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CAPITULO 1, 

ANTECEDENTES Y EVOLUCION DE SEGURIDAD SOCIAL, 

.l\ntes de h.:iccr ,1nftlisis de s( el reo 

tiene o no derecho il t,1 seguridad !;oclat., cA culidild de trabajador, 
11 

es ncces.:irto aunque en forn-~.:-i breve, señc1l<tr quo es la seguridad -
1 

social y una vez hecro esto ¡wocarnos ill ,1n,jilísis del tema que nos 
11, 

ocupa en al presente traba JO. 1

11 

A) EVOLUC!ON \1-t1STOR!CA, 

En las clv11\zac\~es de la antiguedad

se dejan entre ver las primeras manifestaci\ones o formas de se

guridad social, vgr. la ayuda mutua de ciertc~s sectores en un con

glomerado de personas, afines por vínculos 1• dlotlnta naturaleza, 

las corporaciones de artesanos de espíritu pi\adoso, que pagab-'n -

cierta suma de dinero al fallecer uno de sus \miembros. ( 1 ) • 

As( también la c~frad{a medloeval ante 

rlor- al gr-emlo, ambos se desarrollan casl a a par y los cuales se 

( 1 ) Francisco González D(az Lombardo.-P >yecclones y Ensayos 
Sociopolítlcos de fv'iwdco.- Pág. 273 y :!74. 
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daban socorro mutuo los Integrantes de los mismos, cuando alguno 

de ellos se encontraba: 

Enfr;:'.";.,ó, en caso de invalidez y cos -

tear si era necesario la lnhumac16n del miembro. '\lgunos auto -

res opinan que el aux\l lo que se d.Jba era mf1s bien .:i título de gra-

cia que de derech:> pleno, condicionado este ,1ux1\io a la pobreza -

del agremiado, aunque se contribufo, eso no les daba o concedía --

derecho a reclamar la usistencia o socorro. Concretnmente la -

ayuda consistía en la asistencia médica, en la atenci6n h:>spita\aria, 

en substdios en dinero, ayuda en dinero a los desempleados o a los 

inválidos por edad o por accidente y pagar la inhumaci6n del agre

miado. 

Lo anterior se reforza en las herman-

dades de socorros mutuos, sociedades organizadas con una t6cni

ca más depurada en cuanto a recursos y subsidios .Y que se aseme

jan bastante a las modernas instituciones similares de este siglo 1 

las cuales ten(an en ocasiones carácter profesional 1 siendo que -

sus prestaciones guardaban adecuada proporci6n con lo aportado, 
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Predominando en las edades, antigua, 

media y principios do la moderna, la mutualidad, la benerlcencta, 

la caridad y la fraternidad cristianas. Posteriormente a los si

glos XVI al XVII, aparecen otro tipo de formas de seguridad so -

clal, vgr. seguros típicos que uttl izan las pólizas y que admlnls-

tran y fomentan las primeras compañías o sociedades asegurado

ras, en tales condiciones ya desde el siglo XV, en que las rtnanzas 

del mundo están en manos de los grandes mercaderes y de los pri

meros banqueros. Surge la clase de los asalariados, con las mí

nimas posibilidades de subsistencia Independiente y segura, no ob_! 

tante el desarrollo del maquinismo. Por lo que al taller del arte

sano, organizado más o menos es reemplazado por la fábrica, 

agrupando en enormes centros industriales a masas de obreros, -

una de las consecuencias de esta organtzacl6n fue, la desapartci6n 

del régimen protector que para los Infortunios laborales habían -

mantenido las cofradías y hermandades e lntciarse el mutualtsmo

privado, mediante aportaciones peri6cHcas o las impuestas ante -

cada infortunio que debiera ampararse. En el siglo XIX, al lado

del gran movimiento sindical, los trabajadores se percatan que -
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aúi logrado un nivel laboral aceptable, no se est& a salvo de la m.!_ 

serta y de la rulna como resultado de algún accídente o enferme -

dad profesíonal. De aquí la necestdad de sistemas oblígatortos -

de prevtsl&i social, para cubrir los riesgos de inval ldez profesio

nal y la desocupacl6n, movimiento que se Inicia CCf'\ modestas ca -

jas de resistencia formadas por mínimas cuotas semanales, que -

formaban los mismos trabajadores, para estar prevenidos contra

tas eventualidades que les afectaran. As(, también con la emanct 

paci6n americana se concedieron pensiones vttaHcias par los ser -

vicios prestados como se había practicado ya con los soldados -

de los tercios hispánícos de los siglos XVI y XVII, es declr, ya -

desde ese ttempo vemos así antecedentes de la seguridad social.

"Siendo el verdadero origen de un sistema consciente de seguros -

sociales obligatorios se encuentra en Alemania en 1881, se bosq~ 

ja un nuevo orden de seguridad social, Instaurado para tal efect9 -

que se de a aquellos que sufren, la asistencia a la cual tienen de

recho, se reconoce que la anclanldad o la lnvaltdez colocM a \os

obreros en circunstancias de Incapacidad para \a ganancia dtarta

stendo por ello que se les preste ~ atenct6n que \as que se les -
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hab(a prestndo" ( 2 ), poste,.lormcnte en la rnlsma Alemania el 13 

de junto de 1683, se aprob6 el segu,.o por enfermedad, el 6 de ju-

llo do 1864, ol seguro de accidentes del trabajo; el 22 de julio de-

1BB9, el seguro de Invalidez, desde entonces la seguridad social -

no ha dejado de avanzar y en 1945, se Inicia el pleno desar,.ollo -

de los sistemas provisionales de la seguridad social, dispuesta a 

,.epn,.ar los est,.agos de In guerra y a lnf1..11dlr de nuevo la esper~ 

za en e\ pueblo. 

( 2 ) Or. Francisco Gondlez O(u Lombardo. - El Derecho Soctal 
y la Seguridad Social Integral.- P'9. 120. 
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Desde \os slg\os XVI y XVll, con los 

soct6\ogos humanlstas y m6sofos de tnsplracl6n crlstlana, formu

lan teorías tnvocando como slgnos precursores de un slstema asls

tencla\ más o menos perfecto basado en \a ob\ lgacl6n moral que de

rlva de la so\ldarldad humana, 

Dentro de esta corrlente cabe cltar a 

Luls Vlves, que proclama el derechO de aslstencla para pobres e 

lnválldos carentes del pan cotld\ano y de los que sufren desgrac\as, 

con \o que se transparenta una ap\ lcacl6n de \as obras de mlserl

cordla. A lado de Luls Vtves, el hlstortaQ<>r y soc\6\ogo ..Uan de 

Marlana, a\ defender el derecho de \a protecclón de los desvalidos 

y menesterosos por e\ estado, d\ce ql.'B 11 Es en nosotros 1.r1 deber 

de h\.rnantdad tener a dlsposlcl6n de todos \os blenes que D\os qul

so que fuesen comunes, ya que a todos \os hombres entreg6 la t\.r

rra para que se sustentaran con sus frutos y s6\o \a rabiosa codJ. 

cla pudo acotar y separar para s( ese patrlmonlo d\vlno, apro -

p\Andose los alimentos y \as riquezas dlsp.¡estas para los hom-

bres " ( 3 ) • Tamb\'n en el siglo XVI, se propugna la ulsten-
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cla social p:>r el Estado la restrlccl6n de la mendicidad callejera, 

la fundacl6n de una casa hospital, para enfermos y llslados. 

Ws adelante se prop:>ne la ocupact6n 

de los jornaleros en trabajos p(b\lcos, cuando se escaso su labor 

original, talleres similares para hombres y mujeres sin oficio, 

aunque con salarlos menores al común para coordinar la caridad 

con la justicia. Y as( en la segunda mitad del siglo XX, la segv-

rldad social se erige en una prestacl6n e><iglble, 

( 3) Luis Alcala.-Zamora y Castlllo.-Gulllermo Cabonellas de
Torres.- Tratado de Pol(ttca Laboral y Social.- pág. 419. 
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B) LEGISLACIONES PRECURSORAS. 

Se remontan al individual lsmo franc:6s 

de 1789 en la " Declaraci6n de los derechos del hombre y del ctu-

dadano ", que al referirse a los riesgos sociales apunta : " La -

aslstencla p(bllca es un deber sagrado . La soctedad debe la -

slbslstencia a los ciudadanos desgraclados, sea procurWoles -

trabajo, sea asegur&ndoles medios de sl.bs'stencla a los que estM 

tnc:apacltados para el trabajo " ( 4 ) , y no fue hasta 1848, en la -

mlsma Franela se crearon los talleres nactonales, que ¡:>f'eten--

dCan asegurar eficazmente el derecho a trabajar ; a1.rtqUe fracasa-

ron rotuldamente en su prlnc:lpio. As( en diversas constituciones 

Colombia, Guatemala, y sus precedertes Bol\vta, Brasil y Clba, 

proclaman mlsl6n del estado la asistencia social, cr..ie deber! pr~ 

tarse a los que carezcan de medios de sl.bslstencla y que estén -

incapacitados físicamente para trabajar. En algunas otras cons-

Utuciones se declaran con carácter obllgat.orto los seguros socia-

les, derechos irre""6leiables e lmprescrif,tlbles de los trabajado-

res, costeados por el Estado, los empresarios y los trabajadores, 

( 4 ) Luis Alcala.-Zamora y Castillo.-Gutnermo Cabonel\as de To
rres.-Tratado de Po\Cttca Laboral y Soclal.-p&g. 419. 
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tnl es el ca!:io de Costa Rlcil, ( Art. 6.3, constltuclonnl ), Cuba -

( Art. 65, constltuclonnl ), El SillvucJor ( Art(culos 97 y 187, cons

tltuc lonal ) , Gu.:itcmnln ( 6.3, co~tltucion,i.l ), México ( Art. 123, 

fracct6n XXIX, constitucional ) , Nlcur,1gua ( Art(culos 85 y 95 ,

constltuclonal) y UruglJay ( l\rt. 58, constitucional) , as( tambl6n en 

tn constltucl6n Alemana de W6lmilr en 1918 y la de la repÚbtlca es

pür)ola de 1031, Introducen ..i sus leglslacloncs los prlnclplos de sc

gurtdnd soclnl. En la constttuci6n de Bolivia de 1967, so establece 

que " Los regímenes de seguridad social se lnsplran en los princi

pios de unlvcrsalldad, solldartdnd, unldud de gestl6n, cconom(a,

oportunldud y eficacia cubriendo las contingencias de enfermada-

des, maternidad, riesgos profesionales, Invalidez, vejez, muerte, 

pnro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de lnter6s soclal n. 

En europa después de la segurda gue

rra mundlal la constltucl6n francesa de 1946, reza " La nacl6n ga

rantiza al lrdlvlduo y a ta farnllla las cordlclones necesarias para 

su desarrollo, especialmente al niño, a ta madre y a los trabaja-

dores de edad avanzada, la protecci6n de la salud, la seguridad -
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material, el reposo y las comodidades, te<lo ser humano que a con

secuencia do su edad, estado físico o mental o sltu'1ct6n econ6mtca 

se hallare lncapactt<1do pur·a trabajar, tendr~ derecho a obtener -

de la co\ect\vldad \os medios para una existencia adecuada", 

En los p¡lÍSes colectlvlstas como la -

URSS se establece que " Tiene derect-o a ta asistencia econ6mica 

en la vejez, as( como en caso de enfermednd y de pérdida de la -

capacidad de trabajo ". Este derect-o estfi a<>egurado por el -

ampllo desarrollo del seguro socia\ de los obreros y empleados, -

a cargo del estado , por la asistencia médica gratu(ta a los traba

jadores y por la existencia de una red de balnearios y casas de -

salud, p.;estos a d\sposlcl6n de los trabajadores para su disfrute. 

En \a época contemporánea, la pre

si6n de fuerzas polÍttcas y sindicales, obran en pro de una ampll.~ 

cl6n de seguros socta\es. 
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C) INTERNACIONALlZAClON DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 

Por lo que a la lnlclatlva y a la cons-

tancln privada se debe el comienzo de campa11as Internacionales -

y la rcuni6n de asamblcns dc5tlnndns n proponer programas y pla-

nes de seglJrldi1d social, lils prlmcrns reuniones se sci'1alan cuando 

los países de vanqu;1rdía en \a materia. 

/\.s( C'n l88f3, se celebra en París el prJ. 

mer congreso definido en e~>ta cucsti6n, si bien se lirnlt6 a tratar 

el seguro relativo a los accidentes de trab<ljO, no hubo pasado mu-

cho tiempo, y mostrando la permanente actualtdad de las exigen--

clas en esta esfera, otros congresos se reunen en Berna ( 169\ ), 

Mllán ( 1894 ) , Bruselas ( 1897 ) , Pa,.(s ( 1900 ) , Dusseldorf -

( 1902 ) y Viena ( 1905 ), en todos ellos, el tema candente consls-

da en la libertad u obllgatorledad del segur'o obrero, La opcl6n -

por el r'~lmen for'zoso se produjo en el Congreso de Roma, 1908, 

al prevalecer la situacl6n de las personas que por sus bajos recu.!: 
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sos econ6m\cos no pod(an contribuir a la prevlsi6n de los riesgos 

a que estaban expuestos. 

