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1 N T R O D U : C 1 O ~ 

El hombre desde que nace hasta que muere tiene deberes fu!l 

damentales para con la sociedad. Su conducta y comportamiento 

están regidos por un conjunto de normas Jurídicas, patrones de 

conducto que el individuo debe llevar a cabo y preservar. La -

infracci6n o violaci6n a las normas produce inevitables conse-

cuencias jurfdicas. En todos los tiempos y en todas las socie

dades han existido persona• que transgreden el orden jurídico -

de las mismas. 

El sujeto que se encuentra privado de su libertad por la -

comisi6n de un ilícito, requiere de un tratamiento interdisci

pl inario que le permita adaptarse a los patrones de conducta en 

la sociedad. 

Para lo¡rar la readaptaci6n social del delincuente, es ne

cesario un sistema penitenciario efectivo, que bajo los manda

mientos legales correspondientes, condu~ca a la adaptaci6n del 

individuo a la vida social. 

El sistema penal mexicano está basado en el trabajo, la e~ 

pacitaci6n para el mismo y la educaci6n como medios para la re~ 

daptaci6n social. 

El trabajo, premisa básica de la vida social, es un factor 

de primera importancia en el tratamiento que se aplica al recl~ 

so. 
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La actividad laboral desempeñada por los internos de unn -

instituci6n de reclusi6n, es un tema que despierta considerable 

atenci6n desde un 6mbito social y ju~!dico. 

En lo social, porque la misma comunidad no puede permane-

cer insensible a la problemAtica que origina el transgresor del 

orden jurfdico, debe desterrarse la idea de considerar a los -

reos como un grupo social marginado y a su actividad penitenci~ 

ria como agravante a la pena impuesta. 

En lo jurfdico, el trabajo del reo presenta un sinnúmero -

de cuestionamientos, pues requiere para su apl icaci6n de normas 

que hagan de la labor penitenciaria una actividad humanü, dig-

na, productiva y aobre todo resociali:adora. 

Es un tema que origina polémicas, pues existen criterios -

discordantes y controvertidos, que van desde considerar los co~ 

diciones actuales de los internos de privilegio, hasta de esti

mar al reo aujeto de explotaci6n. 

Es necesario alejarse de criterios extremistas y atender -

al trabajo penitenciario desde un enfoque social, jurídico )' e.!l 

tender su naturaleza, carActer y finalidad rcadaptadora. 

Se presenta el cuestionamiento por qué ordenamientos debe 

ser regulado el trabajo de los individuos privados de su 1 iber

tad, en leyes y reglamentos propiamente penales o bien, es fac

tible aceptar la ingerencia total y absoluta del trabajo penal 

en las normas protectoras y reinvindicadoras de nuestra Ley - -
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Federal del Trabajo. 

El presente estudio tiene por finalidad analizar la tarea -

laboral que el recluso deaempefta en loa talleres y unidades de -

producci6n carcelaria, eua caracterraticaa y final idadea, a•f 

como presentar desde un plano objetivo y humano, los derecho• 

que deben correeponder el reo en el ~mbito de su labor peniten·

ciaria. 
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CAPITULO 1 

CONCEPTCS FUNDAMENTALES 

1.1 Concepto de Trabajo y Relación de Trabajo 

El trabajo ha sido y será parte integrante de la existencia 

humana, no es posible concebir al hombre sin encontrarlo relaci~ 

nado con el trabajo, pues éste es propio del hombre. 

En su acepci6n más amplia trabajo supone una actividad hum~ 

na de la cual se obtiene un resultado, un esfuerzo humano encaml 

nado a la obtenci6n de un fin valioso. nEI trabajo es, en su -

sentido más amplio, una manifestación de la capacidad creadora -

del hombre, en cuya virtud éste transforma las cosas y confiere 

un valor, del que antes carecfa, a la materia a que aplica su -

actividad". (l) 

A la palabra trabajo se le asignan diversos significados; -

yo como producto elaborado, como empleo o como lugar de presta-

ci6n de servicios. Es decir, es una palabra multfvoca, que para 

establecer su concepto jurfdico es necesario examinar brevemente 

su proceso hist6rico y observar las diversas valoraciones que el 

hombre ha dado al trabajo. 

(1) ALONSO GARCIA, 1-\anuel, Derecho del Trabajo, Tomo 11, José -
Ma. Bosh, Barcelona, España, 1960, p. 45. 
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De•de •U máa remoto origen el hombre conoce el tr11bcijo, ti'!! 

baJeba para sufragar aus necesidades más elementales. En el muil 

do antiguo el trabajo fue despreciado. Paro los griegos, que e~ 

tendfan al trabajo como ba•e de la prosperidad nacional, en el • 

apogeo de su gloria loa poetas, artistas y fil6sofos considera-

ron al trabajo aigno de eaclavitud que envilecfa a quien lo pre!. 

tase, lo propio era, sin máe el cultivo del espfritu. 

El pueblo hebreo eatim6 al trabajo como un castigo, el Gén~ 

•is nos dice que le fue impuesto al hombre por Dios como culpa -

por la pena primera: #Por tf será maldita la tierra; con traba

jo comerás de ella todo el tiempo de tu vida ..• Con el sudor de 

tu rostro comerás el pan.•(Z) 

En Roma, en aua inicios, se consider6 al trabajo como un -

aentimiento del deber y era ejercido por ciudadanos. Sin en1bdr-

90, debido a laa contfnuas guerras y a la esclavitud, el trabajo 

fue relegado. Loa esclavos eran considerados como cosas y su -

trabajo como fruto ffaico natural. El trabajo, entonces, se - -

constituye como una 'res' (cosa), y el hombre tiene una relaci6n 

de por vida con el trabajo, estaba unido a un mismo oficio para 

toda la vida. 

En la Edad Media la esclavitud desaparece pero la sustituye 

el sistema feudal: ya no hay esclavos, hay siervos. Inicia el -

pensamiento cristiano, el cual predicaba que el trabajo es acep

tado por Cristo, el hombre no cae en indignidad por trabajar, --

(2) Sagrada Biblia, trigásima octava edición, Biblioteca de Au
tores Cristianos, Madrid, España, 1978, p. 6. 



éste dignifica al hombre siempre que ae sirva con e•píritu cri•

tiano, buscando el bien personal y el de la comunidad, ea decir, 

satisfacer las necesidades y practicar la caridad. 

Durante la Edad Moderna el trabajo tuvo, principalmente, -

una valoraci6n econ6mica. Los talleres ampliados a la propor- -

ci6n de una f~brica y las innovaciones técnicas hicieron necesa

ria una mayor apl icaci6n de la diviai6n del trabajo, determinán

dose que el problema del valor tenfa su origen en el trabajo, '~ 

te era la fuente única de la riqueza y '•ta crecerfa en Ja medi

da en que el trabajo tuviese una mejor organización. 

A fines de la Edad Moderna, en Francia, Turgot con su Edic

to de 1776, proclama la 1 ibertad de trabajo, como derecho natu-

ral del hombre wpara todas las personas, de cualquier calidad y 

condici6n que sean, incluso para todos loa extranjeros, de esco

ger y ejercer en todo el reino la profesión de arte y oficio que 

lee parezca mejor•,(J) 

Para Carlos Marx el trabajo es la sustancia misma del valor, 

y afirmó que el trabajo es una cosa que se pone en el mercado y 

la fuerza del trabajo no ea más que una mercancía: nla fuerza -

de trabajo es también mercancfa, cuyo valor se encuentra determl 

nado por el número de horas de trabajo socialmente necesario pa• 

ra producirla•. (4 ) 

(3) Enciclopedia Universal Ilustrada, Tomo LXIII, Eapaíla Calpe, 
S.A., Madrid, Espafia, 1973, p. 128. 

(4) ASTUDILLO URSUA, Pedro, Lecciones de Historia del Pen•a
miento Econ6mico, cuarta edición, Porrúa, S.A., 1983, p.156. 
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Con el aurgimiento del capital i•mo el trabajo es considera

do como una mercancfa sujeto a las leyes de la oferta y la deman 

da. Ea en la Declaraci6n de los Derechos Sociales del Tratado -

de Versalles de 1919, donde se otorga un sentido humanitario al 

trabajo, eati•ando que la pa~ univeraal •olo puede estar fundado 

en la base de la justicia social y lo injusto de las condiciones 

de trabajo imperantes hace neceeario una regulaci6n internacio-

nal para el trabajo y, como primer principio, se declara que el 

trabajo no debe ser considerado simplemente como una mercancfa o 

artfculo de comercio. 

En nue•tra legialaci6n ea preciaamente en la Ley federal 

del trabajo de 1970 en el artlculo 3º donde se establece que: 

•El trabajo es un derecho y un deber social. No ea un artfculo 

de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de - -

quien lo preata•e y debe efectuar•e en condiciones que aseguren 

la vida y la salud y un nivel econ6mico decoroso pera el trabajA 

dor y su familia.• 

El origen etimol6gico de la palabra trabajo ea ambiguo e in 
cierto. Se afirma que deriva de vocea latinas de tripaliare 

"torturar" derivado de tripalium, especie de cepo o instrumento 

de tortura, compuesto de tres palo• por loa tres maderos cru%a-

dos que formaban dicho instrumento, al cual sujetaban al reo. 

Una corriente afirma que trabajo proviene del griego thilbo 

que significa apretar, oprimir o afligir. Otroa tratadistas en

cuentran su origen en la palabra laborare o labrare, del verbo -

latino laborare que significa labrar, relativo a la labranza de 

la tierra. (5) 
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Para Manuel Alonso Garcfa, son dos los significados etimol§. 

gicoe • ••• por un lado, el trabajo ea opus, obra, resultado de la 

actividad humana; por el otro, es labor, actividad de la que na

ce la obra o que da origen al resultado.•( 6) 

Para otros autores definitivamente la palabra en cueati6n -

tiene su origen etimol6gico en voces latinas, refiri~ndose a la 

Academia Espaftola, deriva de tripalium, aparato para sujetar las 

caballerfaa, voz formada de tripal i• algo de tres palos; en este 

sentido Guillermo Cabanel las señala que loa orlgenea latinos 

dan la idea de sujeción, origin&ndoae de traba, trabia porque 

el trabajo ee la traba del hombre.< 7) 

La idea de que el trabaJo ea penoso debe quedar atr6s, el -

trabajo no ea m6a que una forma de la actividad y actuar ea vi-

vir. Sin dudarlo el trabajo, aGn el m6a humilde, tiene sus aa-

tiafaccionea, loa goces del deber cumplido y el de conaidererae 

el hombre Gti 1 y capaz. 

Anteriormente se dijo que trabajo es una palabra multfvoca 

con diversos significados. Para la Economf a, el trabajo es con

siderado factor básico de la producci6n que en combinaci6n con -

otros factores produce mercancía y rinde servicios. Por consi--

.guiente, de acuerdo a la esfera a que se aplique, el t~rmino - -

trabajo, rectbe una acepci6n diferente. 

(5) DAVALOS MORALES, José, Derecho del Trabajo 1, PorrGo, S.A., 
México, 1985, p. l. 

(6) ALONSO GARCIA,Manuel, ob. cit.,p. 45. 
(7) CABANELLAS, Guillermo, Compendio de Derecho Laboral, Tomo 1, 

Libros Cientfficos, Buenos Airea, Argentino, 1968, p. 90. 
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Trabajo, en au m6a lata acepci6n, no es otra cosa que el -

ejercicio de la actividad humana, ea la aplicaci6n de las fuer-

zaa ffaicaa e intelectuales encaminadas a la obtenci6n de la ri-

que za. 

Para la Iglesia Cat61 ica el trabajo es considerado base fu~ 

damental de la sociedad, ain llegar a ser motivo de vergüenza, -

hace honor al hombre porque le proporciona un medio noble de su~ 

tentar su vida, con el trabajo el hombre se asemeja a Dios y, -

continaa au obra creadora. 

El trabajo es una actividad humana que puede ejercerse de -

manera intelectual o material para la obtenci6n de valores, sea 

pera un goce personal o con fines mercantiles. En lo Jurfdico -

tiene una acepci6n y caracteres especfficoa originados de su - -

condici6n de actividad susceptible de ser regulada por el Dere-

cho. 

El concepto jurfdico ae encuentre en el artfculo 8°, párra

fo segundo de la Ley federal del Trabajo de 1970, el cual csta-

blece: • ••• se entiende por trabajo toda actividad humana, inte-

lectual o material independientemente del grado de preparaci6n -

técnica requerida para cada profesi6n u oficio." 

La Constituci6n Poi ftica en su artfculo 5° garantiza el 

trabajo al sefialar: •Nadie puede ser obligado a trabajar sin ha

ber otorgado su coneentimiento y sin recibir una remuneraci6n". 

Y el artículo 123 establece: nToda persona tiene derecho al tra

bajo digno y socialmente atil ... • 



11 

Se encuentran como caracteres del trabajo los siguiente&: 

a) El de ser una actividad humana, pues s61o el hombre rea

l iza un trabajo racional, el Derecho regula actos huma--

nos. 

b} Intelectual o material, pues en toda actividad humana ya 

sea que predomine el esfuerzo intelectual o bien que pr~ 

domine el esfuerzo ffsico. 

e) Libre, en el sentido de que no pudiendo el hombre ser m~ 

dio de otro hombre, pueda cada cual escoger el trabajo -

que más le convenga o satisfaga. 

d) El trabajo es un derecho del hombre y un medio para sub

sistir dignamente. 

e) El trabajo es objeto de regulaci6n jurldica. 

Cuando se hizo patente la importancia de regular el trabajo 

y los efectos que la real izaci6n del mismo implicaba, fue consi

derado como un contrato más del Derecho Civil. Para Planiol se 

trataba de un contrato de arrendamiento, porque la fuer:a de tr,!_ 

bajo era la cosa que se alquilaba. Los tratadistas Chatelain y 

Valverde afirmaron que era •in más un contrato de sociedad, por

que habta aportaci6n tanto por parte del patr6n -quien aportaba 

el capital- como de los trabajadores -quienes aportaban la fue~ 

za de trabajo- y ambos participaban de los resultados obtenidos. 

Otra corriente consider6 que se trataba de una especie de manda

to, otorgado por el patr6n al trabajador para la real i:aci6n de 

ciertas actividades.( 8) 

Para francesco Carnellutti se trataba de un contrato de - -

(8) DE BUEN LOZANO, Néstor, Derecho del Trabajo, Tomo 1, cuarta 
edici6n, Porr6a, S.A., M6xoco, 1981 p. Siz y s. 
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compraventa, eemejante al de energfa eléctrica, pues los trabaj~ 

dores vendían su energía de trabajo al empresario y esta energfa 

era objeto de un contrato. ( 9 ) 

Definitivamente ninguna de estas tesis contiene la esencia 

misma de la rclaci6n de trabajo, pues de manera categórica consi 

deraban al trabajo como una cosa. 

Es el Dr. Mario de la Cueva quien deja a un lado términos -

civilistas y considera la relación de trabajo en sf misma. nla 

relación de trabajo es una situación jurfdica objetiva que se 

crea entre un trabajador y un patrono por la prestación de un 

trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que -

le dio origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un -

estatuto objetivo, integrado por los principios, instituciones -

y normas de la Declaraci6n de Derechos Sociales, de la Ley del -

Trabajo, de los convenios internacionales, de los contratos co~-

1 ect i vos y contrato-1 ey y de sus normas sup 1 etor i as". ( lO) 

La Ley federal del Trabajo en su artículo 20 nos señala - -

que: "Se entiende por relaci6n de trabajo, cualquiera que sea el 

acto que le d~ origen, la prestaci6n de un trabajo personal su-

bordinado a una persona, mediante el pago de un sal ario", 

Los elementos constitutivos de la relaci6n de trabajo son: 

a) Prestaci6n de un trabajo personal subordinado. 

b) Pago de un salario 

(9) DE LA CUEVA, Mario, El Nuevo Derecho del Trabajo, Tomo 1, d! 
cima edición, Porr6a, S.A., M6xico, 1985, p. 181. 

(10) lbid., P• 187 
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Puede considerarse que el elemento distintivo y aignificati 

vo de la relaci6n laboral, es la aubordinaci6n, entendida como -

le facultad del patr6n para ordenar las instrucciones convenien• 

tes a los fines de la empresa y la obligaci6n del trabajador de 

cumplir esas 6rdenes en la prestaci6n de su trabajo. Mario de -

la Cueva nos dice: n ••• el concepto de trabajo subordinado sirv~ 

no para designar un status del hombre, sino exclusivamente para 

distinguir dos formas de trabajo: la que en el hombre actúa 1 i

bremente haciendo uso de aus conocimientos y de los principios -

científicos y t~cnicos que juzgue aplicables, y la que debe rea

l izar, siguiendo las normas e instrucciones vigentes de la empr~ 
. sa".(11) 

El citado articulo 20 en su párrafo segundo establece: 

"Contrato Individual de Trabajo, cualquiera que sea su for

ma o denominaci6n, es aquel por virtud del cual una persona se -

obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, median

te el pago de un salario. 

La preataci6n de un trabajo a que se refiere el párrafo pri 

mero y el contrato celebrado producen los mismos efectos". 

Por consiguiente, relaci6n de trabajo y contrato individual 

de trabajo son t'rminoa que ae complementan y para efectos jurf

di cos significan lo mismo contrato que relaci6n de trabajo, ind!, 

pendientemente de los actos que la originen. 

(11) !bid,, p. 154, 
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1.2 Sujetos de la Relaci6n de Trabajo 

La relaci6n laboral se encuentrü constitufda por dos sujc-

tos, sin los cuales ésta no podría existir. Uno de ellos es la 

persona qua trabaja, que presta sus servicios; el otro sujeto es 

aquél que recibe o aprovecha la prestaci6n, trübajador y patr6n, 

respectivamente. Conceptos que a continuaci6n se precisan, asf 

como la figura del intermediario, que a~n cuando no es sujeto de 

la relaci6n laboral, su participac:6n en la misma hace necesario 

determinar su concepto. 

1.2.1 Concepto de Patr6n 

Juan O. Ramfrez Granda, en su Diccionario Jurídico nos scíl~ 

la que patr6n n ••• se emplea como sin6nimo de 'patrono' o 'empl~~ 

dor', para designar a la parte que en las relaciones do trabajo, 

dirige y remunera los serv1c1os de las personas que están bitjo -

su subordinaci6n jurfdica".Ct2) 

El sujeto de la relación laboral que recibe o aprovcchu 

los servicios del trabajador se le denominY patr6n, tambi6n se -

le ho dado el nombre de empleador, patrono, principal, dador de 

trabajo, empresario o acreedor de trabajo. 

Para Manuel Garcfa Alonso es preferible denominarlo acree-

dor de trabajo, puesto que el t~rmino patrono le resulta clasis-

(12) RAMIREZ GRONDA, Juan O., Diccionario Jurídico, décima edi-
ci6n, Hel iasta S.R.L., Argentina, 1988, p. 231. 
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ta y paternal; y nos define como acreedor de trabüjo: # ••• toda 

persona noturol o jurldica por cuenta de lo cual (y bojo su de-

pendencia) se presta un servicio, y que por ello queda obligado 

a remuncrarlo".(lJ) 

otra corriente considera más correcto uti li~ar el término -

de empleador, entendiendo u éste como la persona natural o jurf

dice ~uien utili:a los servicios de otro en virtud de un contra

to de trabajo. (l4) 

Dador de trabajo, es la expresi6n más inconveniente, pues -

bien puede entenderse en dos sentidos, tanto a la que real Í%a el 

trabajo como quien lo ofrece. 

N6stor de Buen Lo%ano considera que el término de patr6n y 

en~resorio son los más convenientes y nos proporciona la siguicn. 

te dcfinici6n: npotr6n es quien dirige la actividad laboral de 

un tercero, que trabaja en su beneficio, mediante retribu

ci6n", (lS) 

Nuestra legislaci6n, opta por e~ t6rmino de patr6n, la Ley 

federal del Trobojo, en el articulo 10 define al patr6n como: -

" • • • la persona física o moral que utiliza los servicios de uno 

o varios trabajadoros". Y agrego: "Si el trabajador conforme a 

1 o pactado o a 1 a costumbre, ut·i 1 i xa 1 os serv i e i os de otros tra

bajadores, el patr6n de aquél lo será también de éstos•, 

(13) ALONSO GARCIA, Manuel, ob. cit., P• 242. 

(14) MOZART RUSSOMANO, Vlctor, Derecho del Tr-aba jo, C6rdenas, M! 
xico, 1982, p. 133. 

(15) DE BUEN LOZANO, Néstor, ob, cit., p. 453, 



El concepto de patr6n, de acuerdo a la Legislaci6n Laboral, 

eat~ compuesto de dos elementos: 

a) Patr6n ea una persona ffsica o moral (sociedad civi 1 o -

mercantil). 

b) Patr6n e• quien recibe loa servicios de los trabajadores 

que utiliza. 

1.2.2 Concepto de Trabajador 

Antes de definir el concepto de trabajador es menester ha-

cer alguna• consideraciones que nos llevar~n a comprender el sía 

nificado y caracterraticaa que tiene el trabajador como sujeto -

de la relaci6n laboral. 

Toda persona que real iza una actividad intelectual o mate-

riel no puede ser sujeto de la relaci6n de trabajo, y por lógica 

de la apl icaci6n de las normas laborales, pues no es suficiente 

la real izaci6n de tales actividades, medfteae en la existencia -

de actividades deportivas, de recreo o bien de trabajo con fines 

altruístas. 

En el transcurso de la historia, el trabajador ha estado e~ 

racterizado por la explotaci6n deshumanizada de que ha sido obj~ 

to; primero con la esclavitud, con la servidumbre despuás. La -

libertad abaoluta de que gozo el e"l'reserio, protegido por la -

ley del más fuerte, para la explotaci6n del trabajador, di6 ori

gen a considerar al trabajvdor merecedor de un trato más justo. 

Gradualmente surgen leyes protectoras del hombre-trabajador has

ta unificarse el Derecho del Trabajo. Por consiguiente, el tra-
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bajador ha sido el centro entorno al cual han girado las inatit!! 

ciones del Derecho del Trabajo, 

En Doctrine no hay un acuerdo uniforme en cuanto a la deno

minaci6n de la persona que presta su trabajo. Unas veces ea 11~ 

mado obrero, empleado, preatador de servicios o de obras. El -

término que resulta más conveniente emplear ca el de trabajador. 

Guillermo Cabanellas nos proporciona un concepto de trabaj~ 

dor: nTrabajador, es la persona ffsica que por contrato se obl i

ga con la otra -patron o empresario- a prestar subordinadamente 

y con cierta continuidad un servicio remuneradon.(l6) 

El tratadista Erneato Krotoachin define: "El trabajador ea 

la peraona ffsica que 1 ibremente presta un trabajo para un patr2 

no, mediante una relaci6n jurfdica de coordinaci6n, pero con ca

r6cter dependiente•,(l7) 

La Ley Federal del Trabajo d~ 1970 en el articulo 8° define 

que nrrabajador es la persona ffsica que presta a otra ff•ica o 

Jurfdica, un trabajo personal subordinado#. 

