerdo presidencial nombr6 !a comisi6n redact2 

ra de la ley del seguro social, en la cual tomaron parte el 

28 
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licenciado Ignacio Garcia Tellez,el ingeniero Miguel Garcia. 

Despu&s de un aRo de estudios, el anteproyecto de ley del s~ 

guro social mereci6 la aprobaci6n, ya que en sasi6n del dia 

23 de diciembre de 1942 la Cimara de Diputados aprobó al pro 

yecto y lo propio hizo la Cámara de Senadores, habicndose p~ 

blicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero 

de 1943. El 41 de mayo del misno año se publicó ül reglamento 

referente a la inscripci6n de patrones l' trabajadores, funci2 

namiento de la Direcci6n General del InstiLuto y sesione~ d~l 

Consejo Técnico. 

La ley del sc~uro social, a partir de su publicaci611, 11a 

sufrido importantes modificaciones en virtud <la los decretos 

de 24 de noviembre de 1944, 11 de abril de 1945, 30 de dicie!'l 

bre de 1957, 7 de octubre de 1948, 29 cie febrero de 1949, 31 

de diciembre de 1956, 30 de diciembre de 1959. 

La realiaad actudl Je l~ s2gurid~e =aci3l Pn Am6rica La

tina muestra huallas de profundas inílu~nci.Js pt"ovenientes de 

las experiencias extranjeras, la seguridad social nace en Al~ 

mania y este es el modelo que utilizan los paises Latinoameri 

canos para iniciar sus sistemas. 

Desde que surge el seguro social bajo el impulso de Bis

marck, tarda aproximadamente 20 años en llegar a América Lati 

na. A l principio son los grupos organizados tales como los 

militares, ferrocarrileros, grupos mineroü, trabajadores tex-
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tiles, empleados pGblicos en campos como la cloctricidad y la 

banca los que presionaron para lograr la organización e im-

plantación de estos sistemas. Los programas se iniciaron en 

los centros urbanos, industriales, a excepción de la minería, 

donde se ubican loo grupos con capacidad ccon6mica para pagar 

las ~portacionc~ o aquollos políticamente más fuertes. 

A partir de los inicios del presor1te ~iglo lo~ gobierno~ 

Latinoamericanos co1nie11zan a plasmar en sus legislaciones la 

concepci6n modcrr1a de la segurióad social en t&rminos de un 

sistema general de coberturas y la fundamGntaci6n de esquemas 

jurídicos, a<lmi11iscrativos y financieros cspeciJlizados. 

El proceso de e~pedici6n de 10ye3 de seguridad social es 

de avance rápido, de manera que a fines de 1950 todos los pai 

ses latinoamericanos 11abian establecido s11s sistemas. 

Dc:pu~3 d~ lct ~egunda Guerr~ ~undial ticn2 luyar una -

transformaci611 la seguridad social dUropca que, tiende a mejg 

rar las condiciones sociales. Europa habi~ sido destruida, se 

trataba de promover las condiciones de vida de la población . 

Inglat~rru ~ncargó la restructuración de sus sistP.mas de seg~ 

ridad social a William Bcveridgc, con la ley de 1946. En Gran 

Bretaña, se estableció la generalidad d~ protección en cual-

quier situación de inseguridad. 

La influencia de estos aconcimicntos resultó determir1an-
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te en algunos casos en A~6rica Latina, como el caso de Chile 

que en 1952 reforma su ley de 1924 y crea un servicio de seg~ 

ridad social encargado de las prestaciones ocon6micas y un 

servicio nacional de salud que proporciona las prestaciones -

m~dicas. Paulatinamente 11a ido cobrando forma en Am6rica Lat! 

na la idea de la seguridad socin.l integral. (O) 

De todo lo antorior podemos anotar que actualmente al e~ 

t11diar la seguridad social en Latinoam&rica hay que referirse 

a los siguientes programas básicos: 

a) Vejez 

b) Invalidez 

e) :-iuerte 

d) Enfermedades y maternidad 

e) Riesgos profesionales 

f) Asignaciones familiares. 

g) Desempleo. 

J.3.- COM9 PA!l1'E DEL DERECHO SOCIAL. 

En conveniente para nosotros distinguir de la ciencia del 

derecho en d6nde se encuentra ubicado el derecho social, asi--

mismo saber cuáles son sus ramas y las causas de su surgimien 

to. 

(8) Marco Conceptual de la Seguridad Social, Op. Cit. Pág.50 y 
51. 



El antecedente remoto del uso de la expresión derechos s2 

cial es es en Francia. Después de la decapitación de Luis XVI 

y la proclamación de la república, la convención emprendió la 

tarea de dar a Francia una nueva constituci6n. En sesi6n del 

17 de abril de 1793 el diputado Rommc actuando como relator de 

la comisión de constitución, presentó a la usar.iblea un proye.s, 

to para una nueva declaración de derechos que substitu;{Ó la 

declaración de 1789, planteando una clasificación tripartita

de los derecl1os de los l1ombrcs, en la cual, por primara v~z 

en la l1istoria, us6 el t&rmino dcrect1os sociales, al lQdO de 

los derechos individuales y de los políticos. Esta declaril-

ci6n de 1793 creó tres deberes sociales: proporcionar traba

JO a todos los hombres, subsistencia para todos los que esty 

vieran en aptitud de trabajar y·hacer efectivJ la instrucción. 

Los probelmas sociales que surgieron con motivo del naci

miento de la nuava industria, dieron origer1 al nacimiento del 

derecho social, ya que surge como consecuencia de los movi--

mientos sociales, que fueron la reacci6n natural del hombr8 , 

en contra del liberalismo individualista que predomin6 en los 

principales Estados durante los siglos XVIII y XIX. 

La necesidad imperiosa de corregir los desajustes del tr..e_ 

to igual de los hombres ante la ley, t1izo s1Jrgir el derecho SQ 

cial, antítesis del derecho civil tradicional, que supera el 

concepto de igualdad del hombre dentro del derecho y estable

ce la proteccíon del desvalido frente a la ley. Entre otros 
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muchos ejemplos la Constituci6n mexicana de 1919 proclama una 

genuina Declaraci6n de los Derechos SociJles, ya qua postu

la que el derecho de propiedad ya no el clásico jus utendi, 

jus fruendi y jus abutcndi, sino un derecho con severas limi-

taciones de carácter social . Precisa el origen función so-

cial de la propiedad y crea una protección de tas clases des

validas, sin cencelar el tradicional derecho de propiedad in

dividual: al contrario, establece sus lirnilacione~ en benefi

cio de las clases proletarias y campesinds. (9) 

Mucho se ha disc11tido en re1aci6n a la clasificaci6n del 

orden jurídico. Varios juristas y prcfesores en la materia. e!!. 

tablecen que dentro del orden jurídico existe una divisi6n -

tripartita integrada por el derecho público, el der~cho priv~ 

do y el derecho social; Sabemos que al tocar este punto , no 

queremos discutir las ideas de los diversos juristas en el sen 

tido de negar o aceptar la existencia de la divisi6n triparti 

ta del orden jurídico y cada una de las ramas qu2 la forman y 

unici:l.mi::nl~ 1utrnL:ionaremos lo que considc>rt:1rnos rel'1r.ionJdo con 

el presente tema. 

El doctor Francisco Gonzalez Díaz ~ombardo define al de

recho social como "Una ordenación de la sociedad fm función de 

una integración dinámica, teleológicarnente dirigida a la obterr 

ción del mayor bienestar social, de las personas y de los pue-

(9) Marco Conceptual de la Seguridad Social, Op. Cit. Pág.16. 
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blos, ~ediante justicia social 1
'. Asimismo establece que dicho 

derecho social tiene las siguientes ramas: derecho del traba-

jo y la previsión social, derecho social campesino, derecho 

social burocrático, derecho social militar, derecho de la se-

guridad social y el bienestar social integral, derecho social 

profesional y otras ramas. 

Asimismo este jurista ubica al derecho social dentro del 

derecha pÜblico, al ig11al que el derecho constitucional,derc-

cho administrativo, penal, procesal y otras ramas.{10) 

El maestro Mario de la Cueva formula una clasificaci6n 

del orden jurídico de la siguiente rna11era: 

DERECHO PUBLICO DERECHO SOCIAL DERECHO PRIVADO 

Derecho Constitucional Derecho Econ6mico Derecho Ci vi 1 

Derecho Administrativo Derecho de la Se- Derecho Mercantil 

Derecho Procesal guridad Social 

otras ramas otr;is ramas. 

económico por un lado y por el otro lado coloca al derecho del 

trabajo, derecho de la seguridad social y otras ramas de este 

derecho.(11) 

(10) Francisco Gon~alez DÍaz Lombardo,EL DERECHO SOCIAL Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, Textos Universitarios, México 
1973, Pags. 5, 6. 

(11) Mario de la Cueva, Op. Cit. Pág. 78. 
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El ilustre jurista doctor Alberto Trueba Urbina nos dice 

que nuestra Constitución de 1917 es la primera declaración de 

derechos sociales del mundo, siendo por consiguiente la norma 

fundamental del derecho social positivo, consignado en el ar

tículo 123, en el cual se integran el derecho del trabajo, el 

derecho de la seguridad social, el derecho agrario y otras ra 

mas. 

El derecho de la seguridad social se consigna por prime

ra vez en el mundo en función tutelar y reivindicatorio de los 

trabajadores en la declaraci6n de los derechos sociales cont~ 

nida en el artículo 123 bajo el titulo " Del Trabajo de la 

Previsión Social " precisamente en la fracción XXIX do dicho 

precepto. 

Finalmente el jurista Alberto Trueba Urbina nos dice que 

la declaración de los derechos sociales combate el derecho 

de propiedad, creando un instrumento de lucha para acabar con 

la explotación y la exclavitud de los trabajadores, tiende a 

socializar los bienes de producción, y algo más transcenden-

tal, consigna la reivindicación de lu~ dcr~chos del proleta-

rio, así coma el derecho a la revolución p~oletaria,bases fun 

damentales del derecho social y del derecho de la seguridad 

social.(12) 

(12) Alberto Trueba Orbina, Op. Cit. Págs. 382, 391. 
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l.J.1.- Derecho del Trabajo. 

Como anteriormente mencionamos el der8cho social se en-

cuentra integrado por varias ramas, todas ellas con la finali 

dad de proteger a los débiles, social, cultural y económica-

mente, es el derecho del trabajo rama del derecho social que 

tiene por objeto regular las relaciones obrero-patronales pa

ra obtener el mayor bienestar de los trabajadores y sus deperr 

diente~ según la justicia social. El derecho del trabajo es 

una disciplina de reciente creaci6n y sus principios se ha-

llan consagrados en el artículo 123 de nuestra carta fundamerr 

tal cuyo título se denomina Del Derecho del Trabajo y la Pre

visión Social. 

Es necesario repetir que M&xico fue el primer país del 

mundo que logr6 elevar a rango constitucional un artículo co

mo el 123, adelantandose a la constitución t·usa y a la de Wei, 

mar de 1919, por lo que se ha considerado como la más valiosa 

contribución, el mayor legado de México a la cultura univer-

sal. ( 13) 

El articulo 123 _comprende dos sectores, el de los asala

riados y el de los trabajadores al servicio del Estado. 

Dentro del derecho del trabajo se distingue; 

(13} Francisco Gonzalez Díaz Lombardo, Op. Cit. Págs.13,14, 17. 
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-Derecho Individual del Trabajo 

-Derecho Colectivo del Trabajo 

-Derecho Procesal del Trabajo 

Por lo que se refiere al derecho individual del trabajo, 

se incluye todo lo relativo al contrato individual del traba

jo, salarios mínimos, protección al salario familiar , pro-

tección al trabajador migratorio, responsabilidad patron~: d~ 

los riesgos proresionales, diferentes conceptos tales cono s~ 

lario, trabajador, patr6n, trabajo de menores, trabajo de mu

jeres, trabajos especiales y otros. 

Por lo que se refiere al dereCho colectivo del trab~jo, 

se incluyen normas que se refieren a los sindicatos, federa-

cienes y confederaciones, contrato colectivo de trabajo, hue1 

gas y otras disposiciones. 

Por lo que se r~ficrc al derecho procesal del trabajo se 

incluyen disposiciones relativas a las autoridades del traba

jo, integraci6n de las Juntas de Conciliacion y Arbitraje,los 

términos procesales, procedimientos ante las juntas, procedi

mientos de ejecuci6n, de las pruebas, responsabilidad y san-

ciones y otras disposiciones. 

En lo que se refiere al concepto de derecho del trabajo 

varios juristas en la materia nos proporcionan sus conceptos: 
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El doctor Alberto Trueba Urbina nos dice que este dere-

cho es eKclusivo de los trabajadores, por consiguiente na de-

be incluirse en el derecho que pueden tener los patrones, em 

presarios y en general explotadores y esclavistas y que el d~ 

recho del trabajo emanado del mensaje y textos del artículo 

123 Constitucional lo define en los siguientes t6rminos:tt Cog 

junto de principios, normas e instituciones que protegen, dig 

nif ican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus 

esfuerzos materiales o intelcctualus para la realización de su 

destino histórico: Socializar la vida hu:nana". (l4) 

?ara el jurista Mario de la Cueva, el derecho del trabajo 

es la norma que se propone realizar la justicia social en el 

equilibrio de las r0laciones entre el tr~bajo y el capital, y 

que este derecho ya no puede ser concebido como norma regula-

ra de un intercambio de prestJ.ciones patrimoniales, sino como 

el estatuto que la clase trabajadora impuso en la Constitución 

para definir su posici6n frente al capital y fijar los benefi-

cios mínimos que deben corresponderle por la prestación de sus 

servicios, teniendo como finulidad de iñc~ d~ justicia social, 

la de asegurar la salud y la vida del horabre trabajador y ele

varlo sobre los valores patrimoniales. (15) 

(14) Alberto Truebo Urbina, Op. Cit. ?ág. 345. 

( ¡ 5) Xario de la cueva. NUEVO DERECHO HEXIC,\NO DEL TRABAJO, 

Tomo II, Héxico,1986, Editorial ?arrua, Págs. 64, 65. 



39 

l.J.2.- Derecho Agrario. 

Es tambi~n este derecho una rama del derecho social, es

tablece el sistema regulador de la condición jurídica y social 

de los campesinos, sus dependientes y la propiedad del campo. 

Es un derecho eminentemente protector de las clases cam

pesinas, cuyos principios se encuentran establecidos en el 

arcículo 27 de la Constitución. 

El dcrccl10 agrario naci6 can la Ley Agraria de 1915 y en 

e: 3rtículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917; posteriO.f. 

me~~e el dia 6 de abril de 1971 se publicó la nueva Ley Fede

ral de Reforma Agraria y en cuyo articulo lo.- se scfiala: Qua 

reglamenta las disposiciones agrarias del artículo 27 consti

tucional, su contenido as de inter~s p6blico y de observancia 

ger.eral en toda la república. 

Cabe señalar que este Ll.erecho agrario al constdcrnrlo C.Q. 

mo parte integrante del derecho social, lleva consigo la idea 

de just.icia social 1 es decir va i1 proteger d lu.;; CJ.::ip<.:-~i noM, 

jornaleros, ejidatarios,nucleos de poblución, t;OH 01 fin de 

obtener todos los satisfactores necesarios que correspondan a 

J~ dignidad de las personas, ya que este grupo, el campesino, 

tan lleno de miserias, tan inj ust.am0n te explotuUo, cngnñado n_El 

cesita de protección a travéz de las disposiciones legales 

de una política fundada en la idea de justicia social. 
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El ilustre maestro Alberto Trueba Urbina, 11os define al 

derecho agrario como el '' Conjunto de principios. nor~as, in~ 

tituciones que protegen, tutelan y reivindican a los campesi

nos, ejidatarios, comuneros, jornaleros del campo y nucleos 

de poblaci6n, a fin de adquirir las tierras que necesitan pa

ra vivir de ellas y reivindicar sus derechos a las mismas oE 

teniendolas para satisfacer sus necesidades vitales''. 

Asimismo nos dice este jurista qua el derecho agrario es 

un dcre~ho exclusivo de campesinos, jornaleros del campo, com~ 

neros, cjidatarios y nucleos de población para obtener las ti~ 

rras necesarias para cultivarlas y satisfacer sus 11ecesidades 

vitales y consiguientemente contribuir al desarrollo económico 

social de nuestro país. (16) 

(16) Alberto Trueba Urbina, Op. Cit. Págs. 413, 414. 
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2.1.- CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL. 
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Pensamos que es conveniente aclarar algunos conceptos que 

se nos presentan con significados afines, como lo son derecho 

social, derecho de la seguridad socidl y seguro social. 

Como mencionarnos anteriormente el derecho social surge 

como consecuencia de los movimientos sociules, reacción en con 

tra del liberalismo individualista que predominó en los princi 

pílles estados durante los siglos XVII y XIX. 

Los constantes abusos de quienes detentaban la riqueza , 

asl como la acrecentada miseria de los trabajadores y de las 

masas proletarias, qui~nes 10 ~nico que contaban como medio de 

subsistencia era su fuerza de trabajo, reaccionaron y dieron 

paso a los movimientos revolucionarios que cuminaron con las 

diversas declaraciones de derechos sociales. Y e11tr~ otros mu

chos ejemplos, la Constituci6n Mexicana de 1917, proclama una 

genuina declaración de derechos sociales. 

Varios juristas de la materia nos proporcionan conceptos 

de derecho social, derecho de la seguridad social y de seguro 

social. 
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Francisco Gonzalez Díaz Lombardo señala que el derecho 

social es el orden de la sociedad en función de una integra--

ci6n din&mica, teleol6gicamente diri1ida a la obtenci6n del 

mayor bienestar social de las personas y do los puebloD, me-

diante la justicia social. Asimismo este jurista nos dice que 

el derecho de la seguridad social es una disciplina autónoma 

del derecho social, en donde se integran los esfuerzos del E~ 

tado y de los particulares entre sÍ1 nacional e internacional 

mente, a fin de organizar sus actuaciones para el logro del 

mayor bienestar social integral, en un orden de justicia so-

cial y dignidad humana. ( 17) 

En cuanto al concepto de soguro social Francisco Conza-

lez Díaz Lombardo nos dice que el seguro social es una insti-

tución o instrumento de la seguridad social, mediante la cual 

se tiende a garantizar solidariamente organizados los esfucr-

zas del estado y la población económicamente actuva,para aten 

der los riesgos y contingencias a que es~an expuestas y aque-

11.as que de ella dependan, a fin de lograr el mayor bienestar 

social, biológico, cultural posible, que permita todos una vl 

da cada vez más autenticamente humana.{lB) 

Otro jurista, Alberto Trucba Urbina define al derecho S.Q. 

cial como el conjunto de principios, instituciones y normas 

(17) Francisco Gonzalez DÍaz Lombardo, Op. Cit. Pág. 14. 

(18) Idem. Págs. 13 y 14. 



que en función de una integraci6n, protegen y reivindican 

los que viven de su trabajo y a los econ6micamente d~biles 

asimismo sostiene que el derecho social tiene su origen y e5-

tructura constituciot1al primogonio en nuestro pai3 y que por 

encima del llamado deracho social de Weimar, ost~ el de ~l~xi

co, que no solo sobrepasa la concepci6n comunitaria, igualit~ 

ria y de equilibrio, sino que protege y reivindica cxclu5fya

mente a los trabajadores, obreros y campesi11os y en general a 

los oconbmicaccnt~ J~bilcs. 

Nuestra constituci6n de 1917 1 es la primera declaraci6n 

de los derechos sociales del mundo, y en el artículo 123 se 

integran el derecho del trabajo, derecho de la seguridad so

cial ,derecho agrdrio, derecho ocon6mico y otras ramas: el de

recho de la seguridad social se consigna por primera vez en 

el mundo en función tutQlar y reivindicatorio de los trabaja

dores on la declaraci6n de los derechos sociales contenida en 

el artículo 123 de nueRtr~ ~0~=tituci~11: Asimismo este d~re-

cho ~levado a la m5s alta catcgarí~ positiva del estatuto fu~ 

damcntal, para proteger no solo la vida de los trabajadores, 

sino asegurar su subsistencia y do la familia, lograr las re! 

vindicaciones sociales a ~in d0 esLimular el bienestar colec

tivo d& los trabajadores r de sus dependientes, todo lo cual 

tiene por objeto combatir la cxplotaci6n y contribuir a la s~ 

prcsi6n de las clases. La declaraci6n cle dcrecllos sociales 

combate el derecho de propiedad. creando un instrumento de ly 

cha para acabar con la cxp1otaci6n de la esclavi~ud de los 

trabajadoras, tiende a socializar los bienc~ de producción }' 
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algo m&s trascendental, consigna la reivindicaci6n de los de

rechos del proletariado, nsi como el derecho a la revo111ci6n 

proletaria, bases fundamentales del derecho social y del der~ 

cho de la seguridad social. Finalmente ~ste jurista nos dice 

que la seguridad social es un sistema de bienestar creado por 

la revoluci6n para distribuir los bienes y scrvicio3 sociales 

a todo el pueblo, para darles salud, vivienda, recreación y 

cultura. (19) 

Gustavo Arce Cano nos dice gae el derecho a la seguridad 

social es una instituci6n del movimier1Lo popular ~a nucatro 

tiempo,~que persigue remediar grandes malGs de la clase econ2 

micamentc débil y asi~isma para poder dar todos sus frutos dg 

be ser integral, es decir~debe constituir un sistema que cu--

bra todos los riesgos que puedan sufrir el hombre, desde que 

nace hasta la tumba. 

Este jurista utiliza el t&rmino seguro social al igual 

que seguro obrero o seguridad social y lo define de la siguien 

te m3.n1?ra;" Tn.,_;tnnru~nto jurídico del derecho obrero por el C!,! 

al una in~tituci6n p6blica queda obligada mediante una cuota 

o prima que pagan los patrones, los trabajadores y el estado, 

o solo alguno de éstos, a entregar al asegurado o beneficiario 

que deben ser clc~~ntos econ6nicament~ d6hiln~, una pensi6n o 

subsidio, cuando se realice alguno de los riesgos profcsion~ 

( 19 ) Alberto Trueba Urbina, Op. Cit. Pága. 289,290,383, 391, 
396. 



les o siniestros de ca:-iicter social. {20) 

Para otro jurista Jase 1"fanuc1 Alrnanza Pustor, la seguri-

dad social hay que entender!~ desde el punto de vista de dos 

perspectivasi Política y jurídica. 

Desda la perspectiva política, la seguridad social quie-

re decir tantopcomo a un fin que se persigue, fin que afecta 

a la entera sociedad y cuya consec11ci6n cGrr¿3pond2 al Estado 

como misi6n fundame11Lal. La liberaci6n de las nccasidadcs so-

ciales en tal senti~lo, en cu~nto :if,,ct,1 -'..! lJ. soci~Uud entera, 

implica de su ro la provisión de los suficientes bh?nes mate-

riales, 1noralas y espirit11alcs encarnados en el bi6n comGn e~ 

ya realizaci6n supone la erradicación de las 11acesidades so -

ciares. 

Jesdc la perspectiva jur[dica, la seguridad social es el 

instrumento estatal, C3pecífico prot~ctor do necosidades so-

ciales, individuales y colectiv~s, a cuya protecci6n preventl 

va, reparadora y recuperadora, tienPn derccl10 los inrli1ri~ua~, 

t:H la extensi6n1 límites }' condiciones qtw las norma~ dicpon-

gan, según permite su orgarli;.:ación fin.:tncicríl. 