En el primer congreso Iberoamericano, 

celebrado en Madrid se propuso la corrvenlcnc\.:i de puctos entre -

los países, de respeto del principio de ln ley torr\torl<1l y de los -

derechos adqlilridos pnra todo!> los tr.1b.1Jddores ; ln coli\l)Oraci6n

econ6n1ic.1s y ,1<Jrn1n1~;tr;:illv<1•;, "n tri' Ir.·!; t·•.t,1c1rY.:;, lu pre::.tacl6n mti_ 

di.ca dentro de los ~;cqu1~os socll'llc:;, la ftj11c16n do un salario vital -

mínimo, líl pr-ornocí.6n del ilhürr".:> y el forr'"..!nto de las viviendas po

pulore.r.. FJ1 d continente. arrH.'.rtcano l.!" de r·esaltnr la lnlclatlvn -

de Unsa(n, presentada o\ Cúngre:;o ,A,rnericnno de ele ne las sociales, 

reunido en Tvcumá.n en 1916, con motivo del centenario de ln lnde

pendencla Argentlna, Se sugería la creact6n , en Buenos Aires, -

de una oftclna encargada de concentrar tOda la lnformacl6n social 

de am~rlca , para divulgarla y promover ta untftcacl6n de los -

procedlml~ntos de estadística social. AJnque la prop.Jesta fUe -

aceptada, no 11eg6 a efectuarse • En diversas conferencias Patl!, 

merlcanas, desde la relrlida en Santiago de Chlle en 1923, se tra

t6 de temas $QCiales y se r-ecomend6 abot"darlo en ulteriores uam-
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bleas de lgual car&cter. As{ en \a Habana en \928, se trat6 el -

problema de la lnrnlgraci6n. 

En la reunl6n de tv'ontev\deo de 1923, 

se consider6 un proyecto de oficlna \nteramerlcana del trabajo --

" En la de Santiago de Chlle de 1936, se establecl6 que los segu--

ros sociales deben llevar la triple funci6n de prevenc\6n, repara-

ci6n e lndemlnlzaci6n " ( 5 ) . Se recomend6 que la leglslacl6n 

de cada pa{s Implantará diversos seguros ob\lgatorlos en especial 

contra los riesgos laborales, las enfermedades comunes, materni-

dad, vejez, lnval\dez , muerte prematura y paro forzoso. 

( 5 ) Luis Alcala.-Zarnora y Castillo.-Gutllermo Cabonellas de T2, 
rres.-Tratado de Política Laboral y Social .- pfi.g, 425. 
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CAPITULO 11 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA SEGURIDAD SOClAL. 

A) CONCEPTO. 

La seguridad social comprerde un su~ 

tantlvo y un adjetivo, et primero comprende tas Ideas de exencl6n 

de pc\lgro daño o mal y tns de confianza y garant(a ante la magni-

tud y frecuencia de cnt6strofcs, desgracias, accidentes, y enfer-

medades ; en cuanto al adjetivo que va desde la Idea que era excl~ 

slva de tos trabajadores, hasta la amplitud de todo lo concernien-

te a la humanidad. Teniendo en cuenta estas Ideas et hombre y -

de su sltuac\6n y limitaciones, esto lo Impulsa a las actitudes y re

laciones que puedan ofrecerle un m(nlmo de no empeorar y una ten

dencia a mejorar. 

Es decir en lo Individual se concreta -

en la Integridad ffslca y en la salud corporal y mental. En lo fa

mll\ar se anhela esa misma asplracl6n para aquellos que de uno -
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dependen y en la colectlvldad, la asplracl6n que conftgura la segu

ridad social, se traduce en una establlldad en las relaciones e lns-

t\tuciones que conduce a una paz social. Y en lo Internacional 

se apoya en la lntanglbll ldad de las fronteras y en una armonía ge

neral haciendo con ello a un lado el espectro de las guerras. 

Concepto ampl lo de seguridad social.

Cuando se le asignan como sujeto todos los miembros necesitados 

de la sociedad o todos ellos, por la posibilidad permanente de me

jor"ar ta sltuacl6n econ6mlca y social que "ª tlene, o una elevacl6n 

de nivel de vida. 

Concepto o posición restr"ictiva. - Se -

integr"a por el conjunto de normas preventivas y de auxilio que todo 

individuo, por" el hecro de vivir en sociedad, recibe del Estado, -

para hacer frente a contingencias, previsibles y que anulan su ca

pacidad de ganancia. 

Es decir la seguridad social se esf'ue!:, 

za por mejorar el nlvel de vida de los situados en inferioridad en -
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sus condiciones econ6micas, por desterrar la miseria, la lndigen

cin y la pcnurl:i, por ofrecer la seguridad social, con más bases -

morales que jurídicas p.'.lrte de la ldca de que la socledad pide a -

sus lntcgrantcs, mfis que la expectativa del mañana, una lograda -

realldad en el presente. 

Por la lnscguridad econ6mica que -

e><lstc en la clase trabajadora, cuya subslstcncia depende de su -

trabajo y de la circunstancia do no sor víctima do desgracias que 

la reduzcan a invnlldoz, es aquella las más necesitadas de los sis

temas de seguridad, que alejen en la modida posible, las perspe~ 

tivas de la incapacidad, enfermedad y necesidad, pero no s6lo es

to sino que la seguridad socla\ comprende tambi6n la organizaci6n 

pol(ti.ca, jurídica, econ6mica y social del estado, a la par de la -

existencla del hombre. 

As( entre los precedentes de la segu-

rldad soclal, los seguros van surgiendo, de acuerdo a las necesi

dades de cada lugar, primeramente la protecci6n a los trabajado

res, y posteriormente a toda persona. 
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8) PRINCIPIO REGULADffiES DE LA 
SEGUF~IDAD SOCIAL. 

Principios gen6ricos o abstractos. - De~ 

tro de IR 6pocll contcmpor5nca la seguridad social, es muy discutida 

sin embnrgo lo mnyor(a de autores aceptan en su estructura genéri-

en, como principios occrcn de lfls bases en que se sustenta su teo -

rfo, los siguientes: 

A).- Principio de Solidaridad. 

8).- Principio de Subsldlaridad. 

C). - Principio de Autogestión. 

D). - Principio de Autorregulacl6n. 

Principio de Solidaridad.- Se afirma -

que la seguridad social, vista como tarea nacional solidarla, \mpo-

ne sacrificios a los j6venes respecto de los viejos, a los sanos, ~ 

te los enfermos, a los ocupados laboral mente frente a los que ca -

recen de él, y as( se diversifica por las varias contingencias 

que suscita la protecci6n social del hombre aislado y en núcleos. 

Siendo que algll"las de esas f6rmulas de solidaridad humana se han 
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venido practicando en todos tos tiempos, integrando as( tas prime

ras manlfestaciones de seguridad socla\, 

Principio de Subsidlarldad,-Sin lugar 

a dudas todos los hombres tienen problemas con trascendencia so

cial, de aqu( que tarde o temprano todos los com¡x>nentes de lKl CO!l 

glomerado, son sujetos potenclales de la seguridad social, ya sea 

en forma activa o pasiva, es decir contribuyendo a remediar males 

ajeros, o posible beneficiarlo de la cooperaci6n ajena. - y partiendo 

de ta aseveraci6n de que, la caridad bien ordenada empieza p:>r 1.r10 

mismo, as( las aflicciones y necesidades personales y famlllares -

hay que tratar de superarlas por nosotros mismos en comblnacl6n -

con tos familiares. 

Solamente ante la tmposlbllldad o lnsu

~clencta, surge la necesldad de que los demás colaboren, es decir, 

aqul es donde aparece el prlnclplo de sl.bsldlartdad; 

Prlnclplo de Autogestt6n.- Se refiere -

a que ta organlzacl6n y admlnlstracl6n de alguna rama de la segu-
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rídad soclnl, es preferible que se verifique por los sujetos activos 

y pasivos de la misma, 

Principio de la autorregu\act6n .- Sig

nifica que la seguridad social pretende que sus órganos cuenten -

con facultades de creacl6n normativa pura su fL11clonam!ento. 

Principios T6cnicos .- Se les llama -

as( porque se refieren más en concreto a las estructuras particu

lares de cada sistema en vigor : 

1 .- Principio de universalidad.- Se -

refiere a que la seguridad saeta\ abarca a todos los necesitados, -

sin distingos de si es trabajador o no, ricos o pobres, cuando lle

guen a necesitar ocasionalmente. 

2.- Principio de tntegralldad.- Se re

fiere este principio a que el aseguramiento social, se dirige a to -

dos los sectores de Ll'l conglomerado, por la totalidad de los rles -

gos, aflicciones o dificultades y con vigencia sobre todo en el terr!_ 

torio de \ll país . 



- 22 -

3,- Principio de igualdad.- Consiste 

en que las obllgaclones y derechos son iguales sin que nada tenga -

que ver, lo racial, el sexo, lo religioso, la Política, etc. 

Principio de unidad.- Es decir todos -

los sistemas Por orden 16gico, exigen cierta unidad o armonía en -

la organlzacl6n legislativa, administrativa y financiera, evitando -

contradicciones • 

C) MEDIOS Y FINES DE LA SEGURIDAD SOClAL, 

Visto lo anterior se dlce que " El su-

jeto de la seguridad social es el hombre necesitado y la finalidad, 

la meta es la proteccl6n del hombre contra los riesgos o contln-

genclas sociales " ( 6 ) , 

Ahora blcn para poder-comprender -

.. mejor la ldea, veremos que se enttende por riesgo o contlngencla 

-Social, y cual es el medio para eludir, retrasar o dlsmlnulrlo, -

que se va a utHl.zar para ello. 

'(i3) Dr. Francisco González Díaz Lombardo.- Proyecciones y En
sayos Soclopolíticos de fv'l.fu<ico.- p&g, 159. 
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' ' 

Riesgo.- Ac0t1tcclmlento futuro y posi

ble, que ocaslonn un daño al darse la eventualidad prevista, vgr. -

la enfermcdnd. 

Conttnqencia .- Es un hecho orevtstble, 

cuya eventual idnd se afirn"lc.1 como voll.l"ltarta vgr. nacimiento de un 

hijo. 

Clastftcaci6n de riesgos y contingen --

cías susceptible del amporo organizado. 

Riesgos Físicos. 

1.- La muerte.- Cuyas consecuencias

son el desamparo del núcleo familiar que dependía del fallectdo y -

el abono de los gastos originados por la última enfermedad y enti=. 

rro. La protecci6n social consiste en subsidios para subvenir a -

tales desembolsos y para remediar la pérdida del sost6n econ6mt

co de ta familia. 

2. - La vejez . - Qu.e d lsminuye la capa-
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c\dad de trabajo o que es acreedora a \ndef\nído descanso. Las -

prestac Iones son el pago da Jubílac iones o pensiones, el alojamíe~ 

to especializado en asilos o casas para ancianos y la proteccí6n -

persooal completa sí carecen de fam1líar·es Que puedan cuidarlos. 

3 .- Las enfermedades. - Que provocan 

aparte de 1.n peligro mortal en ocasiones, la eventualídad de la dls 

minuci6n o de la pérdida del salario, de prolongarse. 

La proteccí6n se orienta por presta-

clones de dinero, durante lapso más o menos prolongado ·de acue~ 

do al r~gímen en vigor y sobre todo por la antíguedad de los que -

sean trabajadores subordinados. A lo anterior hay que agregar -

la medicina preventiva y la curativa, además de Intervenciones-

quirúrgicas cuando sean necesarias. 

4. - La inva\ \dez. - Que lleva apareja

da Imposibilidad mayor o menor y más o menos prolongada para

tl"'abajar, con la consiguiente rebaja o pérdida de los ingresos la -

borates. Prestaciones temporales en dinero, pensiones trata - -
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miento de readaptación y puestos que puedan desempeñar por in-

capacidades parciales, todo ello integra el amparo para el caso, 

5. - í~iesgos profeslon<~lcD. - "'.JO po--

sean consecuencias similares a la!,\ de l.:1s enfermedades y accl--

dentes comunes, t.:mto en la salL1d e integridad ¡x1rsonal como en 

ta capacidad salarial, La moderna protecci6n se inicia con nor-

mas de higiene y seguridad laboral para continuar con prestacio--

nes en dinero, muy suportar a los de Iguales riesgos no profesi~ 

nales, y atenci6n m~d!ca, rehabil itacl6n y orientaci6n profasional 

J servicios y talleres de reeducact6n especializada. 

. ,... Riesgos econ6micos.- Figura exclus_!. 

vamente la desocupaci6n o paro forzoso, que pueda deberse a causas 

muy diversas, desde el simple despido hasta una cr{sls econ6mica 

mundial, sus consecuencias son ante todo de carácter econ6mico -

para la propia subsistencia y el mnntenimiento de la familia. -

Las bolsas de trabajo, el servicio de empleo, los traslados re--

gionales y los subsidios en dinero figuran entre las medidas orlen-

tadas a contrarrestar una de tas situaciones m&s duras que pueda -
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' ' 

af\lglr al hombre de todos los tlempos, por enfrentarlo, a plazo -

mayor o menor con la mlseria y el hambre. 