Los elementos que integran el concepto de trabajador son -

los siguientes: 

(16) 
(17) 

a) El trabajador es siempre una persona ffsica. 

b) La persona física se con•tituye en trabajador cuando - -

presta un trabajo personal. 

CABANELLAS, Guillermo, ob. cit., p. 352. 
KROTOSCHIN, Ernesto, Instituciones de Derecho del Trabado,
seguodo edici6n, De palma, Buenos Aires, Argentina, 196 , -
p. ;:i. 
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e) La real izaci6n del trabajo debe ser de manera subordina

da. Característica que ya fue anal i:ada al definir el -

concepto de relación de trabajo. Sin embargo, debe agr~ 

garse que la subordinación tiene dos restricciones: se -

debe referir 6nicamente al trabajo estipulado y debe ser 

ejercido durante la jornada de trabajo. 

d) El trabajador debe recibir por la prestaci6n de su traba 

jo un salario. 

1.2.J Concepto de Intermediario 

La participoci6n del intermediario en la relación laboral -

es una realidad que no puede desconocerse, ni mucho menos igno-

rarse, obliga anal izarse, a observar sus características. 

La intermediación tiene en la relación laboral una partici

pación inicial "El intermediario es una figura del Derecho del -

Trabajo enmarcada dentro de la fase inicial de la cclebr~ci6n -

del contrato de trabajo y como tal se tiene, en términos genera

les; a quien contrate los servicios de un trabajador en benefi-

cio de un tercero, que se considerar~, en este caso, el patr6n -

de aqué 1 n. (l 8) 

La actividad del intermediario fue en el pasado un medio -

más para la explotación del trabajador. El resultado de consid~ 

rar el trabajo como objeto de comercio, fue el de estimar al in~ 

(18) OMEBA, Enciclopedia Jurídica, Tomo XV 1, Bibl iogr5fica Omeba, 
Buenos Aires, Argentino, 1967, p. 463. 
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termediario como arrendatario de la fucr:a de trabajo y sub- -

arrendador al patrón. 

Francia fue el primer pofs que reconoci6 la figura del in-

termediiJrio, prct<'ndi6 suprimir lo intcrmediaci6n por decreto -

del 2 y 21 de marzo de 1848, siJncionando su ejercicio con multas 

y con prisión en caso de reincidenciiJ. Sin embargo, estas dis-

posicionea no tuvieron apl icaci6n, pues fueron abrogadas por 

desuso. En 1898 la jurisprudencia francesa determinó que no ha

bía sido prohibido el acto de la intermediaci6~ sino su abuso. 

La figura individual izado del intermediario dentro de las -

relaciones laborales obedecf o a que éste posefa un conocimiento 

exacto del mercado de trabajo, conocía las exigencias de la mano 

de obra "auxi 1 iaba" al trabajador en su necesidad de trabajar, -

obtenfa, o cambio un porcentaje derogado por el trabajador. ,\d.!, 

m6s, graci~s a la participaci6n del intermediario el patr6n lo-

graba eludir toda clase de responsabi 1 idades que pudiesen deri-

varse de la relaci6n laboral. 

En nuestros dfas el intermediario ha dejado de tener la na

turaleza que le fue caractcrfstica: explotador, traficante del -

trabajo humano. La Ley le da un tratamiento de acuerdo a la ac

tividad que real iza, consistente en relacionar a dos personas 

-patr6n y trabajador- para que entre ellos surja una relaci6n de 

trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo, define al intermediario en el -

artfculo 12 y establece: ''Intermediario es l.:i persona que contr!!, 
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taci6n de otrü u otras para que presten servicios ~l un pt1tr6""· 

.\lgunos tratadistas le dan al intermediario el car~ctcr de 

mandatario, gestor o agente de negocio~, en virtud de que el i~ 

tcrmcdiario conviene con otra u otras para que se presenten \, -

trabajar en una detcrmi nada empresa o estah 1 ce i r.1 i ento, sin rC'-

ci b ir, el intermediario, el trabajo de la persono contratada~ 19 ) 

Guillermo Cabanellas estima conveniente dcno~inarlo inter

mediario representante, y afirma "Distinta es lu posici6n del -

intermediario representante, que en nombre de otra o de otrJs -

personas, contrata los servicios de un trabajador para que tra

baje en beneficio, por cuenta y orden exclusivas del patrono -

cuyo mandato ostenta. Al actuar como mediador ••• su papel es -

el de representante del patrono al que obliga, sin quedar el r~ 

presentante personalmente obligado.n( 20) 

la actividad del intermediario se caracteri:a en que al -

contratar los servicios de un trabajador lo hace en beneficio -

de un tercero. Cuando no es así y, el trabajador contratoJo -

por el intermediario real i:a el trabajo con elementos que son -

propiedad del intermediario, definitivamente no es posible con

siderarlo intermediario, sino patr6n. Al respecto, el artículo 

13 de la Ley federal del Trabajo sc~ala: "No serSn considerados 

intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que --

(In DAVALOS ~!ORALES, José, ob. cit., p. 100. 

(20) CABANELLAS, Guillermo, ob. cit., p. 349. 



21 

contraten trabajos p.:wu .?jccutclr 1 os con e lcmentos propios suf i

c i entes para cumplir las obl iguciones que deriven de las rela-

cioncs con sus trabajadores, En caso contrürio serSn sol idari.2, 

mente responsable con los beneficios directos de las obras o -

servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajado- -

res", 

La relaci6n de trubajo en la que tuvo participación un in

termediario no es ra::z:6n parü restringir los derechos del traba

jador y 1 a rcsponsab i 1 i dad de 1 patr6n. Pues, e 1 i ntcrmed i ario 

es para el patr6n la persona que hará posible satisfacer sus n~ 

cesidadcs de mano de obra, y para el trabajador es la persona -

que le permitirá cumplir sus necesidades de trabajo, sin que -

el lo implique 1 imitaci6n alguna en los efectos de la relaci6n -

de trabajo. En este sentido el artículo 14 de nuestra Ley Fed~ 

ral del Trabajo señala: 

"Las personas que ut i 1 icen intermediarios para 1 a contrat.2, 

ci6n de trabajadores serán responsables de las obligaciones que 

deriven de esta Ley y de los servicios prestados. 

Los trabajadores tendrán 1 os derechos sigui entes: 

l. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de 

trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los 

trabajadores que ejecuten trabajos similores en lo empresa o e,!_ 

tablccimiento; y 

1 l. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribu-

ci6n o comisi6n con cargo a los salarios de los trabajadores". 

:.tar io de 1 a Cueva est i rna que de 1 precepto antcr i ormentc el 
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tado brotan principios fundamentales, derivados de considerar el 

inicio de la prcstaci6n del trabajo, como punto de partid~ par~ 

la apl icuci6n de las normas vigentes en la empresa. En cuanto -

a la fracci6n 1, el citado autor señala que la misma está desti

nada a evitar la desigualdad de tratamiento para trabajadores 

contratados por 1 a part i e i paci 6n de un i ntcrmed i ario. (Zl) 

Por último, el articulo 15 de la citada Ley establece uno -

responsabilidad solidaria para las empresas que ejecuten obras o 

servicios en forma exclusiva o principal paPa otras y que no di,2. 

pongan de elementos propios. 

N6stor de Buen Lozano señala que la intermediaci6n puede -

producirse en dos hip6tesis: en lo primera el intermediario sir

ve de conducto en la relaci6n que se origina entre el patr6n y -

el trabajador. En la segunda hip6tesis el intcrmcdinrio uctúa -

en nombre propio y se crea entre éste y el trabajador una rela-

c i 6n de trabajo. Entre e 1 intermediario (patr6n) y 1 a empresa -

principal se constituye una relaci6n civil o mercantil.(Z:?) 

Aún cuando hay autores que estiman al intermediario en pro

ceso de desaparecer, es conveniente anal izar que la actividad de 

intermediaci6n tiene en su cometido ciertas ventajas. En nues-

tros dfas el intermediario está constitufdo en uno verdadera or

gani zaci6n, cuyo funci6n es la de poner en contacto las demandas 

(21) DE LA CUEVA, Mario ob. cit., p. 161. 

(22) DE BUEN LOZANO, Néstor, ob. cit., p. 455, 
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que aparecen en el mercado de trabajo, tal es el caso de las -

bolsas de trabajo, i ntcrnüc ion a 1 mente reconocidas. 

1.3 Condiciones de Trabajo 

Lo ra:6n fundamental de todo estudio sobre las condiciones 

de trübajo es el propio trabajador. 

La protecci6n de los trabajadores se haya históricamente -

vinculada, en sus inicios, a la preocupaci6n por las desfavora

bles condiciones en que debfan prestar sus servicios. Lo cual 

constituye un factor determinante para el surgimiento de dispo

siciones tendientes a lograr la protecci6n, asegurar la salud y 

la vida del trabajador. 

Las condiciones de trabajo son las norr.Kls conforme a las -

cuales se determina la forma y términos en que debe prestarse -

el servicio. 

~tar i o de 1 a Cuevu seña 1 a que 1 as condiciones de trabajo -

tiene como finalidad elevar la condición del hombre, colocarlo 

en el plano donde pueda moverse el espfritu y aspirar a la cul

tura. Y define a las mismas como * ••• las normas que fijan los 

requisitos para la defensa de la salud y la vida de los trabaj~ 

dores en los establecimientos y lugares de trabajo y las que -

determinan las prestaciones que deben percibir los hombres por 

su trabajo•.< 231 

(23) DE LA CUEVA, Mario, ob. cit., p. 266, 
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Otros autores las estiman como los distintas obl igacioncs -

y derechos que tienen los sujetos de las relaciones laborü-
lcs. (24) 

Las condiciones de trabajo e~tán constitu1das con la finall 

dad de establecer un régimen de justicia social en los rclucio

ncs 1abora1 es. 

El artfculo 3° de nuestra Ley Laboral, establece que ul tr.2. 

bajo debe prestarse en condiciones que aseguren la vida, la sa

lud y un nivel econ6mico decoroso para el trabajador y su fami--

1 ia. 

El artículo 56 estipula que las condiciones de t1•abajo no -

podrán ser inferiores o las fijadas por la Ley y consagra un 

principio de igualdad: "a trabajo igual condiciones de trabajo 

igua1•·. 

El artfculo 24 previene que las condiciones de trabajo de

ben eonatar por escrito y el articulo 26 scoala que la falta d~ 

éste no priva al trabajüdor de 1 as normas 1 abara les, ya que l .1 -

falta de esta formalidad es imputable al patr6n. 

El articulo 25 seffala en qué debe consistir el escrito de -

las condiciones de trübajo y il la letra dice: 

(24) DAVALOS f.IORALES, José, ob. cit., P• 179. 
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"El e~crito en que cDnsten las condiciones de trilb\ljo deb~ 

rli contener: 

L ~01a!:rc, nacionülidaci, edad, sexo, estado civil)' dorniel 

lio del trabajador y del patr6n; 

11. Si la rclaci6n de trabajo es paro obra o tiempo deter

minado o tiempo indeterminado; 

111. El servicio o servicios que deban prestarse, los que 

se dcterminar6n con la mayor prccisi6n posible; 

11'. El lugar o lugares donde deba prestarse el trabajo; 

V. La duraci6n de la jornada; 

VI. La forma y el monto del salario; 

VII. El dla y el lugar del pago del salario; 

VII l. La indicaci6n de que el ~rabajador ser& capacitado o 

adiestrado en los términos de los planes y programas cstobleci• 

dos o que se eatable•can en ta empresa, conforme a lo dispuesto 

en esta Ley; y 

IX. Otras condiciones de trabajo, tales como los dlas de -

descanso, vacaciones y dem6s que convengan el trabajador y el -

patr6n•. 

1.3.1 Octerminaci6n del servicio que debe prestarse 

Dctcrminür lü naturaleza del servicio que debe prestarse -

reviste de 9ran importancia, pues las cal ificacioncs y disposi

ciones de un trabajador deben ajustarse a la tarea que ha de -

cumpl lrse. 

El nivel de responsabi 1 idad, la variedad y complejidad que 
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requiere el trabajo tiene que responder ü la capacidad del trabi!. 

jador ,.Es evidente pues, que un 'buen empico' depende fundow.cn

talmcnte del ajuste entre el trabajador y la taren, y que este -

ajuste depende a su vez de las caractcrfsticas del trabajador y 

su tarea". (z5) 

Lo descripci6n detallada del servicio que debe prestarse 

constituye una seguridad, tanto para el trabajador como para el 

patr6n. 

El principio de igualdad consagrada en el artfculo 56 de 

nuestra Ley Federal del Trabajo y en el artlculo 123 fracci6n 

VII de la Conetituci6n: "Para trabajo igual debe corresponder -

un salario igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad ••. " 

determina que de la naturale:a del trabajo se derivará el monto 

del salario, as( como para establecer la duraci6n de In jornada 

de trabajo. 

El artfculo 27 de nuestra Ley de Trabajo previene que el -

trabajador debe prestar sus servicios de acuerdo a su esfuer:o 

y condici6n, cuando no se especifique el trabajo a rcül i:ar y ü 

la letra dice: 

n5¡ no hubiese determinado el servicio o servicios que de

ban prestarse, el trabajador quedar~ obligado a desempeñar el -

trabajo que sea compatible con sus fuer:as, aptitudes, estado o 

(25) DY, fá Josefina, "Humanizar e 1 trabujo gracias a 1 a tecno
l og fa", Revista Internacional del Traba lo, (Ginebra, Sui:.o) 
volumen 97, número 4, octubre-diciembre, ¡978, p. 355, 
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condici6n y que sea del mismo género de los Q.UC forman el objeto 

de la Cr.lprcsü o estiJblecimicnto". 

l.J.2 Jornada de Trabajo 

Euquer i o Guerrero afirma que jornada de trabajo es: " e 1 

lapso de tiempo durante el cual un trabajador debe estar disponl 

ble, jurídicamente, para que el patr6n utilice su esfuerzo de -

trabajo intelectual o materia1•.< 26 l 

Las primeras fases de la Revoluci6n Industrial estuvieron 

caracteri%adas por extenuantes jornadas, conocidas como de sol a 

sol, éstas variaban segOn épocas y pafses y por lo general no p~ 

saban de diez horas en verano y ocho en invierno. 

Cuando la iluminaci6n por gas hizo posible el trabajo noc-

turno, las jornadas fueron fijadas de acuerdo a las necesidades 

de la industria, sin tomar en cuenta la situaci6n del trabaja- -

dor, jornadas de catorce hasta diecis~is horas diarias era lo o~ 

dinario. 

La reducci6n de la jornada comienza por aplicarse en traba

jos de mujeres y de niños. Las medidas legislativas para el tr~ 

(26) GUERRERO, Euquerio, Manual de Derecho del Trabajo, und6cima 
edici6n, Porróa, S.A., M6xico, 1980, p. 119. 
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bajo de adultos fueron muy escasos. En Alemania, en 1891, la 

jornada era de once horas diurnas; Francia adopt6 una de doce h~ 

ras; Suiza aplic6 once y en los días sábados y vísperas de fies

tas, diez horas; en Austria, en 1905 ee fij6 en ocho horas la 

jornada de trabajo. En Bélgica, en 1905, se estipulo en die: 

horas diarias la jornada máxima de trabajo. 

En los Estados Unidos la limitaci6n legal de la jornada s6-

lo se hizo por el Gobierno federal para trabajos o servicios pú

bl ices, estipulándose en ocho horas a partir de 1868. 

En la mayoría de los países la duraci6n de la jornada depc~ 

dfa de la voluntad de los patrones, quienes no creían en la posl 

bil idad de reducir la jornada de trabajo y dar al mismo tiempo -

un salario igual o mayor. 

A principios del siglo XX se va imponiendo una rcducci6n de 

la Jornada de trabajo, hasta llegar a las ocho horas diarias. 

Al terminar la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versa- -

lles de 1919, se establece como principio rector de la Organi:o

ci6n Permanente del Trabajo, la jornada de ocho horas o de la s~ 

mana de cuarenta y ocho. 

En México, la Declaraci6n de los Derechos Sociales de 1917, 

establece que la duraci6n de la jornada mlixima será de ocho ho-

ras en el dfa y siete en la noche. 

La reducci6n de la jornada obedece a múltiples factores, -

tanto biol6gicos, sociales, psicol6gicos, humanitarios como eco-
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n6micos. 

La Medicina ha establecido que un hombre debe trabajar un -

tiempo no mayor de ocho horas, pues de lo contrario daña su sa

lud. Una jornada prolongada conduce a la fatiga y al envejeci-

miento prematuro. 

La productividad del trabajo no depende de la duraci6n exc~ 

siva de la jornada. La intensidad y calidad del mismo disminu~

yen a medida que la jornada se prolonga, ya que el trabajador no 

labora en plenitud de sus facultades. 

La Ley Federal del Trabajo define a la jornada de trabajo -

en el artículo 58: "Jornada de trabajo ea el tiempo durante el -

cual el trabajador está a disposici6n del patr6n para prestar -

su trabajo"'. 

El articulo 123 de la Constituci6n en laa fracciones 1 y -

11 se~ala la duraci6n de la jornada de trabajo: 

"l. La duraci6n de la jornada máxima será de ocho horas. 

l l. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete ho-

ras". 

Nuestra Legislaci6n regula la duración de la jornada, en --

virtud de que el hombre tiene cierto 1 Imite físico y la prolong~ 

ci6n de la jornada trae como consecuencia la pérdida de facul 

tades, tanto físicas como mental ea. También considera la na-

turalez.a del servicio y el tiempo en que éste se real Í%a. El 

trabajo nocturno es más fatigante y penoso, además, el trabajo-

dar no puede conseguir un descanso reparador durante el dfa,Por 
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consiguiente, la labor nocturna goza de una jornüda m6s reducida. 

Nuestra Ley de Trabajo señala tres clases de jornada. La -

diurna que comprende entre las seis y las veinte horas; la noc-

turna entre las veinte y las seis horas y la mixta que comprende 

tiempos de las jornadas diurna y nocturna, debiendo ser la noc-

turna menor de tres horas. 

Los trabajadores y patrones están en 1 ibertad de establecer 

la duraci6n de la jornada de trabajo, debiendo considerar la na

turale:a del servicio, el esfuerzo físico o mental que se empica 

y la peligrosidad que puede repercutir en la salud del trabaja-

dar. La Ley los autoriza a repartir convenientemente a fin de -

per•m i ti r a 1 os trabajadores e 1 reposo de 1 sábado en 1 a tarde o -

cualquier modalidad, siempre que no exceda de los máximos lega-

les, 

El artículo 61 establece la duraci6n máxima de la jornada -

di urna de ocho horas, 1 a nocturna de si cte y 1 a mixta de si etc -

horas y media. 

A fin de evitar la excesiva fatiga del trübajador en jorna

das continuas y tratándose de la máxima permisible, el trabüja-

dor tiene derecho a gozar de un descanso de media hora por lo --

menos. 

La duraci6n de la jornada puede exceder de los lfmites per

mitidos por la Ley, en atenci6n a circunstancias ajenas a la vo

luntad del patr6n o del trabajador, como son los trabajos de -
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emergencia y las horas extras. 

Los trabajadores están obligados a prestar servicios di fe-

rentes a los normales, cuando por circunstancias que determinen 

peligro inminente en la persona o bienes de los trabajadores, o 

del patr6n o de la existencia misma de la empresa. 

La Ley Federal del Trabajo, en el artfculo 65 autoriza la 

prolongaci6n de la jornada de trabajo, tratándose de labores de 

emergencia "En los casos de siniestro o riesgo inminente en que 

peligren la vida del trabajador, de sus compañeros o del patr6n, 

o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá 

prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evi-

tar esos males-. 

En el articulo 134 fracci6n VI 1 se establece como obliga~~ 

ci6n jurídica del trabajador: "Prestar auxi 1 io en cualquier tie!!!. 

po que se necesite, cuündo por siniestro o riesgo inminente peli 

gren las personas o los intereses del patr6n o de sus compañe- -

ros de trabajo#. 

En el artículo 67 se determina que el salario por servicios 

de emergencia, será igual a la cantidad que corresponda a cada -

una de las horas de jornada ordinaria. 

Nuestra Ley de Trabajo permite la prolongaci6n de la jorna

da de trabajo por circunstancias extraordinarias. Mario de la -

Cueva estima que la prolongaci6n de la jornada no es un acto ar

bitrario, sino que obedece a circunstancias de orden t~cnico y -
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econ6rnico. Define a la jornada extrüordinaria o de horas extrüs 

como n ••• la prolongaci6n, por circunstancias extraordinarias, -

del tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del 

patrono". C27 J 

El artfculo 66 autori%a la prolon9aci6n de la jornada por -

circunstancias extraordinarias, y establece los límites a que e~ 

tá sujeta, no debe exceder de tres horas diarias, ni de tres ve-

ces en una semana. 

El artículo 67 en su párrafo segundo dispone que las horas 

de trabajo extraordinario deben de pagarse con u:-. cien por cien

to más del salario fijado para las horas de la jorna~a ordinariiü. 

1.3.3 Dfas de Descanso y Vacaciones 

Aspectos relacionados a la jornada de trabajo son los días 

de descanso y las vacaciones. No es suficiente no trabajar más 

de cierto lapso, sino que es indispensable descansar después de 

determinado tiempo. 

La reglamentación de otorgar al trabajador df as de descanso 

están encaminadas a proteger la integridad corporal y la salud -

del mismo, permitirle la convivencia con su fami 1 ia y con la - -

comunidad y la posibilidad de que realice actividades de tipo --

(27) DE LA CUEVA, Mario, ob. cit., p. 279. 



social y cultural. 

los días de descanso son de dos clases, el descanso semanal 

y el descanso de días festivos, 

En cuanto al descanso semanal, José Dávalos Morales, estima 

que " ••• se justifica por el hecho de que el trabajador necesita, 

por lo menos, de un día completo para romper con la tensi6n a -

que está sujeto en virtud de su trabajo y para que pueda recupe

rar parte de las energías perdidas por la misma causaw. ( 2B) 

El patrón no sólo está obligado a otorgar un dfa de descan

so semanal, sino que tambián tiene obl igaci6n de remunerarlo, -

igual a un día ordinario de trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo regula el descanso semanal en el 

artículo 69 que a la letra señala: "Por cada seis días de trab~ 

jo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, 

con goce de salario íntegrow. 

Es preferible que el día de descanso sea el domingo, debido 

a un principio cristiano muy arraigado, que consagra el domingo 

como día de descanso y de dedicarlo a los deberes cristianos. 