~inalrnente este jurista espafiol 11os ct1nc1uye (iirinndo q~2 

el derecho de la seguridad social soria el co~jUf1to de normas 

(20) 8ustavo Arce Cano, LOS SEGUROS SOCiALES EN MEXICO,Edito
Botas, México, 1944, Pags. 9, 55 y 144. 



y principios que ordena este instrumento estatal específico , 

protector de las necesidades sociales y especialmente las re-

ciones jurídicas a que da lugar. (21) 

Es indudable que c~tos conceptos de derecho do la seguri-

dada social y de seguro social tienden a confundirse, debido 

a su contenido y su campo de aplicación, pero que ambo~ van a 

tener un fin; Pensamos que el derecho de la seguridad social 

es una disciplina aut6noma del derecho social, en 01 cual van 

a conferir derechos en favor de la clase trabajadora y econ6-

micamente d~bil y el instrumento para que los trabajadores o~ 

tengan estos derechos va a ser el seguro social. 

Dentro de este sistema de seguridad social, son muchas 

las concepciones que le han dado, puesto que abarca protección 

individual y social, de lo que se desprende que no es fácil 

estar de acuerdo con las opiniones de algunos autores,por ser 

sumamente amplia y verscla desde disti1~tos puntos de vista, y 

estarnos de acuerdo en que la seguridad soci~l constituye uno 

de los derechos básicos del ser humano, emanado de nuestra rg 

voluci6n social y como lo establece el artíc~lo Lo. ae la L~y 

del Seguro Social vigente, la seguridad social tiene como fi-

nalidad garantizar el derecho humano a la salud, asiste11cia 

médica, a la proteccí6n de los m€dios de subsistencia y de los 

servicios para el bienestar familiar y colectivo. 

(21) Jose Manuel Almanza Pastor, DERECHO DE LA SEGURIDAD SO
CIAL ,Editorial Tccnos, Madrid. 1977, Pags. 71 a 74. 
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2.2.- PRINCIPIOS DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

?ara tener una idea más clara sobre el presente temu 

es necesario hacer una relaci6n de los principios que susten

tan a la seguridad social, siendo los siguientes; 

2.2.1.- Obligatoriedad.-

Este principio tiene co~o hase 1a irnp0slci6n que el esta 

do realiza para el aseguramiento, para lograr la protección a 

toda !a poblaci6n que debe cubrir, y esto a trnv6z de una le

gislaci6n apropiad~. I,a seguridad social protege un inter&s 

púb::ca social y los recursos que se requiera solo puedo oQ 

tenerse por medio obli~ación. 

2.2.2.- Unificación.-

:a seguridad social presupone una protección total de G§ 

tados de necesidad, tomando en cuenta el efecto que produce 

el riesgo y no la causa generadora, por lo tanto ests princi

pi0 debe superar la generalidad de las contingencias cubier-

tas y de las instituciones gestoras. 

2.2.3.- Universalización.-

Este principio implica que todas las personas sin distin 

ció~ de raza, ideología, sexo, estado civil, ocupación, deben 

tener derecho a la seguridad social, solo por el hecho de ser 
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persona y pertenecer a la sociedad. 

2.2.4.- Soliddridad.-

Este principio se le puede considerar como el alma de la 

seguridad social, puesto que las generaciones jóvenes contri

buyen a los gastos que ~uponcn las 1eneracionos de edad avan 

zada. Las personas que se encuentran sanas soportan los gas-

tos dr! las personas enfermas , las solteras contribuyen a las 

cargas de los matrimonios y de sus ~1ijos, las personas traba

jadores sustentan las cargas de las personas accidenta<lds en 

el trabajo. 

2.2.5.- Subsidiaridad.-

Este principio tiene como base la aportación que el cst~ 

do hace a la instituci6n del seguro s0cial, con el objeto do 

que la financiaci6n s0a rn5s completa, ya que tiene obligación 

de participar en la contribuci6n econórnic~, si el estado ha 

reconocido que su mayor fuente de riqueza es el trabajo, debe 

protege1l0 hurn~~a y m~terialmante, y debe contribuir a las 

cargas que la scguridacl social implica. 

2.2.6.- Substancialidad.-

El seguro social concede prestaciones de tipo econ6mico 

a los asegurados que sufren a1g6n riesgo de trabajo, con el 

objeto de que su ingreso no se vea suspendido por esa causa. 
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Dichas prestaciones deben equipararse a.l sdldriu qu~ el tr.J.l::.2 

jador tenía antes de sufrir diclia contingencia, para evitar 

que su nivel de vida se vea disminuido y asimismo las presta

ciones deben ser suficientes, oportunas y adecuadas. 

2.2.7.- Coordinación.-

El estado a travéz de su política ~ocia!, coordina la l~ 

bar de sus diferentes deper1dencins oficiales y no oficiales 

relacionadas con el cuidado de la salud, tratando de lograr 

un:i protección de tipo general e integral, igu.:ilmente coordi

nandose con otras areas de opcraci6r1 del estado, talas como 

s~lubridad, cducJ.ción y ntr::i,.::;. 

2.2.8.- Intcrnaciot1alizaci6n.-

Este principio se refiere al derecho que tienen todas las 

personas por Pl hecho de serlas a la seguridad so~ial,sin di~ 

tinción de ninguna clase. En la declaración universul de los 

derechos humanos del a~o de 1948, elaborada por ln Org~niza-

ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura ( UNESCO), en su artículo 22 establece que toda 

persona tiene derecho a la seguri.dr:ld sociu.1 y i1 obtener me-

diante el esfuerzo nacional y la cooperaci6n internacional la 

satisracci6n de los derechos econ6micos, sociales, culturales 

indispensables a su dignidad y al libre des~rrollo de su per

sonalidad. 



2.3.- REGIMEN JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

EN MEXICO. 

so 

2.3.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En conocido en nuestra historia como discutió el consti

tuyente que elaboró nuestra constituci6n de 1917, acerca de 

que si debería o no quedar incluido en la ley suprema un régi 

men que gararitizara los m5s íntegros derechos d~ los trabaja

dores. Pero este conDtituyente al dificutir sobre el tema tuvo 

como base el impcrtuI1Li~1mo movimiento revolucionario ocurri

do a principios de siglo, que origin6 la lra1lsform~ci6n de la 

estructura política que regía en esa ~poca, la Revo1uci6n ~e

xicana de 1910. Este movimiento derrumbó la dictadura del go

bierno de Porfirio Diaz consolidada a travóz de m~s de trein

ta afias de ojercicio del poder político. Nuestro movimiento , 

tuvo por objeto confirmar principios democr~tic~s y posterio~ 

mente proyectar principios sociales. 

El ilustre jurista Alberto Tr11~b, !~rbi~~ nOb Jlce que 

'' las revoluciones transforman íll derecha y ül Estado, por lo 

que en nuestro paía, la revoluci6n democrática de 1910-191G , 

origin6 no solo el caffibio de estructuraD políticas, sino creó 

nuevas estructuras soci '! l PS que fueren pla~¡uadi:l.s en nuestra 

constituci6n de 1917, que introdujo en sus textos derechos s2 

ciales, originando una nueva constituci6n con preceptos soci~ 

les en funci6n protectora y reivindicatoria de obreros y cam

pesinos, que por primera vez en la historia se consagra~ en 



una ley fundamental; Por esto nuestra constitución de 1917,rg 

sult6 la primera dectJraci6n de derechos sociales del mundo~ 

(22) 

El texto primario de la fracción XXIX del artículo 123 

de la constitución de 5 de febrero de 1917 dice: Se considera 

de utilidad social el establecimiento de cajas de ~eguro de 

invalidez, de vida, de sepilraci6n involuntaria de trabajo, de 

accidentes y de otras con fines análogos, por lo cual canto 

el gobierno federal como el de cada estado, deberán fomentar 

la organizaci6n de institucion~s de ¿sta Índole, para i11fun

dir e inculcar la vrevisión social. 

Se estableció por lo tanto un sistema de seguro faculta

tivo, que fu& moclif icado por un sistema de seguru obligatorio 

por reforma del 31 de agosto de 1929, por el entonces presi-

dente de la rep6blica licenciado Emilio Portes Gil, el cual 

quedó vigente en los siguientes términos: Fracción XXIX.- Se 

considera de utilidad pública la expodición de la ley del se

guro social y ella c~mprenderá los seguros de invaiiJez, de 

vida, de cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes, y otras con finos análogos. 

Actualmente en nuestra car&d ru~d~~~~~~, . la fracci6n 

XXIX del urtículo 123 se encuentra eH lo~ siguientes términos: 

(22) Alberto Trucba Urbina, Op. Cit. Pág. 239. 
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Es de utilidad pública la ley del seguro social y ella compren 

derá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesaci6n in

voluntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de ser

vicios de g\iarderias y de cualquier otro encaMinado a la pro

tecci6n y bienestar de los trabajadorc3, ca1npesir1u~, no asal~ 

riadas y otros sectores soci~les y familiares. 

2.3.2.- Ley d8l Seguro Sociill.-

El derecho de l~ saguridaJ aoci.il se cu1tsdgra por prime

ra vez en la declaración de los derechos sociales contenida 

en el ar-tículo 123 de nuestra constitución, precisamente en 

la fracción XXIX. 

El proyecto de la ley del seguro social fué enviada al 

Congreso de la Uni6n por el entonces presidente de la repó -

blica general ~anuel Avila Camacho, siendo aprobada por el 

parlamento y en conf irmaci6n se publica el decreto de 31 de 

diciembre de 1942. La ley del sequro social f1Jl'; pllbl ic<'H1fl 0n 

el diario oficial de la f8deración el J~ df> enero r)p 1942, y 

destacdndase el Bstablecimienta del r~gimen del seguro obli

gatorio y varias prcstacione::; soci.:ilcs en favor de los trab~ 

jadores y de sus familias, dando nri~Pn ~ la rrP~~i6n ~Pl Inli 

ti tu to ~texicano del Seguro Social, como un servicie• público 

nacional, con personalidad y patrimonio propio, obligatorio, 

descentralizado en términos de la ley y de sus re9lamentos. 
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Durante el periodo presidencial de Miguel Alemán de 1946 

a 1952, se hicieron algunas modificaciones a diversos articu

les do ld ley del seguro social, en donde se propusieron cam

bios en cuanto ~l a1Jmenlo de grupos de cotizaci6n y elevar el 

monto de los subsidios, adecu5ndolos a la realidad de los sa

larios mínimoc. 

En el período de Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 al afio de 

1958, t<lmbión se reformaron algunas d1spos1cioncs legales en 

dicha ley, tratando de mejorar la admi11isLraci6n y la estabi

lidad f inancicra dal instituto, considcrandose fd con10 ri~sgo 

de trabJjo el accidente de tr~nsito. 

Durante la presidencia de Adolfo Lope:~ Mateos de 1958 

1964, la extensi6n del seguro so~ial que caractcriz6 cstG se

xenio fueron las r0formas a la ley, a fines de 1959, con la 

intención de creilr los instrumentos aclecuados p~ra aumentar 

las prestaciones en dinero y n1cjor~r los servicios, l.os me-

dios otorgados al seguro y la incorporaci6r1 de ciertos grupos 

En el periodo presidencial de Gustavo Df1z Ordaz de 1964 ~ 

1970, se reforma la ley del seguro social, ;1 fin de realizar 

Durante la presidencia de Luis Echevcrría Alvarez de 1970 

a 1976, se abrog6 la ley del seguro social del 31 de diciembre 
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de 1942, dando lugar a la promulgaci6n de la nueva ley del sg 

guro social publicada en el diario oficial el 12 de marzo de 

1973: Asimismo se refor1na la fracci6n XXIX del artículo 123 

constitucional publicado en el diario oficial del Jl de di

ciembre de 1974, quedando el texto vigente hasts nuestros di

as. 

Durante la presidencia de Jos~ L6pez Portillo de 1977 al 

afio de 1982, se propusieron Las distintas iniciativas de re-

forma a la ley del seguro soci~l, de carácter fiscal y de in

cremento mensual a las pensiones por riesgo de trabajo, inva

lidez, vejez, cesantía en edad avanzada y consecuentemente la 

de prestaciones en dinero correspondiente a los bene!iciarios. 

En el período presidencial de Miguel de la ~aririd, sur-

gieron reformas y adiciones a la ley del seguro social publi

cadas en el diario oficial del 28 de diciembre de 1984. 

Se reformaron los artículoo J ., 

44, 45, 46, 71 fracción 1, 75, 76, 1.12, 123, 240, 25~1.255 ::;us 

fracciones JII, IV, 271, 276, 283, 284. 

Se adicionan los artículos 19 con la f1ctcl:i6I1 ~ Di~. 253 

fracción X Bis, 258 A, 258 B, 258 C, 258 D y 258 E. Estas re

formas entraron en vigor el 29 de diciembre de 198~. 

Actualmente lil ley del seguro social comprende disposi-
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cienes que de manera resumida expondremos, por lo cual ~n Lo

do caso sugerimos vor la ley para mejor comprensi6n. 

En sus disposiciones generales se establece que la segu

ridad social tiene como finalidad garantizar al derecho huma

no a la salud, a la asi:::;te11cia m.:!dicJ., a lil pr•.:otección de los 

medios de subsistencia y 10~; servicios sociales necesarios P!!. 

ra el bienestar individual y colectivo. 

Se establece que el seguro social es el instrumento bási 

ca ~e la seguridad social, ~~L~bi2cido co~o ~:r'. ~ervicin p~bl! 

co de car5cter nacional. ta organización y administraci6n del 

seguro social en los t~rminos consignados en ~sta ley es a 

cario del organis1nu p6blico descentralizado con pcrsonalid3d 

y patrimonio propios denominado Instituto Mexicano del Seguro 

So::i 3.l. 

Se establece que el seguro social comprende: 

II.Régimcn Voluntnrio 

r.- Dentro del régimen obligatorio del seguro social co~ 

a) Riesgos de trabajo 

b) Enfermedades y maternidad 
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e) Invalidez, vejez, ccsant[a, en edad avanzada y muerte 

d) Guarderías para hijos de los asegurados. 

Asimismo se establece que el salario bJse de cotización 

se integra con los pagos hechas en efectivo por cuota diaria 

y las gratificaciones, percepciones, alimentaci6n, habitaci6n 

primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra 

cantidad o pres~aci6n que se entregue al trabajador por sus 

servicios. 

a) El seguro de riesgos de trabajo. 

La ley del seguro social nos dice que los riesgos del tr~ 

bajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos 

los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 

Se considera accidente de trabajo, toda lesi6n orgánicJ o 

perturbaci6n funcional, inmediata o posterior, o la muerte pr2 

ducida repentinamente , en ejercicio o con motivo del trabajo, 

cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste.Tam

bién se considera accÍüt-.!11LG de t=:'.:!bJjn i;:q '!lle se produzca al 

trasladarse el trabajador directamente a ~u domicilio, al lu-

gar del trabajo, o de éste a aquel. 

Los riesgos del trabdjo pueden producir: Incapacidad tem

poral, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente 

total y muerte. 
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El asegurado que sufra un riesgo del trabajo tiene dere

cho a las siguientes prestaciones~ En especie: 

Asistencia m6dica, quirórgica y farmac&utica 

Servicio de 11o~pitalizaci6n 

Aparatos de ~r6tesis y ortopedia 

Rehabilit3ción. 

El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene dere-

cho a las siguientes prcstüciones en dinero; 

Si lo ir1capacita par~ trabaj~r, recibirá mientras dure la 

rchabilitaci6n el cien por ciento de su salario. 

Al ser declarada la incapacidad permanente total del ase

gurado, recibirá una pensi6r1 calculada conforme a la tabla da 

valuaci6n de incapacidad contenida en la Ley Federal del Tra

bajo, tomando como base el monto de la pensión que correspon

dería a la incapacidad permanente toLal. 

El instituto otorgará a los pensionados por incapacidad 

permanente total y parcial con un mínimo Oc .:incucnta por cien 

to de incapacidad, un aguinaldo anual equivalonte a quince di 
as del importe de la pcnsi6n que r2ciba. 

Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte 

del asegurado, el instituto otorgará 01 pago de una cantidad 



igual a dos meses de salario mínimo general que rijil en al Di~ 

trito Federal en la fecha del fallecimiento del asegurado. 

Las prestaciones dQl seguro de riesgos de trabajo, inclu

sive los capitales constitutivos de las rentas líquidas a fin 

de año y los gastos administrativos, serán cubiertos íntegra

mente por las cuotas que para este efecto aporten los patro-

nes y dcm~s sujetos obligados. Asimismo nl instituto est5 fa

cultado para proporcionar servicios de carácter general con 

et objeto de evitar la realización de riesgos de trabajo en

tre la población asegurada. 

b) El seguro de enfermedades y maternidad. 

Quedan amparados en este seguro: 

!.- El asegurado 

2.- El pensionado por incapacidad permanente total, inca

cidad permanente parcial, con un minimo del cincuenta por cien 

to de invalidez, vejez, cesatitía en edad avanzada, viudez, or

fandad o ausencia. 

3.- La esposa del asegurado, a falta de esta, la mujer 

con qui¡n haya realizado vida marital dura11te cinco afies ante

riores a la enfermedad. o con qui&n haya procreado.hijos. 

4.- La esposa del pensionado por las incapacidades per

manente total, parcial, invalidez, vejez, cesantía en edad 

avanzada. 



5.- Los hijos menores de 16 aílos del asegurado y los de 

los pensionados. 

6.- Los hijos del asegurado hasta la edad ~e 25 aílos 

cuando realicen estudios en planteles del sistema educa

tivo nacional. 
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7 .- El padre y la madre del asegurado que vivan en el hQ 

;ar de éste. 

8.- Los hijos mayores de 16 aílos de las pcnsior1ados por 

invalidez, vejez, cesantía en edad avs11zada. 

9.- El padre y la madre del ~ens1onado p0r incapacidad 

permanente i?arcial 1 totali invalidez. 

En el caso de enfermedad, el instituto otoraará al ascg~ 

rado la asist2ncia m6dicd, quirórgica, farrnJc~utica y hospit~ 

laria que sea necesario desde el comienzo de la enfermedad y 

durante el plazo de cincuenta y dos semanils para el mismo pa

decimiento. Estas prestaciones se otorgar~1} tambi6n ~ los de

raás sujetos que 5p·menci0naron anteriormente. 

En el caso de maternidad, el instituto otorgar~ a la as~ 

gurada, durante e~ dJt~bJ~~:c, ~} ~J11mhramiento y el puerperio, 

las siguientes prestaciuBcs; ,\sistcnci a m6cl ica, ayuda en csp;:_ 

cie por seis meses para lactancia, una canastillla al nacer 

el hijo, cuyo importe será scfialado por el consejo t6ci1i~o. 

En caso de enfermedad no profesional, el asegurado ten-

drá derecho a un subsidio en dinero, que se otorgará cuando 
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la enfermedad lo incapacite para el trabajo. El subsidio se 

pagará a partir del cuarto día del inicio de la incapacidad, 

mientras dure 6sta y 11asta por el t~r~i110 de cincuenta y dos 

semanas. 

La asegurada tendrá derecho durante el ombarazo y el 

puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento 

del salario promedio de su grupo de cotjzación, el que reci

birá durante cuarenta y dos dí~s antcriorcs al ~arto y cua··

renta y dos días posterio~es al mismo. 

Los recursos necesarios para cubri~ las ~rcstaciones y 

los gastos administrativos del seguro de 2nfermedades y ~a-

ternidad, se obtendrá de las cuotas que estén obligtldos a e~ 

brir los patrones y los trabajadores o demás sujetos de la 

contribución que corresponda al Estado. 

e) El seguro de invalidez, vejez, cosantía et1 edad avanzada y 

muerte. 

Para los efectos de la ley del seguro social existe inv~ 

lidez cuando se reunen las siguiontes condiciones: 

l.- Que el asegurado se halle imposibilitado para procu

rarse mediante un trabajo proporcionado a su capacidad, form,!!_ 

ci6n profesional y ocupaci6n anterior, una remuneraci6n supe

rior al cincuenta por ciento de la remuneraci6n habitual que 
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en lj. misma reglón reciba un trabajador sano, de semejante CA 

pacidad, categoría y formaci6n profesional. 

2.~ Que sea derivada de una enfermedad o accidente no 

profesional o por defectos o agot~mier1tos físico o mental, o 

bi6n cuando padezca una afecci6n o se encuentre en un estado 

de natural~za p~~Mancntc que~ 10 i~picl~ trabajar. 

El estado de invalid6z le da derecho al 3scgurado en los 

t~rminos de &sta ley y sus reglamentos al otorgamiento de las 

siguientes prestaciones: Pensión temporal o dcfinitivd, asis

tencia m6dica, ayuda aBistencia!. 

No tiene derecho a disfrutar la pensi6n de invalidez cuan 

do et asegurado resulte responsable del delito intencional que 

ori~in0 1~ invalidez, por si o de acuerdo con la persona que 

se haya provocado intencionalmente la invalidez y padezca un 

estado de invalidez anterior a su afiliaci6n 31 r6gimcn del s2 

guro social. 

El derecho a la pensión por invalidez comenzará desde el 

dia en que se produzca el siniestro y si no puede fijarse el 

día, desde la fecha de la presentaci6n de la solicitud para 

obtenerla. 

En cuanto al seguro de vejez, el asegurado tiene derecho 

a las siguientes prest!!ciones: Pensi6n, asistencia médica de 



acuerdo a la ley, asignaciones familiares, ayuda asistencial, 

todo de acuerdo a la ley del seguro social. 

Para los efectos de la ley del scg11ro social, oxista ce

santía en odad avanzada, cuandc el asegurado quede privado de 

su trabajo remunerado, despu&s de sesenta afias de edad. 

La contingencia consistente en la cesantía en edad avan

zada obliga al instit\1to ~1 otorg~mianto dn la~ si0l1iontc~ 

prestaciones: pensión, asistencia médica, asignaciones fami-

liares, ayuda asistencial. Para gozar de las prestaciones de 

este seguro se requiere que el asegurado te11ga reconocido en 

el instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales , 

que haya cumplido sesenta ~fios de edad, que quede ~rivado de 

trabajo remunerado. 

En 'cuanto al seguro de muerte del asegurado o del pensiQ 

nado por invalidez, vajez o c2santía en edad avanzada,el ins

tituto otorgará a sus beneficiarios: Pensión por viudez, pen

sión por orfandad, pensión a ascendientes, ayuda ~sistencial 

a la pensionada por viudez, en los casos en que lo requiera, 

de acuerdo con el dictamen m~dico que al efecto se formula y 

asistencia médica en los términos de la ley. 

Los requisitos para que se otorguen a los beneficiarios 

las prestaciones mencionadas anteriormente son loo siguientes: 

Cuando el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el 



pago al instituto da un minimo de ciento cincuenta cotizacio

nes semeja1ltes, o bi6n que se encontrare disfrutando <le una 

pensión de invalidez, vejez, cesantía en edad ~vanzadtl y que 

la muerte dal ascguríldo o pen3ionado no se deba a un riesgo 

de trilbiljo. 

Tendrá derecho a la p~nsi6n par viudez, la que fu6 espo

sa del asegurado o pensionado, a falta de éste, can quién ha

ya vivido durante cinco afias antes de su muerte. 
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La pensión de viudez será igual al cincucntil por ciento 

de la pensi6n de vejez, de invalidez o cesantía en edad avan

zada, que el pensionado fallecido disfrutaba o de la que h11-

biera correspondido al asegurado en el caso de invalidez. 

Las p::msiones anuales Ce invaljdez y ele vejez, se cornpon. 

drán de una cuantía básica de incrementos ~nuales computa-

das de acuerdo con el número de cotizaciones ~ernanales reconQ 

cidas al asegurado, con posterioridad a las primeras quinien

tas qn~~n~q rlP rnti7.~riAn. 

Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones 

los gastos administrativos del seguro de invalidez, vejez, e~ 

sJ11tía ~n edad 3VJnzada y p=~ lJ ~ucrtc, 3Sl corno pare la c0n~ 

titución de las reservas técnicas, se obtendrá de las cuotas 

que est~n obligados a cubrir los patrones, los trabajadores y 

demás sujetos, y de la contribución que corresponda ul Estado. 
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d) Guarderías para hijos de los asegurados. 