Riesgos sociales. - En ellos se encua

dran contingencias que sl no constituyen males o que provienen -

de los que afectan a otro, especialmente su muerte si de él se -

dependía en lo econ6mico, 

1 .- Cargas de familia.- Porque dese-

qulllbran con facilidad el presupuesto famll\ar, en retaci6n con tos 

matrimonios sin hiJOS y aún mfis con respecto a los solteros, Por 

ello la compensaci6n soc\ul suele concretarse en subsidios ,monet~ 

rios, en relaci6n a\ número de miembros de fomllia que depen -

dan de cada trabajador se complementa esto con otros recursos -

por escolaridad y con preferencia para vacaclones de carácter so-

cial, es decir gratuitas o de tipo econ6mico. El"l algunos pa(ses -

existen por esa clrcunstancia descuentos especiales en los comer-

cios, 

2.- Matrimonio.- La realizacl6n del -

matrimonio implica para \os contrayentes, o para su faml\ia inme-
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dli1til, un.:i serie de desembolsos considerables JX"lra la ceremonia, 

v\.:ije que ordin.:irlamente suelen cfcctu.:ir los recién casados y pará 

logrnr nunquc seil en arrcndumlcnto una vivienda para ellos, que -

desde luego es preciso amueblar. Por lo general lil protecci6n --

socliil suele consistir en l,"l conccsí6n de subsldlos por casamiento 

o el otorgamiento de creélltos sin Interés. 

3.- Maternidad.- Es Indiferente de --

que ello ocurra dentro o fuera de matrimonio, el embarazo y el -

alumbrnmlento representa múltiples gastos de carficter médico y -

en oc'1slones quirúrgico, aparte los del sostenimiento del recién --

n«cido, y« que entra en las cargas de fomilla generales. 

4. - Viudedad y orfandad. - ·~e en la -

mayoría de los hogares representa una merma de recursos , La -

protccct6n es de carficter econ6mtco y suele presentar dos man\--

fcstaclones distintas : La primera, una cantidad Única variable de 

acuerdo con la antlgucdad del fallecido, st era trabajador subor-

dlnado cuya entrega se efectúa,·prontamente, y la otra, de carácter -
;, .. 
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peri6cHco consistonte en una pcnsi6n , calculada tambi~n sobre los 

ingresos laborales y ant\gucdad en el trabajo. 

En forma general tratando de eludir, -

retrazar o disminuir los riesgos soclc'.\les señaludos, la seguridad -

social pone en marcha diferentes medios e instituciones. 

a).- La prevlsi6n social. 

b).- El seguro social. 

c).- La asistencia social. 

d).- El pleno empleo. 

e).- La poHtlca de salarios. 

f),- La sanidad p(Íbllca. 

g).- La política de viviendas y casas ba 
ratas .• 

h),- La jubllacl6n o retiro. 

l).- Las pensiones. 

j). - Slbstdtos o sl.bvenclónes. 

Frente a cada riesgo o contingencia -

surge la posibilidad de 1.na defensa, o remedio ya sea en cuanto a 
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las resultas pel"sonales, adversns Ya cerca de \os perjutctos eco

n6micos que olio lmpl\ca. 

Como no todos \os lndlvlduos est&n -

expuestos a iguales conttngonctns negativas, ni todos los posibles 

riesgos causan los mismos pel"julclos se precisa una dlvorslflca-

c16n en los seguros, má.s o menos Intensivos segGn la lncel"tld1.rnbl"O, 

los daños o la eventualidad que el riesgo enger~ke. 
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TRABAJO PENITENCIARIO, 

CAPITULO 111 , 

A) CONCEPTO 

1. - Con el triunfo del constituyente de 

lntroducir en nuestra carta magna, garantías sociales, al elevar -

" A ley f\Xldamental estructuras ideol6gicas del s~lallsmo para -

luchar contra el capital lsmo " ( 7 ) , y que en derecho positivo se 

traduce en el artículo 123, 1 ey federal del trabajo y otras, en rel!, 

cl6n a nuestro trabajo s61o nos avocaremos al anliltsls de estos -

dos ordenamientos, siendo necesario para ello y para seguir una 

secuencia l6glca en nuestro desarrollo temático, diremos, que al 

considerar el derecho del trabajo no s61o como sujetos del mismo 

a los trabajadores sl.bordlnados, slno tambl&n " A todo aquel que 

presta un servicio personal a otro mediante una remuneracl6n", 

es decir el derecho del trabajo entendido a la luz de la teoría lnte-

gral, incluyendo en lit la idea de la seguridad social; comprende : 

( 7 ) .- ALber-to Trueba Urbtna.- Nuevo Derecho del Trabajo.-T82_ 

r(a integral • - ~g. 222, 
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11 A. los obreros, jorn<tleros, empleados, domésticos, artesanos, -

bur6crutas, ngentes comcrclnles, médicos, nbogados, artistas, de-

portlstns, toreros, técnicos, ln<Jcnlcros, y 11 a todo uquel quo pres-

ta un r.ervlclo pcrsonul a otro mediante una remuneraci6n 11 ( 8 ), y 

yo <lgrego que dentro de esta claslficacl6n casu(sticu, es necesario 

claro está, que tiene que legislarse en esto rengl6n quiérase o no,-

Incluir a las personn5 que real iznn o prestan un servicio a otrn me-

diruite ur1a remuneraci6n y que se encuentra dentro do un centro pe-

nltenclario, independientemente de la inocencia o culpabtlldnd, ll-

bertod o reclusl6n de In personn, ya que al reflexionar, sobre la -

situnct6n de estas pcrson;\S y en especial do aquellos cuya reclu--

si6n se debe a que se encucntrnn privados de su 1 lbertad en virtud-

de una sentencia condenatoria, vemos que no hay ningún lnconve-

niento en que puedan quedar comprendidos dentro de los sujetos del 

derecho del trübajo como lo veremos a través del siguiente estudio: 

La mayoría de los tratadistas aceptan-

que el trabajo penitenciario es el conjunto de acttvldades realiza-

das por todos aquellos sujetos que se encuentran privados de su U.-

( 8) .- .AJberl9Trueba Urbina,- ~evo Derecho del Trabajo.-Teo
r(a Integral.- pág. 233, 
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bertad en raz6n de una sentencia condenator\a, '/ que para el lo se 

encuentrnn reclu(dos en la cflrcel • en alguna colonia penitenciar-ta, 

en alguna penitenciaria, o en algún presidio o establecimiento es-

peci.al dest\nados para que estas personas cumplan con las sancio

nes pr\vat\vas de libertad '/ de acuerdo con lns 6rdenes legales es

tablecldas. 

Del concepto del trabajo penltenclarlo 

se desprende que ademfi.s de los reos, todo el personal tanto ad

minlstratlvo 1 dlrectlvo y tknlco forman parte de él, en raz6n de 

que así debe ser entendido, ya que estas personas se encuentran -

desempeñando su actividad laboral dentro de esos centros• lndepe.!:! 

dientemente de su libertad, es decir a ellos tamb\én les abarca el 

derecho del trabajo penltenclado y solamente a ellos proteje la ley 

federal del trabajo sln lnclutr a los reos, de aqu( la necesidad de -

una leglslacl6n especial que Incluya a toda per-sona que forma parte 

del derecho penitenciario, y sin lugar a duda tarde o temprano, sea 

en legislaci6n especial o no ; y dado que toda esa actividad que de

sarrollan los reos es relecl6n laboral, tendrS que ser regulada_ ..... 
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necesariamente por una \egls\nci6n laboral, esta dlsclpl \na o sen 

el trabajo penitenciario como toda disciplina en su gl!nests, trae 

aparejada una serie de dificultades y en general una problem6tlca 

como es 169\co en todo principio, pero que poco a poco se va inte-

grande >' así desde su deftntcl6n IK"ly dlflcultad para elaborarla, pe-

ro de una gran necesidad de ::¡uc se lntegre dicha dlscip\\na, ya que 

de no regular la s\tuaci6n de hecho que presenta, es d1?clr, al no -

contemplar la leg\slac\6n laboral la actividad que realizan las pers~ 

nas que se encuentran privadas de su 1 ibertad, estamos ante la ne-

gacl6n del derecho¡ reglamentaci6n que debe ser no sólo. a nivel -

de rehabll f.taci6n sino a nivel laboral. 

B) EL TRABA.JO PENITENCIARIO CON
SIDERADO COMO UN DEBER Y DE
RECHO SOCIAL. 

Nuestra carta magna en su art!cu\o \8 -

!señala que tos medios para readaptar a los detlncuentes debe ser -

'tt\ trabajo, la capacitaci6n y la educacl6n; entendiendo que estas -

tres formas de readaptacl6n se conjugan en-tre si , ya que parte de 

la educacl6n es la dlsclpllna laboral. Del mismo texto constltuclo-
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nal se dcr1v<1 que todo tipo de centro destinado p.nra cumplir una -

persona su privación de libertad como consecuencia de una scnten 

cin condcnntorla, tiene el ::Jct.Jer de organizar el trabnJo que en 61-

rcnl icen los reos y a la vez éstos est6n obligados a ejecutarlo, Y 

así tnmb1én el artículo 01 del C&-jigo Pennl en V\gor se•iala "Todo 

reo privndo de su 1 ibertad y que no se encuentra enfcrrno o invlilido 

se ocupará en el trnbnJo que se le asigne, de acuerdo con los regl~ 

m<:>ntos interiores del cstnblccirnicnto en donde se encuentra"; como 

nos po.Jcmos dar cuenta el Ordcnnmlento en forma imperativa seña 

la, l1n deber jurídico dc>I recluso a trabajar, pero al lado de esta -

situnci6n surge otra 16glca Jurídica y abona en favor de que al lado 

de este deber u obllgacl6n, Sl1rge un derecho que al ejercerlo trae 

entre otros beneficios aparejados el de la remisión de la pena, es

decir, representa un estímulo muy Importante para el logro del -

objetivo más preciado de esas personas que se encuentran en pre -

sldto, como es lograr su tan anhelada l lbertad. 

En relación a la obHgact6n y derecho -

laboral, el artículo 5o. de nuestra Constituc!6n en concordancia con 

el artículo 23 de la 11Declaracl6n de los Derechos Humanos", con -
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templa varlos aspectos como son : 

1.- Libertad pura dedicarse a la pro

fesl6n, actividad, comercio, o Industria que más interese o con

venga, etc. 

2.- Derecho de no prestar trabajo sin 

e\ consentímtento y s\n obtener retrlbuct6n. 

3. - Derecho de trabajar como un prln-

clpio de solidaridad. 

4. - Dcrecro de trabajar sobre un m(n!_ 

mo de garantías que reglamente el derecho laboral. 

La libertad mencionada de trabajo es 

afectada por restricciones de carácter constttuci.ona\, y moralme_!'.! 

te .apreciadas; ya que por reso\uci6n judiclal p..¡eden vedarse esa 

actividad, pero en principio el hombre puede buscar e\ medio de 

vida que más le cornenga a sus intereses y posibilidades para vi

vir en forma decorosa con su esfuerzo manual o intelectual y -

todo ello encomendado para alcanzar el bien de la humanidad, la 

seguridad colectiva 't a la vez tambi~n el anhelo de que esa act\-
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vldnd sel\ ilmp,1r.-1d,1 por la seguridad soclc'.11 y agregando la Idea de 

In teoría lntcgr.il, t•>do ello tcrxHente <1 soclullzar los bienes de la 

producci6n ¡ siendo ncccsnrlo pi1ra busci\r ese medio de vida, que 

" Se le otorgue <JI hombre, libertad, pura que en la gran escala de 

lns ¡x>slbtlidnclcG, progrese y eleve su nivel de vida" ( 9), y los -

que dependen de él econ6mlct1mente. En 'téll virtud es de f~c!I apr!:_ 

clnci6n que el trfll><ijo es un derecho social ; udem(1s de lus ventajas 

econ6micns, mornles, psicol6gicas y soc!t1les que representa el -

derecho a trnb<iJar parc'.I cut1lq~ilcr individuo, m6.s aún para u.:iuel -

que no gozn de l lbcrt,1d cobr.1 un sentido especial, ya que privado -

de su libertad no tiene otra cosil que hticer sino desempeñar algu -

na l.:UJor que le lmp\dc'.1 el ocio y lo dignifique como ser humano, -

y as{ las reformils legislatlvils favorecen la disminuc16n de la pena 

en proporcl6n de que por cada dos dfos de \ubor disminuye uno , 

según indica la ley de normas mínimas, y se ha visto a través del 

tiempo resultados definitivamente positivos, \agrande;> un estímu-

lo muy Importante que se aprovecha para iniciar parte de la 

educacl6n, en el trabajo penitcnciarlo, la libertad para determi--

nar el trabajo a desarrollarse restringe aGn más puesto que las 

( 9 ) .- De la Cueva tv\arlo,- Derecho tv'lexicano del Trabajo.- ~g. 
216 • 
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actlvldades, son menos varladas y mfls escasas, 

Como nos podemos dar cuenta do las -

normas penales y penltenclarlas, a las personas que se encuentran 

prlvadas de su llbertad, se le astgnarfl un trabajo, el cual ha de -

responder, en la medida de lo posible, a sus aptltudes y deseos, -

siempre, que el cuerpo técnico del establecimiento, razonadamente. 

considere la conveniencia de la actividad, 

Dicha conveniencia radlca en el trabajo 

que va a de~empeñar y la influencia que el grupo de trabajo puede 

ejercer en su personalidad. " Dado que el trabajo es un deber so

cial, todo hombre por el hecho de serlo, está obligado a trabajar, 

como un elemento de la produccl6n, tiene que contribuir a 6sta -

( lO ) ¡ siendo que esa contrlbucl6n debe analizarse a través del - · 

trabajo, con ello compensará los beneficios que de la sociedad re-

clba como es la protecci6n y solidaridad del conglomerado, acep

tando el trabajo como un deber social de las personas, su cumpl l

mlento sera exlgible en justicia, y para ello resulta aceptable -

la lnterpretacl6n del artículo lo. y 20. de la ley federal del traba-

( 10 ) ,- Qulntana Miguel A •• - Econom(a Soclal.-p&g. 40 
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jo que se refiere a \a f\Jncl6n socla\ del trabajo como ta\, ya que -

e\ trabajo de cada lnchvlduo no debe \ lmltarse en los beneficlos -

de\ mlsmo , como para alcanzar el bienestar soclal. 