La naturaleza de ciertas actividades y su importancia para 

satisfacer las necesidades colectivas no hacen posible determi

nar como dfa de descanso el domingo; en consecuencia los traba

jadores y el patr6n de común acuerdo deberán fijar los días de 

(28) DAVALOS MORALES, José, ob. cit., p. 194. 
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descanso semanal. Debiendo gozar el trübajador de una prima udi 

cional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el sal~ 

rio de los días ordinarios, de conformidad con el artículo 71 de 

nuestro Ley Labora 1 • 

El artículo 75 establece que el trubeij11dor no esta obliga

do a prestar sus servicios en sus días de descanso. La Ley san

ciona al patr6n a pagar un salario doble por el servicio prcstu

do. Euquerio Guerrero sostiene que esta disposición rompe con -

las finalidades que tiene el descanso scmunal, pues lo que se -

pretende es que el trabajador recupere sus fucr=us y no que se -

enrique:.ca. Lo conveniente estima este autor, seria que se sus

tituyera el día de descanso convenido por otro, dentro de la se

mana si9uiente.C 29 l 

Los descansos de dfas festivos u obligatorios tienen como -

finalidad que el trabajador debido al descanso for:oso pueda ce

lebrar ciertos acontecimientos de significaci6n nacional o pura 

los mismos trabajadores. 

La Ley federal del Trabajo en el articulo 74 señala los dlas 

de descanso obligatorios: el primero de enero, el cinco de febr~ 

ro, el veintiuno de marzo, el primero de mayo, el dieciséis de -

septiembre, el veinte de noviembre, el primero de diciembre de -

cada seis años, cuando corresponda a la transmisi6n del Poder -

Ejecutivo Federal y el veinticinco de diciembre. 

El legislador considcr6 que no es posible interrumpir el --

(29) GUERRERO, Euquerio, ob, cit., P• 142. 
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proceso de producci6n en algunas actividades y resolvi6 en el -

artículo 75: "En los casos del artfculo antC'rior los trabajado

res y los patrones determinarán el número de trabajadores que d~ 

ben prestar sus servicios. Si no se 1 lega a un convenio, resol

verá la Junta de Conciliaci6n Permanente o en su defecto la de -

Concil iaci6n y Arbitraje. 

"Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios 

y tendrán derecho a que fes corresponda por el descanso obligat~ 

rio, un salario doble por el servicio prestado". 

La necesidad de combatir la fatiga y preservar la salud ha

ce necesario determinar que no es suficiente que el trabajador -

descanse un poco durante la jornada cada semana, sino que es ne

cesario e indispensable concederle cuando menos, una vez al año 

un periodo completo y continuo de descanso, para que su organis

mo recupere el desgaste causado por el esfuerzo del trabajo. 

Las vacaciones surgen de una exigencia de la naturaleza hu

mana. Sus efectos, unidos al de preservar la salud, se traducen 

en una mayor eficiencia en la producci6n y en el nivel de vida -

de los trabajadores. 

~~ario de 1 a Cueva estima que 1 as vacac i oncs son una prol on

gac i 6n del descanso semanal, pues sus fundamentos son los mismos, 

pero adquieren una fuerza mayor, devuelven al trabajador su ene~ 

gfa, da oportunidad para intensificar su vida familiar y social, 

y la ocasi6n de trasladarse a lugares de recreo.< 3o) 

(30) DE LA CUEVA, Mario, ob. cit., P• 291. 
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Las vacaciones son un derecho indiscutible de todo trabüja

dor, la Ley federal del Trabajo, en el artículo 78 cstipulu: - -

"los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis dias 

de vacaciones, por lo menos". 

Las vacaciones estan constituidos por dtas continuos, pues 

su continuidad permite al trabajador disfrutar de Estas y recup~ 

rar las energías perdidas. Deben ser remuneradas, pues, de lo -

contrario el trabajador estarfa sujeto a un periodo de angustia. 

La Ley regula la duraci6n de las vacaciones, basándose en -

1 a antigüedad de 1 trabajador, e 1 art r cu 1 o 76 estab 1 ece: "Los tr2_ 

bajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un 

perrodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá 

ser inferior a seis df as laborables, que aumentará en dos df as -

laborables, hasta 1 legar a doce, por cada año subsecuente de se~ 

vicios. 

Después del cuarto üño, el período de vacaciones se aument~ 

rá en dos dras por cada cinco de servicios". 

El artículo 81 obliga al patr6n y al trabajador a señalar -

el período de vacaciones dentro de los seis meses siguientes al 

año de trabajo y ü que el primero entregue al trabajador una 

constancia de su antigüedad, y de acuerdo ü ésta fijar el perio

do de vacaciones y la fecha en que deberán de disfrutarse. 

En cuanto a los trabajadores de temporada y aquéllos que -

presten trabajo discontinuos, el artfculo 77 estipula que éstos 

tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones, en proporci6n 

al número de dfas trabajudos en el año. 
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Por ser objetivo de 1 as vacac i enes ofrecer un descanso rcpft 

ra<lor al tr.::b1Jjc:1dor, lü Le)' prohibe compcnsurlas con u1u1 remune

rac i 6n, excepto cuando 1 a re 1i:Ci6n 1abara1 ter mi ne antes de un -

año de la prcstaci6n del servicio, el trabüjador tendrá derecho 

a una remuncraci6n proporcional al tic~o de servicios prestados, 

de conformiJad con el artfculo 81. 

A fin de que el trabajador pucdu disfrutar plenamente de -

sus vacaciones, y que constituyan la ocasi6n esperada de distra~ 

ci6n y esparcimiento a lugares de recreo, el artículo 80 dispone 

que los trabajadores tendrán derecho a una prima de vacaciones -

no menor del veinticinco por ciento de los salarios que les co-

rresponda. 

1.3 4. Concepto de Salario 

El salario es, sin dudarlo, elemento esencial de la rela- -

ci6n laboral. Su importancia reside en constituir para el tra-

bajador un ingreso primordial cuya periodicidad y regularidad -

aseguran un nivel económico y decoroso para el trabajador y su -

fami 1 ia. 

Durante la Edad f.1edia, los trabajadores recibfan cantidades 

suficientes que les permitfan subsistir, de acuerdo a su nivel -

de vida. 

El advenimiento de la Hevoluci6n Industrial y el creci1nien

to del comercio trajeron como consecuencia un trabajo excesivo -

y un salario raquftico. Durante los siglos XVII 1 y XIX, los in-
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dustriales redujeron patéticamente los salarios, los hombres eran 

sustituidos por mujeres, porque cobraban menos > después sustitu

yoron ü las mujeres por los niños, ya que resultaban m~s baratos 

todavía. En consecuencia, sobrevino en toda Europa un problema -

social de brutal explotación, que se tradujo en miseria y hambre 

general izadas, dando origen al movimiento proletario de carácter 

sosial en contra del sistma capitalista imperante. La masa tr~b~ 

jadora al salir de su aislamiento y organizarse sindicalmcntc, 

fue logrando la fijaci6n de los salarios. El Estado abandon6 el 

abstencionismo 1 iberal e intervino en la estipulaci6n de las tari 

fas de los salarios, primero como árbitro, luego como regulador. 

En ~léxico, durante la época pre-cortesiana, los trabaj~dures 

del pueblo a:teca recibían una retribuci6n a cambio de su trabajo. 

Tal remuneración no estaba reglamentada y su cuantía variaba de -

acuerdo a la voluntad de las partes, que 1 ibre~entc estipulaban -

la cantidad y especie que debía pagar. 

Durante la época colonial, el salario tuvo regu~aci6n en las 

Leyes de Indias. Todas sus disposiciones eran protectoras de los 

indrgenas. Se acordaba que el salario debía ser suficiente para 

las necesidades de la vida del indio, y tasado conforme a la call 

dad del trabajo. 

En cuanto a los salarios de los indios que laboraban en las 

minas, se regulaba que fuera a la voluntad de aquél los, sin llc-

gar al exceso de comprometer la explotación, dado el caso lo tas~ 

rfa la justicia. Se prohibía a los dueños de minas reducirlos, -

so pena de pagar el doble del salario. 
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En cuanto o lo forma de pago, hubo leyes que prohibían el -

pago en especie. Toda remuneraci6n en vino, chicha, miel y yer

ba era perdido y no lo recibfa el indio a cuenta de su salario. 

El español que lo hiciera era acreedor a una pena pecuniaria. 

Se disponía que el pago dcbfa efectuarse semanal~ente o - -

bien a diario, según lo desearan los indios, debiendo real izarse 

el presencia de las justicias, el protector de los indios y el -

párroco, levantándose acta del pago para remisi6n del testimonio 

al Consejo. 

Si se acostumbraba a pagar a raci6n semanal y el salario -

mensual debfa de satisfacerse en buena y sana carne, trigo, sal, 

mafz, chile y lo demás que fuere costumbre con pesas y medidas -

exactas y señaladas,(3l) 

Los preceptos estipulados por las Leyes de Indias no tuvie

ron apl icaci6n alguna. Los representantes de la corona españo-

la, auspiciados por el ansia de riqueza de los conquistadores, -

contribuyeron a la explotaci6n del indio. 

En la 6poca pre-revolucionaria tuvieron relevancia las huel 

gas de Cananea y Rfo Blanco, motivadas por los bajos salarios 

que se percibfan. Los trabajadores fueron aofocados en forma 

brutal por el gobierno porfirista, sin lograr cambio ben6fico en 

sus salarios, persistiendo el malestar social. 

(31) Recopilaci6n de les Leyes de Indias, cit. por CASTRO DE LA 
LAl·IA, Carlota, "Evoluci6n Hist6r ica del Salario en M6xico", 
Revista Mexicana del Trabajo, (M&xico, D.F.) Tomo 1, nOme-
ros 9-10, septiembre-octubre, 1954, p. 79 y a. 
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A partir de 1917 se inicia un movimiento en pro de la legi~ 

laci6n obrera. Venustiano Carranza tenia el prop6sito de promul 

gar una Ley sobre el trabajo. Sin embargo,es en el Constituyen

te de Quéretaro donde surge la idea de incluir la legislaci6n -

del trabajo en la Constituci6n. 

En 1916 el Licenciado José Natividad Macias, presentó un -

proyecto de base de legislaci6n sobre el trabajo. Proyecto, que 

con ligeras modificaciones se inserta en el articulo 123 consti

tucional, el cual contiene varias fracciones en materia de sala-

rio. 

Más q•Je un aspecto econ6mico, el salario tiene una esencia 

de carácter social, porque el trabajador, al colocar su fuerza -

de trabajo al servicio de otro, debe recibir lo suficiente para 

1 levar una vida digna y decorosa. 

Mario de la Cueva considera que el salario debe asegurar la 

salud y la vida del hombre y permitirle elevarse a una vida au-

ténticamente humana. Define al salario como: n ••• la retribu- -

ci6n que debe percibir el trabajador por su trabajo, a fin de -

que pueda conducir una existencia que corresponda a la dignidad 

de la persona humana, o bien una retribuci6n que aseguren al tr~ 

bajador y a su fami 1 i a una exi stenc i tl decorosa". (JZ) 

Nuestra actual Ley Federal del Trabajo, define al salario -

(32) DE LA CUEVA, Mario, ob. cit., p. 297. 
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e11 el artfculo 82: nsalario es la retribución que debe pagar el -

patr6n al trabajador por su trabajo". 

El salario, entendido como la justa y necesaria retribuci6n 

que debe percibir el trabajador, a fin de 1 levar una vida digna y 

decorosa, se encuentra constituido por los siguientes elementos: 

a) l~emunerador. El trabajador debe percibir un salario de 

acuerdo con la duraci6n del trabajo y el esfuerzo efectuado. 

b) Justo. Al constituir el elemento de vital subsistencia -

para el trabajador y su familia, el salario debe responder asa-

tisfacer las exigencias de un nivel de vida digno. 

e) Continuo. La obl igaci6n de pagar el salario es indepen-

d i e1.:.e de p~estar efectivamente el trabajo. 

La Ley obliga al patrón a entregar el salario en I~ forma, -

lugar, tiempo y en la medida convenida en los casos de enfermedad, 

vacaciones, 1 icencias con goce de sueldo y maternidad. 

El tratamiento que nuestra Ley otorga al salario, basado en 

el principio de la justicia social, procura asegurar una vida dis. 

na y decorosa para el trabajador, así lo establece el artículo 3º 

de la Ley Federal del Trabajo. 

El artfculo 5º contiene el elemento de salario remunerador y 

que nunca debe ser menor al mfnimo. 

El concepto de salario mínimo se encuentra en el artículo 90 

que a la letra establece: 

"Salario mfnimo es la cantidad menor que debe recibir en - -

efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada 

de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, 
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social y cultural, y para proveer a la educaci6n obligatoria de -

loa hijos ••• " 

El artículo 88 estipula los plazos para el pago del salario, 

ya sea semanal o quincenal. Las formas en que el salario puede -

fijarse, se encuentran señalads en el artfculo S~: por unidad de 

tiempo, por unidad de obra, por comisi6n o a precio alzado o 1 i

bremente fijado por las partes. 

El artículo 87 regula el pago del aguinaldo anual, el cual -

debe cubrirse antes del 20 de diciembre y será equivalente a qui~ 

ce días de salario, por lo menos. 

Los elementos integrantes del salario se encuentran señala-

dos en el artículo 84 y son: pagos hechos en efectivo, por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, habitaci6n, primas, comi-

siones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o pres

taci6n que se entregue al trabajador por su trabajo. 

El artículo 108 establece el lugar donde debe pagarse el -

salario, que debe ser el mismo en donde se presten los servicio~. 

El pago del salario debe efectuarse en dia laborable, bien durtir1-

te las horas de trabajo o inmediatamente después de su termina- -

ci6n, según convengan el patr6n y el trabajador, señala el ar- -

tículo 109. 

Por ser el salario fuente principal para el trabajador y su 

familia. la Ley le otorga una auténtica protección. Las Normas -

protectoras del salario se clasifican en los siguientes grupos: 

1) Protecci6n contra el patr6n; 
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o) Cbl igaci6n de pagar en efectivo el salario, fracci6n X, 
apartado A del articulo 123 constitucional y 101 de la Ley Labo

ra l. 

b) ~eali:aci6n del pago en el lugar donde se prestan los -

servicios, en df a laborable y durante las horas de trabajo o in

mediatamente despu6s de su tcrminaci6n, conforme al inciso d, -

fracci6n XXVII, apartado A del articulo 123 constitucional y --

fracci6n VI 11 del articulo 50 y 108, 109 de la Ley Federal del -

Trabajo. 

c)La prohibici6n de retenci6n del salario por concepto de -

multas, descuentos o de compensaci6n, de acuerdo a lo dispuesto 

en los artlculos 107, 110 y 105 de 1 a Ley Laboral. 

A excepci6n de los descuentos que se encuentran en las hip~ 

tesis de los artlculos 97 y 110 de la Ley de Trabajo. 

d) Prohibici6n de la reducci6n de los salarios, causa que -

constituye la rescisi6n de la relaci6n de trabajo, frílcci6n IV, 

del articulo 51 de la Ley Federal del Trabajo, 

e) La libre disposici6n de los salarios, articulo 98 de la 

Ley Labora 1 • 

f) La prohibici6n del pago del sal ario en especie, salvo la 

situaci6n señalado en el articulo 102. 

2) Protecci6n contra los acreedores del trabajador; 

a) Obligaci6n del pago directo del salario a los trabajado

res, articulo 100 del ordenamiento laboral, 

b) Nulidad en la cesi6n de los salarios en favor del patr6n 

o terceras personas, artfculo 104. 

c) La inembargabilidad del salario, articulo 112 de la Ley 

Federal del Trabajo, 

3) Protecci6n contra los acreedores del p~tr6n; 

a) La preferencia de los cr6ditos del trabajador sobre cual 

quier otro tipo de crédito de garantfa real, fiscal o en favor -

del 1.:.1.s.s., artículo 113. 
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4) Protecci6n a la familia del trabajador; 

a) Prohibici6n de exigir a los familiares el pago de lus de~ 

das contrafdas por el trabajador, fracci6n XXIV, apartado A del -

artículo 123 constitucional. 

b) Reconocimiento expreso del patrimonio familiar, fracci6n 

XXVII 1, apartado A del artículo 123 constitucional. 

l.3.4 Participaci6n de loa Trabajadores 

en las Uti 1 idades de la Empresa 

El derecho de los trabajadores a obtener una participaci6n -

en los beneficios de la empresa, implica el reconocimiento al es

fuerzo por su trabajo en el proceso de producci6n y el mejoramie~ 

to en loa niveles d~ vida de la cl~se trab~jadora. 

La participaci6n de uti 1 idades es un derecho social y como -

tal tiene como objetivos, mejorar el nivel de vida de los trabaj~ 

dores y su familia y una mejor diatribuci6n de la riqueza. 

Se estima que el reparto de uti 1 idades es tan provechoso pa

ra el trabajedor como para el patr6n, pues se aprecia· que gracias 

al reparto de utilidades el trabajador desempeña sus labores con 

máá eficiencia al tener un interés ~crsonal en la prosperidad de 

la en¡>resa. 

Baltasar Cavazos Floree nos proporciona un concepto sobre -

la participación de utilidades wEs la prestaci6n voluntaria u - -

obligatoria que en adici6n al salario, corresponde al trabajador 

independientemente de que se encuentre asociado a la empresa, de 

las utilidades finales que ésta perciba". <33J 
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Mario de la Cueva define "La participación obrera en las -

utilidades es el derecho de la comunidad de trabajadores de una 

empresa a percibir una parte de los resultados del proceso econ6 

mico de producción y distribución de bienes o servicios". (34) -

La Ley Federal del Trabajo regula el reparto de utilidades 

en los artículos 117 a 131. 

El artículo 117 estipula el derecho de los trabajadores a -

participar en las utilidades de la empresa, de conformidad con -

el procentaje que determina la Comisión Nacional para la Particl 

paci6n de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa. 

El factor cálculo paro la participaci6n de los trabajadores 

en las utilidades de la empresa lo define el articulo 120, utill 

dad en cada empresa es la renta gravable, de conformidad con las 

normas de la Ley de Impuesto sobre la Renta. De esta renta gra

vable será reducida en provecho de los trabajadores el porcenta

je determinado por la Comisi6n. 

El reparto de utilidades entre los trabajadores debe efec- -

tuarse dentro de los sesenta dfas siguientes o la fecha en que -

debe pagarse el impuesto anual. 

El artículo 123 de la Ley Laboral establece dos criterios -

para el reparto de utilidades, la primera atiende al tiempo en -

(33) CAVAZOS FLORES, Baltasar, 35 Lecciones de Derecho Laboral,
quinto edici6n, Trillas, México, 1986, p. 181. 

(34) DE LA CUEVA, Mari o, ob. cit., p. 331. 
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que se ha trabajado y se reparte igual entre todos los trabajad~ 

res y la segunda, en proporci6n al monto del salario que se ha -

percibido. 

El artículo 125 establece el procedimiento que debe seguir

se para formular objeciones a la declaraci6n presentada por el -

patr6n a la Secretarla de Hacienda y Cr6dito Público. 

La participaci6n en las utilidades de la empresa, es un de

recho social que por su naturaleza y finalidades está protegido 

y garantizado en nuestra Ley Federal del Trabajo, al efecto el -

artfculo 130 establece: ~las cantidades que correspondan a los -

trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por -

las normas contenidas en loa artfculos 98 y aiguientesn. 

1.4 Trabajo Penitenciario 

El objeto de nuestro estudio es el trabajo penitenciario, -

en atenci6n a ello no se profundizará en tratar aspectos hist6ri 

cos, elementos, caracterfsticas, naturaleza y finalidad, en con

sideración a que ástos se abordarán más adelante. 

Con objeto de establecer un lineamiento que servirá para un 

mejor entendimiento del tema de nuestro estudio, se proporciona

rá un concepto de trabajo penitenciario. 

Gustavo Malo Camacho define al trabajo penitenciario como: 

"El esfuerzo humano qu~ repreeenta una actividad socialmente - -

productiva, industrial, artesanal o agropecuaria, elaborada por 

los internos en las instituciones de reclusión, fundado en la --
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ley y orientada por el consejo técnico, con el fin de lograr su 

readaptoci6n social",(35) 

El trabajo penitenciario debe entenderse como lo actividad 

intelectual o material real izada por internos de Instituciones -

Penitenciarias. Actividad que se les asignará tomando en cuenta 

los deseos, la vocación, las aptitudes, la capacidad laboral pa

ra el trabajo en libertad. 

En doctrina, al trabajo penitenciario, se le han asignado -

otras expresiones, entre ellas: 

Terapia ocupativa, significa un tratamiento específico, me

diante la ocupaci6n, por lo regular para tratar las limitaciones 

ffaieas y mentales, no ea muy conveniente tal significado, pues 

deja a un lado el fin primordial qua tiene el trabajo en el área, 

readaptar. 

Se habla de ergoterapia, que es el método para curar enfer

medades mentales, provocadas por la repetici6n mon6tona y autom! 

tico de una parte del proceso laboral, requiriendo atenci6n psi

qui6trica especial. 

La palabra laborterapia, ea usade para expresarse como tra

bajo penitenciario y significa el conjunto de actividades, que -

buscan lograr en un individuo salud mental y estabilidad emocio

n.:il • (36) 

(35) MALO CAMACHO, Gustavo, Manual de Derecho Penitenciario Me
xicano, Serie Manual de Enseñanza 4, Biblioteca Mexicana -
de Preve ne i 6n y Read.:iptac i 6n Socia 1, México, 1977, p. 156. 

{36) ldcm. 
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De todos estos conceptos, creeDos que el más acertado es el 

de trabajo penitenciario, pues es quien mejor caracteriza la fi

nalidad de la actividad laboral que desempeñan los internos en -

los reclusorios y centros de rcadaptaci6n social y adem~s es el 

que nuestra legislaci6n ha adoptado. 



CAPITULO 2 

EL TRABAJO PENITENCIARIO EN LA HISTORIA 

2.1 Epoca Antigua 

2 .1.1 Derecho Hebreo 

2.1.2 Los Griegos 

2.1.3 Loa Romanos 

2.2 Edad Media 

2.3 Eded Moderna 

2.4 El Siglo XX 

2.s M6xico 

2.5.1 Epoca Precolonial 

2.5.2 Epoca C~lonial 
2.5,3 Epoca 1 ndepend i ente 

2.5.4 El Siglo XX 



so 

CAP 1 TULt' 2 

EL rnABAJO PENITENCIARIO EN LA lllSTC!ll.~ 

Para entender el presente es necesario adentrar nuestro pe~ 

semiento en un pasado muy lejano. Recorrer períodos de tiempo -

vastfsimos, que abarcan centenares de años proporcionará una co~ 

prensi6n precisa del desarrollo del trabajo penitenciario. 

El deaarrol lo hist6rico del trabajo penal permite observar 

las bases objetivas y reales de las interpretaciones del pasado, 

apreciar las enseñan:as de éstas y' aprovecharlas más convenient~ 

mente. 

Cuando se estudia el desarrollo de la historia de la humanJ. 

dad, se hace necesario dividirla en períodos para abarcarla mc-

jor. Estos perfodos de tiempo deben corresponder a momentos co~ 

cretas de evoluci6n. El trabajo penitenciario, a través del 

tiempo y de los lugares, ha tenido diversas caractcrfsticas y 

finalidades. En un principio se presenta como castigo, otras c~ 

mo parte integrante de la pena, m~s tarde como recurso econ6mico 

y finalmente como medio readaptador. 