El ramo del seguro 1e guarderías ,ara l1ijo3 de aseg11rados 

cubre el riQsgo de la rn\1jcr trabajadora, de no poder proporci~ 

nar cuidados raatcrnales durante su jornadct de trabajo a s\1~ hi 

jos,en la primera infancia, mediante el otorgamiento de las 

prestaciones establecidas en la ley del seguro social. 

Los ser~icios d~ J.:ilrder{~ infantil incluir5n el asco, !a 

alimentación, el cuidaCc de la S<llud, l....::. Educ::ición y la recre~ 

ción d.; lo~ hijos d0 las trab;:i.jadoras aseguradas, serán pro;io.r 

cionados por el institu:G. 

Para otorgar las presentaciones de los servicios de guar

derías, el instituto establecerá instalaciones 2sp2ciales por 

zonas convenientemente localizadas on relación a los centras 

de trabajo y de habitnción y en la~ localidados donde opere el 

r6gimen obligatorio del s~guro social. 

Las ~adres aseguradas tendr6n derecho ~ los servicios de 

guarderías durante las horas de su jornada de trabajo, e11 ~d 

forma y t~rminos est~iJlecidos en la ley del seguro social, y 

en el reglamento relativo. Los servicios de guarderías se prg 

porcionarán a las hijos ?tocreados por las trabajadoras aseg~ 

radas, desde la edad de cuarenta y tres días hasta qu12 cur.1;>l::i.11. 

cuatro años. 
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?or lo que hace a los sujatos d~ aseguramie11to a los que 

a6n no se hubiese extendido ~l r~gime11 obligatorio del seguro 

social, podr~n solicitar su incorporílción voluntaria al mismo 

en los periodos de incorporaci6n o in!;cripci6n que f iju el 

instituto y mediante el curnpli~iunLo do los rcqt1isitos esta--

blecldos en la ley. 

Con rQlaci6n a las trabajadoras dornGsticas la ley del sg 

ouro social nos dice que entre ta11to no 3C expiddn los decrg 

tos ralativo.s, l.::i. i:icorpor::1c:ión al régir.wn obligatorio del s_g 

suro social de estos trabajador~s, se har5 a solicitud del µ~ 

tr6~ a qui6n ~rosta sus s~rvic!os. 

Los trabaj3doro~ ~2 indu3tria~ familiares, independientes 

como ;rofesional2s, co~~rcicntüs en pcqucfio, artesanos y ~e-

más trabajadores no asalariados, podr5n incorporarse volunta

riamonte al seguro soci~l, s1ijet~nclosc a las siguientes mod~ 

lidades: Poór6 Qfactu&rs2 2n forma indivirtu~l a solicitud por 

escrito del sujeto as~gurado, 01 asegurado pagará íi1tcgramen

te l3s c~otas obrcro-;atranalcs por bimestrc3 ancitipados,sa! 

vo los casos en qu~ pact~n con el instituto la periodicidad 

del ~ayo ~n plazos dist1ntou, el ascgura1nier1to co~prende las 

prestaciones an especie del :amo del seguro de enfermedades y 

raaternidad. dismin11;&n6a~e 133 cuotas obrero-patror1ales en la 

proporci611 ccrrospondient~ a lo~ subsidio3. Asimismo corapren

~e las prestacio1:cs d21 ramo tia invalidez, v2je3 1 cesantía en 

edad ava~zada y Qu0rt2. 
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II.- Régimen Voluntario. 

En cuanto el r¿gimen voluntario del seguro social( segu

ros facultativos y adicionales), el instituto ~od~á contratar 

individual y colectivamente se0urus facultativos para propor

cionar t1rcst..acione.s en especie del ramo ti.el sGguro de enfermg_ 

dades y maternidad a familiJres del asc~urado ~uc no est&n 

protegidos por esta ley, o bi~n para proporcionar dichas prea 

taciones a pcrs3nas no comprendidas en lus articulas 12 ~ 13 

de la ley del seguro social. 

La contrat!ci611 de los seguros facultativo~ se sujetará 

en todo a 1as condiciones y cuoLas quo fije el instituto y 

~odr5 contraer seg1,ros adicionales para satisfacer las pres

taciones econó~icas pactadas en lo3 contratos ley, o en los 

contratos col2ctivos <le trabajo que fueren ~uperiorc8 a l~s 

de la misma naturaleza, que establece el r~giuen obligatorio 

del seguro social. 

Las prinas, cuota ... , ~.:=::ad.a:: ri·• p<lgo y dem5s modalidades 

en la contrataci6n de los súguros adicionalos, ser~n conveni

das por el instituto1 con base en las características da los 

riesgos y de las prestaciones protegidas, así como en las va

luaciones actu~riales de lüG contr~tos correspondientes. 

Los seguros facultativos y adicionales se organizarán en 

sección especial, con contabilidad y administración de fondos 



separada de la correspondiente a los seguros obligatorios. 

La ley del seguro social contempla los servicios socia

les y nos dice que los servicios soci~les de beneficio colec

tivo comprende: Prestaciones sociales, servicios de solidari

dad social. 

Las prestaciones sociales tiene como finalidad fomentar 

la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir a 

la salud y elevaci6n general de los niveles de vida de la po

blación. Estas prestaciones sociales serán proporcionadas me

diante programas que la propia ley del seguro social ~enciona. 

Los servicios de solidaridad social comprende asistencia 

m~dica, farmacéutica e inclusive hospitalario en las formas y 

términos que la misma ley establece. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las sigui 

entes facultades y atribuciones; 

1.- Administrar las diversas ramas del ~~guco ~o=!~l 

prestar los servicios de beneficio colectivo que señala la 

ley. 

2.- Satisfacer las prestaciones que se establecen en as

ta ley. 

3.- Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones 

de ésta ley. 



4.- Realizar tod~ clase de actos jurídicos necesarios~~ 

ru cumplir con sus finülidades. 

5.- Adq11irir bienes muebles o inmuebles para los fines 

que le son propios. 

6.- Establecer clinic~s. hospitulas, guardprías infanti

les, farmacias, centros de convalecencia, velatorios. cantroa 

de capacitaci6n, deportivos, ~e 3eguridad social para nl bie

nestar familiar y demás es~ablecimicnto~ pura el cum?liMiento 

de los fines que le es propio. 

7.- Establecer y organizar sus dapcndcncias. 

8.- Expedir sus reglamentos interior0s. 

9.- Difundir conoclmi0ntos y prácticas de prcvisi6n y s~ 

guridad social. 

10.- Registrar e los p~trones y demás sujetos obligados, 

inscribir a 10= tr~hnjatior0s asalariados e independientes y 

precisar Sll b~tlC de COtizaci61l, JÓn sin Jlrevi~ aoqti6n de 105 

interesados, Siil que ello libero a los obligaJos d~ (8Sponsu

bilidades y sancio11cs por infracciones en que hubieren incu -

rrido. 

11.- Dar dn baja del régimen a los sujetos a~cgurados v~ 

rificada la dasaparici6n del presupuesto dü hecho que di6 
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oriJcn a su aseaura~icnto, a6n cu~ln<lo ~l µatr6n o sujeto obll 

3ado hubiese omitido presentar aviso de baja res~ectiva. 

12.- Rocaudar l~s cuotas, capiLalc~ ~011stitutivos , sus 

accesorios y percibir los deMás recursos <lcl instituto. 

13.- Establecer los ?=ocedimientos pJra la inscripción, 

cobro de cuotas y o~orgaraiento de prcstac1011cs. 

l~.- Determinar la e·:istencia, contQnido y alcance de 

ias obligacianc~ i:·~11n~lidas de lo~ patrones y dam&s sujetas 

o~ligados, en los tSrminos de 6sta ley y dem~s dis9osiciones 

rslativas, aplicando ~n su caso los datris con los que cuente 

a los que de acuerdo con sus experiencias considere como pr2 

':!a bles. 

15.- Ratificar, r~ctificar y cambidr la clasificaci6n y 

el grado de riesgo de las empresas para los efectos de la co

bertura de las cuotas del seguro social, en el seguro de rie_§, 

'Jn"' de trabajo. 

16.- Datarmin~r y h~c~r afectivo ~1 ~onto do los Cdpita

les constitutivos en los t&r~inos de ?sta ley. 

17.- OrdonJr y practicar inspecciones domiciliarias con 

el parsonal que al afecto se designe y requerir la exhibici6n 

de libros y documentos a fin de conprohar el cumplimiento de 
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las obligaciones que establece la lay del seguro social y de

más disposiciones aplicables. 

18.- Ordenar y practicar las investigaciones correspon -

dientes en los casos de sustitución patronal y emitir los di~ 

tamenes respectivos. 

19.- Establecer coordinación con las dependencias y enti 

dadcs de la 3dministració~ pública federal, ~St3tal, muni~i--

pal, pura el cunplimicnto de sus objetivos. 

20.- Las demás que le otorgue ósta ley, su3 reglamentos y 

cualquier otra disposición aplicable. 

Por los que respecta a los recursos del instituto, la ley 

menciona que son lo~ siguientes: 

1.- Las cuotas a cargo de los patrones, trabajadores y dg 

más sujetos que señala la ley, así como la contribución del E~ 

tado. 

2.- Los intereses, alquileres, rentas, rendimientos, uti

lidades y frutos de cualqtiier clase que produzcan bienes. 

3.- Las donaciones, herencias, legados, subsidios y adju

dicaciones que se hagan a su favor. 
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glamento5. 

Asimismo la ley del seguro social establece que los órg~ 

nos superiores del instituto son:La asamblea general, el con

sejo t~cnico, la comisión de vigil3ncia y la direcci6n genc-

ral. Cada una con sus funciones y atribuciones que se encuen 

tran señaladas en la presente ley. 

Con relaci6n al pago de las cuotas, los recargos y los 

capitaleb constitu~ivos Liencn el car~cter fiscal. El instit~ 

to tiene el carácter de organismo fiscal, autónorao, con facu1 

tades para determiQar tos cr6ditos y las bases para su liqui

daci6n, as{ como para fijarlos en cantidad liquida, cobrarlos 

, percibirlos, de conformidad con la ley y sus disposiciones 

reglamentarias. 

Finalmente se scfiala el proccdimi1Jnto administrativo de 

ejecución para el cobro de las liquidaciones que no hubtesen 

sido cubiertas oportunamente al Instituto Méxicano del Segu

ro Social, se aplicar~ por la Secretaría d~ l!aci2nda y Cr~di 

to Público, o por el propio instituto a travéz de oficinas 

para cobros. 

2.3.3.- Ley del Instituto de Seguridad )' Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado. 

Este ordenamiento social fué expedido el 28 de diciembre 



de 1959 y publicado en el diario oficial el día 30 de diciem

bre de este mismo año. 

En el afio de 1938, el presidente L~zaro C!rdenas promu! 

g6 el estatuto de los trabajadores al servicio del estado, 

as{ creando derechos sociales en favor de los trabajadores al 

servicio de los poderes de 13 unión. 

A partir de la cxpcdicl6n de la Ley de Pensiones en 1925 

y hasta el afio de 1947, sufre diversas modificaciones tendicu 

tes a extender la magnitud de sus prestaciones. 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, vino a substituir al anticuado r~ 

gimen de jubilaciones y pensiones de empleados públicos. C2si 

un año después, el 5 de diciembre de 1960, se adiciona el apa~ 

tado 1,B'' del articulo 123 constitucional, con lo cual los de

r~chos de los, trab~jadores al servicio del estado se elevan a 

rango constitucional quedando en la actualidad en los siguien

tes t6rminos: Articulo 123. Toda persona tiene derecho al tra

bajo digno y socialmente útil, al efecto se promoverán la ere~ 

ci6n de empleos y la organización social para úl trabajo con

forme a la ley~ 

El Congreso de la Uni6n, sin contravenir a las bases si

gui~ntes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales re

girán: 

Apartado B). Entre los poderes de la unión, el gobierno 



del Distrito Federal y sus trabajadores. 

Fracci6n XI.- La seguridad social se organizará conforme 

a las siguientes báses mínimas: 

a} Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales , 

las enfermedades no profesionales y la maternidad; y la jubi

laci6n, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el 

derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. 

e) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos 

que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro 

para su salud en relación con la gestación; gozarán de un mes 

de descanso antes de la fecha fijada aproxi1nadamer1te para el 

parto y de otros dos después del ~ismo1 debiendo percibir su 

salario íntegro y conservar su empleo y los derecl1os que hu-

biere adquirido por la relación de su trabajo. En el período 

de lactancia tendr§n dos descansos extraordinarios por día de 

media hora cada uno para alimentar a sus hijos, adem5s disfr~ 

tarán de asistencia rn6dica u obstétrica, de medicina, de ayu

da para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a 

la asistencia médica y medicinas, en los casos y en la propoE 

ción que determine la ley. 



e) Se establecerán centro para vacJciones y para rec~~e

ración, así como tiendas económicas para beneficio de los tr2 

bajadores y sus familias. 

f) Se proporcionur5n iJ los trabajadores, habitaciones ':i2_ 

ratas en arrendamiento o venta, conforme a los programas ~re

viamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportac~~

nes que hag~, sa e~tablecerá un fon~o nacional ie la vivicnd~ 

a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajador2s 

establoc,~r un ~i~tcmü de íinanciamiento que ?ermita otor~ar 

a ~stos cr6dito barato y suficiente para que adquieran en 9:2 

piedad, habitaciones c6modas e higi6nicas, o bi6~ para cons-

truirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos 6d~uiri~~s 

para estos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dic~o 

fondo serán cnterddas al organismo encargado de la segurid~d 

social, regulándose en su ley y en la~ que corresponda,la !o~ 

ma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará 

el citado fondo y se otorgar~n y adjudicarcin cr6ditos rcspec·· 

ti vos. 

De manera resumida y siguiendo la forma de la osposici6n 

anterior de la ley del seguro social, ahora ~x:ondremos :as 

disposiciones contenidas An la Ley del l11sticu~o de Seguridad 

y Servicios Sociales do los Trabajadoras del Estado. 

En sus disposiciones generales, se establece que ésta :ey 

es de orden público y de interés social y de observancia en 

toda la república y se aplicaril: 



a) A los trabajadores del ser~icio civil de las dependen 

cias y de las entidades de la administraci6n p6blica federal 

que por ley y por acuerdo del Ejccu~ivo Federal se incorporen 

a su r6gimen, así como a los pensi0r1i~tas y a los faMiliarcs 

derechohabientes de unos y otros. 

b) A las dcpcn~~ncias y cntid~des de la administraci6n 

p6blica federal y d2 los podares de la unión a que se rcf iere 

ésta ley. 

e) A las dependet1cias y entidades de la aJ1Jinistraci6n 

pÓblica en los es~ados y mu11icipios y a sus trabajadores en 

los tárminos de los convenios que el instituto celebre de 

acuerdo con esta ley y tas disposiciones de las dem5s legis

laturas locales. 

d) A los diput1dos senadores que durante su mün-

d3to constitucional, se incorpor~n individu31 y voluntaria

mente al régimen de 0sta ley. 

e} A las agrtipaciones y e~:idades q~e en virtud de 

acuerdo de la Junta directiva sa incorporen al rógimen 

de esta ley. 

La seguridad social de los c=aoajadores comprende: 

I. El Régi~en Obligatorio 

II. El R6girnen Voluntario 



Se establecen con carácter obligatorio los siguientes s~ 

guros, prestaciones y sc=vicic~: 

l.- Medicina prevcntivJ 

2.- Seguro de enfermedades y maternidad 

3.- Servicio de rehabilitación física y mental 

4.- Seguro de riesgos de trabajo 

5.- Seguro de jubilaci6n 

6.- Seguro de retiro por edad y tiempo de servicios 

7.- Seguro de invalidez 

8.- Seguro por causa de muerte 

9.- Seguro de cesantía en edad avanzada 

10.-Indemnización global 

11.- Servicios de atenci6n para el bienestar y desarro

llo infantil. 

12.- Servicios de integración a jubilados y pensionados. 

13.- Arrendaraiento o venta de habitaciones económicas pe~ 

tenecientes al instituto. 

14.- Préstamos hipotecarios para la adquisición de propi~ 

dad de terrenos y/o casas, construcción, reparación, amplia -

ción o mejoras de l«s mismas, así como el pago de pasivos ad

quiridos por estos conceptos. 

15.- Prhs~~TO~ 

16.- Pr6stamon a corto plazo 

17.- Servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vl 

da del servidor público y familiares derechohabientes. 

16.- Servicios turísticos 
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19.- Pro~ociones culturales, de preparación, técnica, f2, 

mento deportivo y recreación 

20.- Servicios func~arios 

La administraci6n de los seguros, prestaciones y servi

cios antes citados, estará a cargo del organismo público de~ 

centralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios s2 

ciales de los Trabajadores del Estado, cor1 personalidad jurí

dica, patrimonio propio y domicilio en la ciudJd de M6xico. 

Dentro del régimen obligatorio, el sueldo básico que se 

tomará en cuenta para los efectos de estu ley, se integrará 

solamente con el suelda prcsupuestal, el sobresueldo y la com 

pcnsación, excluyéndose cualquiera otra prestación que el 

trabajador perciba con motivo de su trabo.jo. 

El sueldo presupuestal es la remuneración ordinaria sefia

lado en la designación o nombramiento del trabajador en rela -

ción can la plaza o cargo que desempeña. 

El sobresueldo es la remuneraci6n adicional concedida al 

trabajador en atención a circunstancias d~ insnlubri<lad o ca

restía de la vida del lugar en que presta sus servicios. 

Compensación es la cJntidad ildicional al sueldo pres~ 

puestal y al sobresueldo que se otorga discrecionalmente en 

cuanto a1 monto y duración a un trabajudor en atención a 
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las responsabilidades o trabajos extraordin~rios relacionados 

con su cargo o por servicios especiales que desempeñe. 

Seguro de Enfermedades y maternidad. - En caso dt:: en ferm_g 

dad, el trabajador y el pensionado tendrá derecho a lílS pres

taciones en dinero y especie siguientes: Atención médica de 

diagnóstico, odoltolÓgico, quirúrgica, hospitalaria, f~rmacé~ 

tica y de rehabilitación que sea necesaria, desde ol comienzo 

de la enfermedad y durante el plazo m6ximo de cincuenta y dos 

semanas para la mísma enfermedad. 

En caso de enfermo$ dmbulant~s i..;uyo t..rutamient.o médico 

no les impide trabajar, y en el de pensionistas, el tratamieg 

to de una misma enfermedad se continuará hasta su curación. Y 

cuando la enfermedad incapacite al trabajador para el trabajo 

tendrá derecha a licencia con goce de sueldo o con medio sue! 

do. 

La mujer embarazada, la pensionista, la esposa del trab~ 

jador o del pensionista, o en su caso la concubina de uno u 

otro y la hija del trabajador o pensionista, soltera, menor 

de diez y ocho años quP. dependan económicamente de estos, ten 

drá derecho a las prestaciones siguientes: Asistencia obsté -

trica necesaria a p3rtir del dí~ en que el instituto certifi

que el estado de ~mbarazo, la certificaci6n sefialar~ l~ fecha 

probable del partoJ Ayuda para la lactancia, cuando se~ún di~ 

tamen m~dico exista incapacidad física o laboral para arnaman-
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tar al hijo, esta ayuda será proporcíonacta en especie hasta 

por el lapso de seis meses con posterioridad al nacimiento y 

se entregará a la madre, a falta de ésta, a la persona encar-

gada de alimentarlo: Una canastilla de mnternidad al nacer el 

hijo cuyo costo será señalado periódicamente por el instituto 

mediante acuerdo de la junta directiva. 

Medicina preventiva.- El instituto proporcionará servi--

c1os de medicina preventiva tendientes a preservar y mantener 

la salud de los trabajadores, pensionistas y sus familiares 

derecnohabientes, quienes tendrán derecho a la atención de 

acuerdo con la ley. 

La medicina ?reventiva conforme a los programas que se 

autoricen sobre la materia y se atenderá: 

El control de enfermedades previsibles por vacunación 

El control de enfermedades trasmisihles 

La detención oportuna de enfermedades cronicodegenerati-

Educación para la salud 

Planificación familiar 

Atención materno infantil 

Salud b•Jcal 

Nutrición 

Salud mental 

Higione del trabajo y previsión de riesgos. 



Las demás actividades de medicina preventiva que determi

ne la junta directiva y el director general. 

Seguro de Riesgos de trabajo.- Para los efectos de esta 

ley, serán reputados como riesgos de trabajo, los ~ccidcntes 

y enfermedades a que estaán expuestos los trabajadores en eje~ 

cicio o con motivo del trabajo. 

Se considerará accidentes de trabajo, toda lesión orgáni

ca o perturbación funcional, inmediata o posterior a la muerte 

producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del tra

bajo, cualesquiera que sea al lugar y el tiempo en que se pre

sente, así como aquellos que ocurran al trabajador al trasla-

darse directamente de su domicilio al lugar en que desempeñe 

su trabajo o viceversa. 

Asimismo se considera como riesgo de trabajo las enferme

dades señaladas por las leyes del trabajo. 

El trabajador que sufra un riesgo de trabajo tiene dere -

cho a las siguientes prestaciones en especie: 

1.- Diagnóstico, asistencia médi.ca, quirúrgica y farmcc6~ 

tica. 

2.- Servicios de hospitalizaci6n 

3.- Aparatos de prótesis y ortopedia 

4.- Rehabilitación 
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En el C3SO de Qste ~eguro, el tr~b~jador tendrá derecho 

a las siguientes prestaciones en dinero: Licencia con goce de 

sueldo íntegro, cuando el riesgo del trabajo incapacite al 

trabajador para desempeñar sus labores. El pago del sueldo b~ 

sico se hará desde el primer día de incapacidad y será cubieE 

to por las dependencias o entidades hasta que termine la inc~ 

pacidad cuando &sta sea temporal, o bi6n hasta que se declare 

la incapacidad permanente al trabajddor. 

Para los efectos de la determinación de la incapacidad 

producida por riesgo del trabajo se estará a lo dispuesto por 

la Ley Federal del Trabajo. 

Cuando del trabajador fallezca a consecuencia de un rie§ 

go de trabajo, sus familiares ( los señalados por la ley ) 92 

zarán de una pensión equivalente a cien por ciento del sueldo 

básico que hubiere percibido el trabajador en el momento de 

ocurrir el fallecimiento. 

Pensión por jubilaci6n.- Tic11e derecho a la pensi6n por 

jubilación los trabajadores con treinta añoa o más de servi -

cio e ig•l~l tiPm~n ~P rntizaci6n ~1 instituto. en los t~rmi -

nos de 6sta ley cualquiera que sed s11 edad. 

La pensi611 por jubilaci6n dará derecho al pago de una 

cantidad equivalente al cien por ciento del s11eldo que se lo 

define la ley. Y su percepción comenzará a partir del día si-
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siguiente a aquel en que el trabajador hubiere disfrutado el 

Último sueldo antes de comenzar su baja. 

Pensión do retiro, por edad y tiempo de servicios.-Tiu

ne derecho a la pensi6n de retiro por edad 1· tiempo de servi

cios los trabajadores que hubieran cumplido cincu2nta y cinco 

afias, tuvieses quince afias de servicio como ~inino e igual 

tiempo de cotizaci6n aJ instituto. 

El monto de la pensión de retiro par edad +: iempo de 

servicios se destinará de acuerdo con los porcentajes cstah12 

cides en el artículo 63 de esta ley. 

Pensi6n por invalidez.- Esta pensi6n se otorgará -a los 

trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por cau

sas ajenas al desempefio de su cargo o empleo, si hibieren ca~ 

tribuido con las cuotas a] instituto, cuando íl"'?-n"s dur.J.:i.te 

quince afias. El derecho el pago de esta pensión comienza a 

partir del día siguiente al do la fecha en qua el trabajador 

cause baja motivada por la inhabilitaci6n; P3ra calcu1.ar el 

monto d~ cstu pensión se aplicará la tabla contenida en el ªE 

L1culo tij y e11 relaci6n al B4 do c5t~ luy. 