C) FUNCION SOCIAL DEL TRABAJO 
PENITENCIAAIO, 

El trabajo JJt!nltenclarlo como tal, está 

revestido de obllgatorledad, pero a la vez lleva apal"'ejado una fun-

cl6n social, para una mejor comprensl6n de esta ldea es necesarlo, 

/>.nallzar el artículo 5o. constltuclonal, 

porque en él se prohibe el trabajo gratu(to e lnvoh.ntarlo y fol"'zoso, 

habiendo una excepcl6n cuando, el tl"'abajo sea Impuesto como pena 

por el estado ; as( también en e\ c6dlgo lnternaclona\ de\ trabajo, 

en e\ artículo 1210, corres~-~rxllente a\ 20. convento sobre el tra-

bajo forzoso en 1930, define al trabajo obllgatorlo, como "Todo -

trabajo o servlclo exlgldo a un individuo bajo \a amenaza de ""ª -
pena cualquiera y pal"'a e\ cual el lndlvlduo no se ofrece voh.llta--

rtiinerte " ( ll ) , atlol"'a bien como toda regla tiene su exc.pci6n, 

n ~slrne que r.JeStl"'a carta magna admite el trabajo como pena, 

( 11 ).- c.6dlgo lnternaclonal del Trabajo .-
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pero ta\ presi.nc\6n se \nval\da en virtud que en el artículo 18, del 

m\smo Ordenamiento se refiere a\ trabajo y a la educac\6n como -

med\os caivenientes para readaptar a\ recluso al med\o social, y 

esto no puede ser en otra forma ya que el trabajo como pena choc~ 

ría cai su propia naturaleza, siendo el ejercicio y flflclón del tra

bajo d\gnlflcant-i para el ser humano. Por otro lado, el slstema

educativo procura que el bienestar social sea obtenido por los re

cursos humanos, de tal forma que \a educac\6n general promueve 

a la sociedad. 

E\ trabajo penitenciario, esto es, el

q:..ie desarrollan los internos, no se impone como pena, lo confir

ma el artículo 24 del C6digo Pena\ en vtgor, que establece qué san

ciones pueden apllcarse a los delitos, sin que en ellos se incluya -

el trabajo, y aun cuando \a últlma parte de la norma admita "Y -

los demás que fijen las leyes", no existe dispos\c\6n en tal senti -

do, ya que el capítulo de ejecucl6n de sentencias sé refiere a\ tra

bajo como medio de regeneraci6n, no de sanci6n, se entiende pues, 

como síntesis que el interno tiene ta obllgact6n de adm\t\r una d\s-
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clpltna dentro do In cual pUCda y deba quedar reclu(do un sistema 

de trabajo para su rchl\bllltacl6n y readaptac16n social, fines para 

los que ha quedado pr-lvado do su llbortud. A tales conslderaclo-

ncs el maestro Gonz61ez 8ustruT1ante, señala " Acostumbrar al de-

ltncuentc a trabajar, sin necesidad de emplear procedimientos -

violentos, equivale n alejar de su mente la ociosidad y contribuir 

a que elimine las desviaciones morales que lo llevan al delito" -

( 12 ) • La ociosidad es el enemigo principal del hombre y -

evitarla es evadir conductas anti-sociales. 

Aceptada por nosotros la poslblldad -

de un trabajo penitenciario con función social y obligatoria como -

medios regenerativos y rechazada la idea de hacerlo constituir un 

medio de pena o sancl6n, debe entenderse que dlcro trabajo debe 

ser regulado necesariamente por la leglslaci6n laboral. 

Toda vez que el trabajo en general --

lntegra 111 derecho social, el derecho penitenciario debe de regla-

mentarse, para to que se requieren medidas concretas que factll-

ten la justicia social, ya que al comprender la ruict6n social de -

( 12 ~ .- Gonz&tez 8ustamante J,J, - Tratado Derecho Penal.- ~. 
52, 
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las labores penltenclarlas slgnlflca que se tlene conclencla de que 

el lnterno forma parte de la comunldad, lo que lmp\\ca respeto de 

la segunda para con \as prlmeras, y en segurdo lugar, pero que -

por un infortunio e\ Interno ha creado un problema a la sociedad 

a\ trasgredlr \a ley y que su rehab\l itacl6n y readaptacl6n social 

representa und erogacl6n que la socledad mlsma absorbe por \o

que, con justlcla puede y debe so\lcltar de él una contrtbucl6n . 

.Ahora blen en el derecho positivo está 

regulada esta sltuacl6n de \a slgulente manera: 

1.- La ayuda o sostenlmlento de su fa-

ml\la, 

2.- El pago de su sostenimiento duran-

te su reclusl6n. 

3.- E\ pago de la reparacl6n del daño, 

causado por el n (clto cometido ( ai.nque no siempre hay reparact6n 

del daflo) • 

As( el artículo 82, del c6dtgo penal, -

respecto de\ segundo concepto, ordena la obllgact6n de pagar e\ Ve;!_ 
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tldo y allmento, y a la vez el artículo 10 de la ley de normas m(nl

mas lndlcnn que el trnbnjo penitenciario ha de procurar abastecer 

la demanda oficial, previo estudio de\ mercado y \a econom(a lo

cal, con vistas al favoreclmlento de la autosuficiencia econ6mtca -

de los establcclmlentos que nos ocupan. 

Como flnalldades del trabajo penlte~ 

clarlo se pueden apreclar las que creemos ajustadas a \a realidad. 

1.- Terapla ocupa.clona\ ( laborterapla), 

2,- capacltacl6n. 

3.- Ayuda econ6mlca, 

TERAPIA OCUPACIONAL ( LABORTERAPIA). 

11 Como parte del sistema penitenclarlQ 

se consignan las normas generales a las que se deberán sujetar el 

trabajo, la educacl6n, las relaciones exterlores y la dlsclpHna de -

los internos, 

Por lo que toca a la organlzaci6n de\ -

trabajo, merece ser s\.brayada \a ~ongruencla que debe existir en

tre las labores que se desarrollan, \os tnternos y \as condlciones -
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de trabajo en libertad, a fin de preparar a aquellos para su aco-

modo posterior a In l lberacl6n . Asimismo, se procura la con-

cordancla entre la produccl6n carcelaria y los requerimientos del 

mercado, con el prop6slto do buscar, nsegurado 6ste, la gradual 

autosuficiencia de los reclusorios. 

La educacl6n de los reclusos no puede 

ser confundida con la mera enseñanza Clcadémlca, similar a la que 

se imparte a los niños de escuelas primarias • Dadas las peculla-

rldades de sus destinatarios, aquella educacl6n deberá ser, ade-

más de académica, cívica, social, hlgt6nlca, artística, física y -

ética " ( 13 ), 

Siendo que el trabajo siempre ha ten!-

do y tlene un carácter especial en cualquier lugar destinado a las 

personas que se encuentran privadas de su llbertad, y as( se le -

ha considerado y se le considera en algunos lugares como castigo, 

es decir a los condenados se les pena además de la reclust6n, con 

trabajos de los llamados forzados, Y as( vemos que en esas cár-

celes preventivas et trabajo es obligado, de tal forma que para -

( 13 ).- Exposlcl6n de tv'otlvos de ta lnlclativa de la Ley que estable 
ce normas m(nlmas sobre readaptact6n de sentenciados f)áQ.c;. 
6 y 7 • 
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ser más explícitos y a gutsa de ejemplo, se llevan piedras de re

gular tamaño o los reos son trasladados hasta el lugar en donde -

se encuentl"an las mismas con el objeto de que sean desmenuzadas 

poi" ellos. 

Cabiendo aqu( hacer la observacl6n de 

que el trabajo forzoso lestona a los del"echos humanos que obllga -

a un esfuel"zo físico sin l"etrlbucl6n y de tal fol"ma que atenta con

tl"a la dignidad rumana del recluso, dado en las condiciones espe

ciales en que se efectúa. No obstante lo antel"tor, poslc16n de con

secuencias tan negativas, es decir no obstante esas pt"lslones en que 

el trabajo ro retribuido se Impone a los Internos como castigo, en 

la actualidad , \as directrices de la peno\og(a, afort111adamente -

exlste un concepto humano, científlco y práctico para que se entlen_ 

da at trabajador como un elemento básico y de gran valor para la -

rehabllitacl6n y readaptact6n de quien ha cometido un ll (cito. 

En efecto, y en esto Mfu<tco tiene ya -

1X1A leg!slacl6n aunque no en la magnitud que se deseara, que señ.! 

la que el trabajo es elemento de posltlva cuantía para sei'lalar la -
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rahc.'\bllltnc\6n y rcndaptacl6n dol ofensor, lográndose resultados -

positivos para la reintcgrncl6n del sentenciado a la vida normal 

en In comunidad a la que pertenezca, cuando las puertas do \a prl

st6n le son frMique.:id<rn, ill cumplir la dcl..lda contraída con la socl! 

dlld ; en consecuencia se \\runa \aborterapla al adiestramiento y -

cap.:1clti1ci6n del Interno mediante e\ trabajo, siendo esta terapia -

de amplias proyecciones, ya que contempla un trabajo d\r\gldo, -

contro\.:ido de acuerdo con las aptitudes y capacidad física del In-

terno. Aqu( cabe señalar un comentarlo de la exposlc!6n de mo-

tlvos de la Iniciativa de la ley que establece las normas mínimas -

sobre readaptaci6n soclal de sentenciados. 

"Materia de especial cuidado debe ser 

la reincorporacl6n soda! de los llberados, pués es sabido que con 

frecuencia el rechazo social a que éstos quedan exp..iestos los con

duce a la relntegracl6n delictiva. 

Por ello se sientan las bases para la 

extstencla de patronatos Integrados en la forma pertinente y , con 

el fin de que la accl6n de estos organismos en toda la rep(bllr.:a -
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pueda ser lXl\forme y cool"dlnada , so previene además la creaci6n 

de una sociedad de patronatos p.1ra 1 iberados, 

Una de las lnstltuclones más importan-

tes comprendidas en las bases es la rem\si6n parcial de la pena, -

en la que se traducen, de manera prf1ctica, los resultados de la -

adecuada readaptacl6n social. Este sistema cuentn con numero-

sos antecedentes extranjeros y nacionales, y está apoyado por s6-

l ldos argumentos tl!cnlcos. 

Es Indispensable admitir que -la reml-

sl6n parcial de la pena no opera nl ¡xxlr(a operar en forma mecá-

nlca nt automátlca, y en todo caso es lndlspensable para el otor-

gamlento de este beneficio que el reo revele efectiva readaptaci6n 

social. 

Por otra parte , se debe poner 6nfa-

sis en que al fundarse sobre la readaptacl6n socia\ del sentencia-

do, la remisl6n parcial de la pena encuantra claro apoyo en el ar-

tfoulo 18 de la constltucl6n federal " ( 14 ) • 

( 14 ), - Expostci6n de motivos de la lntciatlva de Ley que Establece 
Normas Mínimas sobre readaptaci6n social de Sentenciados 
Págs, 7 y 8 , 
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Con frecuencla surge el comentarlo -

de que c6mo es posible que se efcctGo la readaptacl6n de un \nter

no. por medlo del trnbnjo, sl en la mnyoría de los casos al come

terse los ll(cltos y salvo los vagos y malvivlcntes, los Infractores 

de la ley, al cometer el delito ten(an trabajo. 

Ello es posible porque al cometerse -

el U !cito por un trabajador, a su alrededor exlstfan ctrcunstanclas 

espcclales advorsns de medio ambiente, educaci6n, cond\clones -

econ6mlcas, modos de vida, etc. que cas\ siempre Influyen en el 

infractor de la ley, cuya mente se encuentra Ubre de la presl6n -

que s\gnlf\ca la prlvac\6n de la libertad. 

En cambio , con la laborterap\a , como 

m6todo clent(flco y apllcada concreta y espccíflcamente a un inter

no des~s de un estudio de personal \dad y tomando en cuenta sus 

antecedentes soclales, culturales, de trabajo, de carácter, de in

clinaciones, de temperamento y de salud, es posible que se 

logre la rehabl\itacl6n por medio de la ocupacl6n de su mente en

el trabajo. 
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Este es un medio efectivo de lograr que la ocu

paci6n de la mente en el trabajo ya sea f(slco o Intelectual, sea ef\

caz para lograr que el Interno vuelva a ser un elemento útil a la so

ciedad. 