2.1 Epoca Antigua 

Al presentar el origen y desarrollo del trabajo penitencia-
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rio surge la necesidad de conocer la existencia de las prisiones 

o ctircc les, como 1 ugares donde se cump 1 e 1 a pena privativa de 1 .:i 

1 i bertad. 

En la AntiOeda.d, en los pueblos cl1ino, egipcio, hebreo y en 

Roma y Grecia, existían penas privativas de la libertad que nec!. 

sariamente debfan cumplirse en c~rceles, lugares promfscuos y -

llenos de miseria humana. 

Había cárceles de deudores designados a personas que no pa

gaban o no cumplfan con sus obligaciones pecuniarias y otras con 

carActer transitorio para el cumplimiento de la verdadera san- -

ci6n, consistente generalmente en la muerte o en pena. corporal. 

En la legendaria China, Siria y Egipto los condenados eran 

destinados a durísimos trabajos. Asf, durante el gobierno chino 

Hiao-Ven-ti se instituyeron los trabajos forzados y públ ices pa

ra los condenados por lesiones. En Egipto, el trabajo de los -

reos fue de dos tipos: el trabajo público (construcci6n de cami

nos, ciudades y pirámides) y el trabajo real i:ado en las minas. 

Algunos autores sostienen que la privaci6n de la 1 ibertad, 

en lu Antigüedad, no era propiamente unü peno, sino un medio pa

ra la aplicación de la verdadera sanción. <37 ) 

2.1.1 Derecho Hebreo 

La prisi6n entre los hebreos asumfa dos diferentes funcio--

(37) OME.8A, Enciclopedia Jurídica, Tomo 11, ob. cit., p. 673, 
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ncs. ~e empleaba pur•a asegurar ni reo u efecto de que no rudic

ro fugarse y asf poder juzg.:irlo en su oportunid.:id. C'trus \'Cces, 

opcrab.J como pena privativa de lü 1 ibcrtad: se cncerr11bü al hom

bre que cometía un delito, mantenido tl pan )' ~19ua hasto c¡~c su -

extrema dcbi 1 idad anunciaba una muerte pr6xir.iil, s61o cnto'lccs se 

1 e daba un poco de ccbadü, E 1 ca 1 abo;:o en que se cnccrr.J.1:.:: .J 1 -

reo no tenía más de un metro ochcnt11 y tres ccntfmctros de nltu

ra y era tan estrecho que e 1 penüdo no podf a extenderse ~n é 1, 

En el origen del Derecho Hebreo, el Antiguo Testamento mue~ 

tra numerosos casos en donde se deduce 1 a exi stcnc i a de cfircc- -

les. El Levftico, se refiere a lü prisi6n del blcJsfer.10 >'el li

bro de Jeremfas relata el encarcelamiento del profeta Jeremías -

en una cisterna abovedadil y lodosa. 

Existfan diversos tipos de cárceles según los delincuentes. 

Se hallaban prisiones donde no se rcstrin9fnn totalmente lü 1 i-

bcrtad y cárceles especiales para los que habf ün cometido del i-

tos graves, otras para delitos de menos cuüntfa y para si~plcs -

faltas. 

2. 1.2 Los Griegos 

La vida de los primitivos griegos nos es conocida por las -

investigaciones arqueol6gicas y lingÜfsticas, y o trav&s d~ las 

leyendas que cxpl ican la fundaci6n de ciudades, las lucha.s entre 

s r y 1 ns re 1 ac iones con 1 os pucb 1 os extra.njeros. 

Los griegos, según las leyes de Atica, atribuf11n a la c.í.1·-

ccl una pena complementaria. As~ se ordenab11 ü los ladrones 
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inclcrnni:ar y a pasar cinco días y cinco noches de cárcel encade

nados. C3SJ 

C.x i st i e ron c~rcc les cspcc i o 1 C!i ;Hlrü qui enes no ptilgaran 1 os 

impuestos, es decir, los deudores del Estado. A los que pcrjudl 

caban a un comerciante o pi-opictario de buques )' no pagaban las 

doud.Js dcbfan quedür en lü cárcel husta que cumpl icsen con el -

pago. Una de las instituciones de rcl icvc, fue el llamado Prit.Q, 

nio, donde se encerraba a aquél los que atentaban contra el Esta

do, 

Las cárceles en Grecia recibían los nombres según el lugar 

donde se encontraban cmplCJ:ildas. También se apl ic6 la prisi6n -

abordo de un buque. 

Para Plat6n cado tribunal debía tener su propia cárcel, pr.!?_ 

puso tres tipos de cárceles: unü en la pla:a del mercado para m~ 

ra custodia, otro poro corrccci6n denominada sofronisterion y -

uno tercera paro suplicios, que dcbfo de situarse en una rcgi6n 

sombrfa y desierto en el centro de la provincia. 

2.1.3 Los ~amanas 

Durante los tiempos del antiguo Derecho t~omono, lo época de 

los reyes y la HcpObl ico, las cárceles romanas erun er.1plcadas pa 

ro recluir a los condenados, en donde éstos dcbfan cumplir sus -

penas. 

(38) ~iAi\CC DEL PC:H, Luis, lle re cho Pen itcnc i Llri o, C6rdcnas, :.:éxl 
co, 1984, P• 41. 
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Existi6 una cárcel en el centro de la ciudad sitó en ol fo

ro, construfda por el hcy Aneo Marcio en el siglo \'11 a. de C. -

Más tarde fue ampliada por el Rey Tulio llosti 1 io, quien hi:o - -

construir un subterrilneo, e 1 cu u 1 ten r a más de cuatro metros de 

1 argo. 

El P.cy Tulio Hosti 1 io, que reinó entre los siglos 670 y 620 

a. de C., fund6 la célebre cárcel Latomia, llamada también clir-

ccl Tul iana. Apio Claudia construy6 la cárcel Claudiana en el -

año 454 a. de C. 

Durante la época del Imperio ~amano, para los penados exis

tieron tres clases de sanciones. Una era la "ad Jadus" consis-

tente en enviar al penado al circo o arenas, obl ig~nclolo a lu- -

char con las fieras. La segunda era la "ad opus publ icum", en -

la que los sentenciados eran obligados a trabajar en las obras -

púb 1 i cas que el Estado 1 1 evaba Y cabo: construcc i oncs de ed i f i -

c i os, carreteras, puentes, 1 icmpieza de alcantari 1 las, trabajos 

en baños públ ices, etc. En 1 a tercer.J, denominada "ad metal 1 a", 

el penado era obligado a extraer de las entrañas de la tierra -

los minerales que contribuían a la riqueza del Estado. Al res-

pecto, Eugenio Cuello Calan opina: "Roma utiliz6 la damnatio in 

metal lum, una de las penas más severas de su sistema penal, el -

penado se convertía en siervo de la pena, descendía a la condi-

ci6n de esclavo ••.• C39 J 

(39) CUELLO CALON, Eugenio, La Moderl'ta Penologfa, 3osh, S.A., -
Barcelona, España, 1971, p. 409. 
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:?. :? Edad Media 

Durante las primcrus fases del medioevo la pena privntiva -

de lu 1 ibcrtüd fue poco cn1plcada, Prcvillccicron las penas corp.2. 

ralcs, que iban desde los a~otcs, arrancar el cuero cabelludo, -

r.tarcur a 1 os hom i ci dad y a 1 os l adroncs hiJ.sta mut i 1 ac i oncs de 1 -

cuerpo humano. El esplendor de esta épociJ de dcshuma.ni ~uci 6n ~· 

tortura se encuentra en la Sunta lnquisici6n. 

De acuerdo al delito se asignaba la pena que debra sufrir -

el criminal en su cuerpo. Se aconsejaba arrancar los dientes al 

testigo falso, pascar desnudos a los adúlteros, taladrcar la len 

gua a 1 os autores de b 1 as fe mi a. La penil de muerte se va reser-

vando a los delitos graves. 

Posteriormente la iglesia consider6 a la prisi6n como lugar 

de soledad y reflexi6n, destinada a los cl~rigos que hubieran i~ 

fringido reglas eclesi6sticüs y a los herejes y del incucntcs ju~ 

gados por la jurisdicci6n can6nica. Su finalidad era esencial-

mente moral: la salvaci6n del almn del pecador por medio de la -

penitencia. 

Durante el siglo VI, en ltal ia, se desarrollaron lugares de 

nominados carceres (sic.) eclesiásticas. Los monasterios eran -

divididos por medio de una 16pida para recluir a los condenados 

a quienes s61o se les daba agua y legumbres. 

El Estatuto de Como en 1279, el de Luca en 1399 y el de Pa

dua impusieron la pena de c6rccl por tiempo indeterminado gra- -

duándola se96n la 9ravcdad del delito cometido. 
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En el siglo XII, en el Monasterio dei Carnpi se construy6 un~ 

c~rccl suUtcrr&nea, denominada vade in pace {vete en pü:) pues, -

el que ingresaba en ella era considerado muerto. 

En España, los reinos de Castilla y Arag6n son los que se -

destacaron en materia carcelaria. Existieron cárceles rculcs )' -

públicas, las feudales o de los grandes señores, fas de abolengo 

o monasterio y las del consejo municipal. 

En Francia se edificaron cárceles que se hallaban bajo la j~ 

risdicci6n obispal, de tipo subterráneo, cárceles para los seña-

res feudales)' las oficiales como la Basti lle, Vicennes y el - - -

Grand Chatelet, 

Junto a la pena de prisi6n existieron durante bclstantc tiem

po la pena de galeras. 

Aspecto importante para nuestro estudio es el trabajo for•a

do en embarcaciones denominadas galeras, construídas con grandes 

maderos, vela y remos, que tuvieron su origen en los parscs del -

Mediterráneo. Su creador fue Jacqucs Coer, un cmprcsari o, quien 

fue autori:~do por Carlos VII a tomar por fucr:a a vagabundos, 

ociosos y mendigos para trabajar en 1 as galeras. Mtis tarde se ª!!!. 

pli6 el sistema, en especial en Francia, para aquel los delincuen

tes merecedores de la pena de muerte, extcndi~ndose luego a Espa

ña. En la Edad Media el poderío econ6mico y mi 1 itar dependía del 

poder nava (. 

Los condenados a esta pena eran llamados galotes o forzados; 

se les encadenaban lu.s piernas con argollas y cadenas y cr11n amc

na:ados con un látigo. Su trabajo consistra en manejar los remos 
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de las embarcaciones del Estado. Para acallar sus gritos y la-

mentas en el esfucr:o redoblado se les colocaba, entre los dien

tes, un tarugo de maderil, otras veces eran estimulados por un 

mendrugo e~papado de vino.(40) 

La pena de galeras era impuesta según la demanda que hubie

ra de galotes, generalmente las sentencias de los jueces depcn-

dían de la mayor o menor necesidad que hubiera de remeros. As.f, 

se 1 1 eg6 a condenar a mover 1 as ga 1 eras a 1 os herejes a qui enes 

se hacfa buscar con mucho cuidado. En 1490 las cortes francesas 

orden.Jron enviar a las galeras a todos los malhechores que ameri 

taran la pena de muerte o castigo corporal, y también a los que 

habían declarado incorregibles, malvivientes y de mala conducta. 

En cuanto a la fecha en que desaparcci6 la pena de galeras 

no es muy precisa, pero puede suponerse que fue al descubrirse -

la nüVe de vapor, en la Edad f.!oderna. En Francia, en 1773 deja

ron de figurar en la 1 ista de navíos y otros buques del Rey. Las 

altimas fueron empleadas o fines del siglo XVI 11 por ltal ia y E~ 

paña, concretamente en este último, por la [(eal Orden del 30 de 

diciembre de 1803 se ordcn6 que nadie fuese condenado a las· gal~ 

reis por no encontrarse las mismas en estado de servir. C4 l) 

Otro importante antecedente del trabajo de los reos, se en

cuentro en la torre medieval, las casas del hilado y los aserra

deros de madero, destinados a la custodia de los deudores remi-

sos, a quienes obligaban a pagar con su trabajo. 

{40) BEJlNALDO DE CU 1 flOZ, Constanc i o, Lecciones de Derecho Pen i -
tcnc i ario, Imprenta Universitaria, México, 1953, p. 114. 

(41) ZOJNDEN REIHE~. Oswin Guillermo, El Trabajo en los Prisio--
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2. 3 Edad ~loderna 

Durante esta épocü 1 a cárcc 1 como pena pr i v.:it i va de 1 il 1 i be!. 

tad empieza a consol idnrsc. La prisi6n se convierte en lugar Je 

sanción para los condenados. 

A fines del siglo XV y principios del siglo XVI se dan los -

primeros pasos para i mp 1 CJntar cárce 1 es en forma consciente e in i -

cia el desarrollo de prisiones organizadas con las primeras ideus 

orientadas hacia alguna corrccci6n del reo. En un principio fue

ron únicamente para la reclusí6n y correcci6n de vagabundos y pe~ 

sanas de vida ociosa y disoluta, mendigos y prostitutas. El más -

antiguo, fundado en Londres en 1552 se 1 lc:im6 Housc of Correction 

de Bridwell, originándose otras en varias ciudades inglesas, 

Oxford, Salisbury, Norwich y Gloucester. <42 ) 

En la House of Correction de l3ridwcll, en 1579, los presos -

trabajaban en veinticinco diferentes oficios: manufactura de gua~ 

tes, encajes, sombreros, alfileres y otros. 

En España, se obligaba a los penados a trabajar en obrüs ~i-

1 itares en la Goleta y en algunas pla:as de Africa. También se -

les condenaba a trabajar en las minas de mercurio de Almad6n. 

La fundac i 6n de 1 us prisiones en 1 a e i udad ho 1 andes u de ,\ms

terdam, constituye qui ;:[is e 1 acantee i mi en to más i :nportante en 1 a 

ncs, Jurfdica de Chile, Universidad de Concepci6n (Facul-
t;;d de Ciencias Jurídicas y Sociales), Santiago de Chile, 
s/f, P• 8. 

(42) f.;ALC CAl.\ACHO, Gustavo, ob. cit., p. 20. 
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historia penitenciaria. En 1596 se cre6 la casa de correcci6n -

1 lamodü Rasphuis, destinada a vagabundos sin recursos ccon6micos, 

condenados ü prisi6n y personas recluidos a causa du su vida di

soluta. Se procuraba su corrccci6n mediante el trabajo, el cas

tigo corporal, la instrucci6n y asistencia religiosa. La disci

plina se mantenía mediante severos castigos. La ocupaci6n prin

cipal de los reos consistía en raspar moderas, empicadas como e~ 

lorantcs. En 1597 fue creadu la prisi6n Spinhuis para mujeres, 

donde la rehabi 1 itaci6n de las reclusas se pretendía lograr a -

través del trabajo. Las mujeres se dedicüban ahilar lana, ter

ciopelo y o raspar tejidos. 

La influencia de estos instituciones dctcrmin6 la creoci6n 

de establecimientos similares en Alemania. En 1609 se coostruy6 

un edificio penitenciario en Bremen, otro en Lubcck en 1629, en 

Braslau en 1670, en Munich en 1687 y fuera de Alemania m6s tar-

dc. En estas instituciones el trabajo era obligatorio. Asf, en 

los prisiones de Bruselas se dedicaban a la manufactura de pa- -

pel. En los establecimientos alemanes trabajaban en el pul imic!l 

to de m5rmoles o lentes, En Sui:a, en el siglo XVII se fundan -

los Shel lenwcke basados en el principio de trabajos forzados. 

En ltal ia, en la segunda mitad del siglo XVII, el sacerdote 

Filippo Franci funda en Florencia en 1653 el Hospicio de San Fe

lipe Ncri, destinado a la correcci6n de niños vagabundos y j6ve

nes descarriados. M&s tarde el monje benedictino Juan Mabillon 

propuso lo implontaci6n de celdas individuales provistas de un -

pequeño jardín, con el objeto de que los internos trabajasen en 

el cultivo de la tierra, (43) 

(43) MARCO DEL PONT, Luis, ob. cit., P• 52. 
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En 1704 el Papa Clemente XI fund6 una casa de correcci6n, -

el Uospicio de San Miguel, en Roma, que tenía por finalidild la -

reforma moral de 1 os j6vcnes internos con un régir.1cn bascJJo en -

el trabajo con;ún diurno, l>ujo lil regla del silencio, en el aisl~ 

miento celular nocturno y en la asistencia religiosa. El ré9i-

r.1cn de disciplina era ir.ipucsto mcdi.:mtc u~·uno a pan y agua, tra

bajo en 1 a ce 1 da y azotes. Esta i nst i tuc i 6n si rv i 6 cor.10 r::odc 1 o 

a otrus si1ni lürcs fundüd13s en ltal iu en el mismo siglo, 

Características del régimen interno de cárceles italianas -

era el que los presos debían costear de su propio peculio su pc.r:. 

mancncia en t'as c5rceles. La obligaci6n del trabajo fue una de 

las bases en que se fundaba el régimen interno. 

Durante los años de 1766 a 1789 en los Estados Unidos de --

'Norteamárica, al ~esopareccr la pena de muerte por robo osr como 

para o l gunis 'e'r f racn~:~s suxua 1 es se i mp 1 ont6 1 ü pena de pr is i 6n de 

labor dura. A los penados se les ponía o 1 impiur calles y otros 

lugares públicos, usuban uniformes multicolores como símbolo que 

indicab9 su crfmen, se les 1 lamab.:i whcclbarrow-rncn (hombres en--

' rret i 1 1 ~). 
\ 

En 1775, el ,burgomaestre, Juan Vilain funda la prisi6n de 

Gante, en la que 'se apl ic6 el principio de clasificaci6n de de-

!.incucntes, el trabajo en común durante el día, rcclusi6n cclu-

lar nocturna. Es considerado el primer establecimiento peniten

ciario moderno. <44) 

(44) MALO CA:·IACHO, Gustavo, ob, cit., p. 21. 
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En las postrimerfas del siglo X\'111 en gran número de cárc~

les aparece implantado el trabajo utilitario. En Holanda se su-

primi6 la actividad de raspar madera debido a que requería de - -

grandes csfucr:os y era con frecuencia causa de hernias, el trab~ 

jo ya se efectuaba mecánicamente por medio de un molino. Existí~ 

ron otras actividades como cardar lana, tejer paños y escoger ca

fá. Se estima que durante esta ápoca el trabajo en prisiones se 

i;nplanta como instrumento correctivo "El trabajo penc;I como medio 

correctivo, surge con la reforma carcelaria del siglo XVI 11 y - -

principio del siglo XIX, en la que se va organizando adecuadamen

te la forma c6mo deben funcionar los establecimientos penitencia

rios junto al avance mismo de la ciencia y comprensión del senti

miento de solidaridad". (45) 

En Alemania a muchas mujeres se les empleaba en la crfa de -

gusanos de seda, los hombres trabajaban en la raspadura de madera 

y en oficios de sastrería, zapatería, hilados, tejido de medias y 

telas. En Luncmburgo se les empleaba en trabajos exteriores, 1 im 
pie:a de calles y plazas; en Nuremberg construfan cristales para 

anteojos; en Schwabag pul {an botones de acero para ropa, estira-

ban alambre, hacfon tornos para hilar; en Bayreuth trabajaban en 

canteras de mármol,(46) 

En la prisión de t.\il&n, denominada l'.\gastro existi,1n multi

tud de industrias: se fabricaban cl11vo!i, cuerdos, habfa zapate- -

(45) VIDAL P.IVEROL, Carlos, 8 EI Trabajo de los Sentenciados en·· 
1 as Pr is i once"', Rcv i eta t.tex i cana de Preve ne i ón Y ne adapta- -
ci6n Social, (r.lé~ico, D.F.) volumen 11, nOmero 17, abril-ma
yo-junio 1975, P• 79. 

(46) CUELLO CALCN, Eugenio, ob. cit., p. 410. 



62 

.. ' 
ros, tejedores, curtidores; en Livorno los presos trabajaban en 

obras pGbl icas. 

En Berna, Sui %a,. tant.o a 1 os h_ombres como a 1 as mujeres se 

les empi,.oeaba en. liinpiar call'Js; quitar escombros y la nieve y el 

hielo en ínviernt~ 

E 1 rend ! -ni e:i.:to obterii do oon, e 1 trübajo de 1 os presos eril gg_ 

neralmente destinado en su totol,idad al sostenimiento de las pri 

sienes. Así, el trabajo penitenciario era organi:ado con senti

do reformador aunado a una finalidad económica. 

Son importantes, durante esta época, 1 as aportaci oncs en m,g 

teria penitenciaria que realizan John Howard, C~sar Dcccaria y -

\'/i 11 i am Penn. 

John Howard dedic6 gran parte de su vida al conocimiento y 

mejoramiento de los prisiones. ~eal iz6 innumerables vL:ijes a -

las cárceles, primero a las de su natal Inglaterra y después íl -

las de Gélgica, Alemania, nusia, Portugal y España. HorrorizaJo 

por el lamentable estado de las prisiones y de la miseria)' Ges2 

laci6n que había en ellas, propone, en su libro uEI Est~do de -

las Prisiones'', el derecho de los penados a un régimen sanitürio 

y alimenticio higiénico; el aislamiento nocturno; la clasific~-

ci6n de los presos, haciendo una separüci6n de varones y mujeres, 

de niños y adultos; la instrucción religiosa como medio eficaz -

de reforma moral y una debida orgünizaci6n del trabajo, convcncl 

do de que debe ser obligatorio püra los condenados y voluntario 

para los procesados.(47) 

(47) MALO CAMACHO, Gustavo, ob. cit., p. 22. 
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César ::'cccar i a cons idcrudo padre de 1 human i tilr i smo pena 1, -

en su obra "Trütado de 1 os de 1 i tos y de 1 as penas" exige 1 a i m-

p l antac i 6n de un Derecho Penal respetuoso de In dignidad humana. 

Se declara enemigo de la pena de muerte. CriticcJ las instituci.2. 

nes de la época y afirma que la prisi6n "es una pena que por ne

cesidad debe, a diferencia de las demás preceder de la declura-

ci6n del delito ••• La Ley pues, se~ala los indicios de un deli

to que merezca la prisi6n de un reo, que lo sujeten al examen y 

a 1 a pena", (48 ) 

\\'i 11 i am Penn fue e 1 pre cu 1 sor de una reforma caree 1 aria en 

Norteamárica. Después de haber sufrido prisi6n en una c&rcel Í!!. 

glesa por sus ideas rel igiosns y de conocer las casas de trabajo 

de Holanda, orienta a los cuaqueros de Penailvania a luchar por 

el mejoramiento de las prisiones. \'ti 11 iam Penn redacta una con.!_ 

tituci6n para el gobierno de su colonia, fundada en sentimientos 

de igualdad entre los hombres, protecci6n al cafdo y la idea de 

que todo criminal es susceptible de reforma, cuando se le coloca 

en un medio adecuado y se le aplica un tratamiento conveniente. 