Pensión por ce usa de muerte. - La 11uertQ c':.cl trdbdjador 

por causas ajenas al servicio cualquiera que sea su edad, y 

simpre que hubiere cotizado al instituto por más de quince 

afias, o bi6n ucaecida cuando haya cumplido sesenta o más afias 



83 

"de edad y mínimo de diez aílos de cotizaci6n, así como la de un 

pensionado por jubilaci6n, retiro por edad y tiempo de servi-

cio, cesantía en edad av~nzada o invalidez, dará origen a las 

pensiones de viudQz, concubin~to, orfandad o ascendencia en 

su caso, segfin lo previsto por esta ley. 

El derecho al pago de 6sta pcnsi6n se iniciará a partir 

del día siguiente al do la muerte de la ¡lersona que haya ori

ginado la pensión. 

Pcnsi6n por cesantía en edad avanzada.- Esta pcnsi6n se 

otorgará al trabajador que se separe voluntariamnntc del se~ 

vicio o q11e quede p:ivado de trabajo remunerado, despu6s de 

los sesenta afios de edad y que haya cotizado por un rainimo de 

diez afias al instituto. Esta pensi6n se calculará aplicando 

el sueldo regulador y los porcentajes correspondientes, de 

acuerdo a la tabla sefialada en el articulo 83 de esta ley. 

Al trab~jador que sin tener dc~~cho a la pensi6n por ju-

bilaci6n, de retiro por edad y tiempo de servicios. cesantía 

en edad avanz~da o inv~lidez, se Geparc d0fi:1itivancntc del 

servicio, se le otorgará en sus respr~ct.ivos casos una indemnj._ 

zaci6n qlobal con las limitaciones y rcquisi:o~ exigidos por 

ésta lay. 

Prestamos a corto plazo.- ne acuerdo con los recursos 

disponibles aprobados por la junta en el programa de presu -

puesto anual, los prestamos a corto plazo se otorgar~n a los 



trabajadores en base a las siguientes reglas; 

a) A quienes hayan cubierto al instituto las aportacio -

nes por más de seis meses 

b) Mediante garantía del total de dichas aportaciones 

e) El monto del prestamo se regirá por las sigueintes b~ 

ses: 

Hasta el importe de cuatro meses de su sueldo básico cuan 

do el solicitante tenga seis ~eses a cinco años de su 3Ueldo 

básico, cuando el solicitante tenga de cinco a diez años de 

aportaciones y hasta el importe de seis meses de su sueldo bi 
sico cuando el solicitante tcnqa diez o Qás afias de aportacio-

nes. 

d) El plazo para el pago de los préstamos y el interés 

anual sobre sueldos insolutos que no ser~ superior al 9% anual 

ser5n los que mediante acuerdos gen2rnles fije la junta direc

tiva. 

e) Cuando el préstamos sobrepas2 el monto de las aporta -

cienes al excedente, se garantizará con un fondo especial lla

mado fondo de garantía, que constituyan los interesadoB median 

te el pago de primas en los términos que fije la junta directl 

va. 

f) El monto del pr~starno y los intereses scr6n pagados en 

abonos quincenales iguales, en un plazo no mayor de cuarenta y 

ocho quincenas. 

g) El monto del préstamo lo constituirl el capital y los 



intereses calculados durante el plazo del mismo. 

Pr~stamos a mediano plazo para la ~dquisici6n ~e bienes 

de uso duradero.- Los trabajadores y pensionistas que lo soli 

citen podrán obtener créditos para adquirir bienes de uso du

radero que tengan en venta los centros comerciales y las tien 

das del instituto, si satisfacen en lo conducente las candi -

cienes que esta ley establece y cumplan con los demás requisi 

tos que convenga el reglamento respectivo. Asimismo podrán a2 

quirir bienes muebles que garanticen plenamente su crédito en 

los t~rminos y con los requisitos que ~stablezca el instituto. 

En el otorgamiento de los préstamos a mediano plazo para 

la adquisición de bienes de uso duradero, se considerarán el 

monto del sueldo y la aportización creciente. 

El plazo mayor que se considerar~ ~dra ~&ta= adqui~icio

ncs será de cinco afias. El inter~s nunca s~r~ superior al 9% 

anual y la cantidad autorizada será hasta veinte veces del 

sueldo básico mínimo raensual de los servidores pÚblicos,serán 

las mismas condiciones a la de los préstamos a corto plazo. 

De la vivienda.- Se constituirá el fondo de la vivienda 

que tiene por objeto establecer y ope=a= un sistema de finan

ciamiento que permita a los trabajadores obtener créditos ba

ratos y suficientes,mediante préstamos con garantía hipoteca

ria, en primer lugar sobre inmuebles urbanos por una sola vez 



coordinar y financiar progr~mas de consLrucci6n d~ habitacio

nes destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabaja

dores que carezcan de ellos y demás que 6sta ley establezca. 

Los recursos del fondo se integran: 

1.- Con las aportaciones que las dependencias y entida -

des enteren al instituto, por el equivalente a un cinco por 

ciento sobre el sueldo básico de sus trabajadores. 

2.- Con los bienes y derechos adquiridos por cualquier 

título. 

3.- Con el 0.5 por ciento que se deduzca del sueldo bási 

co de los trabajadores que como cuota enteren , y el 0.5 por 

ciento que como apartaci6n enteren las dependencias y entida

des. 

4.- Con los rendimientos que se obtengan de las invcrsi2 

nea de los recursos a que se refiere anteriormente. 

Los recursos del fondo se destinarán: 

1.- Al otorgamiento de créditos a los trabajadores ~ue 

sean titulares de depósitos constitutivos a su favor por más 

de seis meses en el instituto y el importe de éstos créditos 

deberán aplicarse a los siguientes fines; 

a) A la adquisición de terrenos pura que se construyan 



en estos viviendas o conjuntos habitílcionalcs destinados a la 

habitación de sus trabajadores. 

b) A la adquisición de habitaciones c6modas e higi~nicas 

incluyéndose aquellos sujetos al régimen de condominio, cuan

do carezcan el trabajador de ella. 

e) A la construcción, reparación~ ampliaci6n y mejora -

miento de sus habitaciones. 

d) Al pa~o de los pasivos contraídos por conceptos ante

riores 

2.- Al financiamiento de la construcci6n de co11juntos h~ 

bitacionales ?ara ser adquiridos por los trabajadores media -

te créditos ~ue se les otorgue el instituto. 

3.- Al pago de los depósitos que les correspondan a los 

tr~bajador~s en los térninos de la ley. 

4.- h cubrir los gastos de administraci6n, opcraci6n y 

vigilancia riel fondo, conforme a esta ley. 

5.- A la inversi6n de inmuebles estrictamente 1~ecesario 

para sus fi~es. 

6.- El precio de venta fijado por el instituto, se ten

drá como valor de aval~o de las habitaciones, para efectos 

fiscales las donaciones y equiparamicnto urbano se causarán y 

aplicarán en los t6rminos de las disposiciones legales y apl! 

cables. 
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7.- A las demás erogaciones relacionadas con su objeto. 

Arrendamiento y venta de vivienda.- El instituto propor

cionará habitaciones en arrendar.liento con opción de venta, c.Q. 

modas e higi~nicas incluyen'º aquellas sujeLas al r6gimcn de 

condominio, cuando carezca el trabajador de e11a. 

La enajenación de las habitaciones a que se reti~re 6sta 

sección, podrá hacerse ~or medio de venta ~ plazos con garan

tía hipotecaria o con reserva de domiu10, u poi: m.::dio de pro

mesa de venta bajo las normas sig11ientes: 

a) El trabajador entrará en posesión de la habitación si~ 

m&s formalidad que la firma del contrato respectivo. 

b) Pagados en capital, i:itcrcses y accesorios, se otor

gará el contrato, convenio o acto dcfi11itivo que proceda o se 

extenderá un finiquito correspondiente en los casos en que h~ 

bler~ otorg~do =~~t~~t0 suj~tn ~ condici6n resolutoria. 

e) El plazo para cubrir el precio del in~ueble no excede

rá de quince años. 

d) La administraci6n, operaci6n o mantenimiento del con -

junto habitacional, así como los gastos correspondientes a é~ 

tos conceptos se regirá por lo establecido por el artículo c2 

rrespondiente de la ley. 



e} Los convenios, contratos o actos en los qua se hag~n 

constar las correspondientes operaciones, se sujetarán a lo 

establecido por la ley. 

Prestaciones Sociales y Culturales.-

El instituto proporcionará servicios culturales mediante 

programas culturales, recreativos y deportivos que tiendan 

cuidar y fortalecer la s~lud nental e inLegraci6n familiar 

social del trabajador, su jQsarro110 futuro, contando con la 

cooperaci6n y el apoyo d2 lo5 tr~b~ja<lote~. 

El instituto ofrecer3 tos siguientes servicios: 

l.- Programas culturales 

2.- Programas educativoa y de preparaci6n t6cnica. 

3.- De capacitación 

4.- De atcnci6n a jubiladoB, pensionados e invalidez. 

5.- campos e instalaciones deportivas para el fomento dg 

portivo. 

6.- Estancias de bienestar desarrollo infantil 



7.- Los demás que acuerde la junta directiva. 

El Instit11to proporcionar& a precios módicos los scrvi-

cios sociale5 siguientes: 

1.- Venta de productos b~sicos y de consuno para el ha-

gar 

2.- De aliment~ci6n económica en el trabajo. 

3.- Centros turísticos 

4.- Servicios funerarios 

5.- Las demás que acuerden la junta directiva. 

tI.- R~gimen Volu11tario.-

El trabajador que deje de prestar sus servicios en algu

na dependencia o entidad y no tenga la calidad de oensionado 

habiendo cotizado para el instituto cuando menos durante cin

co años, podrá solicitar la continuación voluntaria en el ré

gimen obligatorio del saguru de enfermedades y n1aternidad y 

medicina preventiva, al efecto cubrirá las cuotas íntearamen

te y las aportaciones sefialadas por esta ley. 

La continuación voluntaria terninará por~ 



Declaraci6n expresa del interesado 

Dejar de pagar oportunamente las cuotas y aportacionos 

Ingresar nuevaracntc al r~gímcn obligatorio de 6sta ley. 
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El i11stituto podrá celebrar convenios con las entidades 

dz la administración púbticu y con los gobiarnos de los esta

dos o de los nunici;:>ios, a fin de que sus trab:::tjadoreG y fami 

1 ias der2choh.:i.bient0s r\:ci ban ius prcst:1cionc~ )' servir.: i os 

dal rógimcn obligatorio de esta ley, la inccrporaci6n ~odrá 

S3r total o ~drcial. 

Funcione5 y Organos del InstituLo. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estddo tendrá las siguientes funciones: 

l~- cumplir con los programas aprobados para otorgar las 

prestacion~s y servicios a su c~rgo. 

2.- Otorgar jubilaciones y pensiones. 

3.- Determinar, vigilar y cobrar el iLlporta de la cuota 

y aportacione~, ~si como los dem5s recursos del instituto. 

4.- Invertir los fondos y reservas de acuerdo con las 

disposiciones de esta ley. 

5.- Adquirir los bienes muebles o inmuebles necesarios 
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para realizar sus fine5. 

6.- Establecer la estructura y funcionamiento de sus un! 

dades administrativas. 

7.- Administrar las prestaciones y servicios sociales, 

así como desarrollar las promociones saílaladas en la ley. 

8,- Infundir conocimientos y prácticas de previsión so-

cial. 

9.- Expedir reglamentos para la prestación de sus sen·i 

cios y de or~anización interna 

10.- Realizar toda clase de actos jurídicos y =clebrar 

los contratos que reqtiiera al servicio. 

11.- Las demás funciones que le confiere esta lay y sus 

reglamentos. 

" Organos de Gobierno. -

Los organos de gobierno del instituto serán: 

La Junta Directiva 

El Director General 

La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda 



93 

La Comisión de Vigilancia 

Cada uno d~ estos órg-anos con las funciones )' las atribB 

cienes debidamente estipuladas en la presente lay. 

Patrir.lonio.-

El p3trimonio del instituto lo constituirá: 

1.- Sus propiedades, posesiones, derechos y obligaciones 

2.- Las cuotas de los trabaj~dores y pensionistas en los 

t~rrainos 1e 6sta :cy. 

3.- Las aportaciones que ha.;¡an las dependencias y entid.Q. 

des co11foroe a esta ley. 

~.- El importe de los créditos a intcrcs2s a f~vor del 

instituto y a cargo de los trabajadores o de las dependencias 

y entidades a que se refiere esta :ey. 

:J.- :..lb .i.,·1t.:::-.::.::r::, rnont-,Rs, :Jlü.~·.ralius y d.emás utilidades 

que se obtengan Uc lu.s invcr.s-iones quC'.! conforme a ésta ley h~ 

;ra ~l ins':.i~uto 

6.- El impor~e de l~s indemnizaciones, pensiones caidas 

e intereses que 9rescriban u favor del instituto. 



7.- El producto de las 3ancioncs pac~~ia!ias derivadas 

de la aplicación de esta ley. 

6.- Las donaciones, herencias y legad~s a favor del in~ 

tituto. 

9.- Los bianes muebles e inmuebles ~~~ :as depcndencia5, 

entidades dcstine11 y 2ntrcguen para los sarvicios y prestJcig 

nes que esta~lece la pc~60lltc le]', asi co~~ a~uellas que ad-

quiera el instituto y que pueden ser des~~n~das l los mismo~ 

fines. 

10.- Cualquiera otra percepcion :~5~sc:~ ~~ la cual el 

instituto resulte beneficiario. 

Finalraentc pensamos que para mayor =:;ridad de las ideas 

y conceptos antes anotados sugerimos ver l3 ley corrcspondie-

ce y sus ~rtículn~ r2spcctivos. 
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EXISTE ET, DERECHO l\ Ll\ SEGURIDl\D SOCll\L EN 

:,os INTERNOS DE LOS CENTHOS PENITENCll\RIOS 
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LOS INTERNOS DE !,OS CENTROS PENITENCIARIOS 
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Anotamos anteriormente que la seguridad social como par

te integrante del derecho social, va a completar aquellos de

rechos individuales de libertad, iguJldad y seguridad, pero 

no unicamente a personas de una ciudad dterminada, sino a to

das las personas integrantes de ~sta sociedad, surgiendo de 

esto modo el principio de universalizaci6n, uno de los prin

cipales principios en que descansa la seguridad social,lo cu

al implica que todas las personas.si~ di2tinci6n de ra~a.idcQ 

logia, sexo, estado civil, ocupaci6n, ~~2nen der8cho a la se

guridad social; Asimismo sabemos que s2 ha pro?orcionado pro

tección a los menores de edad, a la i~capacidad, a la enfermg 

dad, a la invalidez, a la mujer, pero ahora nos preguntamos , 

si aquel individu0 delincuente que ha alterado ~l orden soci

al y que se encuentra privado de su libertad cumpliendo una 

condena en la cárcel o llamado también cent~o penitenciario, 

ld.mblé:u t..iene derecho a dicna protección. 

Pensarnos que es importante conocer en que condiciones d~ 

sarrollan su vida estas personas privadas de su libGrtad, que 

en la actualidad se les denomina interno o recluso. 

En la actualidad por diversos factores, se han incremen

tado los indices de criminalidad y corao consecuencia de esto 
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el aumento de personas internas en los centros penitenciarios 

muchos juristas en la materia han expuesto sus ideas sobre 

los diversos factores que llevan al hombre a cometer un deli

to, la manera de prevenirlos, asimismo proponen razonamientos 

métodos, creado instituciones, leyes, todo con el fin de evi

tar estos altos índices de delincuencia, ideas que no discuti 

remos por no ser materia del pr~sente trabajo, pero que ora 

necesario mencionar por tener relación con el mismo y por la 

importancia que tiene en la actualidad. 

Francisco Gonzalez Díaz Lombardo nos dice que se ha pro-

porcionado proLecci6n l~ mir1•Jrfíl, incapncidad, 0nfermcdad , 

a la mujer, al nifio y aun al delincuente que a pesar de 11aber 

alterado el orden social, merec~ ser atendido de acuerdo a su 

condición de ser humano. 

Este jurista nos scfial~ que e! i11dividuo delincuente, se 

enc~entra protegido por una rama del ~erech~ social que se le 

denominda Derecho de la Prcvenci6n Social1 el cual lo define 

como el conjunto de normas destinadas a pro~eger fundamantal

m~nte un arupo, el delincuente, independiente de las medidas 

que se dictAn para reparar el da~o causado a la sccicjJd o a 

las personas durante el proceso, o el tiempo en que estará sQ 

jeto a prisi6n o a algut1a medida represiva y todas aquGltas 

medidas que so juzgan convenientes, para evitar la criminali

dad. Asimismo nos se~ala que los sujetos da! derecho a la 

prevenci6n social lo son las personas delincuentes sean meno

res o adultos, mujeres, y considera a ests grupo, el dülincuen. 
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te como una clase ~ocial.{ 23 ) 

En la actualidad las prisiones, t.ambíén 1 lamados centros 

penitenciarios , hasta ahora son el depósito de personas de 

escasos recursos econ6micos, dentro de una sociedad carente 

de justicia social; A travéz de la experiencia de haber visto 

que las personas privadíls de su libertad llamados tambi&n i11-

ternos, lejos de tener una verdaderJ read¡1placi611 social, son 

corrompidos y si alguna vez salen de dichos centros, no lo

gran su incorporación a la soC'iedad, por q11"! l·::~-: :¡:..i.cda el re

sale hacia la misma sociedad que los e11vi6 a prisi6n. Es por 

eso que el derecho social y la segurirlad ~oc1~1 ·~~e· ~~rtu 

integrante d8 dicho derecho, van a tener la finJlidad de al -

canzar la idea de justicia social con tod~s las personas intQ 

grantes de esta sociedad, alcanzando dicha idea hasta las peE 

sanas llamadas internos, que a pesar de haber cometido un de

lito y ser privados de su libertad, merecen ser trnt~dos como 

seres humanos. 

3.1.- CENTROS DE REHABTLITACION.-

En la antiguedad no c:~istiaron lugares dastinados para 

cárceles, ya que por lo general se utilizaban viejas fortifi

caciones, palacios o torres como prisiones, siempre orientada 

hacia una seguridad y nunca una rehabilitación social, como 

en Asia y Babilonia. 

(23) Francisco Gonzalcz Díaz Lombardo, Op. Cit. Págs. !3 y 14 
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En el primer momento se les ajusticiaba, especialmente a 

los prisioneros de gltcrra y posteriormente se les converLía 

en esclavos. 

En China los presos estuvieron ~n los llarnados Fosos cn

vados, casi en el suelo y con altos muros, encerrados en gru

pos de 12 o 16, que deberían permanecer de pie, realizando n~ 

cesidades fisiol6gicas en el interior y tcrmir1ando por morir

se en la suciedad. 

Los griegos utilizaron unas cavidades rocosas, fronteras 

al mar, donde encerraban a los presos hasta el nomento de ser 

juzgados. 

En Roma, la cárcel más antigua fue la lll;)lllürtina,construi 

da en un pozo excavado en la roca. Los romanos utilizaron las 

galerías de los circos, la c5rcel máxima de Roma estaba ubic~ 

cada en las galerías del famoso circo máximo. 

:;umerosas forLalazJs ~irvicron de prisiones, como la de 

crupa de Hungría. Otro fue la de Kroburgo y la m¡s famosa fué 

la Torre de Londres, pero también existieron la torre Olanca, 

la torre sangri~nta, la tcrrc verde. y tñmbién la famosa Bas

tilla fué utilizada como prisión. 

Durante la colonia según las disposiciones de las Leyes 

de Indias, cada ciudad o villa debería tener su propia cárcel 



en la ciudad de ~16xico se tuvieron tres presidios: 

La Real cárcel de la corte de la Nueva España 

La cárcel de la ciudad y 

La cárcel de Santiago Tlatelolco 

Posteriormente se co11struy6 la prisión de la Acordada.En 

Mixico han funcionado como prisiones las fortalezas de San 

Juan de Ulua en el puerto de Veracruz y la de Perote que ac -

tualmente funciona como penitenciar[a en el estado de Vera -

cruz. Otra fortaleza en la cual eran enviados los presos mexi 

canos era el ca~tillo del Morro en ld Hct~an~ Cuba. 

con el tiempo se fueron realizando nuevas construcciones 

tanto en el interior como en el exterior, en base a las ideas 

arquitectónicas de la época. 

En M~xico durante la ~poca de la reforma en el aflo de 

1848, se realizó el prime= concurso de proyectos arquitectóni 

cos para una nueva ~enitenciaría, la cual fue suspendida por 

limitaciones económicas. En el año de 1868, los profesores rl~ 

la escuela de Bellas Artes también elaboraron un proyecto en 

el cual tampoco de concretó. 

Posteriormente a comienzos de este siglo, se to~ró la 

construcción de la penitenciaría de Lecumberri, inaugurada el 

29 de septiembre de 1900, por el entonces presidente Porfirio 
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Díaz, la planeación y construcción tardó 15 años y prirnerame~ 

te se estren6 como ponitenciaría del Distrito Federal y luego 

quedó como cárcel preventiva al edificarse la prisión de San

ta Martha Acatitla. 

La prisión de lecumberri o también llamado palacio negro 

por las infamias que sufrieron los prisioneros, la corrupci6n 

como notas características, dejó de funcionar como cárcel pr~ 

ventiva en el año de 1976 al establecerse los nuevos recluso

rios del Distrito Detleral. 

3.1.1.- Reclusorios en el Dis~rito Federal.-

Como lo m~ncionamos anteriormente lecumberri dejó de fun, 

clonar como cárcel preventiva al establecerse los nuevos re -

clusorios del Distrito Federal denominados Norte, sur y Oriea 

te. 

El rec~usorio preventivo norte se encuentra ubicado en el 

nort2 de la ciudad, ~n Cuautepec Barrio Rajo; El reclusorio 

preventivo sur se encuentra ubicado en San Mateo Xalpa, Xochi 

milco y el reclusorio preven~ivo orient2 se encuentra ubicado 

en San Lorenzo Tezonco lztapalapa, existiendo un proyecto pa

ra la construcci6n de otro reclusorio en el poniente de la 

ciudad. 

En cuanto a estos reclusorios de construcción rnoderna,e~ 



tos cuentan con varias secciones como son: 

a} Aduana 

b) Edificio de gobierno y administración 

e) Centro de observación y clasificación 

d) Lugares para visitas familiares y visitas íntimas 

e) Edificio para dormitorios 

f} ·ralle res 

g} Auditorio 

h) Zona para ¿11scR~nza y deporte~ 

i) Instalaciones de seguridad. 

101 

Las distintas secciones correspondientes a las de 

justicia, para los juzgados penates del fuero común y de 

los juzgados de distrito, con privado para el juez, sc-

cretarias, area para el ministerio pÓblico, defensor de 

oficio, arca para el público, servicio de medicina legal 

asimismo en la sección de gobierno y administración cue~ 

ta con cubículo para la direcci6n, subdirecci6n, admini~ 

traci6n, direccion general, secretaría general, jefatura 

de vigilancia, visita de defensores, registro y «dminis

tración de visitantes. 

En las instalaciones de ingreso se encuentran las areas 

de registro, identificaci6n y filiaci611, internaci6n en cel -

das individuales para estancia de 72 horas. Centro de observ~ 

ción y clasificaci6n, jefatura, areas para exámenes psicológi 
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cos, psiquiátricos, trabajo social, archivo, dormitorios indi 

viduales para los internos. 

Los servicios médicos cuenta con instalaciones para la 

jefatura, area para exámenes, laboratorio, gabinete para ro -

yos X, elcctrodiagnóstico, consultorio dental y hospitaliza -

cién. 