En consecucncl.:i, es Indispensable que en todos 

los reclusorios existan talleres industriales en los que, bajo la di

reccl6n de maestros capaces y con experiencia, los Internos traba

jen con las finalidades ya antes dichas, que tienen ¡x>r objeto lograr -

la ocupacl6n de la mente en atender un trabajo, la dlstracci6n en -

efectuarlo, el medio de obtener una retrlbuci6n en efectivo, y la -

o¡x>rtunldad de abrir nuevos horizontes a quienes ¡x>r su condici6n -

deben ser sometidos al eficiente tratamiento de la laborterapla. 

Al respecto en nuestro pa(s , el derecho ¡x>sl

tivo establece la justa retrlbucl6n al trabajador , de tal suerte que -

la consUtuci6n en su artículo 5o. señala~ " Nadie ix;idr' ser obliga

do a prestar trabajos personales sin la justa retribuc16n y sin su -

pleno consentimiento, salvo el trabajo Impuesto como pena ¡x>r la -

autoridad judicial, el cual se ajustar! a lo dispuesto en las fracciones 

1 y 11, del artículo 123, que en la fracci6n primera señalada, esta-
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blcce que la durc'.1cl6n de la jornada máxima será de 8 hol"'as y en 

l.:l 11, que dlchll jorn..1dil cuando so trate de trabajo nocturno será 

do 7 horas. 

Et c6cHgo penal para el Distrito Fede

l"'ill, en su título cuarto, capítulo 11. - ill referirse, al "Trabajo 

de presos", estublece lo siguiente: 

Artículo 79,- " Et gobierno organizará 

las c.Srceles, colonias penales, peniten

ciarias, presidios y estubleclmlentos -

especiales donde deban cumpl Irse las 

detenciones preventivas y las sanciones 

y medidas de seguridad privativas de la 

libertad, sobre la base del trabajo como 

medios de regeneraci6n, procurando la 

lndustrlalizact6n de aquéllas y el desa

rrollo del espíritu de coopcracl6n en-

tre los detenidos ". 
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ArtCculo eo.- "El goblerno, dentro -

de los princlplos generales consigna -

dos en el art(culo anterior, podrá est~ 

blecer, con carácter permanente o tra!! 

sltorlo, campe;1mentos penales a donde 

se trasladarán los reos que se destinen 

a trabajos que exljan esta forma de 

organlzact6n ". 

Artículo 81. - "Todo reo privado de su -

llbertad y que no se encuentre enfermo 

o lnvfil ido, se ocupará en el trabajo que 

se \e asigne, de acuerdo con los regla~ 

tos tnterlores del cstableclmlento, en -

donde se encuentre. 

Toda sanci6n prlvativa de \ ibertad se en

tender6 impuesta con reducct6n de \S\ d(a 

por cada dos de trabajo, siempre que e\ 

recluso observe buena conducta, partlc+-
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pe regularmente en las actividades edu 

catlvas que se organicen en el estable-

cimiento y rcvole p0r otros datos efec~ 

vos rendilptaci6n social, siendo esta úl-

tlma condicí6n absolutamente indlspens~ 

ble. Este dcrccro se hará constar en la 

sentencia ". 

Artículo 82,- " Los reos pagar~ su ve~ 

tldo y al lmentac16n en el reclusorio con 

cargo a la partlclpaci6n que tengan IX)r 

el trabajo que desempeñen. El resto del 

producto del trabajo se distribuirá, por 

regla general, del modo siguiente: 

1.- Un 30 por ciento para el pago de la 

reparacl6n del daño ¡ 

11.- Un 30 por ciento para el sostenlmle!!. 

to de los dependientes econ6micos del reo. 

111.- Un 30 por ciento para la constituct6n 
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del fondo de ah:>rros del mismo, y 

IV.- un 10 por ciento para los gastos -

menores del reo, 

Artículo 83. - Si no hubiese condena o -

reparaci6n del daiio o éste ya h.Jblerc si

do cubierto, o sl los dependientes del -

reo no están necesitados, los porcent~ 

jes lnapl tcados se distribuirán entre los 

conceptos que subsistan, en la propor-

ci6n que corresponda, excepto el desti

nado a gastos· menores del reo, que -

será Inalterable en el 10 por ciento seña

lado, 

Por otra parte, la ley de normas m(ni

mas sobre readaptacl6n social de los se!! 

tenclados, que en lo conducente se aplica 

a los internos ley que es de moderna e~ 

cepci6n y ampl (sima proyecci6n positiva -

para la readaptact6n de\ interno, establ! 
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ce en su artículo 10, que : 

La nsignac\6n de los Internos al trab! 

jo se harfi tomando en cuenta los dese-

os, la vocación, las aptitudes, la capa-

cltac\6n laboral, para el trabajo en H-

bertad y el tratamiento de aquéllos, as( 

como las pos\b\lldades del reclusorlo. 

El trabajo en los reclusorios se organl-

zarli previo estudio de las carácterlstl--

cas de la economía local, espcclalmcn-

te entre las demandas de éste y la pro-

duccl6n penitenciaria, con vistas a \a -

autosuficiencia econ6mlca del establecl-

miento • 

Para este último efecto, se trazará un -

plan de trabajo y produccl6n que será -

sometido a aprobacl6n de\ gobierno de\ 

estado y en los térmtn.:>s de\ convenio -
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respectivo, de la dlrecci6n general de 

servicios coordinados, 

Los reos p.1garán su sostenimiento en 

el reclusorio con cargo a la pcrce¡:x:i6n 

que en 6stc tengan como resultado del -

trabajo que desempeñen. 

Dicho pago se estableccrli a ba!:e de des 

cuentos corres¡::xmdlentes a una propor

ción adecuada do la remunerac\6n, pro

porci6n que deberá ser uniforme para 

todos los internos de 1.r1 mismo esta-

blecimiento • El resto del producto -

del trabajo se distribuirá del modo si-

gulente: treinta por ciento para el pa

go de la reparacl6n del daño, treinta por 

ciento para el sostenimiento de los de

pendientes econ6micos del reo, treinta -

por ciento para la constituci6n del fondo 

de ahorros de 6ste y dlez por ciento pa-
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r-a los gastos menol"es de\ r-eo. Sl no -

hl.blese condena a l"epar-aci6n del dai'\o 

o 6ste ya hubler-a sido cublel"to, o sl -

los dependientes del l"eo no estiln nece

s\tados, las cuotas respectlvas se apll

carán por partes lguales a los t'tnes se

ñalados, con excepcl6n del lndlcado en 

últtmo tármtno. 

Ningún Interno podrá desempei'lar fun

ciones de autoridad o ejercer dentro -

del estableclmlento empleo o cargo al

guno, salvo cuando se trate de lnstttu

clones basadas, para fines de tratamle!!, 

to, en el régimen de autogoblemo. 
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Como se ve por lo anterior, nuestra -

legislacl6n penal regula en una mínima parte lo relacionado con el 

trabajo de los reos, lo que merece comentarlo al respecto. Como 

se ve en p..'lrrafos anteriores, la carta magna de nuestro país seña

la muy claramente dos puntos en el artículo 5o. señalado : primero, 

que nadie podr(1 ser obl lgado a prestar trabajos personales sin !a

justa retribuct6n y sin su pleno consentimiento, haciendo la excep

ci6n del trabajo Impuesto como pena por la autoridad, el que aGn -

con esta calidad, deber{¡ regirse por lo establecido en las fraccio

nes 1 y 11 , del artículo 123, en lo que se refiere al horario de tra

bajo. 

Cabe comentar que el legislador de 1917, 

estaba compenetrado todavía por algunos procedimientos de la peno

log(a del pasado que señalaba penas de trabajo obligatorio, pues si

bien es cierto que el artículo 81, del c6digo penal en vigor, indica -

que todo reo privado de su l lbertad y que no se encuentre enfermo o 

inválido se ocupa1"á en el trabajo que se le asigne, de acuerdo con -

los reglamentos de'. penal en que se en< 2ntre, la realidad nuestl"'a 

es que el 6nico trabajo verdaderamente obligatorio a que se somete 
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a un lnterno, y eso por un per(Odo Inicial a su encarcelamlento, es 

llamado servicio de fajina, que en realidad es ol servicio de asea. 

Una vez cumpllói el período señalado -

para desempeñar este trabajo, el Interno queda listo para desempe

ñar algún otro trabajo en los talleres, oficinas, o aGn en su propia 

celda, y este trabajo en los dos primeros casos, es retribuido me

diante el pago de un modesto salario , si es que as( p..ieda llamárse

le, pero al fin salario del que se descuenta solamente un 30 Por -

clento para el fondo de ahorro, que so entrega íntegro cuando el aho 

rrador recupera su libertad. 

Esto es lo que constituye la primera fa

se de laborterapia como adiestramiento y capacitacl6n para el reclv

so por medio del trabajo. Esto es a lo que se llama terapia ocupa

cional o laborterapia, es la base para que la readaptacl6n del inter

no se logre en forma definitiva, pero debe estar ayudada por otras 

terapias de las que hablaremos a continuaci6n. El adiestramiento 11!_ 

va toda las características de la enseñanza y del aprendizaje de un 

arte ú oficio a un adulto. Pedag6gtcamente, es de sobra sabido, -

\as enseñanzas progresan mejor en aquellas personas, que tienen -
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lncllnilc16n , nptltud o Interés por determinada cnscñMza. 

Por esa raz6n es fundamental y tan im

port,1nte el estlK.llo de la personal ldild del Interno, cabiendo señalar 

en este punto, una p..1rtc del comentarlo que hace el ür, Sergio -

Gorda Ramírez, al artículo 7o. de la ley de normas mínimas, so

bre rcadaptaci6n social de sentenciados, al respecto del estudio -

de \,1 personalldild del interno " El nrtículo 7o,, establece un es

quema nnlura\ de la progresividad : fase de estudio y dlagn6stlco -

primero, y de tratamiento, después, dividida ésta en períodos de 

tratamiento en c\aslficaci6n y de pre\ lberací6n. wrante la prime

ra fase citada se aisla en cierto modo al recluso y se anal iza a -

fondo su personalidad ¡ ello permitirá fijar un diagn6stlco y un pro

n6stlco y establecer el tratamiento que se haya de impartir desde -

et múltiple ángulo médico psiquiátrico, pslco\6gico, laboral, peda~ 

g6glco, soctal, etcétera, en su caso. Hecho este examen, que ªPI!. 

reja un verdadero corte o estado, se Inicia el per(odo dinámico de ta 

reclusl6n ¡ a todo to largo de ésta subsistirá, empero la obser -

vact6n; será ella quien deterrnine las nuevas formas del tratamien

to. .Aqu( se habla de ctasiflcacl6n, porque bajo este sistema corr!!_ 
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rá la mayor parte de la vida cautiva del reo, se trata de un s\m -

ple marco de referencia, de pre-1 iberac i6n, parque ésta Introduce 

elementos cualitativamente nuevos en la ejecuci6n personal. En -

efecto, su prop6sito es diluir los razgos salientes del encarcela -

miento y crear una solución de continuidad cnda vez más fácíl y -

expedita hacia la vtda 1 ibre. En el período de pre-líberaci6n pler 

de presencia \a cárcel, que por definición impl 1c.3 encierro, y e~ 

pieza a adquirirla, la vida libre" ( 15 ). 

Por di~rsas razones es aconsejable-

que el estudio de personalidad se practique desde que el sujeto po-

see la condición de procesado, como dice la parte final del artícu 

lo 7o. Es desear téll cosa tanto en virtud de que el encarcelado recl 

blrá cierta atenci6n cuyas características sertln delatadas por el opor 

tuno estudio de personalidad que se \e practique, como en vista de -

la conveniencia más todavía, necesidad de que se provea al juzgador 

de los elementos necesarios p.;1ra que CJerza formalmente el arbi -

trio que la ley penal deposita en sus manos. No se trata de media 

tizar a la autoridad jurisdiccional, sino de ilustrar su juicio sobre-

( 15 ). - Parte del comentario,que hace el Dr. Sergio García Ram(
rez el artículo 7o. de la Ley de Normas Mínimas sobre la
readaptaci6n social de sentenciados.- Pág. 69, 
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clcrtos extremos que debcr[1 rnnnejar a la hora de lrxHvldua\lzar en -

el neto de In sentencí.:i y que, regularmente, no resultan en modo -

;ilgur'\O de los datos del proce::;o. 

Todo ello encaminado parn saber si se 

ad.:iptar6 el reo i\ un .:iprcndiZ.:IJC, muchil~• veces vcrcJ.:idcrL1mcnte 

laborío:>o, que resulte positivo porque el <1prendlz no aproveche -

vcrdader.:imenle \<"I:. cn!;ciinnzL'ls recibidas. De otro modo habrá una 

completi\ pérdida de tiempo, de c~;fuerzo y sobre todo, la finalidad 

del procedimiento resultaría Infructuosa y por ende negativa. 

Actualmente el deseo de trabajar, co

moya se dljo, estEi estimulado por o\ beneficio que tiene para el in

terno que le cuenten dos dfos de trubajo efectivos, por uno de H

bertad, según las disposlcí6n contenida en la segunda parte ya tran~ 

crlta del art(culo 81, del c6cHgo penal en vigor, y también en el a,.-.. 

tCculo 16 de la ley de normas mínimas, en estos ordenamientos se -

lnd\ca, que aderrfts del trab<1jo contarán la buena condÍ.ICta, la par

t\clpac\6n regular en las actividades educativas y datos suficientes 

de una efectiva readaptaci6n social, Lo anterior quiere decir que 

una buena co~ucta y una dedicacl6n al trabajo, no son normas de-
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flnltlvi'ls p..1rt1 cstnblcccr In rcmlsi6n p..1rclal de tn pcn..1, sino que es 

lndlspc~nblc que concurriln las otrus clrcunstuncl.:1s que cspcclfi

Cil In ley. 