Gracias a la obra de Penn se crea en 1776 la primera penitencia

rfa norteaméricana, en ella se implanta un principio de clasifi

caci6n: los delincuentes más peligrosos eran reclufdos en celdas 

amplias en las que se lea permitía trabajar. Sin embargo, m&s -

tarde ae consider6 que el trabajo en la propia celda era contra

rio a la idea de recogimiento. 

En loa distintos sistemas penitenciarios se han encontrado 

vari~ciones en cuanto al trabajo penal. 

(48) BECCARIA, César, Tratado de los delitos r de las penas, se
gunda edición, Porraa, S.A., México, 1985, p. 146. 
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En el sistema Auburniano, 1 lamado régi1:icn del silencio, se 

introduce un período de trabajo diurno en conjunto o en gt'upos, 

pero con la regla de absoluto si lcncio. Este régin~n surge en -

1 a c6rce 1 de Auburn en 1820 en NucvD York, 1 a cua 1 se constru)·6 

con la mano de obra de los presos. Se da importancia ül trabajo 

y se implantan grandes talleres. Así, en le cárcel de Sing-Sin~ 

construfda en 1827, en una gran cantera se extraían materiales -

para la construcci6n de edificios y se real i:aban trubajos de hE., 

rrerfa. Cabe decir que el precio del trabajo de los reos eran~ 

toriamente inferior al del exterior, lo que provoc6 fuertes pro

testas de los competidores. 

En los sistemas progresivos, caracterizados porque el tratil 

miento de los reos es dividido en etapas, se contempla una de -

trabajo penal y en algunos casi sie~rc la última etapa corres-

pende a un trabajo controlado y en 1 ibertad. 

El siste1:1a progresivo fue iniciado por e 1 coronel :'.ontcsi-

nos, quien fue jefe de presidios en Valencia en 1835, comcn:6 mi 
diendo la pena con la suma de trabajo y la buena conducta. El -

sistemu de :.\ontesinos constaba de tres etapas l lamud.:is: de los -

hierros, de trabajo y de 1 ibertod intermedia. <49 ) 

En la etapa de los hierros, los penados debían de usar gri-

1 letes con un ramal corto a la rodilla o hasta la cinturü si la 

sentencia era de más de dos anos. 

(49) SEnUALDO DE CUl~OZ, Con~tancio, ob. cit., p. 103. 
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El segundo período comprendía un trabajo muy Uicn dcsarro--

11 Lido y entendido, cons i der.:ido por Montesinos 1 a etapa fundamcn• 

tal, pues estimaba que el amor al trabajo afian:aba las virtudes 

sociales y era el germen de la honrade:.(SO) 

Durante 1 a di rece i 6n de :.:antes i nos existieron, en 1 a cárcc 1 

de Valencia más de cuarenta tCJl lef'es con maestros y aprendices. 

Los internos podían escoger entre una variedad de trabajos, cla

sificados en talleres industriales, trabajos agrícolas, trabajos 

exteriores, de 1 impic:a, manuales y de artesaníe. 

En la tercera etapa los internos de buena conducta y con -

buen rendimiento en el trabajo podían salir del penal para reall 

zar trabajos extramuros o bien, tareas de responsabilidad. 

E 1 capitán A 1 ejandro f.:aconochi e perfecciona e 1 sistema de -

;.:antes i nos. 1mp1 anta un rég i mcn caree 1 ario de su prop i ü i nsp ir.!!_ 

ci6n, al ser nombrado en 1840, gobernador de la Isla de ~orfolk. 

E 1 método de Maconoch i e se desenvue 1 ve en tres tiempos. E 1 

primero en un aislamiento total y contfnuo. En el segundo en un 

aisl~miento celular nocturno y trabajo diurno en común y bajo rl 

guroso silencio, en esta etapa si el interno desarrollaba su tr~ 

bajo y observaba buena conducta se le premiaba con vales. En la 

tercera ctapu 1 1 amada "ticket of 1 cave" cuando e 1 reo obten fa un 

determinado número de vales se le concedía lo 1 ibertad condicio

nal. 

(50) f.:ARCO DEL PONT, Luis, ob. cit., p. 76. 
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~lás tarde \folter Crofton introduce el trubujo ul uirc 1 ibrc. 

El régimen que ide6 constaba de cuatro etapas. La pri~era con-

s¡stfa en un aislamiento diurno y nocturno con dletd al ioenticia. 

El segundo implicaba trabajo en común y silencio nocturno. ~n -

el tercer período, debido a que Crofton estimaba que encarcela-

dos los penados, no se sabía si estaban en condiciones de madu-

rez para la 1 ibertad, por lo que ¡mplanto el trl'.lbajo al aire 1 i

bre, consistente general mente, en türcas agrícolas. 

Cuando los internos salían de las casas de trabajo, Crofton 

los mandaba por seis meses a Lu:k, donde trabajaban sin ningún -

tipo de custodia m~s que la vigilancia entre ellos mismos, en -

campos o en fábricas. 

la cuarta y óltimu etapa es la 1 ibertad condicional en b11se 

a vales ganados por buen comportamiento y trabajo. 

Estos son los autores del sistema progresivo, que nace a -

mediados del siglo pasado en Europa y se extiende a .\mérica a mf!_ 

diados de la presente centuria. Como podrá apreciarse se da - -

gran importancia al trabajo en el trat11micnto de los internos. -

Con algunas innovaciones y modificaciones, seg6n las caractcrfs

ticas y condiciones de cada Estado, es el sistema que han adopt~ 

do casi todos los pafsee del mundo. 

2.4 El Siglo XX 

Durante este siglo el trabajo penal en sentido aflictivo, -

duro y penoso ha ido desapareciendo de las legisl.:1ciones. El 

hard-labor impuesto a los penados de Inglaterra fue suprimido en 
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1948. En 1 os Estados Un idos, en 1928 e 1 Estado de A 1 abama abo--

1i6 el trabajo penal, pues constitufa una verdadera esclavitud. 

La doctrina y la 1 igislaci6n se l1an uniformado en el senti

do de darle al trabajo penal la máxima importancia, como medio -

de rcQdaptoci6n, aunado c.i. la finalidad ccon6mica y a la enseñan

za de un oficio honrado. Se hoce hincapié, especialmente, en no 

convertir el trcbójo de) interno en un castigo. La regla 71-A -

del Conjunto de Reglas Mínimas para el tratamiento de los Presos 

establece: "El Trabajo Penitenciario no debe tener un carácter -

afl i cti vo". 

En 1955, el Primer Congreso de las Naciones Unidas de Gine

bra, entre otros principios generales sobre el trabajo peniten-

ciario aprobó el siguiente: "No ha de considerarse el trabajo C.5!. 

mo pena adicional sino como medio para promover la reedaptaci6n 

del recluso, prepararle para una profesi6n, inculcarle hábitos -

de trabajo y como medio para evitar la ociosidad y el des

orden •.• " 

El trabajo, como parte integrante del tratamiento para la -

readaptaci6n del delincuente, ha cobrado vital importancia para 

la mayoría de los países. Así, en la arquitectura pcnitenciari~ 

de Suecia, se sigue un criterio en que se da prioridad al traba

jo, ya que en toda construcci6n de reclusorios se inicia con la 

edificación de los centros de trabajo y en torno a éstos los de

más establecimientos con que ha de contar la institución: dormi

torios, comedores, salas de visita, etc. w ••• el lema del régi-

men penitenciario sueco, que involucra una sabia enseñanza: 

crear primero una industria y anexar, después el reclusorio cu-

yos habitantes 1 aborarán en aque 11 a industria • .,( 5 l) 
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En las instituciones pcnitenciarius suecas, los internos -

trablJjun cuarenta)' cinco horas u la semana, distribuidas c11 ci!! 

co días, con un horario de las siete de la mañana a las cinco de 

la tarde, con una hora y media para las comidas "Unos cuantos i,!l 

ternos están empleados,, desde luego, en el trabajo de manteni- -

miento, pero la atm6sfera de todas las prisiones es muy pürecida 

al de una fábrica .•• El alcance industrial va desde pequeño, ca

si villorios industriales, a f~bricas con una substancial produ~ 

ci6n", <52 l 

En el Congreso de las Naciones Unidas de Londres de 1960, -

se señaló que: #El Trabajo Penitenciario, cuyo valor moral y so

cial está fuera de toda duda, es una parte integrante del tratu

miento penitenciario y debe integrarse asimismo en la organiza-

ci6n general del trabajo existente en el pafsn. Este principio, 

enunciado por el Congreso de las Naciones Unidas, entraña un as

pecto muy importante, pues propone la introducci6n del trabajo -

penitenciario dentro de los programas· de economfa nacional de CB, 

da paf s. Tal introducci6n no iq>I ica que prevalezca el sentido 

económico sobre el propósito terap6utico que ha de tener el tra

bajo del reo; entraña darle a 6ste importancia en la economfa de 

su país. Significa proporcionar al reo el sentimiento de parti

cipar con su esfuerzo diario en el desarrollo económico social 

de la vida nacional y hacerlo sentirse vinculado a la sociedad -

y, no como la de un ser marginado por la misma. Al respecto, -

Carlos Garcfa Basalo opina: w ••• la integración del trabajo peni 

tenciario en el trabajo libre y en la economfa nacional requiere 

(51) GOMEZ, Pedro Armando, "El Trabajo", Criminal ia, (México, D. 
f,) namero 5, mayo 1968, p. 251. 

(52) MORRIS, Narval, "El Sistema Correccional para Adultos en -
Suecia", Criminal ia, (M6xico, D.F.) nGmero 4, abri 1 1968, -

P• 203 



que el recluso sepa que el trabajo que real iza tiene el mismo C.5!, 

ráctcr, igual, sentido y mismo·valor social que el trabajo libre 

que tal vez ejecutaba antes de su internaci6n y que el que efec

tuará al reincorporarse a la sociedad •.• Desde el punto de vista 

de la sociedad, esta integraci6n ••• constituye un aporte funda-

mental para que la gente modifique su actitud de desconfianza, -

hostilidad o indiferencia hacia el recluso de hoy y el 1 iberado 

de mañana ••• n(SJ) 

2. 5 México 

Establecer el desarrollo hist6rico del trabajo penitencia-

río en nuestro pafs no está exento de dificultades, pues Máxico 

tiene una indiosincracia muy particular, producto de la fusi6n 

de dos culturas. 

2.5.1 Epoca Precolonial 

En la época prehispánica del antiguo Imperio Mexicano, el 

Derecho tuvo su origen en la costumbre, por lo que puede estimat. 

se fue de tipo consuetudinario; las normas legales eran conocí-

das de los legisladores y transmitida de generaci6n en genera- -

ci6n. 

(53) GARCIA BASALO, Carlos, nla lnte9raci6n del Trabajo Peniten
ciario en la Economfa Nacional, Incluida la Remuneraci6n de 
los Reclusos#, lnformaci6n Jurídica, (Buenos Airea, Argentl 
no) numeras 95-9S, enero-diciembre, 1960, p. 47. 
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Al Derecho Penal Azteca se le ha calificado de haber sido -

muy sangriento. La pena de muerte era la más uplicada y su eje

cución fue pintoresca y cruel. Las formus más uti !izadas para -

su ejecuci6n eran la muerte en la hoguera, el ahorcamiento, ape

dreamiento, la muerte por golpes de palo, el degol !amiento y de~ 

garramiento del cuerpo. (54) 

Otras penas fueron la mutilación el destierro definitivo o 

temporal, la pérdida de ciertos empleos, destrucción de la casa, 

encarcelamiento o la caída en la esclavitud. 

Se condenaba a esclavitud los del itas de malversaci6n; la -

venta de tierras ajenas que se tenían en administración; la ven

ta del niño extraviado, libre o hijo de terceras personas; el r~ 

bo se castigaba con la esclavitud hasta que se restituyera lo r~ 

bada. 

El C6digo Penal Maya prevefa tres clases de sanciones: la 

muerte, la esclavitud y el resarcimiento del daño. La esclavi-

tud se aplicaba a los delitos de traici6n a la patria, al deudor, 

al extranjero y al prisionero de guerra. 

Así tenemos que el trabajo penal en el t.111xico Prehispánico 

se man i fcst6 en 1 a se.rv i dumbre; pues 1 os que no eran sentcnc i a-

dos a la muerte, obtenían la calidad de esclavos, se les emplea-

ba como servidores domésticos o en construcciones p6bl icas. No -

(54) MARGADANT S., Flor is Guillermo, lntroduccj6n a la llistoria 
del Derecho Mexicano, octava edici6n, Esfinge, S.A. de C.V., 
1988, p. 24. 
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se trataba de un trabajo organi%ado, puesto que el interés prcd~ 

minante fue castigar como animales a los que se salvaban de las 

inhumanas sanciones. 

2.5.2 Epoca Colonial 

En la Colonia la materia penal fue dirigida por las dispocl 

siones creadas desde España. En general la vida penitenciaria -

llev6 su causa principal en las cédulas, ordenanzas, partidas, -

Leyes de Indias. 

Las Leyes de Indias expresaban que el fin de las cárceles -

se les era de custodia y guardia, señalando la expulsi6n de va-

ges y gitanos. Sobre nuestros indios recayeron con mayor dureza 

las sanciones penales. En 1555 la corona española autoriz6 a la 

r.cal Audiencia de t.:éxico para condenar a los delincuentes a tra

bajar en la industria privada, so pretexto de que la Nueva Espa

ña no tenfa galeras ni lugar donde los indios pudieran servir. -

Los magistrados de la ~poca consideraron al trabajo forzado un -

castigo humanitario. Diez años de servidumbre penal era, gene-

ralmentc, la condena m6xíma. 

Durante el siglo XVI gran parte de prisiones fueron obliga

dos a trabajar en los incipientes industrias textiles, ingenios 

azucareros y en las minas de 1 as que se extrafa el oro que des--

puás scrf a enviado a España. La guarda de los presos dentro de 

1 os ta I 1 eres y obrajes, en vez de cltrceles pGblicas fu~ una prás. 

tica normal de 1 a época colonial. A pesar de que más tarde las 

Leyes de Indios prohibieron el empleo de delincuentes en las in

dustrias privadas, los dueños de obrajes en contubernio con las 
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autoridüdes judiciales, cuyas sentencitls comprendían la reclusión 

en talleres tc~ti les, o bien, ~uc los reos fuer~n subastados al 

mejor postor, auspiciaron la cxplot.::ci6n del trcbujo pcnül. üu

rantc el siglo XYI 1 se considcr6 voluntario el c~plco de presos, 

no as f en gran purte de 1 siglo XV 1 11 en que 1 os obrajes, panade

rf as e ingenios estaban obligados a alquilar trabajadores pena-

les l\asta que cstil disposición fue abol idu en 1767. 

La Corte ~cal su~uba a los prisioneros todas las costas en 

reloci6n con su arresto, encarcelamiento, juicio y deudas que t~ 

vieran. Los jueces los ponfan bajo la custodia de industriales, 

después de que 1 os presos habf an consentido "vo 1 untar i amente" 

en trabajar para aqu~llos, inclusive se les obligaba a firmar un 

contrato de trabajo. Todas Jas multas y costas de la corte que 

los presos debían cron pagadas por sus nuevos patrones, que a su 

vez las deducían de los salarios. Si los prisioneros no acepta

ban trabajar eran subastados. 

A fines clel siglo XVI 1 los dueños de talleres textiles de -

Coyoocan tuvieron que aceptar como trabajadores a los penados, -

debido al mal estado en que se encontraban las cárceles públicas 

y a que 6stas no eron capaces de alimentarlos. 

Los presos, en los talleres de Coyoacan, formaron solamen

un pequeño porcentaje, de hecho ninguna industria dependi6 del -

trabajo penal, pero en casi todas habia algunos trabajadores pe

noles. 

No hobra diferencia entre los trabajadores 1 ibres y los pe

nados. Laboraban bajo las mismas condiciones, se les alimentaba 

con la misma comida y estaban sujetos a la misma disciplina. Al 
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respecto, el bc.lr6n de llumboJt comentu: "Sorprende dcsugrudablemen 

te al viajero que visitc.l aquel los t.il leres .•. la insalubridad Jcl 

obrador y el mal truto que se dil c.l los trabajoJdorcs. llombrcs IJ.. 

bres, indios y hombres de color, est'n confundidos con los galo-

tes que la Justicia distribuye en la f¡bricu para hacerlos trob~

Jar a Jornal. Ur1os y otros estSn medio desnudos, cubiertos de an 

drajos, flacos y desfigurados. Cada t.illcr parece unc.l obscura 

c6rcel: las puestas que son dobles, est6n constantemente cerrc.ldas 

y no se les permite a los trabajadores sal ir de la casa ... Todos 

son castigados irremisiblemente si cometen la menor falta contra 

e 1 orden estab 1 ce ido en 1 a manufactura", (SS) 

la mayoría de los trabajadores penales eran asignados a lab2 

rar cardando y 1 impiando lana. Diez 1 ibras de lana limpiü era el 

promedio diario que debían de hacer. La lana era pesada antes y 

después de 1 imp.i ar 1 a, se descontaba un peso por cada 1 i bra que e 1 

trabajador desperdiciara. 

las primeras leyes de 1 nd i as dictaron mcd idas mín i m~1s para -

la al imentaci6n de los trabajadores. los obrajeros debían de pr2 

veer una dieta básica de dieciocho tortillas o catorce tamales t2 

dos los días y carne dos o tres veces a la semana. El resto de -

la semana y en las temporadas de carne escasa los obrajeros de-

bfan servir frijoles y chile. Sin embargo, la al iment.:ici6n de -

los trabajadores variaba según el criterio de los obrajeros, gen~ 

ralmente se les alimentaba a horarios irregulares; el dcsa)·uno 

consistía en cuatro tortillas y un poco de atole, la comida en --

(55) DABDOU, Claudio, \~éxico Estudio Socio-Económico, Tradición, 
S.A., Mhico, 1977, p. 211. 
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cuatro tortillas y una peque~a pie:a de carne, 

A pesar de que cxist¡eron leyes que prohibieron ~I p1·6stamo 

a trabajadores penales con el objeto de no prolongar su pcrfodo 

de scrv idumbre, 1 a dur.'.lc i6n de 1 trabajo pena 1 era frecuentemente 

prolongada, debido o la crcaci6n de nuevas deudas. \'urios penu

dos 11 cgaron a permanecer en 1 os obrajer en ca 1 i düd de pr is i ene

ros hasta dieciocho anos. La mayorfa sobrevivían a su pcrfodo -

de servidumbre y aunque algunos sufrían privaciones y castigos, 

pocos morfan como resultado de las duras condiciones de trabajo. 

Las cárceles existentes durante la Colonia fueron: 

a) Las c6rcelcs del Santo Oficio: la Secreta, destinada a -

los condenados hasta que se les dictara sentencia definitivo; en 

un anexo, la cárcel de la Roperfa y principalmente la c6rccl de 

la f.!isericordia o do la Perpétua. 

b) La Cárcel de 1 a Acordada. Fundada en 1710, era una con,!;_ 

trucci6n s61iUa con calabozos provistos de cerrojos y barrotes. 

A los presos se les encadenaba y torturaba hasta hacerlos confe

sar. El Tribunal y la C&rcel de la Acordada fueron abolidos por 

In Carta Constitucional de las Cortes de Cádi: de 1812. Enton-

ces se destin6 el edificio a cárcel nacional y con este car6cter 

y el mismo nombre subsiste hasta 1862. 

c) La Real CArcel de Corte de la Nueva España. fundada en 

1562, contaba con una sala de tormentos, sala de justicia, sala 

civil y la sala del crimen, que conocfa de los delitos de udult~ 

rio, hechicerfa, injurias, lesiones, comercio fraudulento, sedi

ción, etc. 

d) La Cárcel de la Ciudad o de la Oiputaci6n. Destinada a 

los infractores por faltas administrativas, a los condenados por 
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delitos leves y como prisi6n provisionül de los reos que más ta~ 

de serron enviados a la Clirccl de Eelci.1. El estcJdo de la Cárcel 

de la Oiputaci6n era lamentable, no había cnfcrmcrtcJ y la falta 

de hig ienc era general. Contabün con dos domitorios, un patio -

principal y una fuente al centro, que los reos utilizaban para -

sus necesidades más elementales. (S6) 

Concluyamos señalando que en la época colonial, las cárce-

les carecieron de un régimen jurídico interno dentro de las pri

siones; la falta de higiene, promiscuidad y vicios era abundante. 

Nunca se logr6 que los internos ejercieran un trabajo perfecta-

n~nte organizado, pues la maquinaria judicial era imperfecta y -

corrupta, los alcaides, oidores y escribanos como auxiliadores -

de la justicia se convirtieron en forjadores de un sistema carc~ 

lario abominable. 

2.S.3 Epoca Independiente 

Al consumarse la independencia de 1.~éxico en 1821 morfa la -

Nueva España y, surgía la vida de una naci6n libre y soberana. -

Es en esta época durante la cual se trata de lograr un avance en 

materia penitenciaria. 

Si bien se había logrado la independencia política subsi&•• 

tfa la dependencia jurídica. México no contabtl con leyes pro- -

pías, por lo que algunas leyes e instituciones españolas conti-

nuaron vigentes: Las Leyes de !Odias, las Partidas, las Leyes -

del Toro, la Nueva Recopilaci6n y otras. Las c&rceles colonia--

1 es de 1 a O i pu tac i 6n y 1 a l~eal Cárce 1 de 1 a Corte permanecen du

rante esta época: la Cárcel de Bclem, de Santiago Tlatelolco, -
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el Presidio de San Juan de Ulúa. 

,\mediados del siglo XIX aparece en nuestra lcgislaci6n co!!_ 

veníos, circulares, reglamentos referentes al trabajo penitenci~ 

rio, especificándose las actividades útiles a que se podían suj~ 

tar a los reos. Asf, en algunos decretos se decía que los pri-

siones se mantuvieran ocupados en alguna labor, a fin de c¡ue na

ciera el amor al trabajo y no sucumbieran en la ociosidüd, obte

niendo además dinero que les facilitara su manutcnci6n. 

Se asignaba a los reos a trabajilr en diversas actividades, 

por ejemplo, los contrabandistas que no pudieran pügur la multa 

que se les imponía, laboraban al servicio de las armas y los in

habi I itados se les enviaba a las haciendas del campo, ahí con su 

esfuerzo recibían una cantidad que posteriormente emplcabun pura 

pagar su multa. En ocasiones eran destinados a obras públicas -

de presidios o carreteras, 1 impicza dentro y fuera de los presi

dios. 

En la cárcel de la Ex-Acordada sur9i6 la idea de los talle

res, para distribuir a los reclusos en ellos, se tomaba en cuen

ta sus aptitudes, real izaban tareas de sastrería, zapatería y -

carpintería para los hombres y para las mujeres, lavado y costu• 

ra. 

En los patios de la Córcel de Sclem se organi:aron algunos 

talleres: los habfa en el departamento de encau:ados y en el de 

sentenciados, en el primero el trabajo no era obligatorio, en el 

( 56) MALO CAMACHO, Gustavo, Historia de 1 as Cárce 1 es en t!éx i co, 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, ~éxico, 1979, p. --
55 y s. 
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segunda era for:oso. 