Tarabi~n cuenta con servicios esco1aresf con nulas para 

la educaci6n primaria, soc,1ndaria, bib11otecas. Los talleres 

se encuentran construidos previniendo en ellos la fabricación 

de mosaíco, azulejo, carpintería, herrería1 imprenta, zapate

ría, industria del vestido, juguetería. Igualmente se cuenta 

con sección de visita íntima con sis respectivos dormitorios, 

así como area de visita familiur, servicios recreativos,depo~ 

tivos. dormitorios para los vigilantes. dormitorio para los 

internos. con su respectivo comedor, cosina general, lavande

ría, panadería. tortillería, tienda. 

3.1.2.- Penitenciaria del Distrito Fedqral.-

Co~o lo hemos mencionado, la famosa prisión de lccurnbe -

rri fue inaugurada el 29 de septiembre dQ 1900, por el enton

ces presidente Porfirio Díaz, primeramente se estrenó como 

penitenciaría·del distrito federal, posteriormente en el año 

de 1958, fue inaugurada la nueva prisión denominada Peniten -

ciaría del Distrito Federal en la colonia Santa Martha Acati 
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tla, Iztapalapa, ocupando una superficie de diez mil 1ne -

tras cuadrados, con amplios espacios y conforme a los moder -

nos criterios de arquitectura penitenciaria. 

Asimismo cuenta con treinta mil motros cuadrados en la 

periferia para pequeñas industrias y en un principio tenía e~ 

popara mil docie11tos a dos rail i11ternos. Esta pe11itanciaria 

cuenta además con sus grandes muros de seguridad, con sus re~ 

pcctivas torrcG de vigilanciJ, cuanta con ~crvicios 3cncr~lcs 

servicios de observación y diagnóstico, sección médica, dorrni 

torios, talleres, una panadería, fábrica de acumuladores, za

patería, imprenta, carpintería general y de automoviles, he -

rr~ría, casina, escuela, espacio para campos deportivos, bi -

blioteca, espacios para el cultivo de productos y otras inst~ 

laciones. En este centro penitenciario, los internos cumplí -

rán la pena impuesta por el organo jurisdiccional, de acuer

do a las disposiciones legales vigentes para cada caso. 

3.1.3.- Centro Femenil de Readaptación Social.-

A la inauguración de la cárcel de lecumberri,se previó 

para 800 hombres, 180 mujeres y 400 menores de edad, lecumbe

rri en un principio fue prisi6n para sentenciados y ~uedando 

los procesados en la vieja cárcel de Belem,postcriormente los 

sentenciados pasaron a la penitenciaria de santa mart~a acati 

tla, quedando lecumberri como cárcel preventiva y con la ere~ 

ción de los nuevos reclusorios en el distrito federal, lecum-
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berri qued6 como cárcel y actualmente cono archivo general de 

la nación. 

En el año de 1954 surgen prisiones modernas, como la 

c¡rcel de mujeres, la cual se encontraba ubicada sobre la cal 

zada er~ita iztapalapa, kilómetros más adelante de la peniten 

ciaria de santa rnartha acatitla. Con la construcción de otro 

moderno eficio que se le denomin6 Ce11tro M~dico para Recluso

rios, lugar en donde se canalizaba a todos los procesados, sen 

tenciados para su atenci6r1 módica, pero posteriormenete este 

edificio dej6 de utilizarse como hospital y en!~ actualid~d 

funciona como el centro femenil de readaptación social,lo que 

anteriormente se le llamaba cárcel de mujeres, este centro fg 

menil sa encuentra ubicado en la colonia Valle Escondido Tep2 

pan, delegación de Xochimilco, el cual al igual que los reclM 

serios cuenta con la aduana, edificio de gohierno, centro de 

observaci6n y clasificaci6n, lugares de visita familiares, su 

edificio para dormitorios, talleres, auditorio, servicio médi 

co, zona para enseñanza, area de seguridad, sección de servi

cios legales. 

Es importante señalar que estos centros penitenciarios , 

tiene su fundamento legal en nuastra constitución, ya que el 

artículo 18 establece que: Solo por delito que merezca pena 

corporal habr~ lugar a prisión preventiv~. El sitio de esta 

será distinto del que destinare para la extensi6n de las pe

nas y estarSn completamente separados. 
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Los gobiernos de la federaei6n y el da los estados orga

nizará el sistema penitenciario en sus respectivas jurisdic

ciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el 

mismo y la educaci6n corno medios para l~ rcadaptaci6n social 

del delincuer1ta. Las mujeres compurgar&n sus penas en lugares 

separados da los dctinado3 a los hombres para tal ~fecto. 

Existen otras disposiciones r~lativas al tr~Lamiento d0 

los r~clusos o internos, como la Ley que 2stablece las Normas 

!1Íni~ias sobr-:.: I~eada.pt.J.c ión So e ia l de Se11 t'~nc i a dos, ¡..iubl ic2.da 

en el diario oficial de la federaci6n el día 19 de mayo de 

1971. 

Entre las disposiciones más importantes de ~sta ley en

contramoslos artículos 2o. y lOo. , los cuales dado la impor

tancia que tiene y la rclaci6n con el pre~er1ta trabajo es nc

ccs~rio anotarlos tcxtual~ente: 

Artículo z;::o.- El LJ.~-Htema penal Ge organizará sobre lL! b!!,. 

se del trabajo, la capacitaci6n para t!l mismo y la educación, 

como medios para la redaptitri6n social <lcl delincuantc. 

Artículo lOQ.= La asign~ci6n de los internos al trab~jo 

ae hilrá tomando ex! cu¿:nta los dcseo.s, l:J vocación, !.us u.ptit11 

des, l~ capacitaci6r1 laboral para el trabajo en libartad y el 

tratamiento de aquellos, así como las posibilidades del recl~ 

serio. El trabajo en los reclusorios se organizará previo es-
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tudio de las caractcristicas da la ~conomia local, especial-

mente el mercado oficial, a fin de favorecer l~ corresponden

cia entre las demandas de esta y la producci6n penitenciaria 

con vistas a la autosuficiencia económica del ~stablecimicnto. 

Para ~ste Óltimo efecto, se traza1·á llrt plan de trabajo y ¡lro

ducci6n q11c será ~ometido a lu aprob~ci6n del gobierno del 

Estado y en lo~; Lérr:iinus tkd convenio 1:12.:..;pc.ctivo de l;::. Dirc.s, 

ción General de Sc•rvicios Coord\r:,-idos. Lo:" n""!os p.:-10.:iran i::u 

sostenimiento erl el ~0clusorio cor1 c~rsa a la percepci611 que 

en esto tenga11 como re~ultaGo d·~l tr.tllajo que d0su!np2fien. Di

cho pago se establecerá ~ L~.12 de dcscucntO.i corre~pondic11tcs 

a una propon~ión .. ni·::1..:u<.1Uc1 Üt;! L1 !.t:i1lUlit.:c.,J.:....:!1~11, i1ru¡:.urci-:·:·1 4'-h.: 

deberá ser uniforme par~ todos l~'.; in!:ernoi; de un mismo esta

blecimie11to. El rc~to del producto del trabajo se distribuirá 

del modo siguiente: Treinta por ciento para el. pago de la re

paraci6n del dafio, treinta por ciet1to para el sostenimiento 

de los dependientes ccon6micos del roe, treinta pur cie11to 

para la constituci611 del fo11Jo de ahorro de 63te y die~ por 

ciento para los gastos nenores del reo. 

~i no h11hiPrP rnnrlRn~ ~ rn~3raciAn del dafio o Óste ya h~ 

bicra sido cubierto, o si los dP1v~n-:!1"'!ent~~~ c:lr.•l r~o lh1 están 

necesitados, las cuotas res~ectivas ue aplicar5n por partes 

iguales a los fines sefialados, con excepci6n del indicado en 

Último término. 

Ningún interno podrá desempeñar funciones Ue autoridad 
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o ejercer dentro del establecimiento empleo o cargo alguno 

salvo cuando se trate de instituciones basadas para los fines 

del tratamiento en el r~gimen de autogobierne. 

Asimismo esta ley establece que ln Direccion General de 

Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social de

pendiente de la Secretaría de Gobernación, tcndr5 n su car10 

aplicar estas normas en el Distrito Federal y en los recluso-

rios dc~cndic11tcs de l~ Fcdc~aci6n. 

Esta ley nos señala que el sistena penal se organizará 

sobre la base del trabajo, siendo esto como medio para la re~ 

daptación social del delincuente. Es indudable que encontra

mos disposiciones relativas al derecho del trabajo y las cua

les son aplicables a los internos en los centros penitencia-

rios. 

Este tema del trabajo en la prisión ha sido considerado 

tradicionalmente como importante, ya sea a trav~z de la rama 

del derecho denominado Durecho Penitenciario y en los congre

sos internacionales de criminología por las Naciones Unidas 

por esto es importante que sea tratado ~ visto detalladamente 

por separado por los diversos juristas, cosa que nosotros no 

lo haremos pÓr r3zones del presente trabajo, pero que es tH~CQ 

sarlo e importante señalar que el trabajo penitenciurio lo 

han considerado como un medio de tratamiento, como un recurso 

económico, como un medio de reducción de la pena, como un me-
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dio de readaptaci6n social del d0Lincuc11tc. 

)fuchos da nosotros como alumnos de esta Universidad , o 

como personas integrantes de la sociedad, nos ma11tenemos aje

nos a los problemas de los i11ternos, algunas ocacioncs por 

cuestiones Iaboralos, familiares o por cualquier otra circun~ 

tancia. 

Desda quC> un sujeto, ya sea hombre, mujer o :nenor de 

edad, que ha cometido algfin delito y es datenido por la poli

cía, puesto u disposición di':' la autoridad cornp,~tentA, en este 

caso el Ministerio PL1blico, inml'.:!diatamC!nte es pJ.sado al scrvi 

cío médico, pdro det12rminar su estado físico, p~ro puede suc~ 

dar que 6stc sujeto dclincucnt~ se encuentre lesionado,en es

te caso es canalizado a un hospital para su atención médica. 

Posteriormente cuando dicho sujeto es puesto a disposición de 

la autoridad judicial y traslíldado ~ un centro de reclusi6n o 

centro pcnite11ciario,a su ingreso tambi6r1 es exa~in~do por un 

m6dico para detarminar su estado físico.En estos casos nos d~ 

mos cuenta de que si se encuentra ~sictido por el derecho de 

la seguridad sociul, cumplicndose 3SÍ una de las finulidades 

de la seguridad sn~ial, e! d~ ydril11t1zar el derecho hum3nO a 

la salud. 

otras de las disposiciones legales que tratan lo relati

vo a los interno~ o reclusos es el Reglamento de Reclusorios 

del Distrito Federal, del 14 do agosto de 1979, eJ cual abro

g6 el Reglarne11to General de los Establecimientos Penales en 
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el Distrito Federal del 14 de septiembre de 1900, el de la P~ 

nitenciaria de México del 31 de diciembre de 1901, y el de la 

Comisión Técnica de los Reclusorios del Distrito Federal del 

29 de noviembre de 1976. 

Este reglamento de reclusorios del Distrito Federal , en 

sus diversos artículos establece que corresponde al Departa -

mento del Distrito Federal la función de integrar, conducir , 

desarrollar, dirigir, administrar el sistema de reclusorios 

centros de readaptación social para adultos, sin perjuicio de 

la competencia que en ésta materia corresponda a la Secreta

ría de Gobernación. 

Se establece asi mismo que este reglamento se aplicará a 

las instituciones de reclusión dependientes del Departamento 

del Distrito federal, destinadas a la ejecución de penas pri

vativas de libertad, a la Cl1stodia preventiva de indici~dos , 

procesados y al arresto. 

El reglamento en cuestión nos dice que son reclusorios 

las instituciones públicas destinaaas la i11&~111dci~11 Je 

quienes se encuentran restringidos de su libertad corporal 

por una resolución judicial o administrativa. El sistema de 

reclusorios del distrito federal se integra por: 

a) Reclusorios preventivos 

b) Penitenciarias o reclusorios de ejecución de penas 
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privativas de libertad. 

e) Reclusorios para el cumplimiento de arrestos 

d) Instituciones abiertas 

e) Centro médico para reclusorios. 

Los reclusorios para indiciados y procesados serán dis

tintos de los destinados a sentenciados y de aquellos en que 

deban cumplirse arrestas. Las mujeres scr~n internadas en es

tablecimientos diferentes de los destinados a hombres. 

Por lo que se ref icre a los reclusorios preventivos este 

reglamento dispone que los reclusorios para custodia prcventi 

va estarán destinados exclusivamente a: 

1.- La custodia de indiciados 

2.- La prisión preventiva de procesados en el distrito 

federal. 

3.- Ls custodiu de reclusos cuya sentencia no haya caus~ 

do ejecutoria. 

4.- La prisi6n provisional en el trámite de extradici6n 

ordena por la autoridad competente. 

El indiciado permanecerá en la estancia de ingreso has

ta en tanto sea resuelta su situaci6n juridica en Pl t~rmino 

constitucional, en caso de dictarse el auto de formal prisi6n 

será trasladado inmediatamente al departamento de observación 

y clasificaci6n. Para i11stalar transitoriamente a las mujeres 
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indiciadas, los reclusorios preventivos para hombres contara6 

con una estancia femenil separada de las instalaciones desti

nadas a aquellos. En el caso de dictarse auto de formal pri

si6n serán inmediatamente trasladadas al correspondiente re

clusorio para mujeres. 

Al ingresar a los reclusorios preventivos los indiciJdos 

serán inmediatamente examinados por el m~dico del estableci -

miento, a fin de conocer con presición su estado físico y men 

tal. Cuando por la informaci6n recibida, el est11dio y la ax

ploraci6n realizada en el interno, el m6dico e11cua:1tra signos 

o síntomas de golpes o malos tratos, lo pondr5 inmediatamente 

en conocimiento del juez de la causa y del ministerio publico 

, a los que remitira certificaciones del caso, asentar~ los 

datos relativos en el expediente que corresponda, el cual qu~ 

dará a disposición de los defensores del interno, quienes po

dran obtener certificaci6n de las mismas const.ancias que f igy 

ren en el expediente. 

Cuando a juicio del m~dico del establecimiento fuere con 

veniente un tratamiento cspcci~lizado, el dir~ctor del reclu

sorio dictará las medidas necesarias para que el inte~no sea 

trasladado al centro n1~dico de los reclusorios. 

Las internas deberán ser alojadas en la estancia de ob

servación y clasificación por el tiempo indispensable, para 

efectos de estudio y diagnóstico, así como para determinar 



ll2 

con base en los resultados de estos , el tratamiento condt1cen 

cente a evitar la desadaptaci6n social. 

Por lo que se refiere a los reclusorios de ejecuci6n de 

penas privativas de libertad, el reglamento en cuesti6n cst~ 

blece que: 

El departamento del distrito federal administrar5 con

forme a las disposiciones legales sobre rcadaptaci6n social 

de sentenciados, las instituciones de rcc1usi6n destinadas a 

la ejecuci6n de sa11cioncs privativas de libertad corporal im

puestas por sentencia ejecutoriada. 

Al ingresar los internos a reclusorios para la ejecuci6n 

de penas, serán i~~ediatamcntc soraetidos a examen médico apli 

candase las disposiciones relativas al caso. 

En este reglaLlento encontrarnos disposiciones relativas 

al trabajo penitcnc1ario y en dond8 se establece qua se en

cuentra regulado por las disposiciones del derecho del traba

jo, pero con sus :-estr1cc1ones, de acuerdo i::l .1..os rt.:!yldl!H:rnLu.-; 

y leyes que regulan la conducta de los in:ernos. 

Como mencionamos anteriormente el :ema del trabajo peni

tenciario es de su~3 importancia y por lo cual deve ser trat~ 

do dctalladame1ltc por los diversos juristas en la materia, y 

siendo necesario nencionar algunas disposiciones que encontr~ 

mos en el reglamento de reclusorios del distrito federal. 
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Al respecto el citado reglamento establece que el ~cpar~amen

to del Distrito Federal tornará las medidas necesarias para 

que todo interno que no est6 incapacitado, para que pueda re~ 

lizar un trabajo remunerativo, social y personalmente Útil y 

adecuado a sus aptitudes, personalidad y preparaci6n. 

El trabajo en los reclusorios as un elemento del trata

miento para la readaptación social del interno y no podrá im

ponerse como corrección disciplinaria, ni ser objeto de con

trataci6n individual o colectiva por particulares. 

El trabajo de los reclusorios de ajustará a las siguien

tes normas: 

l.- La capacidad y adiestramiento de los internos tendrá 

una secuencia ordenada para el desarrollo de sus aptitudes y 

habilidades propias. 

2.- Tanto la realización del trabaJo, cuando en su caso, 

la capacitaci6n para el mismo, serán retribuidos al interno. 

3.- Se tomará en cuenta la aptitud físicn y mencal J~l 

individuo, su vocación, sus intereses y deseos, experiencia y 

antecedentes laborales. 

4.- En ningún caso el trabajo que desarrollen los inter

nos serán denigrante. vejatorio y aflictivo. 
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5.- La organizaci6n y m~todos de trab3jO se asemejar& lo 

más posible a los del trabajo en libertad. 

6.- La participación de los internos en el proceso de 

producción, no será obstáculo para que realicen actividades 

educativas, artístictls, culturales, deportivas, cívicas, so

ciales y de recreación. 

7.- Se prohibe La labor de los trabajadoreo libres en 

las instalaciones de los reclusorios, excepción hecl1a de los 

maestros e instructores. 

E5te reglamento establece que por día de trd?ajo se en

tiende corno la jornada de ocho horas si es diurna, de siete 

horas si es mixta, de seis horas si es nocturna. Las horas e~ 

traordinarias de trabajo que se autoricen se retribuirán con 

un cien por ciento, más la remuneración que corresponda a la~ 

horas da la jornad~. 

La jornada du trabajo ne podrá exceder de tres horas di~ 

rías ni de tres veces por una semana. Por cada seis dias de 

trabajo disfrutar~ el interno de u11 ~fa ¿~ dP~canso, comput&~ 

dose éste como laborado, para los efectos t~nr.o de la remune

raci6n, cuanto <ie la rernisl6n ?3rcial de la pena; Las madres 

internas que trabajen tendrán derecho a que se computen para 

los efectos de la remisión parcial de la p~na los períodos de 

pre y posnatales. 
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Por lo que se refiere a los servicios médicos, el regla

mento en cuasti6n sefiala que los reclusorios del departamento 

del distrito federal contarán permanentemente con servicios 

rn'dico-quir6rgicos generales y los especiales d~ ~oiquiatria 

y odontología para proporcionar con oportunidad y eficacia la 

atención que los internos requieran. 

Cuando el personal m~dico de la institución lo determi11a 

por que así se requiera para el tratamiento correspondiente , 

o en casos de emergencia, el interno deberá ser trasladado 

al centro rn~dico para reclusorios. 

Los responsables de los servicios m&dicos Jdem5s de l3s 

actividades inherentes a su función, coadyugará~ en la elabo

ración, ejecución de los programas nutricionales, Ue ?reven

ción de enfermedades en los internos y vigilará~ que sean adg 

cuadas a las condiciones sanitarias de los reclusorios. 

En los centros de reclusión para mujeres se proporciona

rá a estas. atenci6n m6dica especializada durante el ambarnzo 

y servicios gincco16gicos y obst6tricos de emergencia. 

Los hijos de las internas de los reclusorios para muje

res en el caso de que pernanezcan dentro de la institución, 

recibirán atenci6n pediátrica hasta la edad de seis a5os. En 

ningán caso menores de edad superiores a los seis afias podrin 

ser alojados en las estancias infantiles de los reclusorios. 



116 

Dentro de las disposiciones que establece el reglamento 

de reclusorios del distrito federal, encontramos normas rela

tivas al derecho del trabajo y de la seguridad social, no de 

manera precisa y específica, sino entrelazadas con disposiciQ 

nes en materia penitenciaria. Pero que dentro de dicho regla

mento encontramos un artículo el cual nos da la pauta para e~ 

tabtecer que sí es posible la aplicaci611 de las normas protcg 

toras y tuteladoras del derecho del trabajo y de la seguridad 

social en las institucior1es penitenciarias, siendo el artícu

lo 68 del citado regl~mento, el cual dG manera tc~tual ~ic2 

lo siguiente: 

Artículo 68. - En las actividades laborales se observarán 

las disposiciones legales relativas a higiene y seguridad del 

trabajo y a la protección de la maternidad. 

Otras de las cosas que también es necesario señalar, es 

que en las disposicio:1cs de la Ley de Normas ~Ínirnas sobre 

Rnadaptaci6n Social de Sentenciados, y del reglamento de re

clusorios del distrito federal, no e11contramos disposiciones 

relativas a que los inte:rtos tengan per!odos vacacionales , o 

en caso de un accidente de trabajo que disposici6n puede ser 

apliciJ.ble, si existe alguna indemnización p~ra el interno que 

labora en dicho centro de reclur.dón; Igualmente nos pregunta

mos si aquel individuo que termine su vida dentro de un cen

tro de rcclusi6n y hubiese laborado durante todo ese tiompo 

tendrá alg6n beneficio econ6mico, a alguna pensi6n o en su e~ 
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so algún beneficio social. 

Estos aspectos se han discutido en los eventos inte~na -

cionales sobre problemas penitenciarios en Latinoamérica. 

Los sovi6ticos han establecido vacaciones de distir:tos 

tipos para los internos; Una de quinc~ días de ticcnci3 al 

año y otras se otorgarán a los presos de origen rural, e~ la 

~poca de recolecci6n de cosecl1as y trabajos agrícolas se 

puede prolongar hasta tres me5cs. siempre que el lnt~r~c no 

cometa nuevos delitos; Es una forma de vincularlo con su fa-

. milia y con la economía de dicha nación. (24) 

El c6digo de 1933 de los soviéticos estableció licencias 

autorizadas por el ditrector del establecimiento carcelario 

por dos o tres días como premio al buen comportamiento, este 

sietema se utiliza en la penitenciaría de Jokomeniki, pr6xina 

a la capital de la rep6blica sovitética. (25} 

La indemnización de los accidentes sufridos por los in-

ternos durante el desarrollo de su trabajo en la prisión, fue 

establecido por primera vez en la Ley Alem~na del 3 de ju~io 

de 1900, por ~edio de una ayuda pecuniaria. Después se jiscu-

(24) Luis Marco del Pont, DERECHO PENTTENcrnRIO, Cárdeno; 2di 
tor, México 1984, Pág. 438. -

(25) Bernardo de Quiroz, Obra ciatada por Luis Marco de! ?ont 
Op. Cit. Pág. 438. 
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tió ampliamente en la sociedad general de prisiones de Paris 

en los años de 1901 y 1907.(26) 

Hubo tres criterios para resolver el problema: 

La primera sostuvo la necesidad de considerarlos como 

riesgo profesional, por que la pena consiste en privarlo de 

la libertad. pero al volverlo a la sociedad no tiene ning6n 

derecho en enviarlo mutilado, incapacitado o enfermo. 

La posici6n contraria neg6 este beneficio, en raz6n de 

considerar al trabajo como parte de la pena y en consecuencia 

soscuvieron la falta de similitud en el trabajo libre. Enten-

dieron que era un riesgo particular de la aplicación de la pg 

na, cubierto solo por razones morales y humanitarias,pero de~ 

provisto de apoyo legal. 

El tercer criterio llamado mixto, reconoce derechos al 

preso como una categoría sui generis del socorro del Estado. 

Algunas legislaciones como la española, contemplan la CQ 

bertura en caso de accidentes de tr&~3jc 'l enfermedades prof~ 

sionales, también en Argentina. Lo mismo establece la legisl~ 

ció~ Holandesa de 1848, si la enfermedad profesional se prod~ 

ce mientras dure su detención y afecta en forma duradera su 

(26) Ladislao Thot, Obra citada por Luis Horco del Pont, Op. 
Cit. Pág. 439. 
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capacidad de trabjo. Los presos están asegurados contra enfer 

medades profesionales en las leyes de Francia y Finlandia de 

1946, y de Argentina, Dinamarca y Estados Unidos. T,a ley pen! 

tenciaria en sus artículos 74, 75 y 76, dispone que los acci

tentes sufridos en los internos durante o con motivo de la 

ejecuci6n del trabajo penitenciario, así como las e11fermeda -

des profesionales co~traidas por su causa, serán indemt1iza -

bles por el estado, conforme a las leyes laborales sobre 1) 

materia y a la reglamentación especial que se dicte para ta

les afectos, si no mediare culpa grave o manifiesta o reiter~ 

da violación a los preceptos reglamentarios. será también in

demnizable de acuerdo con las mismas normas, la munrte prod~

cida por accidente o enfermedad profesional originada en e: 

trabajo penitenciario. 