En In prf1ctíca esto tiene lina mecánica 

consistente en intcrro;:¡atorios, observLici6n de conduct.:1, de pcrscr 

na\ícJ,1d, de lnclinac1oncs y nprovccl"lnmlcnto en lns cnscñunzns, ns( 

como <m el dcsernp.:·ño de lu com1si6n de tr.1bajo, Es 16glco que -

un profcsionlsta, corno ,1tgGn ml:d11,;o, 1,;ontador, urquitccto, etc., 

que sen \ntcrno, tendr{i m[1s file\ lid ad p.::ir,1 de~;empcñ.:ir traba JOS co-

mo profesores, oficinl!;ti1s 1 etc., que si se le comisionc::1ra 1 como -

obrero, no por faltn de cupacidad par¡:¡ aprender, sino porque se -

dcsaprovech¡:¡r(.:m sus <iptitlKJc~; de acuerdo a su capacidad ya adqul

r\d,1 en libertad. En lu antigua cf1rccl preventiva de la Ciudad de -

M6xko en el a,-10 de 1974, se rcaliz6 un censo de especialidades de 

trabajo, que se efectuó entre los reos que nll ( habitabnn, y se re-

glstraron 136 profesiones, oficios y ocupaciones, lo que da idea de 

lo múltiple del problema de dar <1decuada ocupaci6n y poner en mar 

cha una verdadera \aborternpia entre los internos. 

La real ldad es que la laborterapia ope-



\ 

- 62 -

re efectivamente dentro de la!:. dirceles, pero también no se cuc~ 

ta en las mlsm;Vi con un equipo humano con cspcc\alistus que ana

licen uno a uno ,, los internos, formando cxpcctientes personales, 

y por otro Indo lu cur.icid,1d de los talleres conque cuentíln, no son 

suficientes pora tener ocu¡x1dos a todos los internos, en la mayoría 

de los casos se OJX'.r'il con muy bucn;1 voluntad, par,1 lo~¡rar dur -

ocup,'lc\6n ¿11 n-.ilyor nGmero de pcr!;on<ls, cubriendo tus vacantes -

existentes con personal de nuevo lr<Jrcso o desde ulgGn tiempo alOJ~ 

do en el penal, pués no hay que olvidar qlJC ClJnlquler cfircel, norma_!. 

mente se encuentr.:i 5obr1:..'-pot)luda en forma explosiva, pt,Jedc decir -

se, que ello obl i')6 a nuestras autoridades a la creaci6n de nuevos -

reclusorios ya en funcionamiento, localizados a las af1.1eras de la -

ciudad, para albergar al l f a los Internos, Ante este tremendo fe-

n6mero de sobre-poblé\ci6n, la laborterapic"l so ha extendido a las -

celdas, a los patios, a los pasillos y p.;odo decirse que práctlcame~ 

te no hay un solo espacio, que r.o haya sido o no esté aprovechado -

en dar ocupaci6n a los Internos, Ante esta manifiesta Imposibili

dad de dar ocupacl6n a todos los solicitantes, lo más probable es -

qt.10 se autoricen trabajos en las propias celdas, aunque de hecho .se 
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h."lccn, siendo estas ocup.."lcioncs controladas para que oportunamen

te pucdnn ser retribuidas al Interno con alg6n salario y operando \a 

remisión P"rcial de la pena. Se dec(n q1.1(• h;1y otr.:is ter11pias cone 

>«'.ls con ln lnJ.)orterapia, <1sí l.'.l teraplil cducut1va es p¿¡rte integran

te del conjunto de circunstancias que deben observi'lrse alrededor -

del Interno por logr.-1r su rcadaptac16n, estn terc1pia educativa tiene 

un aspecto Íntimamente ligado con \,1 laborterapia en lil capacita--

ci6n y orientaci6n de cu<1lquier interno, como trabapdor especiali

zado, ya qLJc en la mayoría de los casos se entrar.J a un tal lcr como 

aprendiz y en muy pocos ya con algunLI exp1rienc1<1 o capacitaci6n. 

Esta terapia educativa necesita de \a -

amplia experiencia en conocim\entc de maestros de talleres para en

señar, conducir y lograr que el interno aproveche corno estudiante -

sus enseñanzas, se necesita preparaci6n pedug6gica pués no es lo 

mismo enseñar a los j6venes que a los adultos, sobre todo a quie

nes han perdido su libertad y no tienen mente y a veces ni su volun 

tad, para entender enseñanzas. El otro aspec.:to de la terapia educa

tiva es \o relacionado con \a alfabetizaci6n o estudios de educaci6n -

prlmartao secundada de los que Imparten en los penales. En mfuc.ico 
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en los nuevos reclusorios h,1¡ organi~ados cursos en esos tros ni

veles, y .:idcmfis un curso de io1omas y los especiales p.:ira ;;ordo_ 

mudos, los internos con estudios profesionales superiores que t1e-

nen aptitudes paré! enseñar, deben ser designado'.:; como profesores 

en los centros escolares, lo qui~ al mismo tiempo les da ocupaci6n 

y se cumple asf con la luborter,\p1a, involucrílndolos as( dentro de 

la terapia educativa. La terapia psiqu1Str1cn y p:..;1col6glca, son -

importantisimos para lograr la readaptaci6n de los internos. Cons

títuyen un elemento fundamental para conocer al Infractor de la -

ley y para reintegrarlo a la sociedad, estas terapias deben ser efe~ 

tuadas por verdaderos psicol6gos y psiquiatras, los que deben ngo

tar los recursos de la ciencia pura ubicar al lnterro exactamente -

en el sitio que le corresponda, como infractor de la ley y para con -

los métodos más pertinentes lograr la cura en el aspecto psicol6gico 

y quiza en el psiquiátrico, si ello es necesario. La ley de normas 

mínimas, :¡ue en lo conducente se aplica, como la misma ley lo

dispone, a los procesados,en su artículo 7o, dice : " El régimen -

penitenciario tendrá carácter progresivo y técnico y constará por -

lo menos de períodos de estudio y diagnóstico y de tratamiento, di-
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v\dido este últ\rno en fnses de trntamicnto do clasíf\caci6n y de tr2_. 

tnmicnto prc-liberncionul. El trat.:imícnto se fundurS en tos resulta 

dos de los estudios de personal idild que se prt1ctiquen al reo, tos que 

debcr[m ser nctual izndos peri6d\camcnte. 

Se procurarfi intciur el estudio de per

sonnlldnd del interno desde que éste quede sujeto a proceso, en cuyo 

caso se turnart\ copla de dlcho estudio n In autoridud jurisdiccional -

del que aquél dcpcndn. En consccuencin la terapia psiquttltrica y psl

col6gica deberá ser apltcuda en formu progresiva con revisiones pe

r\6d\cas a efecto de que se complemento lu ley y tanto el juzgudor -

tenga conocimiento del comportamiento del procesado a su cargo, co

mo las autoridades del rcclusorto puedan actuar de acuerdo con el 

comportamiento d~I interno, sujeto, como ya lo hemos visto a un -

verdadero tratamiento médico psico\6glco por profes\on\stas especi~ 

\izados. 

En nuestra reaHdad, aGn no se tienen los 

elementos necesarios para tener en marcha, de una manera efectiva 

lo que dlspone la ley de normas mínlmas • 

Faltan en los diversos reclusorios profe-
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sionistas en número suficiente para ntender a todos los reclusos ; 

afortunadamente en los nuevos reclusorios hay una ampl (sima se~ 

ci6n, con cupo para 200 personas, en que los Internos de nuevo in

greso son estudlj)dos a fondo para cubrir con el requisito legal señ~ 

lado, aunque no en la forma que se quisiera, encaminado ello a la 

correcta aplicaci6n de la terapia pslqul&trica y pslcol6gtca a que -

hacemos referencia, cabe señnlar, sin embargo y como un antece

dente en este renglón y motivo de satisfocci6n, que la antigua cár

cel preventiva de la ciudad de Nil!xico en el hospital de concentra-

ci6n penal que allí existía, el personal técnico ya habfo in\ciado la 

formación de expedientes el fntcos personales de los Internos, y en 

la actual !dad se ha Ido avanzando en ese renglón eficazmente en los 

nuevos reclusorios, expedientes que son la base del estudio de la -

personalidad que indica la ley, y sobre los que los directores de los 

penales, llevan adelante el cumplimiento de los ordenamientos an

tes expuestos. 

En casos especiales, el pabell6n de -

neuro-pslquiatr(a del hospital del penal, atiende eficientemente a .... 

Internos. que requieren tratamiento, que además del estrictamente .... 
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médico y pslco16gico, abarca también el de la terapia ocupacional, 

como lo demuestra el hecho fehaciente de que en ese JJ<"lbell6n hay 

una secct6n de artesanfos en la que los interno:> ah( alojado~fubrJ. 

can numeros.:is curiosidades i'lrtesanalos, dentro cJcl plnn cient(f\-

co de est,"I terapia tnn interosi:lnte. 

Otra fa~;c de la laborterapi a en gene

ral es la de la terapi.:i cultural, como com¡:'.emento de las escuelas 

que tantos result<1dos po!:iit ivos han dado dentro de los penales, y -

así toda ctircel debe conti\r con bibl lotocils, en los actuales recluso

rios se cuenta con una bibl iotcc.J con miles de vo!Gmcncs que prác~ 

camente i\barcan todas las ramas del saber humano, enriquecida por 

donaciones que han hecho person¡:¡s altruistas, e instltuciones, como 

la Universidad Nacional Aut6noma de fv'iéxico, 

En esas bibl lotecas los internos tienen :-

oportunidad de leer en un ámbito de quietud, apropiado para ese me

nester, efectivamente esas bibliotecas proporcionan el ambiente pa

ra la lectura que hace de ésta, ya sea de estudio o simplemente por 

distracci6n, se haga dentro de un marco apropiado, siendo ella una 

verdadera terapia cultural. Otro caso concreto que debe darse en -
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todo penal es el estímulo a las activldndes art\stkas. 

Estas escuelas de pintura y escultura 

son ceré"t'J5 ~uc deben de tener unn gran i'.ICtlvidad. As( en México 

en el ar"io de 1972, en uno de los snlones ele! rote! cnm\no real, se 

efectuó una exposición de pintura del entonces interno Gregario Cá!: 

denas Hern6nc.Jez , qulen se 9nn6 el aplau~;r) d•~ la crítica con sus -

obras, así también y baJo el patroc1n10 de la Univers\dnd Nacional -

Aut6noma de México, n tni.v6s de lu Escueln de Artes Plásticas, en 

una de las gal eríos de l il Academ\a de San Carlos, se efectuó una -

expos\ci6n de pintura y escultura del interno Leopo\do Bilrrcra Gon-

zá\ez ; es necesuno sei'ia\ar y esto demuestra \o efectivo de \a tera

pia cu\ tura\, que ambas ¡::.ersonas, se Iniciaron en el arte pict6rico -

y escult6rico precisamente en \a escuela de \a prisi6n. Otra fase -

est\mulante de la terapia cultural es el est(mulo por las aficiones -

musicales. Las autoridades en los penales deben promover la -

formac\6n de grupos musicales, en la ciudad de México en sus re

clusorios hay conjuntos que van desde típicos marlachis hasta con

juntos orquestales , y grupos formados por tres, dos y hasta en lo 

individual. 
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Estas personas deben contar con permi

sos para practicar sus ensayos y en los frecuentes festivllles que se 

realizan, colaboren con mayor entusiasmo, as( también hay concer

tistas de piano, cantantes, etc., de tal forma que todos ellos encuen 

tren en esta fase de su vide'.\ carceL:iria una forma de aplicar meior -

su tiempo, dentro de esta terapia cultural se recomienda la presen

taci6n de obras teatrales, conciertos musicales, exposiciones, con

ferenci.:.. ... y demás actividades en las que lil fase cultural sea \a dinfl_ 

mica de \a acci6n , también dentro de esta terapia cultural figuran -

las actividades físico-educativas que contengan actividades gimnás

ticas y deportivas , se ve además la urgente necesidad de que los -

internos puedan practicar ejercicios físicos para combatir e\ poco -

movimiento que en algunos casos origina lo estrecho de\ espacio -

en que viven, hay que tener en cuenta que aún existen cárceles que 

apenas tienen un pequeño patio que apenas es un cubo de luz y en -

donde no se cuenta con espacio para ta práctica de ningún deporte, 

es en estos lugares donde es de verdadera necesidad que se implan

ten clases de gimnasia o cuando menos ejercicios fundamentales pa

ra que los que allí se encuentran tengan los músculos en actlvldad 
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lo que se refleja positivamente no s6lo en lo somfi.t\co sino tam-

bl6n en lo psíquico, nhora bien, en donde hay espncios nb1ertos -

dentro de las cflrceles, se recomienda la 1nstalaci6n de canchas -

deportivas según las neccsldndes conque se Cl.1enten, en estas cond_!. 

clones, de real 1zar'.le estns aspirncíoncs, es conveniente turnar -

a los internos para ql.1c salgan a esos espacios abiertos, para que 

practique algún deporte , o al menos reciban el sol, en la ciudad -

de fv'léxico en los nuevos recll.1sor1os, cuentan con amplios y regla

mentarlos campos de fut-1)001, y se mantienen en actividad 1 igas 

inter-domitorlos, lo que proporciona eJcrc1cio f(sico y distrae --

cl6n a miles de Internos, as( también hay e:¡ulpoo-·de soft-bool, -

front6n, tenis, etc., as( la pt)blaci6n en esos penales tienen oport,!:! 

n!dad de hacer ejercicio al aire libre, por lo menos una vez a la -

semana también hay locales destinados para la práctica de la gim~· 

sía y para actos culturales, así también actualmente dentro de las 

actividades de los internos, principalmente los domingos, figuran -

\as de Índole religioso, aunque al observar que sl bien el Estado ti/e 

xicano es laico por exposici6n expresa de nuestra carta magna, hay -
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libertad de cultos, cada quien llene derecho a creer en la f6 que más 

le agrade y un hecho reill es que por lo menos en nu~stro pu(s, un -

rorccntnjc muy illto de nuestra poblaci6n es religioso, las religiones 

lo Silbemos, están consldcrnd,1s principalmente en los casos como -

en el de los lr;tcrnos de un pennl, como un bfllsilmo para el esp(rltu

mucho del urrepcnt !miento de un 1 nterno puede ser debido a las nor

mas mor.:1les de lu re\ lgi6n que profese, y en eso se ha fijado los -

publlcistus en la matcrl.:i par<i presupuestar que si a los prisioneros 

se l<'s dn oportun1dt\d de pri.lctic;:ir su rcl!gl6n dentro del penal, ello 

constituye un estímulo y un.:i v61vula de escape para sus inquietudes 

y angustias como result<ido de la comlsi6n del delito, encauzando al 

Infractor" a su nrrepcntiemiento real. 