Los talleres en que trabajaron los internos fueron de hcrr~ 

rr11, donde se fabricaron las t.iismas rcj~is de lu c5rccl )'se hi-

c icron verjas para suntuosas res id ene i as; J as maquinarias para 

la fabricacion de cal:ado y las pequeñas mesas destinadas~ los 

reos zapateros; elaboraban :aputo de tan buena calidad que las -

principales :apatcrfas de la época adquirían gran parte de la -

producción. Los tal !eres de carpintería y ebanistería cons-

truían finos muebles, que eran etiquetados y vendidos como de -

fabricaci6n extranjera. Se dice que de ahí sal i6 un fino arcón, 

que después de haber estado exhibido en un aparador de 1 as ca- -

11 os de Madero, fue regalado a don Porfirio o r U% ~\or j por uno de 

sus amigos. (S7) 

ltabía talabarteros que llacfan carteras, portamonedas y bol

sas de cuero con la figura del Calendario A:tcca, grabado que t~ 

davía en nuestros días podemos apreciar y que fue en Belem donde 

se ide6. 

También se h1:c í .:1n artesün tas de hueso, consistentes en pe-

qucñas minuüturas, elaboradas por los reclusos con los mismos -

huesos que les servían en las comidas. Los indígenas elaboraban 

bolsas, petaquitas y otras curiosidades de palma tejida. 

Existieron telares que fabricaban finos rebozos y mantas. -

Las reclusas real izclban el empuntado de los rebozos. Se llega-

ron a producir cerca de cincuenta rebozos por semana. 

(57) MELL\00, Gui llcrmo, "Sel cm por dentro y por fuera", Crimi-
nul ia, (:léxico, D.F.) nlimero S, agosto 1959, p. 410. 
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La 1 abor de (os i ntcrnos era muy aprec i 1.1do por cor.1erc i untes 

y pilrticularcs. Sin embargo, al recluso se le daba unu cnntidad 

irrisoria por su trabajo. El raquítico salario crü retenido por 

la adininistraci6n de la cárcel y entregado al obtenerse 11.1 1 iUcr:. 

tad, que según algunos alcan:aba para montar un taller propio -

" ••• al cabo de tos ,qí)o!", los salarios, pese a lo reducidos, pero 

bien guardados que se encontrüban en LJ Direcci6n de la Cárcel, 

se convcrtfcn en regulares sumas que servfan para instalar pe- -

quoños talleres que eran fuente de trabajo y de vida para el de

lincuente re9eneradow.CSS) 

Varios autores admiran la labor que desarrollaron los in- -

ternos de Celem: otros sostienen que no fue posible obtener un -

trabajo eficaz, por parte de aquél los "Desde el principio se or

gon i :aron talleres de herrcrfa, carrocería, corpintcrfa y otros, 

en los que llegaron a ocuparse más de trescientos presidio.rios, 

sin que con ásto se lograra destcrro.r lo ociosidad, inagotable -

fuente de los vicios )' la prostitución m5s terrible ..... <59 ) 

AdemAs de procuro.r un trabajo en las cárceles fue muy co111ún 

condenar o 1 os rateros, 1 adrones, vagos y viciosos a trabajar en 

el Estado de YucatSn, donde se exp1ota~o al reo en las fincas 

henequcncras. Despu6s de Yucatán fue Val 1e. Nacional que se loe~ 

li:aba en el Estado de Caxaca y parte del de Veracru1, se empleó 

a los penados en el cultivo del tabaco. 

(58) ldem. 

(59) RIVERA CAi.iSAS, Manuel, "Estado de la Cárcel tlacionol conoci 
da como C6rccl de Belem en 1882", Criminalio,(~áxico, C.f.) 
número 8, agosto 1959, P• 399. 
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A fines del siglo posado, el :6digo !'cnul de 1871, dctcrmi-

n6 que el trLil>Ltjo pürü los co:idcnados cru obl Ígiltor io e indic6 -

buses gcncr.:tlcs parü el mis.:io. 

2.s.~ !I !iglo XX 

A principio de la presente centuria, la legislaci6n pcniteu 

ciaría continuó señalando la labor penal dentro de su perfil, -

estimándolo obligatorio. 

Desde el inicio de- las lslus ~!arfas, como colonia pcniten-

ciaria, se plonte6 el trab~jo forzoso de los reos como r.~dio de 

regeneración. No se tienen datos exactos acercü de la primera -

organi:uci6n y desarrollo de la labor de los colonos. Se sabe -

que durante mucho tier~o fueron explotados en las salinas; efec

tuaban su l~bor dentro de las aguas saturadas de le laguna, cu-

yos cloruros les producían espantosas 1 lagas sus jornadas eran 

de sol a sol. Otro actividad fue lü "Cuadrilla f!elánpago"', que 

consistía en cargar y descargar piedras sin detenerse siquiera a 

1 i mp i ar e 1 sudor o 1 a sangre c:uc emunabü Je sus her i düs, ocas i o

nadas por las piedras o por los látigos de los capataces. 

l·!lie tarde 1 os trabajos fueron human i z~ndose. En 1929 ex is

t f an tal lercs de carpintcrÍD, :apaterfa, s.:istrerf11, cncuadcrn13-

ci6n, una panadería, uno granja avícola y hasta un pcri6dico, --

1 lamado "Oolctfn de la Colonia# en el que se editaban las notas 

que 1 legaban por radiograma de los sucesos del pafs, además de -

noticias locales de lü colonia. Se llcg6 a producir verdura, --· 

mar::, algod6n, cañc:J de a:úcnr, Cüraotc )'otros. Se h.:?cían mue- -

bles, curiosidades de cD.rcy y <le concha, curtfansc pieles y se -
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for jübiln hcrrom i entüs en e 1 ta 1 1 cr mcc5n j co. 

Los colonos trabajaban sin sueldo seis dí.Js ü (.,) scr.um.:1. \1 

sal ir de la coloni~ se les dubü una pequeña cantidod, lu cual no 

alccnzaba ni para sobrevivir una semana en el continente. 

En 1939, el Presidente Lazaro Cárdenas dil a conocer el Decr.!:, 

to del Estatuto de las Islas Marías, en el artículo primero co- -

rrcspondiente a las disposiciones generales se señala: nla ~olo-

nio Penal de las Islas :.:arías es un establecimiento que, de acuer: 

do con la Constituci6n General de la ~epúbl ica,.el C6digo Penal -

del Distrito federal y Territorios y demás leyes relativas, se -

destinan a la regeneración de los culpables por medio del traba-

jo ••• # En el artículo 16 ae determina la distribución del pro- -

dueto del trabajo: 

"1. Un vcinticionco por ciento se apl icarlí al pago de la re~ 

ponsabi lidad civi 1 del reo; 

11. Un sesenta por ciento para formc:ir el reo un fondo de re

serva, si su pena durare cinco años o más, o un sesenta por cien

to, si su penc:i durare menos tiempo. 

1 11. Lo que sobre, hechas 1 as deduce iones, se Cfltl I Ci:irá en 1 o 

mejora de luo prisiones en que haya de sufrir su pena el condcnu

do. 

Estas reglas se observaran s61o cuando el reo tenga familia 

que sostener, pues en caso contrario, se aplicará o su fondo de -

reserva, respectivamente, el veinticinco por ciento o el veintio

cho, scgOn la duración de la pena.n 

Del fondo de reserva podían emplearse hasta un cincucntc:i por 

ciento para auxi 1 io de las familias de los colonos que carecieran 



de recuraoa. Si 6•t• tenfa buen comportamiento se le podía dar 

una gratificaci6n del cinco por ciento, consistente en objeto• -

per•onale• que el colono qui•iere y que 1 fcitamente pudiera d6r

aele• conforme a loa reglamentos de la iala (artículo• 19 y 22). 

El Reglamento Penitenciario, decretado el 19 de aeptiembre 

da 1900, eapecific•be que el principal objetivo de le actividad 

ocupacional en inatitucionee penitenciaria•, era que loa reoa -

adquirier•n el h6bito del trebejo, para que •I eer• libre• pudie

ren vivir con honradez. La Con•tituci6n Federal de 1917 en el -

ertfculo 18 con•egra une nueva tendencie penitenciaria, baeada -

en organizar el aietema panal •obre le baae del trabajo, la cap,1. 

cit•ci6n y la educ•ci6n como medio• apropiitdoa poro lo readapta

ci6n del delincuente. 

Sin e.bargo, eata• ••nife•tacionea legialativee fueron du-

rante •ucho tieq>o letra ~uerta, ya que en la realidad loa inteJ:, 

noa vivfan en condicione• lamentable• en un ambiente de corrup-

ci6n, donde el trabajo no buacaba le rehabilitaci6n, sino la ho!, 

tilided; ••realizaban actividadea en loa tal lerea, pero ello •e 

perdla por la explotaci6n, la corrupci6n y la pobredumbre del m!!, 

dio, co•o aucedi6 durante •ucho ti•l1'JO en Lecumbarri, llamado 

tambi'n el •palacio Negro• por lea infa•i•• y aprobioa que debi!, 

ron eufrir loa recluaoa. 

En 1971, en la priai6n de Lecullberri, •ÍI cuotrocientoa -

aetenta y aeia interno• preat•ban •u• aervicioa en diecia6ia ta-

1 lerea: fundici6n, imprenta •ortiz Rubio•, zapaterfa, aa•tre-

rfe, cerpinterfa, panederfa, f6brica de cuaderno•, hiladoa y te

jidoa, mec6nico, artesanía, cer6mica, pintura, modelado y de mu!. 
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bles en nlambr6n y de plástico. 

Ade:n6s en 1 a cscuc 1 a pr i rnor i o >' sccund.:1r i .:a de Lccumherr i -

trübajuban como eser i b i entes o profesores ochenta i ntcrnos; en -

la proveeduría cinco, en la Ganda de Guerra veintitr6s y 011 la -

instoL:ici6n de cocina habfa ochenta y cuiltro. 

El solario que se pagaba o los reclusos ero u destajo y pr~ 

cedido de un período de aprendi:aje, en !Sste el recluso comenza

ba a percibir tres pesos diarios, días después se le asignob~ lü 

Cünt id ad de e i neo pesos, que cont inu.:ba perc i b i cndo hastc que e~ 

quirfa los conocimientos necesarios para poder real izar el trcb~ 

jo a dcst.:1jo. 

Cuando e 1 recluso pasaba a trabajar como dcst.:ij i :..-ta, zu so

l~r io variaba scgón el taller, Así, en el taller de fundici6n -

el salario era de quince pesos con quince centavos diarios; en -

el de zapatería de nueve pesos noventa centavos. Cabe decir ~uc 

el salario mínimo de entonces era de treinta y dos pesos diarios. 

Con las últimas reformas en 1nateriu penal se han 1nodificG¿c. 

muchas de las situaciones que prevalecían en el interior de l~s -

instituciones penitenciarias. En lo referente al trabajo se le 

han dado varias reformas pura verlo con otros fines y apl icario 

con nuevas medidas. 
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CAPITULO 3 

EL TRABAJO PENITENCIARIO 

3.1 Naturaleza del Trabajo Penitenciario 

Uno de loe problemas a los que se enfrenta toda sociedad e~ 

tablecida en un r69inten de Derecho, y que tiene que resolver sin 

escatimar eafuerzo, ea el que se refiere a la delincuencia y, en 

consecuencia al delincuente. 

Todo aujeto que transgrede las nor~aa de Derecho ea acree-

dora una pena. Para Fernando Castellanos la pena •es el casti

go legalmente impueato por el Estado al delincuente# para conse~ 

var el orden jur!dico•.(60) De lo que ae deduce que para al au-

tor en.citfl',;. el fin propio y esencial de la pena es el castigo. 

De.de nueatro punto de viata ae conaidera que sin preacin-

dir de •u finalidad de repreai6n (ca•tigo), la pena he do anhe-

lar la real izeci6n de finea de beneficio aocial; orientar al de

lincuente a la readaptaci6n eocial, mediante tratamiento• conve

nientes que eviten la reincidencia, debe aer ejemplar para que -

todoa lo• miembro• de la comunidad obaerven el debido cu11pliMiB!!. 

to da la ley y por Gltimo, al •elvaguardamiento de la •ociedad. 

(60) CASTELLANOS, Fernando, Lineemiantoa Ele .. ntelea de Derecho 
~. aegunda edici6n, Jur!dica Mexicana, M6xico, 1963, -
P• 274, 
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Una de 1 as i nst i tuc iones básicos de todo r6g i men pcn i ten e i !! 

r i o cncam i nodo ü l ü rc.:idaptac i 6n socia 1 de 1 individuo, .:isp ira- -

ci6n subl imc de los crimin6logos, penitcnciaristas y e11 sr de lü 

sociedad, es el trabajo. 

Al referir la historio del trabajo penitenciario se hu puc!_ 

to de relieve, aquel cnrácter esencialmente üfl ictivo y de pena 

que en las pri~cras épocas revistio la actividad lüboral del - -

reo. 

la conccpc i 6n más antigua >' qui ::6s 1 ü rn6s i nhumnna, fue 1 a 

de cstinar el trabajo del penado como un custigo. Lo esencial -

fue la util izaci6n. la cxplotaci6n del condenado hasta la exte

nuación en tareas rudas y penosas. Es así como la pena privati

va de 1 ibertad fue s6lo el medio material para asegurar la pres

taci6n del trabajo duro y sin compensüci6n de ninguna especie. -

Tal concepto surgi6 en la época antigua y subsisti6 por varios -

siglos. Lo encontramos desde la sanci6n a trabajar en las minas 

de Roma hasta la condeno en el servicio de las Armas de la época 

Moderna, pasando por la pena de galeras de la Edad i·:edia. 

~tra forma que revisti6 el trabajo de los penados fue el de 

considerarlo parte de la pena privativa de 1 ibertad. Puede con

siderórsele como una etapa de transici6n entre el trabajo como -

peno y corno medio terapéutico. Surgen instituciones de ayuda y 

de asistencia a los delincuentes. Inglaterra y llolanda dan los 

primeros pasos para el buen funcionamiento de sus prisiones, ba

s~ndosc en el trabajo y la disciplina para la reforma de los cle-

1 incuentes. Algunos autores estiman que en esta etapa, se atri

buyó al trabajo una funci6n represiva acorde con la finalidad -

expiatoria que procuraba la imposici6n y ejecución de penas "El 
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trabajo constituye en ar agravaci6n dolorosa o mortificante de -

le ejecuci6n penal. Le pena combine el trabajo forzado y la prl 

vaci6n de le liberted".(6!) 

Al considerara• que e trev6a del trebejo del reo podfan 

obtenerse rendimientoe econ6micos no muy deapreciables, puea la 

mano de obra reaultaba relativamente barata, surge el trabajo ca. 

mo recurao econ6mico. En alguna• ocacionea, el trabajo le reaul 

ta al reo un paliativo a au pena de priai6n, quiere laborar y no 

sentirse in6ti l. Conetancio Bernaldo de Quiroz nos dice que es 

la forma m6s frecuente con que el trabajo ae presenta y, en ella 

convergen trea intereaes. El beneficio obtenido con el trabajo 

del penado ae distribuye en trea: una parte para el Eatado, otra 

para la vfct:i•a y une tercer• pera el aentenciado.(óZ) 

Hoy en dfa se han tranaformado aquella• labores expiatorias 

de la pena con car6cter aflictivo, penoso y eli•inatorio, ae han 

modificado en un verdadero trabajo penitenciario, con el cual ae 

buaca como meta y finalidad la enmienda, reeduceci6n y readepta

ci6n del delincuente. 

El surgimiento de las teorrae de le pena, aobre su natural!. 

za retributiva y de que 6eta no ea inc<>11patible con la de readae. 

taci6n aocial del individuo, colocaron el trabajo como el inatr!!, 

mento 6ptimo para la reforma del tranegresor del orden jurídico. 

(61) GARCIA BASALO, Juan Carlos, ob. cit., p. 44. 

(62) BERNALDO DE CUIROZ, Constancio, ob. cit., p. 117. 
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En 1 a b6squedo por 1 ograr 1 u recstructuraci 611 de 1 u person!l 

1 i dad dafü1da del sujeto, que éste no vuc 1 vu a de 1 i nqu ir, se con

du::co en adc 1 ante respetando e 1 orden jurf di co y sea productivo 

ü la sociedad, determinó la necesidad de implantur un r6gir.1c11 p~ 

nitenciario basado en el trabajo " ..• el trabajo puede y debe Ju

gar un papel cardinal en la readaptación de los transgresores de 

la Ley o en la adaptaci6n de los individuos que no han logrado -

Un.1 incorporaci6n normal a la sociedad". ( 6J) 

La ra:6n de ser del trabajo penitenciario no es otra cosa, 

que la de constituir el in~trumento para la reforma del del in-

cuente en un hombre nuevo. Sergio Garcfu l~amfrc:z: estima: ,.El -

sentido del trabajo no es ni puede ser otro que el sentido mismo 

del tratamiento, su carScter de terapia, por tanto, salta a la -

vista, muy por encima de consideraciones disciplinarias o de - -

atenci6n al lucro".< 64 ) Se coincide con el autor en cita, pues 

se estima que la naturaleza del trabajo como instrumento readap

tador, es el que tiene validez y verdadero sentido jurídico. 

No debemos apartar nuestro atcnci 6n en cuanto a que e 1 tra

bajo en las instituciones penitenciarias, consiste en ser el me

dio adecuado para lü reforma del interno y su reincorporaci6n -

normal a la sociedad. 

Los tareas laborales dentro del tratamiento reformador de -

los internos representa y constituye el factor de mayor efica- -

(63) 

(64) 

GAP.C IA CORDERO, Fernando, "El Trabajo Penitenciario", ~
gog(a para el Adiestramiento, (t.~éxico, D.F.) número 17, oc
tubre-diciembre, 1974 p. 73. 
GAl\CI,\ nA:0!l~EZ, Sergio, La Prisi6n, F .C.E.-W~A:.:, /.\6xico, --
1975, p. 74. 
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cia, ya que manteniendo a loa rec1u1os en una actividad constan

te, poco a poco van tranaform6ndoae en verdaderos sujetos acti-

voa, en quienes lentamente ae germina et deseo de trabajar y, en 

algGn tiempo el de perfeccionar 1o que hacen y en cierta forma -

ae van olvidando de aquella vida que llevaban anteriormente, de~ 

pertándoae en ellos el h6bito y el amor al trabajo. 

la naturale:a de la actividad laboral deaempe~ada por los -

internos de una instituci6n penitenciaria, ea la de constituir -

el medio a trav6s dsl cual se pretende lograr la readaptación 

del delincuente; y en tal virtud, en torno a ello giran todos 

loa aspectos del trabajo penitenciario. Se eat~ totalmente de -

acuerdo con lo que afirma Fernando ~~reía Cordero: w5¡ prP.tende

mos llevar a las prisiones de M6xico una verdadera readaptaci6n 

o adaptaci6n por el trabajo ••• debemos dejar de lado enfoques e!. 

trechos y parciales y atender al trabajo del individuo privado -

de la libertad con un enfoque cientffico y dentro del carActer -

interdisciplinario de la readaptaci6n#,(ó5) Esto significa con

siderar el trabajo en las prisionee como parte del tratamiento -

penitenciario, racionalizado siguiendo criterios ped496gicos y -

conscientes de la finalidad readaptadora que se persigue descar

tando toda reminiscencia de castigo. 

Se encuentra el fundamento del trabajo penitenciario, como 

madio de readaptación en el párrafo segundo del ertfculo 18 con~ 

titucional, el cual eatablece que loa sistemas penales de toda 

la RepGblica ae apoyar6n en el trat••iento penitenciario, el 

(65) GARCIA CORDERO, Fernando, ob. cit., p. 58. 



cual tiene como elementos principalea: el trabajo, la capacita-

ci6n para el mismo y la educaci6n como medios para la readapta-

ci6n social del delincuente, 

J.2 Caracterfsticaa del Trabajo Penitenciario 

Se encuentran como elementos caracterfsticos del trabajo P!. 

nitenciario loa aiguientea: 

a) En la asignaci6n de los internos al trabajo se toma en -

cuenta los deseos, la vocaci6n, las aptitudes así como la labor 

deeeq>eñada con anterioridad por el recluso. Car~cter que aleja 

todo prop6aito de causar una aflicci6n al aentenciado, pues ae -

trata de aprovechar por decirlo aaf, el poco o mucho inter6a que 

tenga el recluso en alguna tarea, fomentar dicho inter6s y tra-

tar de superar el conocimiento que posea de alguna labor especf

fica. Al implantarse el trabajo como medio readaptador, hizo ns_ 

ceaario que al aplicarse el mismo no se impusiera al penado, - -

cuando '•te prefiriera alg~n otro o manifeatara aptitud o capacl 

dad en determinada actividad • ya que cada interno posee dif~ 

rentes capacidades intelectuales, distintos intereses y aptitu-

des ffsicas y mentales peculiares, que lo hace un eer singular. 

El t6cnico debe incorporarlo al tipo de trebejo en que mejor pu!!_ 

da deserrollerae•,<66) 

{66) lbid., p. 65. 



b) Trabajo aplicado a loa internos de recluaorioa o instit~ 

ciones penitenciarias. El trabajo penitenciario guarda en au ce 
r6cter el de e•tar dirigido a la reforma de loa internos. Conai 

d6reae que •interno• ea todo individuo que dentro de un estable

cimiento penitenciario cumple una pena privativa de 1 ibertad. 