En Brasil tienen establecido que no habiendo seguro so

cial, el Estado debe pagar todas las indemnizaciones conforme 

a la ley. En el Congreso Penitenciario Latinoamericano ( !~ 

congreso), se dijo que no era una dádiva ni ur.a libertad sino 

un legítimo derecho y considerar la pérdida de la jubilación 

o el derecho a obtenerla como una verdadera confiscaci6n. Se 

recomendó asimismo la derogación de toda disposición contra 

el derecho jubilatorio y se propició el régimen para los pen~ 

dos en base a la afiliaci6n y aporte (27) 

(27) Luis Marco del Pont, Op. Cit. Págs. 436 a 442. 
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3.2.- SISTEMAS PENITE::CIARIOS.-

3.2.!.- Su Existencia.-

Antes de iniciar el presente terna, queremos hacer una 

aclaración con respecto a esta parte del trabajo, ya que se 

puede confundir con los llamados Sistemas de seguridad social 

entre los cuales se encuentran en Alemán, el Británico, Nort~ 

americano y otros, y lo que se expondrá serán los sistemas p~ 

nitenciario:-3. 

Los sistemas peni~cnciarios conocidos son: 

A) Celular o per.sílvánico 

B) Auburniano 

C) Progres i YO 

D) All' aperto 

E) Prisión abierta. 

A) Sistema celular o pensilvánico. - Este sistema es con.Q_ 

cido también como Filadélfico y surge en las colonias que se 

transformaron en los Estados Unidos, su nombre da debe a su 

fundador Williams Peno, el cual fue fundador de la colonia 

Pennsylvania. 

Luis Marco del Pont nos dice que Williams Penn había es

tado preso por sus principios·religiosos en cJrceles lamenta-
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bles, de ahí sus ideas reformistas, alentadas por lo que ha 

bla visto en los establecimientos holandeses. Era jefe de una 

secta religiosa, muy severos en sus costumbres y contrarios a 

todo acto de violencia. 

Por su extrema religiosidad, implantaron u11 sistema de 

aislamiento permanente en la celda, donde obligaban a llar la 

sagrada escritura y libros religiosos. 

L.i prisión se contruye entre 1790 y 1792, il inici.ativa 

de la sociedad filad&lfica. Entre las caracteristicas de este 

sist8ma se encuQntran, que en d1cha pri.~iú11 viv!z..1 Ce.: vt.:dnt 1...' 

a treinta internos, no había separaci6n alguna entre ellas ni 

por edades , ni sexo, el alcol1ol circulaba libremente y su 

abuso parecía favorecer las prácticas homosexuales. Los pre

sos tenían veintitres horas se encierro, tanto niílos de corta 

edad como adultos sometidos al mismo r6gimen,alirac11Ldci6n cog 

traria a la salud, asistencia médica y espiriLual insuficien

te y el tremendo trabajo improductivo. 

el contagio de lt1 corrupci6n, requerir un mínimo de personal, 

producir efectos i11timidatorios y aplicarse un verdadero cas

tigo, ejercer una supuesta ~cci6n moralizadora en atenci6n a 

la reflexi6r1 que ~l preso h~ri~ en su ~e!d~ sobre su mal com~ 

tido y dicha ref lexi6n seria menor en el caso de tener que 

trabajar en común con otras personas. La vigilancia era masi-



122 

va y más activa, en consecuencia hay inexistencia de evecio

nes y motines, escasas necesidades de medidas disciplinarias. 

(28) 

B) Sistema Auburniano.- Se impuso en la cárcel de Auburn 

en 1820, estado de Nueva York y después en la de singsing . 

Introdujo el trabajo diurno en comGn, sin l1ablar y aislamion

to noctur110. Es llamado r6girnen del silencio, aunque durante 

el día hay relativa comunicación con el j•Jfe, lecturas sin c2 

mentarías durante la corriidcl y en el rosto 1nutismo y aislamiefr 

to. 

El sistema de auburn se cre6 a raíz de las expnriencias 

nefastas del sistema pensilvánico y a los fines de encontrar 

un menos costo económicamente, con grandes talleres donde se 

recluía a todos los j11ternos. 

El silencio lJiutl~~oJ a la gente y segGn algunos m6di

cos resultaba peligroso para los pulmones, fue implantado en 

la cárcel de Baltimore Estados Unidos y luego an casi en to

dos los estado~ de e~te país, en Europa en Cedefia, Suiza, Al~ 

manid e Inglaterra. 

Los trabajos sor1 muy importantes, 11na ri0ida disciplina, 

las infracciones a los reglamentos eran sancionados con casti 

(28) Luis Marco del Pont, Op. Cit. Págs. 136, 136 }' 14!. 
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gas corporales, la enseílanza era muy elemer1tal. 

Este sistema auburt1i~no. tuvo influencias en algunos 

~aises do Am6rica Lati11a, coma en Venezuela que tuvo 24 a5os 

de vigenciil.(29) 

C) Sistema Progresivo.- f.ste sistema consiste en obtener 

la rehabilitaci6n social mediante etapas u qrados. Es ~strir·-· 

tament~ cicnL{fico, por que cst~ basado en el estudio del su

jeto y en su progresivo tratamie11to con 11n~ hase L6cnicJ. 

Es adoptado por las Naciones C1~idas, en sus rccomendaciQ 

nes y casi en todos los paises del inundo en vías de transfor-

rnaci6n ~cnitc11ciaria. coniienza on europa fines del siglo 

~asado y se extiende a Am&rica mediados del siglo XX. 

Esto sistema progresivo se implnnt.6 en Espafia, a princi

pios del siglo(decreto del 3 de junio de 1901) y• fines dal 

siglo anterior 2n varios paises de europa. Austria en la ley 

de abril de 1872 1 !!ungrív. 0:~ 1880, ILalia en el Código Penal 

de 1889, Finlandia en el c6digo de 1899, Suiza en el caritón 

de Zurich en 1871, er1 el c6digo de Bra~il dn 1e~o, Jap6n en 

la ley sobre p~isiones do 1972, Otros paises que lo eGtable-

cieron en forma pr5ctica fuaron: Bélgica el 15 de rnayo de 

1932, en un establecimiento de seguridad para reincidentes, 

Dinamarca por un decreto de 1932, Noruega en 6 de junio de 

(29) Luis Marco del Pont, Op. Cit. P.'igs. 143, 144, 1'15. 
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de 1933. Portugal en decreto de 28 de mayo de 193b y tambi6n 

Suecia, Suiza, Brasil, Cuba.(30} 

D) Sistema All' Aperto.- COQo su notnbre lo indica( al ai 

re libre) se rompe con el esquema clásico de la prisi6n cerr~ 

da. 

Ap~rece en Europa a fines del siglo pasado y se incorpo-

ra paulatinamente a tudas lab le~islacio11es de aquel continen 

te y Am&rica del sur. s~ basa fundamcnt1lmente ~n el trabajo 

agrícola y en ohr~~ d~ =~r~icios ~~Llico. 

En los paises con numerosos campesinos recluido tuvo 

una acogida síngnl:1r, tiene ventajüs ecnnór:dca3 i' en la salud 

de los presos por brindarles· trabajos al aire librQ, en ta--

reas simple~ qua no ruquii~r~r1 espicializ~ci6n. El trabajo en 

obras y servicios público trae reminiscencia de l~ explot~--

ci6n a que se sometió a los presos y si bi~r1 se le modifica 

el ropaje, siguen siendo una pena aplicada can esplritu retrl 

butivo y de venganzo.(3l) 

E) Prisi6n Abierta.- En sus antecedentes se encuer1tran 

las colonias de vagubundoEJ de Alemania de 1880, los cantonen 

suizos, como el agrícola de Wi tzmi l { l' .los dc:t.J.c.:imcnt08 p.;11!!. 

les de los años cuarentas. 

(30) Luis Marco del Pont, Op. Cit. Págs. 146 y 1~8. 

(31) Idem. Pág. 153. 
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Fueron aprobadas recomendaciones en el XII Conyrcso de 

la Haya de 1950, en el primer congreso de las Naciones Uni

das de Ginebra de 1955 y en eventos internacionales de crimi

nología. Este sistema que rompe violentamente con al viejo 

concepto de la pena, requiere de un rigoroso criterio de se

lección de los internos. Se auxilia de todas tas disciplinas 

que estudian al delincuente y la pena como la criminología,cl 

derecho penal, la ciencia penitenciaria, la sociología crimi

nal. la psicología criminal, el trabajo social y otras ramas. 

Lo fundamental de este sistema es la rehabilitación so

cial, el autogobierne, el acercamiento al medio social, el bª 

jo costo, ya que por lo general son autosuficientes, y la con 

fianza que la sociedad va recuperando en quienes cometieron 

un delito. (32) 

En México por medio de la Ley que Establece las Normas 

Mínimas sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados, en su ar

tfoulo 70 establece que el régimen penitenciario tendrá el 

carácter progresivo y técnico y constará por lo menos de dos 

períodos de estudio y diagnÓBtico y de tracamiento, dividido 

éste Último en fases de tratamiento, en clasificación y de 

tratamiento de preliberaciones. 

J.2.2.-su Importancia.-

Creemos que era importante señalar los distintos siste-

(32) Luis Marco del Pont, Op. Cit. Págs. 156 y 157. 
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mas penitenciarios, dSÍ como algunas de sus notas caracteris

ticas y asl poder observar que tales sistemas tienen sus ven

tajas y desventajas con el tratamiento de los intornos. Di

versos tratadistas del derecho penitenciario considoran que 

los sistemas modernos surgieron como una reacción natural y 

16gica contra el estado de haciarniento, promiscuidad,falta de 

higiene, alimentación, cducaci6n, trabajo, todo con la final! 

dad de que el interr10 obtenga su rehabilitaci6n. 

En los primeros sistemas penitenciarios, el sujeto que 

cometía un delito y era privado de su libertad, al ser envia

do a prisión le estaban aplicando la pena, pero con la finali 

dad de castigarlo por el mal cometido, sin que tuviera ningún 

contacto con la sociedad, ni con su familia y sin ninguna te~ 

dencia hacia la rehabilitaci6n. Por eso es que pensamos que 

en los primeros sistemas penitenciarios, la pena aplicada a 

los internos era con la finalidad de castigarlos, como lo fue 

el sistema cecular o pensilvánico y el auburniano, distin-

guiendose este segundo sistema.por que aparece el trabajo en 

los internos. 

En Jos otrc3 &lbtemas como 01 progresivo, all 1 aperto y 

prisión abierta, van a tener la finalidad de obtener la reha

bilitación social del interno, ya que se aplican métodos es

trictamente científicos. En el sistema progresivo la prisión 

es abierta, en doride los internos tienen más contacto con la 

sociedad, mejor atención a su salud mental y física, las con-
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dicinnes d~ la p~i~i6n de aproximan a la vida normal, facili

tando la comunicación con 01 mundo exterior y por lo tanto oh 

tener su rehabilitación social más afectiva y científica. 

La mayoría de los países han adoptado el sistema progre

sivo y técnico, como lo son: 

Colombia 

Costa Rica 

Chile 

Dinamarca 

El Salvador 

Venezuela 

Argentina 

Alemania Federal 

México 

Pensamos que es importante conocer y sefialar algunas de 

las características de est~ sistema progresivo, en algunos de 

los países que lo han adoptado, como el de Alemania, el cual 

se distingue por que contiene la prisión preventiva, la pri

si6n de adultos, semiadultos y juveniles, y laR q11~ obcduce a 

medidas de seguridad. Y en esta el detenido se tratu de mant~ 

nerlo lo más separado posible del resto de los internos. 

Las distintas fases consisten en: 

a) Un departamento de ingreso 
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b} Un departamento de tr,1t.Jmiento que se ocupa de la ejg_ 

cución de la pena propiamente. 

e) El tercer departamento es el de salidas, donde Ge ve 

el resultado del tratamianto y el diagnóstico realizado. 

En el sistema progresivo argentino tienen prin1eramente 

un periodo de observaci6n, con examen rn&dico-psicolÓgico y de 

su mundo circundante, p3ra formuldr el diagnóstico y pron6st! 

co criminológicos. 

Luego se les clasifica en: F&cilmente adaptables, adapt~ 

bles y dificilmente adaptables. 

El segundo período consiste en un tratamiento basado en 

trabajo, educaci6n y disciplina fraccio11ado en fases,donde se 

analiza el trabajo, co11ducta, disciplina, prohibiciones, ves

timenta, alimentaci6n etc., hasta pasar el período de prueba. 

En este de prcvce la posibilidad de salidas transitorias y el 

egreso anticipado para buscar el afianzaminP~n rln !a~c: fami

liares Y sociales, obtención de trabajo, alojamiento, documen 

tos, antes de la salida definitiva. 

El sistema progresivo chileno tiene cuatro períodos . El 

primero tiene una duración mínima de un mes, con máxima re§_ 

tricción en el trabajo, alimentación, educación, comodidades, 

comunicación con otras personas. El segundo período comprende 
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cuatro grados: a) Aislamiento, donde ~010 p·ucde comunicarse 

la familia, se inicia en el trabajo y se le obliga a asistir 

a la escuela; b) mojaran las las rcmur1eraciones para el trab~ 

jo y se le permite comt1nicaci6n con otras personas, se mejo-

ran las condiciones de vida, el mínimo total de este ~oriodo 

os de un año y depende del comportami~nto y conducta observ~

dos. 

En el tercer período el interno puede ser llamado por su 

nombre. se puede cortar el pelo y lJ barba, permanece solo en 

la celda durante las horas de sucfio y percibe el ~iximo de s~ 

!ario por su trabajo y tiene más libcrtnd para co~uni~ílrse al 

exterior. Este período no tiene duraci6n definida, pero se e~ 

tiende hasta qua el reo c11mpla la mitad de la pena y pueda t~ 

ner el beneficio de la libertad condicional. 

En el cuarto período queda en libertad condi.:::ona]. Esta 

etapa es de prueba para ver si se encuentra corregido y reha

bilitado socialmente. Se otorga a quier1es sean condenados a 

más de un año de prisión, observen buena conducta, hayan tlpt:a.n. 

dído un oficio y asistan regularmente a la escuela de la ins

ti t.u~ión. 

3. 3 •• - QUE DERECHOS SOCIALES Y OBLIGACIONES ADQUIEREN LOS 

INTERNOS. 

Nosotros consideramos que este tema de los derechos y las 
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obligaciones de los internos o presos es de indudable actuali 

dad, ante las crecientes denl1r1cias realizadas por diversos o~ 

ganismos internacionales, como Amnistía Internacional,Colegio 

de abogados, Comisi6n Internacional de j11ristas, Fedcraci6n 

Internacional de Derecl1os Humanos y otros, que han dado 

conocer las violaciones a los derechos humanos y t"?ntrc los 

que se encuentran los hombres privados de su lib~rtnd. 

3.3.1.- Su ~xistenci~.-

Luis :-iarco del. Pont nos die•'! (¡ti'~ u. tróJ.•/6:. :e lJ. Ópti

ca de los reglamentos carcelarios y f undamcntalmente de las 

recomendaciones de los organismos internacionales como las n~ 

cienes unidas y el consejo de europa, es importante intentar 

una sistematizaci6n de los derochos y obligaciones que ticnan 

los internos de una prisi6n. 

Entre los derechos se encuentran los siguientes: 

a) Derecho a tener un trato humano 

b) Derecho a la revisión médica al ingreso a l~ prisión 

c) Derecho a la protección de la salud 

d) Derecho a la alimentación 

e) Derecho a trabajar 

E) Derecho a la formación profesional 

g) Derecho a la instrucción 

h) Derecho a la remisión parcial de la pena 
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i) Derecho a recibir visita familiar e íntima 

j) Derecho a la creación intelectual 

k) Derecho a realizar ejercicios físicos 

l) Derecho a una vestimenta adecuada 

m) Derecho a estar separados procesados y sentenciados 

n} Derecho a la separación de enfermos mentales, intcct2 

contagiosos, sordomudos y menores de edad 

ñ) Derecho a la asistencia espiritual 

o) Derecho de que ~us :amiliarP.R se enteren de su tras-

lado 

p) Derecho a salidas. 

Otros de los derechos que tienen los internos son los d~ 

recibir visita de su abogado, que su conversación no sea ese~ 

chada, no ser sancionados sin haber sido informados de la in

f.racci6n que se les atribuye, contar con un interprete en ~a

so de ser extranjero, presentar peticiones o quejas al dires 

Lor del c~t3blccimiento penitenciario, a no ser utilizados en 

servicios al director, a recibir una remuncraci6n por el tra

bajo que desarrolla en el establecimiento. 

Las obligaciones de los internos son las siguientes: 

a) Obligación de trabajar 

b) Acatamiento de los reglamentos carcelarios 

e) Indemnizar a la victima 

d) Cursar los estudios primarios en los analfabetas 



Así mismo se señalan algunas prohibiciones que tiene los in

ternos como lo son: 

a) De introducir elementos nocivos a la salud y seguri 

dad 

b) Prohibición de tener privilegios fundado~ en recursos 

económicos e influencias personales 

c) Prohibici6n de tener empleos en la administraci6n o 

tener representación 

d) Prohibición de administrar tiendas 

e) Prohibición de tener acceso a la documentación de los 

reclusorios. 

3.3.2.- Su Regulaci6n Legal.-

Derecho a tener un trato humano.- La Organizaci6n de las 

Naciones Unidas, en su regla 6.1, tiene establecido que no se 

deberá hacer diferencias de trato fundadas en perjuicio prin

cipalmente de raza, color, sexo, lengua, religión,opinión pú 

blica. 

El reglamento de reclusorios del distrito federal ya an

tes citado, prohibe toda forma de violencia física o moral y 

actos o procedeimientos que menoscaben la dignidad de los in-
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ternos. En consecuencia la autoridad no deberá realizar en 

ning6n caso actos que se traduzcan en tratos inhumanos, deni

grantes o crueles, torturas o exacciones económicas( artículo 

90). 

Derecho a la revisión médica al ingreso a prisión.- Este 

derecho se encuentra regulado en el artículo 40 del reglamen

citado anteriormente, el cual nos dice que al ingresar a los 

reclusorios preventivos los indiciados serán inmediatamente 

examinados por el médico del establecimiento, a fin de cono-

cer con precisión su estado físico y mental. 

Derecho a la protección de la salud.- Este 

encuentra regulado en los artículo 40, 56, 96 del 

:lerecho se 

reglamento 

en cuesti6n y en el artículo 96 establece que en el caso de 

las mujeres embarazadas se les deber¡ bridar atención m~dica 

especializada durante el embarazo y servicios ginecológicos y 

obstétricos de emergencia. 

Derecho a la alimentaci6n.- Estd alimentaci6n debe ser 

de buena calidad, bién preparada y cuyo valor nutritivo sea 

suficiente para el mantenimiento de la salud. El articulo 95 

del reglamento referido señala que cuduüo a juicio del ccrvi

cio médico dal reclusorio un interno deba someterse a una di.Q. 

ta especial, ésta será proporcionada por el establecimiento. 

Derecho a trabajar.- Se encuentra regulado en los artícg 
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los 63 al 74 del reglamento referido y cabe hacer mención de 

un artículo de éste reglamento, el cual ya anotamos, el 68,en 

el cual se señala que en las actividades lnboralcs se observ~ 

rán las disposiciones legales relativas a higiene y seguridad 

del trabajo y a la protección de la maternidad. 

Derecho a la forrnaci6n profesional.- Este derecho se en

cuentra regulado en el artículo 67 rracci6n 1 del reglamento 

en cuestión, el cual establece que la capacitación y adiestr~ 

miento de los internos tendrá una secuencia ordenada para el 

desarrollo de sus aptitudes y habilidades propias. 

Derecho a la instrucci6n.- se encuentra garantizado en 

nuestra constitución en su artículo 3a, y en el reglamento de 

reclusorios del distrito feder~l, en el artículo 75, el cual 

establece que la educación que se imparta en J.os reclusorios, 

se ajustará a las normas de pedagogía aplicables a los adul-

tos privados de libertad: en cualquier ~aso la de carácter 

oficial estará a cargo del personal docente autorizado, se i~ 

partirá educación primaria ~ luo internos que no la hayan con 

cluido. 

Derecho a la remisión parcial de la pena.- Se encuentra 

recrulado en el articulo 16 de la Ley que establece las normas 

mínimas sobre readaptación social de sentenciados, el cual en 

tree otras cosas establece que por cada dos días de trabajo 

se hará remisión de una de prisión, siempre que el recluso o 
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interno observe buena conducta, participe regularmente en las 

actividades educativas que se organicen en el cstablecimlen

to y revele por otros datos efectiva readaptación social. 

Derecho a recibir visita familiar e íntima.- Esto d1!re

cho se encuentra regulado en los artículos 79 y 81 del regla

mento referido, el primero se~ala que los internos ticne11 de

recho a conservar y fortalecer en su c~so recstablecer sus r~ 

laciones familiares, de amistad y dP compaíloris1n0, pJr<l tdl 

efecto las autoridades de los establecimientos dictarán las 

medidas apropiadas, seg6n las nuccsidades del tratamiento. El 

segundo de los artículos señala que la visit~ íntima se cene~ 

derá unicamcnte cuando se haya realizado los estudios médicos 

y sociales que se estimen necesarios y se hayan cumplido los 

demás requisitos y disposiciones generales que dicte la dire~ 

ción general de reclusorios y centros de readaptación social. 

Derecho a la creación intelectual.- Se debe falicitar l~ 

expreRi6n de cu~lquier inquietud intelectual de los internos 

ya sea leer, escribir, pintar, esculpir y cualquier actividad 

artística, por lo que no se debe impedir la entrada de libros 

revistas, pcríodicos, que ayuden con el desarrollo de su r~r

sonalidad inLelectual. 

Derecho a realizar ejercicios físicos.- Las reglas de las 

naciones unidas entablecen que el interno que se ocupe de tr~ 

bajo al aire libre, deberá disponer si el tiempo lo permite 
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de una hora diaria por lo menos de ejercicios f Ísicos y ad~ 

cuados al aire libre. En la actualidad tanto en los recluso-

ríos del distrito federal como en la penitenciaría, los inteE 

nos cuenta con instalaciones deportivas y se han formado equi 

pos de los diferentes deportes, para practicarlos con los del 

exterior. 

Derecho a una vestimenta adecuada.- Las reglas de las 

naciones unidas establecen que las prendas de los internos dg 

ben ser conforme a las ~ondiciones de clima y suficientes pa

ra mantenerlo con buena sa.lu~d, limpio::; y mu.ntenidu.s en but!u 

estado. Actualmente en los reclusorios los internos utilizan 

ropa de color beige, este derecho se e11cucntra regulado en al 

artículo 21 del reglamento referido. 

Derecho a estar scpar~dos procesados y sentenciados.- E§. 

te derecho se encuentra regulado en el artículo 18 de la con~ 

titución, el cual en su párrafo primero establece que solo 

delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preven 

tiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare pa

ra la extensión de las penas y estarán completamente separa-

dos. 

Derecho a la separación de enfermos mentaleR, i.nfectocon 

tagiosos, sordomudos y menores de edad.- Los enfermos menta-

les y los sordomudos necesitan da un tratamiento adecuado, en 

la institució separada que se cuente con medios humanos,t6~ 
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nicos suficientes. Este derecho se encuentr.t regulado er1 ~os 

artículos 87 y 93 del reglamento citado a11tariormente. 