Por la raz6n anterior es aconsejable que 

en los reclusorios se permitan actos reilglosos para los internos, - . 

si la mayoría profesa determinada fé, lo mejor será que un represen 

tantc de su Iglesia pueda oficiar según los ritos de su rel lgl6n;claro es 

tá que ello sin descuidar a las m lnor(as que también tienen derecho -

a que en igualdad de circunstancias se efectúen oficios religiosos, la 

práctica dice, sobre todo en estos tiempos de comunismo, que den-
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tro de los penales n\ respecto h<ly un respeto mutuo, no so han re

gistrado frtccton<>s por dlfcrcnciu~; en el modo de pensar rol lgloso, 

somos enemigos del fonatísmo, compartiendo t.1 crccncla de quienes 

afirman do que en muchas ocasiones las rd ir¡íonc'.> ~>on el opio do los 

pueblos, pero entendemos que una rclig\6n practicada con fé, con -

verdadero sentido folos6flco, es p.:isitíva para d<1r ayudn, y.:l que -

paz, es casi Imposible a la rnente torturi'.lda de quien ha perdido su -

libertad, por eso recomendamos a las autoridades de los recluso

rios, considerar la pr6ctica de estos ritos religiosos en sus establ~ 

cimientos por el aspecto positivo ya sci'\alado, las conexiones con el 

exterior son de vital importancia pN'ü quien se encuentra privado -

de su 1 ibertad, 

Romper los lazos con la sociedad en que 

se ha vivido, representa para quien ha sido privado de su libertad -

una verdadera pena. Es indiscutible que la libertad, en la escala -

de valores humanos, es uno de los derechos más preciados al lado 

de la vida. 
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de los que tícnen una persona , moverse \lbrcmente en \a ciudad , -

salir a\ campo , ir a otra ciU<.i.:id , viajar '1 otro pa(s , os un derecho 

consagrado en nuestra COí\St1tuci6n . Lc:i libertad perdicla nunque -

sea temporn\ , significa para quien \a sufre , que se corte su ritmo 

de vida, de trabajo , de rc\acloncs f~1rr11Hares , de contacto con los 

amigos 1 de \as posibi\\dades de divertirse y aGn de disfrutar de a\

g unos de \os goces permitidos por \a ley , como es beberse algunas 

copas sin llegar a \a embriaguez , todo ello se pierde con la prisi6n. 

Ya desde la niñez hay ~;cñalamientos di.: los que 

ei:; la pérdida de \a \ ibertnd , cunndo ¡x;ir ejemplo el padre enojado -

porq1...•e e\ hijo com..:lti6 una travesura le dice : no sales el domin;¡o • 

provoca en e\ menor la primera irritaci6n contra la prívaci6n de su -

libertad , que decir de\ joven cadete en una escuela mílitar , que ilu

sionado por pasar e\ domingo con su novia , olvida saludar a su supe

rior y recibe \o que se \lama en términos castrenses una boleta de -

arresto precisamente para el domingo , as( cuando un desaprensivo 

ciudadano, simple testigo de un hecf-o ajeno a su persona , es \\ama

do por un juez a declarar , al no cumplir \a orden, entonces reclbe 
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un nrrcsto menor de uno a quince dws, pero que se cumple con todo 

el np.:irato con la intcrvenci6n de lil fuerza pGblica, y arrestan al -

infrt1ctor y lo envían .'.I purgar ln condcn,'\, pcqucria pero condena al -

fin, que se le unpuso. 

En Ion reclusorios, donde se purgan las faltas -

a los reglamentos de poltcfo y buen gobierno, y donde es posible pa-

gnr unu multa p.:1r<i Ol)tencr su libertad, h.:iy cientos de personas que 

no pueden hacerlo y :.-:.u an~,;iücJa lil.Jertnd , a c.:in1bio de unos pesos;-

no se logra por falta cJe numerarlo y hay que pagar con d1rcel la f~ 

ta , As( llegamos a los cJelitos penados por el c6digo penal y otros 

ordenamientor.; , en los que l•ay privC1ci6n de 1 ibertad y la corresp:>n-

diente consignaci6n ¿; w1a autorid.:id judicial ; en estos casos , si no -

se logra la l lbcrtad provisional mediante fianza o cauc i6n , el Indi

ciado pasa ya corno procesado al interior del penal , donde principia 

su calvario por su transgresi6n a la ley. Y ya aqu(, en el dormito

rio que le correspondi6 de .:icuerdo con el il (cito cometido esto si el 

penal tiene la amplitud necesaria para hacer esa separaci6n , se ve 

de pronto alejado del exterior , de donde espera con verdadera an-

sia recibir todo : ayuda profesional para su defensa, auxilios eoon6 
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micos, afecto familiar, visitas de amigos y hasta la relac\6n amoro 

sa. Es por ello la Importancia de que la rclac\6n CC() el exterior -

no se rompa, sino que se facilite y a(in se estimule, que los ínter -

nos tengan concxl6n con el exterior corno parte de la terapéutica g.:_ 

neral necesaria para su rchab1 litacl6n, 

En la expos\c\6n de motivos que el señor 

Presidente de la República Lle. Luis Echeverrfo Alvarez, promotor 

de la ley, env16 al honorable Congreso de la Unión, pidiendo la apr~ 

bación de la ley de normas mínimc"\s sobre readaptación social de sen 

tenc\ados, el jefe de la nacl6n, entre otras cosas importantes d\Jo: 

"Se ha puesto espec\al cuidado en el con 

tacto de los reclusos con personas libres, relaciones que en todo ca-

so deben estar regidas por criterio de moralidad e higiene. 

Esto último es ¡:x>rt\cularmente aplicable 

para la institución llamada visita conyugal o íntima" ( 16 ). 

En esto precosa una intensa labor de las 

trabajadoras sociales verdaderos ángeles de ayuda para los internos, 

que \levan mensajes, efectúan Investigaciones famll \ares, so lucio -

nan problemas menores y establecen una relación de contacto efecti-

( 16 ).- Exposición de motivos de la Ley de Normas Mínimas sobre
readaptaci6n social de sentenciados.- Pág. 7. 
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vo entre el exterior y el interno. 

Ellas son fundamentales para el desa-

rrollo del servicio social penitenciario y confiamos que en lo futu-

ro, este aspecto se haga una realidad, ya que actunlmcnte en Mé

xíco ese servicio casi es nulo, así pu6s, vistos y revisados todos 

los planteamientos anteriores, l legnmos a los organismos el (nicos 

crlminol6glcos Indispensables para que la \aborterapié:I, tenga plena 

vigencia y sea efectiva su operac\6n. 

Ya en el cuarto congreso técnico peni

tenciario efectuado, en la Ciudad de More Ita, Mlcroacfin, se trat6 

ampliamente sobre la creaci6n de un laboratorio nacional de críml

nolog(a, q1Je sea auxíllar de la justicia tanto para el esclarecimien

to de la verdad h\st6rlca de los hechos, como para ayudar al lnfra~ 

tor de la ley o su readaptaci6n a la sociedad, de la que fué segrega-

do. 

En aquella ocasi6n los congresistas apr~ 

baron por aclamaci6n las ponencias presentadas al respecto y estamos 
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en cspcr.:i de que l.:is recomendaciones de los congresistas lleguen 

"" culm1n,1r en rc>.:il\d.'.lde~; rned1antc lil sel<~cc1ón del pcrsoncJI ade -

cu.'.ldo para 1nt(•']r,1r c•sc org.:in1smo, as( como p.1ra proveerlo de -

los fondos suf1c1entes para su efectivo funcionamiento, 

Pero vayamos, no ya a las recomenda-

cienes de ui1 congrc~,.o que ~;on muy relilt1vas en su verdudera dimen 

s16n, sino que aCOJiH'T10(> n In tan repetida ley dt: normas rri(n1mas

sobrc readaptncí6n social de sentcnc lados, en la que el señor Pre

sidente de 1:\ f;¿c>pÚblíca, el señor Secretario de Gobernaci6n, re -

volucionilron el sistema pennl mexicano, al prese<itar ill Congre 

so de la Unión esa ley que fue aprobnda un5n1memente y dio moti

vo de comcnt.:ir1os fc:lvorables en todos los ámbitos jurídico pena

les en Ml!xico y el cxtranJcro, porque esta ley yil nos dice que el-

sistema per1al se organizará sobre "La base del trabajo, la ca-

pacitaci6n y la educación como medios para la readaptación so -

cial del delincuente". Reestructuró la Dirección General de Servi

cios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, que tiene a 

su cargo ahora la observancic. de la Ley, principalmente en los e!: 

sos de preliberación, remisión parcial de la pena, de llbertad pre 
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paratorla, ya dentro de\ sentido y letra del nuevo Ordenamiento. 

La ley establece un sistema de trata -

miento 1ndivídualizado, con aportací6n de \t1s divcrsns ciencias y

discip\ínas pertinentes para la rc1ncorporac16n socia\ de\ sujeto -

consideradas sus circunstancias personales, se crearon los con -

seJOS técnicos interdisc1plinarios •. m cada pennl, con funciones .-Of"I 

sultivas necesarias para la aplicación individual del sistema pro -

gresivo, \a ejecución de medios prc-liberac\onalcs, la conces\ón

de la remis16n parcial de ¡,3 pena y de la libertad preparator\é.1 1 el 

consejo podrá sugerir también a la autondad ejecutiva del rec\u" 1 

río, medidas de alcance general para la buena marcha del mismo, 

esta ley ha creado sin mediar discusi6n alguna, una verdadera in~ 

tituci6n con el Consejo Técnico Interd\sciplinario, sin embargo t~ 

dav(a no toma \as características que le da la ley por la compleJt

dad del problema ya que se carecen de datos para fundar una opi -

nión precisa, será cuesti6n de tiempo, para que se efectúe, y de -

que realmente se poncian a trabajar y no palabrería, el estudio de

la personalidad del Interno. 

o 
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para que tengan datos emanados de estudios científicos , para lo-

grar que funcionen les consejos 1 nterdisclplinarios con verdadera 

eficacia, no hay que olvidar que en los archivos penitenciarios na 

se cuenta con elementos suficientes para anal\zar la personéllidad 

del Sujeto a juicio, lln iit ándose 1.:i informaci6n en la mayoría de los 

casos a saber si observ6 buena conducta , pero yn qucd6 estableci

do que la observ<1ncia de buena cond• 1cta na implica necesariamente 

que el sujeto sea acreedor, a la remls!6n parcial de la pena , por -

ejemplo ; p..¡és la ley agrega que ¡:xxlrá hacerse efectiva slempre -

que el recluso ademlls de observar buena conducta , particlpe re

gularmente en las actividades educativas que se organicen en el es

tablecimiento y revele por otros datos , efectiva readaptaci6n so

cial, como se. ve, para emitir una oplni6n realmente fundamenta~a 

en los Hneamientos legales , se necesita tener todos los datos que 

en ella se mencionan, de fuentes dignas de fé , las que por des-

gracia aún no se encuentran en funcionamiento, faltando como sie"!2 

pre pasa en México mucho por hacer , y no es porque no se p..¡eda 

hacerlo sino por falta de interés de las autoridades, y por la co-
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rruptela que Impera en esos lugares, la vor<icidad de sus dirigen

tes, léase autoridildes de los penales, qLJe sólo piensan en enrique

cerse como se díce tranzando a todo mundo, no importándoles en 

lo absoluto la suerte, permítasemc llamarlo as(, de esa pobre

gente que muchas veces tiene la desgracia de caer en sus manos, 

y ello de5fortunadamente es todn una realidad de lo que ocurre -

en nuestros penales. 



- 81 -

SISTEtM DEL TRABAJO PENITENCIAAIO. 