Sin embargo, tambi'n ae concede el término en cuesti6n a todo i~ 

dividuo privado de su libertad, ya sea indiciado, procesado,acu

aado, reo o sentenciado. Debido a que el trabajo conlleva la fl 
nalidad de moral izaci6n y reaocializaci6n de los reclusos, el 

trabajo e61o puede y debe ser aplicado a los mismos. Esto nos -

lleva a afirmar que en los talleres e industrias penales Onica-

mente preatar6n sus servicios los internos de los establecimien

tos penitenciarios. Aspecto que encontramos del imitado en la -

frecci6n VII 1 del artículo 67 del Reglamento de Reclusorios, que 

a le letra señala: "Se prohibe la labor de trabajadores 1 ibres -

en las instalaciones para reclusorios, destinadas a producci6n, 

excepci6n hecha de los maestros e instructores•. 

c) Trabajo aaignado en concordancia con el tratamiento de -

interno. Considerando que el trabajo es parte integrante del -

tratamiento que se aplica o los reclusos para au readaptaci6n. -

Por conaiguiente, el trabajo reviste el carácter de ser asignado 

de acuerdo a un previo an&liai• aobre las COlldiciones y caracte

rfsticaa ffaicaa y mentale• que preaente el individuo, las cua-

le• eyuder6n a determinar qu6 actividad de aepecto laboral es la 

adecuada pare el interno. En este eentido nos dice Antonio Sán

chez Gal indo:"··· dentro de la moderna penologfa se eetablece, 

como lineamientos b'aicoe, la individualizaci6n del tratamiento, 

y pera lograr 6ate, en principio ee requiere de clasificaci6n, -

la cual debe atender a diverso• criterios, como pueden ser prim~ 
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delincuente y reincidencia, edad, tipo de delito cometido y pe•

l igrosidad. Ea obvio que estos criterios de clasificaci6n deben 

extenderse al trnbüjo y al adiestramiento penitenciario)' deben 

ser conocidos a fondo., ,•(67) 

d) Util. lmpl ica que de las actividades laborales impues-

tas a los internos se destierren todas aquellas tareas aplicadas 

con carácter de entretenimiento o pasatiempo. Las tareas labor~ 

les en los establecimientos penitenciarios deben permitir al in

terno desarrollarse en tareas productivas, de las cuales puedan 

llegar a ser un medio digno de vivir en sociedad. 

e) Trabajo establecido de acuerdo a las condiciones de la -

lnstituci6n. Conjuntamente a la característica expuesta en el -

inciso a, consistente en asignar la tarea acorde a los deseos, 

aptitudes, vocaci6n y labor desempeñada con anterioridad, se en

cuentra rntimaniente 1 igada a la de las posibi 1 idades que guarde 

el reclusorio. Como acertadamente dice Gustavo Malo Camacho se 

trata de una limitaci6n material, la cual implica que de ofrecer: 

se alternativas de trabajo, ~stas no han de ser irrealizables -

por falta de elementos materiales o técnicos.(68) Las labores -

de los internos deben ser actividades met6dicas, ordenadas que -

ejerzan sobre ellos hábitos de trabajo y por tanto, tareas inin

terrumpidos, lo que es factible lograr a través de centros de -

trabajo que los reclusorios sean capaces de proporcionar. 

(67) SANCIJEZ GALINDO, Antonio, #Adiestramiento y Capacitaci6n de 
Reclusos• / (f.láxi co, D.F.) Derecho Contempor.§neo, número 39, 
julio y agosto, 1970, P• 41 

(68) MALO CAl.iACHO, Gustavo, ob. cit., P• 159. 
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Podrfa pensarse que de la caracterfstica anotada, se tiende 

a desvirtuar que el trabajo sea asignado tomando en considera- -

ci6n las aptitudes, deseos, vocaci6n y antecedentes de lo vida -

laboral del recluso; pues considerando la circunstancia de que -

un individuo con cierto nivel cultural o preparaci6n profesio- -

na(, privado de su libertad, se vea obligado a real i:ar labores 

propias de un obrero. Sin embargo, las instituciones penitenci~ 

rías no prohiben se lleven a cabo actividades de tipo intelec- -

tual, cientffico e inclusive artfstico. Se considera que no hay 

raz6n por quá privar al interno de su labor habitual si ésta es 

posible de real izar dentro de la instituci6n y, en el menor de -

los casos desempeílará una tarea an61oga. 

f) El trabajo penitenciario contiene entre sus aspectos la 

capacitaci6n laboral. A trav6s del ejercicio de una tarea labo

ral, se pretende orientar al recluso al aprendi%aje y perfeccio

namiento de una actividad progresiva, que no está muy alejada -

del progreso tecnol6gico. Por consiguiente, el trabajo en insti 

tuciones penitenciarias conlleva el aspecto de preparar al recl!l 

so, del mejor modo posible, al inminente tr6nsito hacia el trab~ 

jo urbano •La readaptaci6n por el trabajo es, en relidad, una -

educaci6n para el trabajo. Al readaptar durante la compurgaci6n 

de la pena al interno por medio de la actividad laboral, se le -

est6 preparando pare que al recobrar la 1 ibertad se incorpore a 

la vida social, como un ciudadano Otil, apto para el trabajo, 

reetablec•endo de eaa manera la relaci6n arm6nica con la socio--
dad", (69) 

(69) GARCIA CORDERO, Fernando, ob. cit., P• 63, 



93 

g) Crgon·izado científicamente con el objeto de enseñarlo C.Q.. 

mo medio de supcraci6n y con lü cal idud de dignificilr a la pers.Q.. 

Oü human.J. La org.:mizaci6n cien~ífic.:1 del trobajo penitenciario; 

a diferencia de lu del trabajo en 1 ibertad que busca mayor pro-

ductividad en menor tiempo; la de los reclusorios va encur.iinada 

principalmente a provocar en los internos el dcspl ieguc de sus -

aptitudes ffsicas y mentales en el desarrollo de una tarea de la 

tarea de 1 a que 1 1 eguen hacer e 1 eje de su utcnc i 6n }' capacidad. 

f.\anten i endo si empre e 1 respeto a 1 a dignidad de la persona de 1 -

recluso. Esto significa que las labores a reali:~r no''ª" de -

ser humil !antes, deshonrosas u ofensivas, pues el lo equivaldría 

a la denigraci6n de la persona humana. Al respecto, la resolu-

ci6n acordada por el XI 1 Congreso Internacional Penal y Peniten

ciario de la Uaya de 1950 proclama que: nla direcci6n y organi zg, 

ci6n del trabajo .penitenciario deben estar acordes con los prin

cipio de la dignidad humana". 

h) Trabajo desarrollado atendiendo a las caracterfstícas -

del mercado oficial. Los núcleos de trabajo de las institucio-

nes penitenciarias no pueden estar ajenas a las condiciones de -

la actividad general, en consecuencia es premisa b6sica procurar 

la concordancia entro la producci6n carcelaria y los rcquerimie~ 

tos de 1 mercado. En este sentido, Gustavo f.ia 1 o Camacho afirma: 

" ••• es necesario atender como regla básica, producir lo que se -

va a vender, es decir, el des13rrol lo del trabajo del interno de

be atender a las necesidades generales del mercado exterior. A 

este principio general se suma otro m~s en el sentido de procu-

rar la atenci6n a las características del mercado oficial, es d~ 

cir, a la producci6n que al Estado le interesa promover en base 

a sus fines de economía local, estatal, nacional o internacio- -

nal". ( 7o) 
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El artlculo 10 de la Ley que Establece las Normas Mlnimas -

sobre Readaptaci6n s~cial de Sentenciados señala que: wEI traba

jo en los reclusorios ae organizar~ previo estudio de las carac

terfsticas de la economfa local, especialmente del mercado ofi-

cial ••• - Por consiguiente, ae determine que las fuentes de tra

bajo existentes en los reclusorios no son seleccionadas a capri

cho o bajo inspiraciones tradicionales, sino relacionadas con la 

economía de la regi6n. 

i) Trabajo orientado a la autosuficiencia econ6mica del es

tablecimiento. Aspecto relacionado con la caracterfstica ante-

riormente señalada, ya que el citado artículo 10 determina que -

el trabajo penitenciario ee organizará con vista a la autosufi-

ciencia del establecimiento, para lo cual se tra%ará un plan de 

trabajo y producción que aerA sometido a la aprobaci6n del 90- -

bierno del Estado, y en los t6rminos del convenio respectivo de 

la Direcci6n General de Servicios Coordinados. Al establecerse 

que haya concordancia entre la producci6n penitenciaria y los r~ 

querimientos del mercado, se busca asegurar la gradual autosufi

ciencia de los establecimientos. Podría esti~arse una contradi~ 

ci6n en cuanto al trabajo con car&cter terap6utico, no obstante, 

se estima que el trabajo penitenciario puede y debe llevar en su 

car6cter rehabilitador un sentido econ6mico, es decir, que lo 

haga rentable, aignificando una contribuci6n econ6mica para la -

administraci6n penitenciaria, que debe soportar los costos tan -

elevados del tratamiento. 

j) En lo referente a la orsanizaci6n y m4itodos del trabajo 

ae aaemejar6n lo m6• posible a la labor en libertad. Estimando 

que el prop6sito principal de la pena privativa de libertad es -

preparar al interno pera un deaernpe~o libre y positivo; impl ice 
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que el trabajo se organice y ejercite en condiciones técnicas, -

hasta donde sea posible, muy similares a Jas que prevalezcan en 

In vida libre. 

Coinciden los especialistas en la materia que los n6cleos -

de producci6n penitenciario deben armonizar con los progresos 

tecnol6gicos, haciendo del recluso un trabajador calificado. Al 

respecto, Sergio García Ramfrez nos dice: "Es indeseable, por -

ello, caer en el cultivo de artesanfaa modestfsimas -una indus-

tria de miseria- o en el ejercicio de tareas conforme a moldes -

tecnol6gicos superados ••. De ahí que en la composici6n del tra

bajo penitenciario debe intervenir un inteligente elemento em- -

presarial ••• que impida que t'cnicas deficientes o abandonadas 

impongan al reo una nueva condena: la de ser un operario primi

tivo•. (7l) 

3.3 Fines del Trabajo Penitenciario 

Algunos autores estiman que el trabajo penitenciario rebasa 

en sus fines al que ae reali%a en la vida 1 ibre. "Un estudio -

comparado del trabajo penitenciario con el trabajo normal, con -

el que se real ixa en el 6mbito social libre, nos proporciona la 

rax6n de la diferenciaci6n. El trabajo penitenciario supera al 

normal en sus fines por contener un factor permanente do medio -

de tratamiento, de elemento integrante de modificaci6n, de aspectae 

(70) MALO CAMACHO, Gustavo, ob. cit., P• 160. 

(71) GARCIA RAMIREZ, Sergio, lesislqci6n Penitenciaria y Correc
cional Comentada, Cárdenas, M6xico, 1978, p. 109. 
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de la personalidad afectados normalmente por el nacimiento del -

hecho delictivo•, (7Z) En consecuencia, las finalidades del tra

bajo penitenciario se encuentran bien del imitadas, a nuestro pa

recer se aprecian las siguientes: 

a) La reiterada, tal vez hasta el cansancio, pero no innec~ 

saria afirmaci6n de que el trabajo está orientado a lograr la -

readaptac i 6n de 1 de 1 i ncuente, nos 1 1 eva a determinar que' se en- -

tiende por readaptaci6n social. 

De origen latino re, preposici6n inseparable que denota re

petici6n o integraci6n y, de la noci6n adaptaci6n acci6n y efec

to de adaptarse o adaptar, que deriva de 1 1 at r n adaptare a - - -

otras, aplicado a las personas acomodarse, avenirse a condicio-

nes, circun•tancias, etc.(73) 

Desde un aspecto criminol69ico readaptaci6n social signifi

ca volver apto para vivir en sociedad al hombre que viol6 las -

normas penales convirti6ndoae en un delincuente. Para El fas 

Neuman readaptar es nlograr que los condenados se conduzcan, en 

libertad, como los otros hombres, como el hombre común".< 74) 

No debe estimarse la readaptación social como la transform~ 

ci6n del interno en un •er perfecto. Sería utópico pretender la 

transformación del delincuente en una persona moralmente perfec

ta. 

(72) GARCIA VALDEZ, Carlos, El Trabajo Penitenciario en España,
Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias Organismo 
Aut6nomo de Trabajo Penitenciario, Espafta, 1979, p. 33, 

(73) PALOMAR DE MIGUEL, Juan, Diccionario para Juristas, Mayo, -
Mbico, 1981, p. 1137 y •· 
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Debe entenderse que la readaptación social del individuo i~ 

pi ica la asimilaci6n del reo a una escala regular de valores y -

preparación en convivencia. Es decir, readaptaci6n a los valo-

res sociales imperantes en la comunidad ordinaria. 

keconocemos que dentro de las instituciones de reclusi6n -

existen individuos que nunca han sido desadaptados, por lo que -

no es posible readaptarlos (en la relaci6n a delitos imprudenci~ 

les). Asimismo, es necesario que consideremos que la comiei6n -

de un delito no siempre significa desadaptaci6n social. 

Sin embargo, para la criminología todo individuo que comete 

un delito presenta desubicaci6n y, es menester aplicarle un tra

tamiento para su readaptaci6n • ••• el delincuente viene a ser -

conatitufdo y catalogado como un pobre social, intelectual, cul

tural, biol6gico, psicol6gico y econ6mico ••• si el sujeto es un 

pobre cultural, se deberA dedicarlo al estudio primario y secun

dario; si es un pobre intelectual capacitarlo y adiestrarlo den

tro de sus posibilidades a un trabajo elemental que le permita -

alcanzar un nivel adecuado y eficaz en el nócleo social en que -

vive; si es un pobre social canalizarlo a través de terapias -

psiquiátricas y psicol6gicaa, a la 1 iberaci6n de sus proble- - -

mas•, <74) 

Ho es nuestra intenci6n adentrar nuestro pensamiento a un -

análisis criminol6gico del concepto de readaptaci6n social, que 

nos llevaría a un cuestionomiento irrelevante para nuestro estu

dio; sino presentarlo con un criterio objetivo, que permita apr!:_ 

(73) r.ODRIGUEZ 1.:.\NZANE"A' Luis, Penologfa, l\oacci6n Social y 
1ieecci6n Penal, UNAM SUA, México, 1983, p. 75, 
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ciar la relaci6n del multícitado tErmino con el trabajo peniten

cierio. 

Algunas personas piensan que Jos individuos que violan las 

normas penales y son privados de su 1 ibertad, son sujetos que no 

go:z:an de ningún derecho, su pena de prisi6n es el castigo merecl 

do por el delito cometido; su permanencia en la cárcel debe ser 

lo más durt1 posible para evitar la reincidencia. Sin embargo, -

le privaci6n del don más preciado de todo ser humano, es la 1 i-

bertad por eso constituye la pena merecida, hacer que ésta sea -

más dura de soportar no contribuye a evitar la reincidencia; en 

cambio si es posible organizar la vida de los reclusos, de modo 

que se faci 1 itc la rendaptaci6n de éstos a trüvés de la discipli 

na, el trabajo, la educación y otros. 

Entendido es que 1 a pr i vac í 6n de 1 a 1 i bertad ha de unhe 1 ar 

a la readaptación social, los modernos r~gimenes penitenciarios 

basan sus sistemas en un tratamiento, en el cual el trabajo con~ 

tituye una pieza de primera importancia, corno acertadamente dice 

Monue 1 L6pe: Rey "e 1 trabajo es uno de 1 os e 1 ementos e sene i a 1 es 

en todo programa de readaptoci6n y resulto trágico pretender que 

en una atm6sfera de ociosidad y aglomeraci6n, un tratamiento 

sicol6gico más o menos individual i:ado pueda tener algun exi
tow. (75) 

Consideremos entonces que el trabajo en las instituciones -

penitenciarias en combinaci6n con otros elementos est~ encamina

do a la readaptaci6n del delincuente. La finalidad principal y 

(74) SANCllEZ GAL INDO, Antonio, ol>. cit., p. 36. 

(75) ZBINDEN REIHER, Oswin Guillermo, ob, cit., p. 20. 



99 

esencial del trabajo carcelario es la de estar dirigido a la - -

reincorporaci6n del delincuente a la sociedad en un hombre nuevo 

y productivo. Carlos Vidal Riverol comenta: "La experiencia -

nos dice que el trabajo bien organi:ado y real izado por los pre

sos dentro de las instituciones destinadas a purgar su condena, 

es uno de los medios más saludables y eficaces para su readapta

ci6n, aunado desde luego a otros renglones como su educaci6n, -

clasificaci6n, el aprovechamiento de sus aptitudes, el estímulo 

hacia el los, etcétera",(76) 

b) Otra finalidad que se persigue con el trabajo es la de 

enseñar a los reclusos un oficio, consideran los penitenciaris-

tas que hay que buscar en la labor de los internos el aprendiza

je de un oficio, ea decir, proporcionar aquél los todos los cono

cimientos necesarios prActicos y te6ricos a fin de que no igno-

ren aspectos fundamentales de la actividad laboral que se prete!!. 

de 1 leguen a desempeñar en el futuro. 

c) Algunos autores reconocen al trabajo como poderoso coad

yuvante para el mantenimiento de la disciplina; estimando que la 

desocupación de los internos conlleva a la ociosidad y, ésta es 

considerada germen de vicios y contraria a la naturaleza humana, 

que siendo el hombre activo por naturaleza es necesario encausar 

la actividad del recluso al desempeño de una labor.C 77 J 

(76) VIDAL RIVERO, Carlos, ob. cit., p. 74. 

(77) CUELLO CALON, Eugenio, ob. cit., p. 45, 
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3,4 Clases de Trabajo Penitenciario 

la clase de trabajo que generalmente se brinda al recluso -

es de tipo corporal, es decir, actividades en que predomina el -

esfuerzo físico del individuo. Pocos son los internos que se -

dedican a actividades intelectuales. Puede decirse que las ra-

zones y el por qu& de tal situación obedecen a cuestiones de tr!_ 

dici6n y costumbre; como nos lo refiere la larga historia del -

trabajo penitenciario, al condenado se le emple6 en la manufact!:!_ 

ra, en la reparación de caminos y puentes, en la construcci6n, -

etc. Otro factor que puede aducirse es que el mayor número e Í!!. 

dice de delincuentes, habitantes de las instituciones penitenci~ 

rias, proceden de sectores sociales de condici6n humilde, en do!!. 

de generalmente impera el trabajo corporal. 

Dentro de las actividades laborales en que predomina la ca

pacidad ffeica del individuo, se encuentra el trabaJ:::-•.industrial, 

el cual ha aído uno de los más practicados; a trav6s del tiempo 

se ha desarrollado con ~ayor amplitud. En las instituciones pe

nitenciarias de varios pafsea ha evolucionado, con verdadero ad~ 

lonto tecnol6gico, pues se actualizan los procesos de producción 

para hacerlos acordes con la tecnología moderna; en otros se con 

tinua realizando en formo rudimentaria. 

En la actualidad, el trabajo penitenciario de tipo indus- -

tri al conatituye un elemento importante, no hay instituci6n -- -

penitenciaria, en ningGn pafa- que no posea departainentos indus-

trialea mejor o peor adaptados y bien o mal dotados de maquina-

ria y material necesario para la fabricación o perfeccionamiento 

de productos, emple&ndoae gran nGmero de reclusos. 
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No hay que olvidar las tareas manuales de arteaanra, que en 

nuestras intituciones persisten. Lo que para muchos es erróneo, 

pues la elaboración de tales tareas no proporcionan rendimientos 

productivos y no capacitan al recluso. 

Una modalidad del trabajo-corporal es la que se refiere a -

las actividades agrfcolas. Se estima que este tipo de trabajo -

es el idóneo para los delincuentes de procedencia rural, ya que 

alejados del Ambito del campo se sienten en la priai6n aún mis -

deoadaptados que los demás. 

El trabajo penitenciario de tipo intelectual comprende al -

cientrfico, artístico y 1 iterario. Las activ.idades laborales de 

loa reclusos anteriormente no comprendían esta clase de trabajo; 

las nuevas tendencias que colocaron al trabajo muy independiente 

del carácter aflictivo de la pena, hicieron comprender que el 

trabajo intelectual de los internos, al igual que el corporal 

constituye un esfuerzo que ae manifiesta a través de las produc

ciones de valor artfatico, cientffico y 1 iterario y, por lo mis

•o debe brind6rsele el lugar correspondiente dentro de la organi 

zaci6n penitenciaria, apoyando y estimulando al recluso para que 

continae en el ejercicio de tales labores, tomando en considera

ción que toda clase de trabajo ejercitado en forma constante y 

de vida-contribuir6 eficazmente para la corrección del recluao. 

J.5 Sistemas de Organi•aci6n del Trabajo Penitenciario 

Iniciemos un aspecto m6a del trabajo penitenciario: loa ai~ 

temas sobre los cuales puede desarrollarse el trabajo en_ inatit~ 

cienes penitenciarias. Aspecto de marcada relevancia, ya que --



102 

presenta un conflicto de índole material y moral. Pues, se ob-

serva que los sistemas que son econ6micamente productivos para -

el Estado, por lo regular no son favorables para los fines del -

trabajo penitenciario: readaptaci6n y capacitaci6n. Desde lue

go, que la l69ica y la doctrina nos dicen que tal conflicto debe 

resolverse, sin duda alguna, a favor del sistema que conlleve -

los fines expuestos del trabajo penitenciario. 

Las dos formas comunes de la organizaci6n del trabajo en -• 

los instituciones penitenciarias son: 

a) Sistema de Empresa o por Contrato; 

b) Sistema de Adminiatraci6n. 

a) En el sistema por contrato, el Estado cede el trabajo 

•1 interno a un contratista mediante el pago de una cantidad 

por df a • trabajo • El contratista distribuye y dirige el trab~ 

jo, suministra la maquinaria, la materia prima y vende el produ~ 

to al público. Los internos laboran bajo la vigilancia de los -

funcionarios penitenciarios. 

El sistema parece a simple vista adecuado y redituable, ya 

que la administraci6n penitenciaria no tendrfa que hacer eroga-

cianea para la adquisici6n de materia prima y de instalación de 

maquinaria; le evita pérdidas probables y si le redit6a un ingr~ 

so seguro; adem6s le descarga la reaponsabi 1 idad de organi%ar el 

trabajo y la venta de los productos. Sin embargo, se observa el 

inconveniente de que organizando el trabajo de esta manera se 

hara conforme a loa interese• de un contratiata, el cual buscarfi 

proteger su inyersi6n y tomerA el camino equivocado apartándose 

de la finalidad educativa del trabajo. 
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b) En el otro aiatema, el de Administraci6n, la organiza--

ci6n, vigilancia y explotaci6n del trabajo, se lleva a cabo por 

la administraci6n penitenciaria. La maquinaria y la materia prl 

ma se adquieren, se dirige la fabricación y se busca el mercado 

para la venta de productos por medio de la administraci6n. 

El sistema de Administración se presenta como el más apro-

piado para el tratamiento penitenciario; no obstante, tiene cieJ:, 

tas desventajas: exige una direcci6n con capacidad industrial y 

mercantil, se corre el riesgo de desviar la atenci6n de la admi

nistración penitenciaria hacia un régimen de producci6n indus- -

trial con fines lucrativos. 

Sin embargo, a pesar de sus inconvenientes, el &Í8tema de -

Adminiatraci6n nos parece el m&s adecuado. 

3,6 Problem6tica del Trabajo Penitenciario 

Uno de los m61tiples factores sobresalientes del tratamien

to penitenciario, es el que se refiere al trabajo desempeñado 

por el interno durante su reclusi6n; el trabajo penitenciario 

ofrece considerables dificultades dado su carácter de terapia. 

En la práctica el trabajo penitenciario manifiesta mOlti- -

ples cuestiones en lo que se refiere a su organi%aci6n, eficien

te en sus fines educativo• (capacitaci6n laboral) y sobre todo -

en la readaptaci6n, ya que loa datos obtenidos por el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales, en el porcentaje de reincidencia -

de los individuos que han alcanzado su 1 ibertad son sorprenden-

tes; tan a61o en el Distrito federal el índice de los ex-convic-
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toa fue de 62 por ciento. 