Derecho a la asistencia 8spiril11al.- Este derecho se en

cuentra regulado en el articulo 83 d1~l r~~!~Dc¡1to ~~ cu0sti6n 

el cual estaLlecc que las a11toridades de los reclusorios por

mitirán a solicitud de tos internos o de i;us fami:ilrcs de 6~ 

tos, conforme al instructivo correspo11dientc qu~ !us r~clu3oS 

reciban asisteneiu espir1tll<il1 sir.!mprc qt.:e no ~3r.! :.:~:eren e1 

orden y la seguridad de la inst1t.ución. 

Derecho de qu0 sus C.J.miliures s0 enteren de sG :r.:islado. 

Los internos tendrán derecho a que su c6r1yugo o !3~il!Jr más 

cercano, o de la persona qua ~l desig11e al ingre~ar al esta

blecimiento, se e~tcrer1 Je su traslado a otro ~stab¡8~iinienlo 

de reclusi6n o cux1tros l1ospitaldrios por enfermedad, o acci-

dentes graves, o por fallecimi!:!nlo, cnco1.tI:andose :-e~ulado e-n 

el artículo 34 del rcgJ.amcnto a que na venimos refiriendo. 

D~re~ho d ~~llda~.- ~l interno s~ le ~titoriz~rá a salir 

de la institución en los casos de fallecimiento o enfermedad 

grave debidamente prnbada, de los padres, 11ijos, l1ermanos,es

posa, concubi11d, L0d0 Qllo b~lo la cstrict~ rP~ponsabilidad 

del director. Este derecho se encuentra regulado en el articy 

lo 85 del reglamento ref~rido. 

Obligación <le acatar los reglamentos carcelarios.- Es n~ 
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cesario que los internos se comprometan a respetar ios regla

mentos carcelarios, para lograr un orden, disciplina y as{ 

poder esta~lecersc ol f i11 de la instituci6n, que es la rel1a

bi litaci6n social. El artículo 18 del rn~lamento de racluso

rios nos dice que a su ingreso ,;e entregará d to~o interno un 

ejempla~ de estu rcyla~cnto y de un instructivo, 0n el que 

consten deta11odrtr:iP:-1to? ~;U'.·; de1·ccho:; y obli9aciorws, as1 corno 

et r~gimcn general da vida on el establecimiento. 

Obligaci6n do tr~bíljar.-· Las r~gl~~ d(~ las nacion~s uni-

do en cuenta su 3pLitud físic¡1 y 1n0ntal, sc~ón 10 dcLermine 

el m6dico. El 3rtí~ulo G5 del roglane11to a qu0 nos h~1n0s vQnl 

do refiriendo est<:tblcc,-~ qUl! el trt?bujo L"':~ lo·-:; rc1.:lt:'.oorio'.3 es 

un elemento del tratamiento para l~ rcadapl<lci6n suc:ial del 

ser objeto-::!.: cor.tr:i.tacióri indi·.JiflU,l1- 'J culc.-;t,Lvu por pr:irtiCJ! 

n~1i01rinn de inden1nizar a la victima.- Es nccesvrio que 

el interno i:-.demni~~:'! a la vfc:ti.m,1 con sus 1·ecurso;:; económicos 

o con su trabajo dontro del reclusorio. Esta oblig~ci6n surge 

de la propia sentcnci~ del juez. 

Obligación de cursar estudio~ primarios 9n los analfabe

tas.- Es una obligacjÓn fundumental ül asistir a la escue

la dentro de la prisión prtrn terminar por lo menos con ls in_§. 



l~ 

trucci6n primaria. El artículo 76 del reglamento de recluso-

rios establece que la educación obligatoria en los centros de 

reclusión se impartirá conforme a los planes y programas que 

autorize la Secretaría de Educación Pública para este tipo de 

establecimientos. 

3.3.3.- Alcattces y Metas.-

Todos los derechos y las obligaciones de los internos au 

tes citados se encuentran regulados tanto en nuestra constit~ 

ci6n como en la ley que establece las normas rJÍnimas sobre 

readaptación social de sentenciados y en el reglamento de re

clusorios del distrito federal. 

Estos derechos y obligaciones de los internos se encuen

tran reconocidos en la ley, pero que por diversas circunstan

cias no llegan a aplicarse debidamente en los centros de rc-

clusi6n. Creernos que en los países en donde más de violan es

tos derechos e~ o~ donde imperan regímenes autorit~rios,donde 

no son respetados tales dcrcchca par diferencias de raza, co

lor y origen. 

Las difarcntcG leyes que rigen la conduct~ de loz inter

nos en nuestro pals, van a tener la finalidad de que estos s~ 

jetos que fueron privados de su libertad alcancen una verdad~ 

ra readaptación social, incorporandose a la sociedad, a su f~ 

milia y en su caso a su trabajo. Pero es necesario establecer 
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que para alcanzar estas metas, tiene mucho que ver las autori 

dades responsables de los establecimientos penitenciarios, el 

personal que labora en estos, a~{ corno el comportamiento de 

los internos acatando todas las disposiciones legales relati

vas al caso. 

En varias ocaciones nosotros tuvimos la oportunidad de 

tener acceso al interior de un reclusorio y nos dimos cuenta 

que las diversas secciones son de construcción moderna, que 

el personal que labora en dichas instituciones cuenta con su 

vestimenta de color yris, y asimismo que los internos visten 

ropas de color beige: Y cualquier interno que es objeta de un 

delito, es comunicado inmediatamente al personal de custodia 

y este se le comunica inmediatamente al director del estable

cimiento, el cual a su vez da parte a las autoridades corres

pondientes para que procedan conforme a la ley. 

Un ejemplo de esto podemos citar, cuando un interno es 

objeto de una agresi6n por parte de otro interno, se pone en 

conocimiento del personal de custodia, el cual inmediatamen

te dá aviso al director del establecimiento, y éste a su vez 

mediante un escrito denuncia talas hechos ante la autoridad 

correspondiente en este caso al Ministerio Público, y ésta 

autoridad inicia la averiquación previa correspondiente por 

el o los delitos que resulten, una vez desahogadas las di

ligencias de averiguacion previa, si os procedente se ejer

cita la acción penal correspondiente en contra de dicho in-
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terno ante la autoridad judicial y esta autoriJad le inicia 

otro proceso, el cual se va a ventilar completamente separado 

del proceso por el cual ingresó a dicho reclusorio. 

La privación de la libertad trae como consecuencia ir1evi 

table el confinamiento obligatorio y la segregación del recl~ 

so de la sociedad normal; pero el fin de dicha ~rivación de 

la libertad debe ser lograr por medio de la readaptación del 

delincuente el que cuando reingrese a la sociedad no solumen-

te quiera llevar una vida normal bi~n adaptada proveer 

sus propias necesidades como miembro útil de la sociedad,sino 

también que sea capaz de hacerlo sin compulsión. (33) 

El régimen penitenciario debe emplear, conforme a las ng 

cesidades de cada recluso, todos los medios de que pueda dis-

poner, curativos, educativos, morales, espirituales, de asis-

tencia o de cualquier índole. El r~gimen penitenciario debe 

reducir, en cuanto sea po~ible, las diferencius entre la vida 

de reclusión y la libertad, que contribuyan a debilitar el 

sentimiento de responsabilidad del recluso y el respeto a la 

dignidad de su persona, por lo que antes del cumplimiento de 

la pena debe asegurar el recluso su retorno progr.::oivo :l l:? 

vida normal en sociedad.(34) 

(33) Raul Carranca y Rivas, DERECHO PENITENCIARIO , Cárceles 
y Penas en M.'.!xico, Editorial Porrua, Mexico l9S6,3a.Edi
ción, Pág. 445 

(34) Raul Carranca y Rivas, Op. Cit. Pág. 445. 
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Debe recurrirse a la colaboración de los trabajadores 

sociales, que se encarguen de mantener y mejorar las relacio

nes del preso con su familia y con los organismos sociales 

que pueden ser 6tiles, protegiendose sus derechos civiles,sus 

seguridades sociales etc. 

Lo m~dicos de los establecimientos penitenciarios han de 

procurar por todos los medios, de eliminar las diferencias Ci 
sicas o mentales que constituyan obstáculo para la readapta-

ci6n del penado. Debe comprender un servicio psiqui¡trico pa

ra el diagnóstico y en su caso el tratamiento psicoterápico 

de los enfermos mer1tal~s. ~demás y en ~stablecimiento separa

do dirigido por médicos, debe hacerse la observaci6n y el tr~ 

tamiento de los enfermos mentales, tomandosc disposiciones p~ 

ra que ese tratamiento se prolongue después de la liberaci6n. 

Así como para que se asegure una asistencia social postpeni-

tenciaria y de carácter psiquiátrico. 

La difusión de la cultura, en efecto forma parte de la 

asistencia social. El ser humano tiene derecho a lu cultura y 

a qu~ el Ent~do lo asista con ella, o sea que para los fines 

que busca, en el sentido más amplio, la readaptaci6n social, 

es imprescindible contar con la asistencia de carácter cultu

ral. (35) 

3.3.4.- Medios de Subsistencia y sus Beneficiarios.-

(35) Raul carranca y Rivas, Op. Cit. Págs. 4·15, 446. 



Al ingresar a las instituciones ccrrJdas o prisiones,los 

internos sufren algunos cambios d<?ntro de sn personalidad,anE. 

landose algunos derechos que se adquinrer1 al contacto con los 

miembros de la sociedad, y el 6nico cor1tacto que van a tener 

ser5 con otras personas priv~das de S\l líb~rtad }" con el per

sonal que laboríl en dichos nstablecimientos p0nitcnciarios . 

Esta rcl;ición entre internos 'J persou()l de cust0Jia, pensamos 

que va a ser un punto dctcrrainant1:- p;:ira que r~l int.erno dcb<J. 

alcanzar algón bo:1af icio otorg~d0 por las !e}·es rcsp~ctivas y 

para obtener su readaptació11 sociJl. 

Nos preguntamos con que medios cuenta ei int2rno para 

subsistir dentro de l~ prisi6n, nosotros l'ens~mos que los 6ni 

cos medios son los que les proporcionan sus familiares,amigos 

y la remuneracióf! que t.enga con motivo de .su trJ.bajo dentro 

d~ la prisi6n. Pero algunos casos, o m5s bi6n dicho la mayo

ría de la pobla~ión de l~s instiLucic>nc~ ?enitenciarias, está 

compuesta por i.ndividuos pobres y m;:i.rgtnados y en •'tlgunos ca

sos existen grup:1.s con poder econémico, co1:io lo son los narc2 

traficantes y los defraudadores, quienes en realidad gozan 

con algunos privil~gios pnra vivir comodam~nLe, ~~ü10 :~ ~~ ~, 

tener un baño privado con agu;:i. caliente, televisión en su cel 

da, alimentar.ión especial. 

Aquellas personas que no tienen poder econ6mico 

familia por los escasos recursos con que cuentan no pueden 

pioporcionar todon los medios necesarios para vivir lo más 
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adecuadamente posible y tendrán como 6nico medio de subsisten 

cia la remuneraci6n que obtengan por el trabajo que dcscmpc-

ílan en las instituciones penite11ciarias. Da lo anterior se 

desprende que el trabajo, íldcmíl.s de :rnr un medio para la roa-· 

daptaci6n, será tambi6n un modio de S\lbsistencia para el in

terno i' para las personas que dl-'peu·J~n ele él, por esto p1.2nsu.

mos que el Lrabajo en las prisi011e~ ci; tan importante como la 

remu11eraci6n que se obtenga de dicha trabajo. 

El art[culo 20 ~e la ley que establece lJs normas mínimas 

sobre readaptación soc1aJ ae sc11~encidd08, etilr1LLecc qua el 

sistema penal se organizar5 sobre 1) ba~c d~l trabajo, la c~

pacitaci6n para el mismo y la educaci6n coino medios para la 

readaptación social del delincuente. 

Asimismo con relación a lns ideus anteriores, es necesa

rio mencion&r lo que establece el articulo 10º de la ley an

tes citada, el cual nos dice que la asign<lc~611 de los inter

nos al trabajo se h:i.rá tomando en cuenta los deseos, vocación 

aptitudes, !~ c~p~~i~~r¡An l~hnr~l para el trabaio en liber--

tad y el tratamiento d~ ~quellos, 3sf romo las r,osibi!idades 

del reclusorio. El trabajo en los reclusorios se organizará 

previo estudio de las características de la economía lo~al , 

especi~lrncntc del ~crc~do oficial, ~ fin a~ favor~cPr la co

rrespondencia entre las demandas de esta ley y la producci6n 

penitenciaria con vistas a la autosuficiencia econ6mica del 

establecimiento, para este Último afecto, se trazará un plan 
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de trabajo y producción que será sometido a la aprobación del 

gobierno del estado y en los términos del convenio respectivo 

de la direccion general de servicios coordinados. 

Los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio con 

cargo a la percepción que en éste tengan como resultado del 

trabajo que desempeñen. Dicho pago se establecerá a base de 

descuentos correspondientes a una proporción adecuada de la 

remuneración, proporción que deberá ser uniforme para todos 

los internos de un mismo cst~blecirnicnto, el resto del produs 

to del trabajo se distribuirá del modo siguiente : Treinta 

por ciento p~r~ el pJgo de la rep3ración del dafio. treinta 

por ciento para el sostenimiento de los dependientes ccon6mi

cos del reo, treinta por ciento para la constitución del fon

do de ahorros de éste y diez por ciento para gastos menores 

del reo. Si no hubiere condena a reparación del daño, ó esta 

ya hubiera sido cubierta, ó ~i los dependientes dPl reo no e~ 

tán necesitados, las cuotas respectivas se aplicarán por par

tes iguales a los fines señalados, con excepción del indicado 

en Último término. 

En el congreso econ6mico y social de Ginebra, en el año 

de 1955, se estableció que el trabajo del recluso debe ser r~ 

munerado y en determinados casos debe ser el salario normal. 

La realidad indica que salvo contadas excepciones, las remu

neraciones son muy bajas, De esta forma se han llegado a afif. 

mar que esto es una forma velada de esclavitud, de monopolio, 
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casi gratuito de la mano de obra. F.n consecuencia los postul~ 

dos de justicia social se encuentran olvidados en los establ~ 

cimientos carcelarios. 

En algunos paises como Dinamarca no se les paga sa1.11 

rios, sino una cantidad di~ria por el trabajo realizado on 

forma de subsidio que se denomina Dovicr. Oe ésta forma se 

puede pagar sin intervención de ningún tribunal indemnizacio

nes por daílos y jerjuicios cau~ados por el inter110, o el pago 

de mantenimiento, seguro de enfermedad etc. En la Uni6n So

vietica y Yugoeslavia, nl t.r~b3jo de lus reclusos es pagado 

al igual que el de los trabajadores libres. Lo mismo C!l Costa 

Rica en el régimen de etapa abíert.:i. En Panamá, la ley 07 

del afio de 1941 establece que el recluso tiene dereclio solo 

al 10 por ciento del salario fijado por el ejecutivo. 

El problema de la falta de una remuneraci6n adecuada es 

constante en diversas cárceles de Am6rica Latina. (36) 

Es oportuno mencionar que el articulo ?3 de la Ü!:!t:lara

ción universal de los derechos humanos establece que t.oda pe.E, 

sona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario 

por trabajo igual. 

Hay que buscar en el trabajo la enseñanza de un oficio y 

(36) Luis Marco del Pont, op. Cit. Págs. 430, 435. 
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la remuneración adecuada para satisfacer las n~cesidades del 

interno, de su familia y la reparación del daño causado. 



CAPITULO IV 

ADQUIEREN LOS INTER~:OS UN VERDADERO DERECHO 

A LA SEGURIDAD SOCIAL 



ADQUIEREN LOS INTERNOS UN VERn~nERO DEP.EC!?O 

A LA SEGURIDAD SOCI.\L 

4.1.- OENBFICIOS. 

4.1.1.- Económicos.-
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Mencionamos anteriormente que en el Congreso Econ6mico y 

Social de Ginebra, se estableció :,¡ue el trabajo del recluso d.Q. 

be ser remunerado y en determinados casos debe ser el salario 

normal. La realidad actual nos mlJestra que las remuneraciones 

que perciben los internos son muy bajas. 

Distintos países determinan la enseñanza paru los inte_[ 

nos de prisión. En España, la ?;dministración penitenciaria d~ 

be esforzarse a la formaci6n profesional de los recl\1idos si

guiendo los métodos establecidos en los centros de enseñanza 

y de formación profesional. 

En el cuarto Congreso Penitenciario Latinoamericano, se 

propuso la orientaci6n y capacitaci6n profesional por inedia 

de talleres escuelas internos en tos establecimientos ?~n~lA~ 

o con la concurrencia a centros exteriores de formaci6n util! 

zando la enseñanza audiovisual y la correspondencia .. (37) 

El hecl10 de que a los internos se les oriente y se 

(37) Luis Harca _del Pont, Op. Cit. Pág. 429 a 421. 
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les b11sque el ensefiarles un oficio, es con el fin de que ten

gan una formación profesional y una capacitación para que de

sarrolle una determinada actividad, buscando con esto el obt~ 

ner algun beneficio econ6mico y poder pagar el sostenimiento 

de su familia, en algunos casos reparar el daijo causado y Pº! 

teriorrnente en caso de que obtengJ. su libertad, pueda incorp.Q. 

rarse a la sociedad y con oficio determinado obtener los re-

cursos necesarios pJra sostener económicamente a su familia. 

De lo ünterior surge la idea de que tan importante es el tra

bajo en la prisión, así como la obtención de capacitación pa

ra el trabdjo y una debida formaci6n profesional. 

En la actualidad los internos con escasos recursos econQ 

micos, el único beneficio que reciben es el salario que perci 

ben con motivo de su trabajo en la prisión y en algunos casos 

la poca ayuda por parte de sus familiares. 

Hasta ahora en las leyes que citamos anteriormente, corno 

la Ley que Establece las Normas Hínimas sobre Readaptación Sg_ 

cial de SentPnrt~1~=, el ~cyldmento del Patronato de Asisten

cia para Reincorpor~ci6t1 Social en el Distrito Federal y el 

Reglamento de Reclusorios del Distrito Federal, no encontramos 

disposiciones claramente determinada~ en las cuales se esta-

blezca que tos internos al sufrir un accidente de trabajo o 

pierdan la vida en esta actividad reciban un beneficio econó

mico, asimismo no encontramos disposiciones en las cuales los 

internos s~ incorporen voluntariamente u obligatoriamente al 



¡~ 

régimen del seguro social o encontrarse amparado por algún se

guro, como el de riesgos del trabajo, enfermedades y 1naterni-

dad, invalidez, vejez a la muerte. 

Pero pensamos que los seguros antes citados si pueden ser 

aplicables a los internos, tanto hombres como mujeres, ya que 

el articulo 68 del Reglamento de Reclusorios del Distrito Feci! 

ral establece que: En las actividades laborales se observar~~ 

las disposicio11es legales relativa~ a higiene y seguridad de! 

trabajo y a la protección do ta maternidad. 

Estas ideas ahora nos parecer~n que estan fuera de la re! 

lidad de la 6poca en que vivimos, pero que en un futuro no ~~y 

lejano lleguen a cumplirse, como ha sucedido en algunos paise5 

de Am~rica y de Europa, cumpliendose así con los ideales ~a 

justicia social. 

4.1.l.- Beneficios Sociales.-

En la acttJalidad es posible sefialar que los internos re

ciben algunos beneficios sociales, los cuales son proporcion~ 

dos por tas instituciones penitenciarias, en este caso los rg 

clusorios, instituciones privadas o directamente por los pro

pios familiares de los internos. Entre tales beneficios pode

mos citar la educación penitenciaria, asistencia médica,asi~ 

tencia a las mujeres internas embarazadas. 
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Actualmente la mayor parte de la poblaci6n que integran 

las prisiones,son de sectores marginados de nuestra ciudad y 

por lo general de trata de perso11as de familias muy numerosas 

mal alimentad<.ls, sin un trabajo estable, sin recursos económi 

cos y sin acceso a los medios educiltivos. 

Estos problemas se complicar1 m5s cuando estos individuos 

ingresan a la prisi6n, aume11tan sus tensiones, angusrias, de

presión y con un futuro incierto. Es por eso que la educación 

penitenciaria, adr.mas de- ser importante en la vida del intei.·

no debe ser especializada y tendiente a rehabilitar a los in

dividuos a l~ soci~rl~d, y ser ~tiles a su familia y al medio 

que le rodea. 

El Reglamento de Reclusorios del Distrito Federal en su 

artículo 75 establece que la educaci6n que se imparta en los 

recluso~ios se ajustar~ a las normas de pHdagogía aplicables 

a los adultos privJdos de libertad, en cualquier caso, la de 

caracter oficial estará a cargo de personal docente autoriza

do. Se impartirá educaci6n primaria a los internos que no la 

hayan cuncluido. 

Otro aspecto tambi~n importante y fundamental es el rel~ 

cionado con la salud de los internos. La deficiente alimenta

ci6n del individuo antes de ingresar a la prisi6n se agrava 

con su ingreso, principalmente con las personas con problemas 

de alcoholismo y toxicómanos. Es por esto que creemos que la 
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asistencia m6dica a los internos además de realizar tareas de 

prevenci6n, ser~ la de or1sefiarles buenos hábitos de higiene, 

alimentaci6n adecuada para prcver1ir erifer~edadcs. 

El CQglamc11to antes citado en su arLiculo •lO establece 

que al ingresar a los reclusorios preventivos los indiciados 

serán inmediatamente examinados por el m~dico del esl~bleri

miento, a fin de conocer con precisión su estado f Íaico y men 

tal. 

El artículo 88 de este mismo reglamer1to nos dice que los 

servicios médicos de los reclusorios velarán por la salud f Í

sica y mental de la población cercelaria y por la l1igie11c ge

neral dentro del establecimiento. 

Dicha asistencia m6dica tambi6n es extendida en todas 

sus magnitudes a lus mujeres privadas de su libertad y que rg 

quieren de asistencia en caso de encontrarse embarazadas. El 

artículo 96 del reglamento a que nos estamos refiriendo nos 

dice que en los centros de reclusión para mujeres, se propor-

cionará a estas atenci6n médica especializada durant~ el emba

razo y servicios ginecol6gicos y obstóticros de emergencia. 

Es importante sefialar que relacionado con estas ideas el 

artículo 232 de la Ley del Seguro Social nos dice que los se~ 

vicios sociales de beneficio colectivo a que se refiere el ªE 

ticulo 8 de ésta misma ley comprenden; 
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a) Prestaciones sociales 

b) Servicios de solidaridad social. 

Los servicios de solidaridad social tienen por objeto b~ 

neficiar a cualqiier individuo 5Ín importar si está o no afi-

liado al instituto. Generalmente se realiza a travéz de campi!, 

fias de sanidad nacional, e11 colaboraci6n con las otras insti-

tuciones que se enc<lrgan de proteger la salud de los rnexica--

nos. ( 38) 

4.1.3.- Beneficios Familiares. 

Ya antes anotamos que entre los derechos de los internos 

se encuentra el de recibir visita familiar e íntiina. 

El contacto del interno con su familia es un aspecto fun 

damental para su tratamiento más efectivo y humano. 

Hay sobre esta materia reglas particulares de la Organi-

zaci6n de las Naciones Unidas y de algunos reglamentos que o~ 

tableccn este derecho. En cfeclo 1~ regla 37 del organismo ig 

ternacional mencionado señula que los reclusos estarán autori 

zados para comunicarse peri6dicamonte bajo Ja debida vigilan-

cia con sus familiares y con amigos de buena reputaci6n ta11Lo 

por correspondencia como mediante visitus.(39) 

( 38) Javier Moreno Padilla' LEY DEL SEGURO soc IAL, Editorial 
Trillas, Mixico 1985, 12a. Edici6n Pág. 133. 

(39) Luis Marco del Pont, Op. Cit. Pág. 218. 