CAPITULO IV , 

A). - Orgunizaci6n de los mismos. -En 

los establecimientos penales, se desarrolla, una organizaci6n de -

trabajo, el interno, en la mnyoría de los casos, recibe un pago m_!: 

nímo o regular. 

Dichas labores bien o mal organizadas 

constituyen una realidc'ld haciendo nacer una re\aci6n laboral, cuyo 

surgimiento engendra prob\emá.tíca que ha de resolverse a fin de -

reglamentarla debidamente, entre esa problemfttica surgen las si

guientes interrogantes : 

ci6n laboral ?. 

¿Qué naturaleza jur(dica tiene la re\~ 

¿ Es trabajo aut6nomo o subordinado ? • 

l Quién es el empleador ?. 

A) SISTEMAS DE ORGANIZACION PROPIA. 
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B) SISTEMA DE fv'iAQUILA 

1 .- Operando el primer sistema el centro inst<'\la los talleres con-

inversión propia, programada la produce 1ón, se abastece de los -

materiales necesarios, organiza las labores y f\nalrn:inte coloca -

la mercancía, los Internos son trabajadores que reciben su sala -

ria y las utilidades quedan en prowcho de In \nstituci6n. 

Este sistema reporta entre otras ven-

tajas las siguientes : 

1.- La utilidad de la institución es ma 

yor, 

2 .- La organización de labores queda

ajlJStada a \a organizaci6n genera\ del penal. 

3. - La produce í6n puede destinarse a

cubrir ciertas necesidades de organismos públicos. 

4,- Se facilita el control de los ingre

sos penitenciarios del tntemo. 

5. - La capac itaci6n puede ser mayar

en razón del interés del centro para ello. 

6.- Fac\lita el control e inspecci6n de 
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matc,.lalcs que lnt,.oduccn y que salen, 

7,- El Interno aprecl.:i su partlclp.:lci6n 

en beneficio de lil lnstltucl6n. 

8. - El S<llnrio puede ser mayor compe.!2 

sado. 

Entre las ventajas de este sistema . 

1 .- Se requiere mfis pcrsonnl para di-

rlglr los talleres, promover ventas, control de contabilidad, 

2.- Se arriesga la inversión. 

11.- Sistema do tv\aqulla.- Heprescnta ~;6\o la ut1lizac16n de lama-

M de obra, el p.c"lrticul.-1r proparclona to<.10 el material necesario -

y cubre los salarios a destajo. 

Ventajas del sistema : 

1. - Se evitan problemas de manejo de 

fordos, compras, ventas etc. 

2.- La contabilidad es mínima. 

3. - La organizacl6n en e\ lnterlor re-

quiere menos personal, 
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4,- No existe desembolso por ínversi6n 

y se da ocupaci6n. 

Desventajas de 1 5 istema : 

1 , - E\ interno s 1ente r¡uc traba Ja para -

beneficio de un particular. 

2. - Existe mayor problema en la ins 

pecci6n de material que se introduce y que sale. 

3. - Debe prcV(!rse la pérdida o dete -

rioro del material empleado. 

4 .- La existencia de trabajo puede ser 

inconstante . 

5. - El particular ahorra en su benefí-

cío, gastos de admlnistrac\6n y mantenimiento. 

De los sistemas expuestos, e\ primero 

sln lugar a dudas, el má!: conveniente y el que debe tratar de adap-

tarse en todos los penales en el país y ajustarlo lo más conven\en-

te para que pueda ser regulado por la Ley Federal del Trabajo. 

8) EL TRABAJO PENITENCIARIO CO
MO RELACIO\I LABCRAL. 
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Es innegable que surge una ,..elación -

laboral, el Interno es trabajador, pero a l1u1en se encuer;~ra como

empleador. 

Para nosotr·os y de acuerdo a 1 ~ lóg 1-

ca juddica, contemplando el sistema 1, será el centro pen:t·~'n.;¡.:;

rlo, par·te de la admínistracléri pública, organismo of\cí?\. 

Implantado el sistema 8, el ;;,mpleador 

será el particular persona f(sica o moral, en este último caso, el

centro penltenciarío actúa como \ntermed\arío. Adquiriendo re~ -

ponaab\Hdad por ambos lados, pero el fin podr(a deterrn1narse en

benef\cío del interno, la aplícaci6n de las normas COf'\tenídas en \<'t 

Ley Federal del Trabajo con las limitaciones que la situaci6n del

tntemo reclama, al respecto y de acuerdo a las consideraciones -

anteriores se pueden apHcar las normas laborales relativas al tr! 

bajo a dorníciHo, incluyendo los beneflclos de la seguridad soc\al

vgr, seguro social, asistencia social, jubilaclones, pensiones, etc. 

Puesto que la legislación mexicana se

incHna a "Buscar la autosuficiencia econ6mica de los centros penl 
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tenciartos" ( 17 ), ha de ser el sistema 1, el Que se implante pero 

buscando también la conveniencia del interno. Esto es, que reci-

ba mejor reml.l'leracl6n y las prestaciones propias del trabajador, 

la organización interna del trabajo penitenciario se halla todavfa -

en su fase primitiva. Incluso desconocemos la situac 1&1 jur(dica 

e><acta de las partes entre quienes nace la relaci6n jurídica, ya -

que de admitirse que el empleador es el Estado, tendr(a que ap\1-

carse la ley federal de los trabajadores al servicio del estado, r=. 

glamentaria de la Fracción B, del artículo 123, con las l\mitacio-

nes necesarias, a esto que será lo deseable y que resulta dif(cil -

p0r el momento, no es una idea que pueda tirarse al vuelo, cree -

mos Indispensable meditarlo y realizar, 

Sea aplicable un sistema u otro, no ~ 

drá negarse bajo ningún punto de vista que los principios generales 

de justicia social que marcan los lineamientos del derecho laboral,· 

son susceptibles de apllcac\6n, Esta situaci6n se perfila en las -

disposiciones cO"lst\tuc\onales, en efecto, recordemos que el art(-

culo 5o. Constitucional ordena la apltcaci6n de las Fracciones I y 

11 del artículo 123 ( 16 ). 

( 17 ).- Exposici6n de motivos de Iniciativa de Ley de Normas Mí
nimas sobre readaptacl6n social de sentenciados.- Pág. 6, 

( 16 ).- Feo. González O(az Lombardo.- Proyecciones y Ensayos
Soc\opolíticos de México.- Pág. 265. 
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C) PRINCIPIOS APLICABLES DE LA 
TEORIA INTEGRAL Y DE LA SEGUR! 
DAD SOCIAL AL TRABA.JO PENITE* 
CIARIO. 

Prlnclplos -lUe a nuestro criterio del -

Derecro Laboral son apllcllblcs : 

1, - Jornada mfu<lma, también descanso 

lntermedlo, prohlblcl6n de jornadas nocturnas para mujeres y men_2 

res, as( mismo consideramos que e\ derecho a jornadas mfu<lmas-

debe ser respetado por \as autoridades penitenciarias tratando de -

dlstrlbulr horas de trabajo coordinándolas con otros horarios que -

les permitan a los Internos asistir a otras actlvldades culturales y 

recreativas, 

2.- Salarlo m(nlmo y todas las normas 

protectoras del mismo, a trabajo Igual, tiempo y forma de pago, -

remuneracl6n y llmitacl6n del trabajo extraordinario, es declr en 

relacl6n al salarlo, no podemos dejar de señalar que no existe ra-

z6n para pensar que no deben cumplirse los preceptos laborales, 

Siendo el trabajo penitenciario un me-

dlo de readaptacl6n sl a través de él pretendemos que un sujeto -
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modifique su conducta con mayor raz6n se le debe otorgar la con

traprestac16n Indicada e\ hecho de que un sujeto haya perdido su li

bertad no significa la pérdida o menoscabo de dignidad humana. 

3.- La proteccl6n del trabajo de muje

res, descansos anteriores y posteriores al parto, prohlblcl6n de -

trabajo insalubres y peligrosos, en relacl6n a los descansos, deben 

· respetarse prlr;ieipalmente \os que coinciden con la visita familiar. 

4.- En relacl6n a vacaciones no ser(a 

aplicable puesto que \a Inactividad, lmpHca \a no remisl6n de \a -

sentencia. 

5. - El Interno tiene derecro a descan

sar por lo menos un d(a por cada seis de trabajo, que deber' coln_ 

cldlr con e\ d(a de visita, 

E><lsten otros derechos consignados -

en las leyes laborales cuyo respeto puede exigirse en relacl6n al 

trabajo penltenclarlo, por ejemplo e\ relativo a las Invenciones, 

que pudiesen efectuarse, derechos a una vivienda barata, el de

recho escalafonarlo, etc. 
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Por lo que hace a la seguridad social, 

los Internos deben recibir atencl6n médica general, prl..oventiva y -

·de emergencia, la asistencia necesaria debe ser gratuita as( mis

mo deben de cubrirse todos los riesgos de trabajo y la seguridad -

personal del Interno, as( como el seguro social, prevenci6n social, 

de pleno empleo, asü;tencia social, la poi (tica da salarios, la sa

nidad públlca, la pol(tica de viviencfos y casas baratas, la jubila--

ci6n, las pensiones, etc. Todo ello si consideramos que la fi-

nalidad de la seguridad social es garantizar el derecro humano a 

la salud, la asistencia ml!dica, la proteccl6n de los medios de -

subsistencia y los servicios sociales, necesarios para el bienestar 

individual, colectivo. 
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CONCLUSIONES, 

1.- En virtud de que no hay objeci6n -

legal ni humana, debe considerarse, necesariamente, como traba

jador " A todas aquellas personas que prestan un servicio perso

nal a otra mediante una rernuneract6n" ¡ y que se encuentran prt M 

vadas de su libertad por una sentenci.:i condenatoria no recurrible. 

11. - En f'..lláx!co, aunque en plan de an

tecedente, tanto el título cuarto, capítulo 11, referente al " Traba

jo de los presos " , del c6digo penal en vigor, as( como la ley de 

normas mínimas sobre readaptaci6n social de sentenciados, en-

tre -otras. se ha pretendido regular la relaci6n laboral del reo -

como trabajador, pero sin llegar a hacerlo en una forma integral, 

lo que deberá hacer por fuerza la ley federttl del trabajo. 

111.- El trabajo es un derecho, ya que 

del mismo texto legal deriva " ~ todo reo privado de su libertad 
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y que no se encuentre enf'ermo o irwtilldo, se ocuparti en el tra-

bajo que se le a.signe, de acuerdo con los reglamentos interiores del 

establecimiento en donde se encuentre" , es decir de aqul deriva -

una obllgacl6n o deber jurídico, destacando al lado de ella, el -

SUl"'glmiento de un derecho, o sea una obl lgacl6n correlativa de -

un derecho. 

IV, - Del nacimiento de ese derec~ -

que se tiene al trabajo, derivado del mismo texto legal, y al bus

. car el hombre dentro de la escala de posibilidades una elevac!6n -

en su nivel de vida, as( como de la que dependen de 61 econ6mica-

• 

mente, de lo cual se desprende que el derecho al trabajo es un -

derecl"O social correlativo de una obllgaci6n social, 

V. - Al considerar al trabajo como un 

derecl"O social y en especial al que desempeñan los reos debe en

tenderse tambll!n como el medio conveniente para rehabll ltarlo y -

readaptarlo al medio social, ya que ello no puede ser entendido de 
.\ 

otra forma, ya que sl se considerara como pena o sanci6n, - - -

chocaría con su propia naturaleza, a mayor abl.l'ldamiento, ningún 
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ordenamiento legal actual le da ese carácter. 

V1 .- Con la func\6n social del trabajo 

que realizan los reos, sin necesidad de emplear procedtm1entos

violentos, se tiene conciencia de que los mismos son partes inte

grantes de la comunidad, ya que s61o se les restring\6 su liber -

tad más no su dignidad, 

Vll. - Aunque todavía el trabajo peni

tenciario en México, se halla en su fase primitiva, no puede de -

jar de reconocerse que los principios generales de just\cl.a social, 

que. marcan los lineamientos del derecho laboral son suscepti --. 

bles de apltcaci6n al trabajo de los reos. 

Vlll .- En el evento de que no sea reg~ 

lada. "La relact6n que surge entre el reo que presta...., servtcio

personal a otro mediante una rernunerac\6n 11 , estaremos ante la 

negaci6n del derecho; es decir, de la sltuaci6n señalada, surge -

lila situaci6n de hecho efectuada dentro del marco legal estableci

do, misma que tiene que ser regulada, ya que los hechos o cond~ 
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ta de\ hombre son y deben ser regulndos por el derecho. 

LX.- Como qucd6 demostrado, no hay 

\mpcdimlcnto ni legal nl humano, que impida la apl\cacl6n de \a -

ley federal del trabajo, claro está con las Hm\taciones respecti

vas, al serv\c lo personal que efectúan \os reos dentro de\ penal, 

es decir, deben ser respetados cuando menos , la jornada máxima 

de trabajo, salario, descansos, trabajo de las mujeres, etc. 

X.- As( también, no vemos lnconve

nlente alguno, al que a lo~ rt··.:>s, no se les apliquen los beneficios 

de la seguridad social, entre otros, la prevlsl6n ~oci.a\, seguro -

soclal, aslstencla social, la poi (tica de salarlos, \a sanidad pú-

blica. 
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