El Reglamento de Reclusorios del Distrito Federal e~;ta

blece que los internos tienen derecho a conservar, fortalecer 

y en su caso restablecer sus relaciones familiares, de amis-

tad y de compafierismo. Para tal efecto las autoridades de los 

establecimientos dictarán las medidas apropiadas, scgGn las 

necesidades dol tratamie11to. 

La visita intima se concederá u11icamentc cuando so hayan 

realizado los estudios m~dicos y sociales que se estime nece

sarios y se l1ayan cumplido los domis requisitos y disposicio

nes generales que dicte la Dirección General de Roclusorios y 

Centros de Readaptación Social. Para falicitar md~ Bl cont~c

to con el exterior se indica que puede hacer uso los reclusos 

o internos de la comunicaci6n tclef6nica con sus familiares y 

defensores, para la cual se deberá contar con instalaciones 

suficientes (artículos 79,81,82). 

En el Congreso del Liberado Argentino se dijo que el nu

cleo o grupo fnmiliar al que debería prestar ayuda o asisten 

cia, se integra por la esposa o compafiera, los hijos menores 

o impedidos, o los que si11 vlvlr e~~ ~1 pr0re~ado, penado o 

libertado dependan de él por estar necesitados. También se s~ 

ñalÓ la posibilidad de otorgar trabajo a la familia del recl~ 

so, cuando la misma no tuviera recursos econ6micos, proveerles 

ropa, alimentos, habitación y dsislcncin hospit~l~ria.Las ay~ 

das económicas se deben brindar con mucha prudancia y solo en 

casos excepcionales. (40). 

(40) Luis Marco del Pont, Op. Cit. Pág. 218. 
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4. 2. - REHADILI'r1\C!ON DE LOS INTERNOS 

4.2.l.- Total o P•rciill. 

Anotamos anteriormente qu~ en un principio a los internos 

se les enviaba a prisión como castigo por haber cometido algún 

delito, luego buscando una rehabilitación moral, pero las ide

as fueron evolucionando, hasta que en la actualidad se busca 

su rehabilitación social. 

El jurista Fr~ncisco Gonzale~ Díuz Lombardo nos dice que 

los principios y caráctcres generales 1~1 derecho social se 

encuentran en la prevenci6n social, pu&s entre otras cosas se 

tr~ta de proteger a un grupo necesitado que requiere la aten

ci6n do la sociedad y del Estado, como el de 105 delincuentes 

sean adultos o menores, hombres o mujeres. Estos n~ cb~Ldnte 

haber alterado ül orry~n uV~lal Y haberse húChO en juztícia me 

recedores a una sanción o a una pena, son personas a quienes 

hay que tratar, atendiendo a su particular condición, habrá 

de considerarse que es preciso readaptarlo al medio para con

vertirlos en persona~ de bién.(41) 

Pensamos que la mayoría de los internos que salen. de la 

prisión, son personas de escasos rQcursos económicos y que e~ 

tuvieron privados de su liber.tad por algún tiempo determinado 

se enfrentan a una serie de problemas, por que se enfrentan a 

(41) Francisco Gon?.alcz Díaz Lombardo, op. CJt. Pág. 80. 
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un sociedad que no siempre comprende su situación, siendo un 

ambiente l1óstil o directamente rechazantc , ya que durante 

el tiempo de permanencia en prisi6n l1ubo una desconcxi6n con 

el mundo exterior y se enfrenta cor1 dificutt~dos de obtener 

un trabajo, además tiene que reintegrarse a st1 familia y al 

medio social, existiendo en algu11as ocaciones una modifica-

ci6n o desintcgraci611 faniiliar. 

Otros de los problemas a que cstar1 expuestos los expres! 

diarios, son los órganos represivos, motivo de seria ?reocupE_ 

ción. La policía en sus redadas o con el pretexto de averigu~ 

ción de antecedentes, detiene injustificamentc a los cxpenados 

de ~sta forma el individuo se encuentra en co1npleto desamparo. 

Para evitar las arbitrariedades policiales que se prcsen 

tan en algunos paises, el liberado al salir de la cárcel rec! 

be un carnet firmado por al director del estable~imiento, de 

que ha cumplido la pena. Esto es a los fines confor1ne a la lg 

gislaci6n, de que la policía no 3rrestc por el hecho de haber 

estado en la c5rcel y para protegerlo. (42) 

Desde afias anteriores se crearo11 instituciones que brin

daban ayuda post-penitenciaria. La primera institución fué el 

Albergue de los Pobres en Japón, desde 1669 hasta 1871, en la 

ciudad de I<unazawa, donde además de liberados se e:ncontraban 

vagabundos y reos que carecían de trabajo y familia. Luego 

(42) Luis Marco del Pont, Op. Cit. Pág. 588. 
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se crea otra institución denominada Trabajadores de Minas 

el Campamento de Reunión para Trabajadores, donde se intenta 

acercar a los liberados a los funcionarios de las ciudades p~ 

ra otorgarles trabajo y préstamo. 

En los Estados Unidos de Nortoam6rica, la sociedad Fila

d¿lfica para alivio de los miser3bles presos, fu~ fundada en 

el afio de 1776, dt1te la promiscuidad tremenda de las prisio -

nes de Pensylvania. Estas ideas de trasladaron a Europa,donde 

el parl~me1lLO Ingl6s en 1792 ~ iniciativa de Joh11 liavard,scíl~ 

la el deber de asistir d los liberados. Lo 1nismo sucede en la 

ciuüei<l d...: Fr:Jnci::, ~-·uJwlo sP fundc1 l::! Sori~te di: Patronage e.le 

S~rasberg de 1814 y otras en 1819 para asistencia a tos fa~i

liares de los detenidos. Una forma más perfeccionada la encorr 

tramos en Alemania, donde se acrea un asilo para hijos de los 

reclusos, que recibían cducaci6n y cnse~anza de un oficio. En 

Espafid se i11augura el Patronal:o ;tl despuntar este siglo. En 

Argentina se crea en 1906 ol primer patron~to de liberados y 

en M&xico las primeras inquietudes comenzarot1 en los aílos de 

1930 y demás del Patronato del Distrito Fed1~ra1, funcionan º!. 

ganismos similares en los est~do~ de M~xico y en el de Puebla. 

(43) 

Desde que el interno ingresa a un centro de ceclusión,va 

a tener todos los medios i11dispensablcs para obte11er una ver

dadera rehabilitaci6n, pero un punto muy importante es que la 

persona quiera obtenerla, claro que la sociedad también le va 

a proporcionar elementos para que el interno no quede despro-

(43) Luis Marco del Pont,Op. Cit. PiÍgs. 504, 585. 
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tegido. 

De lo anterior nosotros pensamos que existen ~lgunos a~ 

pectas fundamentales que van a inflt1ir de manera determinante 

en la rel1abilitaci6n del interno y los cUdles en cdso de que 

se lleven a cabo, le será favorable al interno para obtener -

una verdadera incorporaci6n 3 la sociedad, dichos asp0ctos se 

pueden establecer de la siguiente manera: 

a) Educaci6n, desd1? quA el individuo in0rnsa a prisi6n 

después de salir. 

b) Trabajo, como un medio de readaptaci611 socia1,para t~ 

ner un beneficio económico y como un medio para obtener un ofi 

cio o formación profesional. 

e) Integraci6n familiar, de todos los miembros de la fami

lia y de las personas con las cuales tiene contucto. 

d) Asistencia m~dic:a, dentro y fttera del establecimiento 

curcelario. 

e) El interés del mismo interno de obtener su incorpora -

ción al nuclao familiar y a la sociedad. 

f) Que el Estado a travéz de la institución correspondierr 

te le proporcione los medíos necesarios. 
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Alfonso Castro Martínez de Colombia, destaca que la si -

tuaci6n del liberado es comparable con la canvalecencia de 

los enfermos, por ser el momc11to de mayor d~bilidad al ser 

que sufre y para evitar recaídas peligrosas. Apartará con ra

z6n, que si la sociedad le os indiferente y h6stil, no podrá 

extrañarse de la reincidencia. En el oismo sentido se afirma: 

La falta de oportuna ayuda, de üstírnulo, de comprcr1si6n y de 

orientación en tan particular instante cua11do egresa ) conª 

tituye sin vacilaci6n una constante de nuevas recaidas en el 

delito, ni siempre queridas por sus desventurados protagonis

tas y que en tales incursiones al n1argen de la ley se produ -

cen muchas veces sin el simultánea deseo de sus autores, on 

razón de enfrentarse 6stos a la realidad ddvcrsa, conflictua

da, dificil de comprender y ser comprendida.( 44 ) 

En nuestro país existen leyes que tienett como finali

dad la asistencia a los liberados, con el fin de obtener una 

rehabilitaci6n social, como son la Ley que Establece las Nor

mas }1Ínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, el Re

glamento del Patronato de Asistencia para R~i11cu~por~ci6~ So

cial en el Distrito Federal y el Reglamento de Reclusorios 

del Distrito Federal, y estas leyes contienen disposiciones 

de caracter social, las cuales en caso de que se apliquen co

rrectamente podrán auxiliar a que los internos encuenLren un~ 

verdadera reincorporación social, no unicamcnte enúforma par

cial sino total. 

(44) Luis Marco del Pont, Op. Cit. Págs. 586, 587. 
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4.2.2.- Social y Familiar. 

Mencionamos anteriormente que tdnto en varios paises de 

Europa como en Am6rica, surgieron instituciones para la asis

tencia a las personas que egresaron de un3 prisi6n, lambi0n 

llamados liberados. En nuestro país, .la Ley que Establece las 

Normas XÍnimas sobrtl Peadaptaci6n Socidl de Sentenciados, dol 

19 de mayo de 1971, r~stablece ~n su ::irtíc11lo 15 que se promo-· 

verá en cada entidad federativa la creJci611 de lln patronato -

para liberados, qu~ tendrá a su cílrqo prestar asistencia mo -

ral y material a los axcarcelados, tanto por cumplimiento de 

condena como por libertad proc0sal, alJsolu~i6n, condPOri condi 

cional o libertad preparatoria. 

El Reglamento del Patronato de Asistencia para Reincorp.Q 

raci6n Social c11 el Distrito Federal publicado 011 el diario 

oficial de la federaci6n el dia 31 de agosto de 1982, establ~ 

ce en su articulo lo. que el patronato de raos libertados cam 

biará su dcnominaci6n por la de patronato de asistencia para 

la reincorporaci6n social 2n el distrito federal y se ajusta

rá su organizaci6n y funciones a lo disptJcsto en este regla -

mento. 

Este reglamento nas dice que el patronato tendr5 por ob

jeto auxiliar a la adecuada reincorporación social de los li

bcrtados, · 1os externados (menores infractores) y las víctimas 

del delito, mediante la asistencia de carácter laboral, educ~ 



151 

cional, jurídica, médica, social, económica, moral i' est.udict

rá la evolución de la conducta de los sujetos de atención, se 

orientará con baso en criterios de prevenci6n de actos antis2 

ciales, con la sisten~ia de la dirccci6n g~ner~l de servicios 

coordinados de pr2vcnci6n y readaptaci6n social dependic11tc 

de la Secretaría de Gobcrnaci6n. 

Para cu~plir con sus objetivos el patronato tiene los si 

guien te!:; medios: 

a) Ayuda a la obtención de empleo a Lrav~z de la bolsa de 

trabajo. 

b) Capacitar y adiestrar para el trabajo en las institu -

cienes dependienteu del patrona~o o en otros públicas y priva 

das. 

e) Ofrecer asistencia jurídica. 

d) Prestar servicios m6dicos por sí o a trav~z de insti-

tucion~s Pspecializadas. 

e) Proporcionar asistencia econ6mica limitada y tra11sito

ria cuando el caso lo amerite, a juicio del patronato. 

f) Apoyar moralmente al sujet•J de la sístencia y a ~us f~ 

miliares, prestarles la orientación de conducta social que se 
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juzgue ddecuada, así como la protccci6n necesaria, con la pa~ 

ticipación de los centros de convivencia social. 

g) Adoptar las demás medid3s que estime pertinentes. 

Para los fines del cumplimiento <le las disposicionr.r. ~it~ 

das, se señala que la ayuda m~tcrial y moral se logra con el 

servicio de empleo a trav6z de las reparticiones p6blicas, y 

privadas, como la del sector lJooral, que pur su 05pÍritu do 

clase y por su solidaridad social es uno de los m~s capacita

dos para falicitar eSíl ayuaa maLerirll. 

En cuanto a la ayuda moral, se realiza en mGltiples for

mas, como la oportunidad de reingreso a la familia, a la so

ciedad, la necesidad dQ cambiar conduct~ y vida, las ventajas 

del orden y l~ organizaci6n de la convivencia social con ~u 

derecho y deberes. 

P3.ra la recomendación de dar empleos.previamente se est..u 

<li11 lü p.:=.:::::i:J..!i:!::!-J ct...-1. inriividno, se observa su capacidad,su 

indice probable de enmienda, sus tcnd~ncia~ y otros datos que 

garantizen la misma. Tambi~n es de importancia en este aspec

to la comprensión de tipo social. 

, En el tercer Congreso Nacional Penitenciario celebrado 

en Toluca Estado de México, se aconsejó la creación de patro

natos para liberados en los centros de ubicación de los reclli 
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serios regionales y de zona, lo cual a su vez requiero la con~ 

tituci6n de un consejo estatal de patronatos para liberados.Se 

recamend6 la creaci6n de escuelas de trabajo social 011 las uni 

vcrsidades del pais y la integrilci6n do eso trabajo con los 

distintos profesionistas que ldboran e11 ur1a pe11itenciaria, re~ 

!izando tareas de equipo.( ·15 ) 

El Patronato del Distrito Federal cuenta con varios alber

gues conforme a las edades y sexo. En el albergue taller mas

culino, se les proporciona 11abilaci6n, alimentos, ensefianza de 

un oficio durante el periodo do seis meses. 

En el albergue Laller f0me11ir10 se les cnscíla costura, teji 

dos a máquina, en~ufianza de escritt:ra a m5qui11a y además cuen

ta con una peque5a g~arderia para cu11as, se les inscribe en 

las escuelas a los que lo deseen. 

a la familia. En los iníorm~.;s r.lt: lv~ Lr..lbiijildor;:i.s. soci<:ilcs, se 

indica que el hoinbre es el eje d~l nuclco familiar y cua11do es 

liberado, su familia está desintegrada, la esposa o l.a amasia 

han tomado otro camino, los hijos :;,1: 11,..11 ...:.nc,1u.i:1<::.dc e:: alguno<; 

errores de conducta, han abandonado la escolarid~d y las humil 

des finanzas están destruidas, pero lo m5s importante es el dE 

rrumbe moral. 

(45) Luis Marco del Pont, Op. Cit. Pigs. 592 a 594. 
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Otras actividades del patronato son , la impartición de 

cducaci6n primaria para los liberados y sus hijos. En el caso 

de no disponer de medios, se qestiona el ingreso en secunda -

rias oficiales, también se imparten cursos de formación profg 

sional y oLras especi~lidadcs, en el caso de faltíl de rccur -

sos, se encausan a trav6z de la secretaria del Trabajo. 

La asistencia m6dica-psicol6~ica y psiquiatrica se regl! 

za en los albergues y para las intervenciones quir6rgicas se 

gestiona el ingreso para su i1ltervenci6n en un establecimien

to de la Secretaria de Salubridad. Lo mismo para sus farnili~

res. En el i'l.specto jurídico se brinda orientación y se colabg, 

ra econ6micamentc con una parte del pago de la fianza de intg 

rés social para obtener la libertad de los procesados. 

En cuanto a la situación del liberado, por lo general el 

trabajador social se limita a realiza~ un control del mis~o, 

en cuanto a si delinque, se embriaga, si ha cambiado de domi

cilio y fundamentalmente si busca trabajo o s1 lo tiene. 

La tarea del asist.ente social consiste en efectuar entr_g 

vistas con el liberado, para analizar como asume esa situa-

ción, o enfrenta la nueva realidad. 

Finalmente podemos decir que las tareas del trabajador 

social son de dos tipos: Una asistencial y la otra prevencio

nal. Siempre el area mayor ( un 60% ) es asistencial, como el 
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conseguir trabajo, casa, documentaci6n. La tarea prevencio11a1 

sería buscar un cambio en la sociedad, que sepa aceptar al ig 

dividuo egresado de la cárcel y colabore con su recuperación 

social. 

Finalmente un aspecto fundamental es la asistencia a la 

familia del procesado, del penado y del liberado, el encarga

do de esa protección es ol patronato y otro organismo G1rni--

1ar. (46) 

(46) Luis Marco del Pont, Op. Cit. Págs. 597, 599. 
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PROPOSICIONES 

En la actualidad, en la mayor parte de los paises subde

sarrollados o en vias de desarrollo existen diversos factores 

que van a ser determinantes en la conducta del individuo den

tro de la sociedad, entre tale~ factores podemos mencionar la 

deuda externa, contaminación, falta de empleo, falta de recur

sos económicos, aumento de la delincuencia y como consecuencia 

de éste Último el ingreso desmedido de persona~ a los estable

cimientos carcelarios, sean hombres, mujeres o me11ores de 

edad. 

El Estado para combatir estos factores, ha dictado leyes 

creado instituciones, con la finalidad de que el individuo ob

tenga seguridad, tanto en su trabajo, familia y con ül medio 

en que se desarrolla. Algunos problemas sociales que afll~en 

al hombre son producidos por tos estados de necesidad y para 

enfrentarlos, toda persona como miembro de la sociedad tiene 

derecho a exigir los medios necesarios para superar la car~n

cia de bienes. 

La seguridad social como una rama de la política socio

económica de un país, es la encargada de proteger a todos los 

miembros da la comunidad, garantizandoles condiciones de vida 

salu y trabajo socialmente suficientes, a fin de lograr mejor 

productividad, más progreso y mayor bienestar común. 

La seguridad social merece que se respalde y desarrolle 
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como tal, sus programas deben estar profundamente vinculados 

con los planes de desarrollo económico de un pa!s, de tal ma

nera que considere al hombre como su objetivo final, asi como 

su familia y a la comunidad. 

Mencionamos anterio~mente que dentro úel principio de 

universalización, todas las personas por el hecho de serlas y 

ser miembro de la sociedad, tienen derecho a la seguridad so

cial. En la declaración universal de los derechos humanos del 

año de 1948 de la Organización de las Naciones Unidas en su 

articulo 22 establece que toda persona tiene derecho a la s~ 

guridad social y a obtener mediante la satisfacción de los d~ 

rechos económicos, sociales, culturales , indispensables ~ su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

La organización Internacional del Trabajo en la declara

ción de Filadelfia en el año de 1944, en su apartado segundo, 

se establece que todos los seres humanos sin distinción <l~ r.i! 

za, credo o sexo tíenen derecho ~ ~~rseguir su bienestar ma

tP.riul y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad 

y dignidad, de seguridad econ6rnica y en igualdad de oportuni

dades. 

En la ley del seguro social vigente en su artículo 2o se 

establece que la seguridad social tiene por finalidad garan

tizar el derecho humano a la salud, la sistencia médica, la 

proteccion de los medios de subsistencia y los servicios so-
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ciales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

Es por esto que pensamos que el seguro social ha de pug

nar por proteger a los trabajadores en industrias familiares, 

independientes como profesionales, comerciantes en pequeño 

artesanos y dcmas trabajadores no asalariados, así como los 

diferentes grupos de campesinos, ejidatarios, comuneros, pe

queños propietarios, debiendo contemplar la posibilidad de 

la incorporación voluntaria al régimen obligatorio de los di 

versos grupos sociales, entre los que ne pueden encontrar a 

los internos o reclusos, quienes a pesar de haber cometido

un delito y ser privados de su libertad, me<ecen ser trata-

dos de acuerdo a su condición de sor humano. 

De acuerdo a las ideas anteriores proponemos: 

En cuanto al aspecto legislativo podemos considerar que el 

trabajo penitenciario debe estar incluido dentro del derecho 

laboral de cada país. 

El trabajo en la prisión debe dejar de ser una formo de 

castigo o sufrimiento padecido para reparar una falta o deli

to cometido, debe tener un fin educativo, debe ser un medio 

de subsistencia o recurso económico, se debe buscar el obte-

ner un oficio o formación profesional y finalniente como un 

medio de radaptación social. 

Se debe tomar en consideración la remuneración que reci

ben los internos o reclusos con motivo de su trabajo, el cual 
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debe ser igual al de un obrero libre, para poderlo deducir en 

sus gastos de mantenimiento, reparación del daño etc. 

Finalmente se debe buscar la plena ocupación de los in

ternos en los establecimientos penitenciarios, el cumplimien

to de cada una de las leyes y reglamentos aplicables para bu~ 

car la rehabilitación social del delincuente, evitar el de

rrumbe moral, econ6mico de suti familias, a~imiGmo ~e debe bus 

car el auxilio adecuado a las vítimas de los delitos para que 

puedan cumplirse con los ideales de justicia social. 
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CONCLUSIONES 

!.- La Seguridad Social es un anhelo tan antigno como el hom

bre mismo, por eso encuentra antecedentes tan antigUos. 

Conforme el hombre desarrolla su comunidad, la seguridad so-

cial encuentra mejores formas de expresi6n y alcanza su desa

rrollo integral a toda la población. 

2.- La S~guridad Social es una de las más sobresalientes con

quistas, su aprovechamiento no es de una minoría, sino que 

pugna por abarcar a toda la población, inclusive a nuclcos 

marginados, como la población del campo y otros sectores de 

la población. 

3.- La Seguridad Social descansa sobre varios prinr-ipios, 

siendo uno de los más importantes la Universalidad, ya que 

todas las personas por el hecho de serlas y ser miembros de 

la sociedad tiPn~n dcrach0 a la seguridad social, sin tomar 

en cuenta raza, zcxo, ocupación y lugar en donde ae encuen-

tren. 

4.- L• Segu~idad Social protege un interés público y social 

y debe sacrificar intereses individuales. 

5.- La Seguridad Social va a considerar seguridad para to-

tos los seres humanos y en beneficio de toda la humanidad, 

cualquiera que sea el lugar en que se encuentre y el medio 
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para alcanzarlo es el seguro social. 

6,- Como un medio de política socieconómica de un país, la se

guridad social es la encargada de proteger a los miembros de 

la comunidad, garantizandoles condiciones de vida, salu y de 

trabajo socialmente suficientes, a fin de lograr mayor pro

ductividad,más progreso y mayor bienestar común. 

7.- En la actualidad no existe clar~n1cnte una disposici6n le

gal en la cual los roclusos o internos puedan aer incorpora-

dos voluntariamente u obligatoriamente al régimen del seguro 

social, o en su caso que óstas personas Ge encuentren prote-

gidos por alguno de los seguros comprendidos en la Ley del S~ 

guro Social. 

8.-El Estado a travéz de las diferentes leyes a instituciones 

que regulan lct ~unriucta de los internos o reclusos, ha puesto 

los medios necesarios para que estas personas pueden reincor

porarse a la sociedad, a su familia y a su trabajo socialmen

te útil para beneficio de nuestra ciudad y de toda la humani

dad. 

9.- El Derecho a la seguridad Social tiene relaci6n con otras 

ramas del derecho, como lo es con el Derecho del Trabnjo,.De

iecho Penal, Derecho Penitenciario, Derecho Internacional.Los 

principales documentos internacionales que se ocupan de los 

derechos fundamentales del hombre r,onsagran a la seguridad 

social como uno de esos derechos fundamentales. 
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10.- En las diferentes leyes y reglamentos que tratan o rcg,1-

1an la conducta de los reclusos o internos, como lo son; La 

Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Soci

al de Sentenciados, el Reglamento del Patronato paru Reincor

poraci6n Social en el Distrito Federal y el ReglamcnLo de Re

clusorios el Distrito Federal vigentes, contienen disposicio

nes de caracter social y en caso de que se cumplan llevaran a 

cabo su finalidad de rehabllitaci6n social del delincuente. 
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