Como primer problema que merece abordarse, es el que se re

fiere a la insuficiencia de fuentes de trabajo que existe en las 

instituciones penitenciarias. El penalista luis Marco del Pont 

nos dice que en las prisiones de los países subdesarrollados de 

América Latina se manifiesta un #desempleo" pronunciado, pocas -

son las que han ocupado la totalidad de los reclusos y, afirma -

qte en cuanto al escaso trabajo existente no manifiesta fines -

educativos ni de rehabilitación social ,C 7S) 

Por lo que se refiere a nuestro país, en los reclusorios de 

toda la República uno de cada cuatro no cuenta con talleres. E~ 

tadfsticas proporcionadas por la Secretaría de Gobernaci6n indi

can que en 1988 de 96,000 internos de todo el país únicamente --

5,000 desempeftaron actividades productivas. 

Resulta inquietante el n6mero de reclusos que no real i:an -

labores productivas, lo que nos da a pensar que la doctrina y la 

legislaci6n guardan en sus temas y preceptos, referentes al tra

bajo penitenciario, loables finalidades, pero en la práctica se 

traducen en irrealidades. 

A falta de fuentes de trabajo debe agregarse el problema de 

la sobrepoblaci6n carcelaria. El alto contenido de criminalidad 

en nuestro país da como resultado que las instituciones se dete

rioren, el personal de custodia y enseñanza es insuficiente. Se 

(78) MARCO DEL PONT, Luis, ob. cit., p. 407. 
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estima que el fndice de delitos ha crecido en un 20 por ciento 

anual. De 431 reclusorios estructurados para albergar una pobl~ 

ci6n de 57,000 en realidad reciben a 96,000, lo que representa -

un sobrecupo del 68.5 por ciento, distribufdo principalmente en 

cinco entidades: Ciudad de M'xico, Baja California, Sinaloa, 

Tamaulipas y Veracru%. 

De 1983 a 1988 veintinueve Estados construyeron o ampliaron 

algún centro penitenciario. Significando 21,677 nuevos lugares 

para internos. Sin embargo,continu6 faltando espacio para reci

bir a nuevos reos. 

En la colonia penal de las Islas Marías también se observa 

sobrecupo, a fines de 1988 se recibieron a 6,400 individuos pro

cedentes de varias partes de la República. 

Ejemplos m6s claros de sobrecupo en las prisiones lo encon

tramos en la capital del pafs. Los reclusorios de la Ciudad de 

México semejan amplitud; construcciones de s61 idos pi lares y mu

ros en concreto y ladrillo rojo; rodeados de aire, pues no hay -

alrededor construcci6n más alta que la de ellos mismos; en sus -

interiores el espacio se reduce a un tercio. Reclusorios Norte, 

Sur y Oriente planeados para dar cabidad a 3,600 alojan a 6,186 

internos, lo que indica un sobrecupo del 72 por ciento. 

En cuanto a la penitenciaria de Santa Mortha Acatitla, tam

bián se observa el mismo fenómeno, construfda hace 32 años para 

una comunidad de 1,500 alberga 2,052 internos. 

AdemAs de la mencionada penitenciaria y de los tres reclus~ 

rioa para varones y dos femeniles, adscritos a los reclusorios -
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Norte y Oriente, tenemos al Penal femenil de Tepepan con 424 in

ternas, aunque su capacidad es de JOO. 

Se precisa entonces que del problema de la sobrepoblaci6n -

carcelaria, se derivo la de infraestructura que no permite pro-

porcionar trabajo a todos los habitantes de la institución. Los 

reclusos generalmente distribuyen su tiempo en una hora al trab~ 

jo, ocho para el sueño, dos a servicio de mantenimiento, tres a 

educaci6n, una a tratamiento, cuatro al deporte y cinco al ocio. 

Los últimos datos revelaron que Ja ocupaci6n declarada por 

los internos al ingresar era la siguiente: 21 por ciento emple~ 

do particular, 43 por ciento empleado p6blico, 9 por ciento obr~ 

ro, 2 por ciento campesino y sin ocupaci6n y otros el 17 por - -

ciento. Se estima que en los reclusorios se desperdician cerca 

de 648,000 horas-hombre a pesar de que s61o un 5 por ciento de -

los internos est~n clasificados de na Ita peligrosidad", 75 por -

cien to de "baja", 18 por cien to de "nu 1 a" y 2 por e i en to de - -

"enfermos mentales". 

Aunado al trabajo, el problema de la sobrepobf ací6n caree!~ 

ria enfrenta otros, como la falta de salubridad, de hacinamiento, 

mala distribuci6n de servicios y escasez de los mismos. Además 

del peligro persistente de un levantamiento o motfn. 

Otro problema que se observa en el trabajo penitenciario es 

la permanencia, de manera persistente, de labores rudimentarias, 

seguidas de viejos procedimientos, estancados en una inercia co

m~n. Hoy en dfa las áreas de trabajo y los modos de operaci6n -

progresan a toda velocidad, en consecuencia es necesario un de--
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Sürrollo tecnol6oico progresivo, ciuc las industrias penitcnciü-

rins se actuül icen ul ndclanto de la tucnolouf~. 

LüS instituciones pcnitenci.:lrius, en rorma alarm1.1nte1 están 

muy alejadas de seguir, con el 1•itrH• acelerado del Cl"'Ccicntc de!!, 

pi icguc técnico, los avonces ü pasoz dcsr.1csurados de lü época m,2 

derna. Es cierto que cu1dnar ül des.:irrol lo de. la ciencia es Ji

ffci I, pero ~I lo no justifica la distnncin tan grande que existe 

en el dcsarrol lo del trabajo penitenciario. 

Cn enero Je 19SJ el Licenciado lléctor Aguirre Costi 1 la, ti

tu 1 ar en ese entonces de la Di rece i 6n Genera 1 de :,ec 1 u sor i os y -

Centros de \,eadaptuci6n Social del C'.istrito Federal, munifest6 -

la necesidad de un nuevo impulso a lü industrio penitenciaria, -

reconociendo la i1nportancia del trabCJjo en los reclusorios "'Es

por el lo -cxprcs6- nec~sario industrializar el trabajo penite~ 

ciario; dejar lo a1·tescnal par.:i cstabluccr pcque~as industrias -

que produ=can lo suficiente para ser cor.1petitivas y todo el lo -

pura acercarnos lo más posible a la autosuficiencia cco-

n6micü". ( 79 ) 

A siete aiios de t.:il declaruci6n puede ufirm.Jrse que si se -

1 le\16 .:i cabo tal prop6sito, éste aún no se ha logr11do. [n los -

reclusorios persisten rudimentarias formüs de trabajo, así como 

1 as .:irtesan í as mli:s modest.:is: el ta 1 1 ado en hueso y cuerno, fa-

br j c.:ic j 6n de barcos y c.:irrct.Js en madcr.:i y otros 1 abo res n1uy pa

rcc idlls, las cuale6 como )'ü hemos dicho no constituyen un medio 

(79) ~~EDINA Cí\UZ, '.~af.:iel, "Impulsar la Industria dentro de los -
~eclusorios es uno de los objetivos del Lic. Aguirre Costi-
1 la,.., Excelsior, (i.1éxico, J.í.) :!O de enero de 1983, scc-
ci6n B, p. 3, 
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canal izador para la readaptación. 

Asimismo, tampoco se contribuye a la educación laboral del 

reo, distan mucho tales actividades de formarlo como un trabaja

dor calificado. Puede caerse en la situaci6n de crear un buen -

recluso (si es que se logra) que realice sus actividades labora

les, recibe su educaci6n, observe buena conducta y respete los -

reglamentos impuestos a su cautiverio, más sin embargo, no se -

crea un hombre productivo, capacitado para trabajar en una labor 

Otil y productiva, pues durante su reclusión fue empleado y pras 

tic6 labores en técnicas y equipos ya superados, es deci~ es un 

trabajador técnicamente desea! ificado. Está impedido para una -

f&cil reincorporaci6n a los sistemas de producci6n. 

En consecuencia, el trabajo penitenciario necesita de una -

organizaci6n a fondo, que los sistemas operativos de las indus-

trias carcelarias se aparejen con la misma magnitud al de los de 

la vida libre. Crear fuentes de trabajo adecuadas a la institu

ci6n y al fin terap6utico del tratamiento, contribuir~ al anhel~ 

do fin de la readaptaci6n social del recluso. 

Por supuesto que se cst6 consciente de la crisis que agobia 

a nuestro país y, que si resulta difícil crear fuentes de traba

jo en el exterior, mucho más crearlas para las prisiones. Sin 

embargo, no por el lo deben abandonarse y descuidarse, pues un 

golpe de suerte no va a solucionar el conflicto, es necesario e~ 

tudiarlo desde un plano econ6mico, social y criminol6gico para -

proyectar y ejecutar nuevos programas que traten de solucionar -

el parad6gico problema. 
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CAPITULO 4 

OllGAN 1Z,\C1 ON Y DESA1'~0LL0 DEL THABA JO PEtll TENC 1A::1 (' 

4.1 Le~islaci6n Aplicable al Trabajo Penitencíario 

El trabajo penitenciario encuentra su regulaci6n jurfdica -

en nuestro Carta Hagno, en la Ley que establece las Normas Mfni

mas sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados y en el neglamento 

de hec 1 u sor i os y Centros de l~eadaptac i6n Socia 1 del Distrito fe

dera!. 

La Const i tuc i 6n Po 1 r ti ca de los Estados Unidos f.lex i canos -

fue expedida el 5 de febrero de 1917 y entr6 en vigor el 1º de -

mayo del mismo año. Constituci6n de alto contenido humano y so

cial, al que no podfa sustraerse el rágimen penitenciario. 

El eje supremo del sistema penitenciario se vislumbra en el 

artfculo 18 constitucional, que en su párrafo segundo establece: 

•Los gobiernos de la federaci6n y de los Estados organi;a-

r~n el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre -

la base del trabajo, la capocitaci6n para el mismo y la educa- -

ci6n como medios para la readaptaci6n social del del incuc-1\te, 

Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los 

destinados a los hombres para tal efecto". 

Puede asegurarse que el Constituyente de 1916-1917 mostr6 -
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un marcado inter~s penitenciario. La suerte de los presos, que 

sufrfan los horrores de las cárceles de entonces, merecieron la 

m6s seria atención de parte de los legisladores de la 'poca. En 

su versi6n original el citado artfculo prescribfa: 

"Los gobiernos de la federaci6n y de los Estados organiza-

rán, en sus respectivos territorios, el sistema penal -colonias 

penitenciarias o presidios- sobre la base del trabajo como medio 

de regeneraci6nn. De tal precepto se observa: 

a) Un signo correccional y humanitario para el sentenciado. 

b) Otorga a la pena un carácter regenerador. El contenido 

y finalidad de la pena ya no es s61o retributivo, ejemplar y ex

piatorio, si"o regenerador del delincuente. 

e) El pleno convencimiento de que el trabajo es el único m~ 

dio, o en todo caso el principal para la regeneraci6n del indivi 

duo. 

d) No siendo posible central izar el sistema penal, pues la 

organizaci6n del mismo es facultad de cada Estado, se establece 

un sistema coordinador para toda la República, al señalar que la 

federaci6n y los Estados organizarán su sistema penal sobre la -

base del trabajo como medio de regeneraci6n. 

La redacci6n origina1l del citado p&rrafo segundo del artíc!:!, 

lo 18 se mantuvo por cerca de cuarenta aRos. Con la publicaci6n 

del 23 de febrero de 1965 en el Diario Oficial de la Federaci6n 

se modificó dicho precepto. Como podrá observarse se mantuvo en 

eu esencia, reforai&ndose en los siguientes aspectos .. 

a) Con el objeto de no dar lugar a dudas o equívocas inter

pretaciones, se eliminaron algunos términos considerados casuís-



112 

ti cos y anacr6n i cos como son 1 os npres id i os", que en 1 a actua 1 i

dad no existen y se subst i tuy6 e 1 término "en sus res pe et ivos t!_ 

rritoriosu por el de "en sus respectivas Jurisdicciones". Se hl 

zo hincapié en el tármino "regeneraci6n", considerándose mejor -

emplear el de "readaptaci6n social". 

b) Se sumaron elementos al tratamiento, al trabajo se le 

agregaron la capacitaci6n para el mismo y la educaci6n. Con el 

objeto de readaptar se determin6 que el trabajo debía ser cal ifl 

cado, entendido esto como capacitación del recluso en sus octivl 

dades laborales. Así como la influencia beneficiosa de la educ~ 

ci6n, significando no s6lo la instrucci6n, sino la dirección y -

orientación del delincuente en un ser apto para vivir en socie

dad, una educaci6n especi~I, que por encima de instruir sociali-

ce. 

d) Y por 61timo, se consign6 la separaci6n de las mujeres -

delincuentes en lugares distintos a los hombres. 

Concluyamos señalando que desde la entrada en vigor de nue~ 

tra Constituci6n, se consign6 al trabajo como medio de readapta

ci6n social y que, a través de la reforma señalada se ha ido -

enriqueciendo y mejorando este importante elemento del sistema -

penitenciario. 

La Ley que establece las ~armas Mfnimas sobre Readaptaci6n 

Social de Sentenciados, aparece publicada en el Diario Oficial -

de la Federaci6n del 19 de mayo de 1971. En sus preceptos se -

prescriben los 1 ineamientos del sistema penitenciario. 

Dicho ordenamiento consta de 18 artículos, en los cuales se 

prescribe sobre selecci6n y formaci6n del personal, la aplica- -

ci6n del sistema progresivo técnico, normas generales a las que 
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deberftn sujetarse el trabajo y la educaci6n, previene la asisten 

cia a 1 iberados, la remisi6n parcial de la pena y señala normas 

instrumentales. 

La Ley de Normas Mínimas tiene apl icaci6n directa e inmedi.!, 

ta en el Distrito federal y en reclusorios dependientes de la f~ 

deraci6n. Es importante mencionar que es una ley 1 lomada a ser

vir de fundamento a la uniformidad nacional del sistema peniten

ciario, porque establece un sistema de coordinaci6n convencional 

entre los Estados y la federaci6n. Así, el artfculo 3º faculta 

al Ejecutivo federal a celebrar convenios con los Estados, en -

cuanto a la creaci6n y manejo de instituciones penales, el lo in

dica que se determinará todo lo concerniente o los talleres e i~ 

dustrias que habrftn de desarrollarse dentro de las instituciaies. 

La organización del trabajo penitenciario lo encontramos en 

el artículo 10, que a la letra señala: 

-La asignación de los internos al trabajo se 
hará tomando en cuenta los deseos, la voca- -
ci6n, las aptitudes, la capacitaci6n laboral 
y el tratamiento de aquéllos, así como las p,g, 
sibilidades del reclusorio. El trabajo en -
los reclusorios se organizará previo estudio 
de los características de la economía local, 
especialmente del mercado oficial, a fin de 
favorecer la correspondencia entre las deman
das de ésta y la producción penitenciaria, -
con vista a la autosuficiencia económica del 
establecimiento. Para este Gltimo efecto, se 
trozará un plan de trabajo y producci6n que -
será sometido a la aprobación del gobierno -
del Estado, y en los términos del convenio 
respectivo, de la Dirección General de Servi
cios Coordinados. 

Los reos pagarán su sostenimiento en el 
reclusorio con cergo a la percepci6n que en-
6stc tengan como resultado del trabajo que d.!:, 
sempeñen. Dicho pago se establecerá a base -
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de descuentos correspondientes a una propor
ci6n adecuada a la remuneraci6n, proporci6n 
que deberá ser uniforme para todos los inter
nos de un mismo establecimiento. El resto 
del producto del trabajo se distribuir~ del 
modo siguiente: treinta por ciento para el p~ 
90 de la reparaci6n del daño, treinta por 
ciento para el sostenimiento de los dependicn 
tes econ6micos del reo, treinta por ciento p; 
ra la constituci6n del fondo de ahorros de é; 
te, y die: por ciento para los gastos menare; 
del reo. Si no hubiese condena a reparaci6n 
del daño o éste ya hubiera sido cubierto, o 
si los dependientes del reo no están necesita 
dos, las cuotas respectivas se aplicarán po~ 
partes iguales a los fines señalados, con ex
cepci6n del indicado en el último término. 

Ningún interno podr~ desempeñar funcio
nes de autoridad o ejercer dentro del estable 
cimiento empleo o cargo alguno, salvo cuando
se trate de instituciones basadas para fines 
de tratamiento, en el régimen de autogobierne~ 

Encontramos que en tal precepto se determinan las bases para 

la asignaci6n del trabajo: los deseos, la vocaci6n y las aptitu-

des que manifiesten los internos. Así como también la capacita-

ci6n laboral para el trabajo en 1 ibertad, el tratamiento y las p~ 

sibi 1 idades del reclusorio. 

Aspecto importante, que estimamos del imitar, es el referido 

al tratamiento. Debe entenderse por tratamiento el conjunto de -

actividades laborales, educativas, psiquiátricas, médicas, cultu

rales, deportivas, recreativas y todas aquéllas que organizadas -

en las instituciones penitenciarias, est4n dirigidas a la readap

taci6n social del interno. El artículo 6° de la Ley de Normas Ml 
nimas previene que el tratamiento de los internos será in~ividua-

1 izado, con aportaci6n de las diversas ciencias y disciplinas pe~ 

tinentes y considerando las circunstancias personale.s de aquá- -
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Itas. La individuali:aci6n del tratamiento implico que se tomen 

en cuenta los factores psíquicos, sociales y todos aqu6tlos que 

determinen el comportamiento criminoso del interno. Asimismo, -

In individuo1izaci6n determina l~ closificaci6n de los internos, 

principalmente entre procesados y sentenciados; adultos y meno

res infrnctores; mujeres y hombres. Señala el mencionado artfc~ 

lo 6° que "Para la mejor individual ixaci6n del tratamiento ••• se 

clasificará ü los reos en instituciones de seguridad máxima, me

diano y mfnima, cofonias y campamentos penales, hospitales psi-

qui~tricos y para infecciosos e instituciones abiertas". 

La circunstancia de agrupar a los internos de acuerdo a - -

ciertas corocterfsticos, permite la posibilidad de crear comuni

dades homog6neas, cuyo tratamiento obede:ca a mátodos y final id~ 

des comunes. Asf, a los sujetos de alta peligrosidad se les in

terna en dormitorios y ~reas separadas de los demAa, pues la CO!!. 

vivencia con reclusos de mediana o mfnima peligrosidad puede sis. 

nifícar un riesgo n1uy grande. En estae Jireas de seguridad máxi

ma los internos tienen su propia escuela y talleres, en los cua

les reciben educaei6n y realixan sus actividades laborales de -

acuerdo a sus caracterfsticas y tratamiento~ 

El trntamiento est~ basado en el r~gimen penitenciario pro

gresivo técnico, el cual consta de dos periodos: 

1. Estudio y Oiagn6stico. 

2. Tratamiento en Clasifícaci6n y Tratamiento Prel iberacio-

nal. 

En la primera fase se observa y estudia la personatidad del 

interno, lo que permite formular un dia9n6stico y establecer un 

tratamiento, teniendo en cuenta sus aspectos m~dicos, psiquíátrl.. 
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cos, laborales, pedag6gicos y sociales. 

La clasificaci6n puede estar basada en criterios legales y 

criminol6gicos. los legales en cuanto a la primodel incuencia, -

reincidencia y habituales. Los criminol6gicos se basan general

mente en la psicología del interno. Otras clasificaciones pue-

den residir en la nacionalidad del reo, en el nivel intelectual, 

o bien, en el delito cometido. Jorge Ojeda Vázquez nos menciona 

nel criterio de la actividad de los procesados". Cuando del es

tudio practicado se demuestra que se trata de individuos activos 

y deseosos de trabajar, dice el autor en cita, se deben alojer -

en dormitorios cercanos a los talleres y afirma que no es reco-

mendabl e destinar a una misma celda a flojos con laboriosos. (SO) 

El tratamiento que se aplica es de tipo jurfdico criminol6-

gico, basado en el trabajo, la educación, con.tactos con el mundo 

exterior, las actividades culturales, recreativas y deportivas. 

Cuando el interno ha compurgado porte de su condena, ha cu~ 

pi ido con el tratamiento jurídico criminológico y está próximo a 

obtener su libertad, se le aplican los beneficios prel iberacion~ 

les, consignados en el artfculo 8° de la Ley de Normas Mínimas; 

son de nuestro interés las consignadas en las fracciones 1 y V. 

La fracci6n 1 se refiere a la informaci6n y orientación es

peciales y discusi6n con el interno y sus familiares, acerca de 

los aspectos personales y prácticos de su vida en 1 ibertad. Uno 

(80) OJEOA VAZCUEZ, Jorge, Derecho de Ejecuci6n de Penas, segun
da edici6n, Porrúa, S.A., M6xico, 1985, p.185. 
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de los puntos a discutirse es el que se refiere al trabajo que -

el excarcelado puede desempeñar en su nueva vida. Para faci 1 i-

tar la reincorporaci6n del sujeto, la instituci6n cuenta con una 

bolsa de trabajo, la cual tiene por finalidad ofrecer fuentes de 

trabajo a los 1 iberados. 

La fracci6n V consiste en hacer concesiones a los reos para 

transcurrir parte del dfa fuera de la instituci6n, con la obl ig~ 

ci6n de retornar en lo noche, o bien con la autorizaci6n para -

transcurrir los fines de semana o dfas hábiles, pero con la obll 

gaci6n de permanecer en el instituto el resto de los df as de la 

semana. 

Esta última medida prel iberacional, constituye el punto fi

nal del tratamiento que va a permitir al interno incorporarse P2 

coa poco a la vida libre, debiendo real izar actividades labora

les, escolares o cualquier otra útil a su reincorporaci6n. 

Del imitado el tratamiento penitenciario, procedamos a seña

lar que las unidades de trabajo en las prisiones, deben ser org~ 

nizadas previo estudio de la economía local, especialmente del -

mercado oficial, con objeto de que la producción carcelaria en-

cuentre demanda y pueda lograrse la autosuficiencia del estable

cimiento. 

La Direcci6n General de Reclusorios y Centros de Readapte-

ci6n Social está encargada de establecer los sistemas de organi

zación, producci6n, operaci6n, desarrollo, supervisión, fomento, 

promoción y comercialización de las actividades industriales, -

agropecuarias y artesanales que se desempeffen en las institucio

nes de reclusión del Distrito federal. Asimismo, a través del -
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Consejo de la Direcci6n Cenera! deben elaborarse y supervisarse 

progrnmos se1r.estrales de orgüni:aci6n del tr.:lbajo y de lrl produ.E_ 

ci6n, 

En cuanto al objetivo de lograr la autosuficiencin de In -

institución, estS todovfa muy lejos de alcün:arse, pues poru - -

e 1 1 o requiere 1 n i mp J .,ntac i 6n de industrias y ta 11 eres que ocu-

pcn el total de la poblaci6n carcelaria. ractor que !ice.to 11ho-

ra, en nuestras instituciones de rcclusi6n no ho sido posible; -

en e 1 l~ec 1 usori o Norte, por cjcmp 1 o, hacen fa Ita que se creen --

111.Ss de 400 pi azas de trabajo, 

Las unidades de trabajo, establecidas en los diferentes ce!!. 

troa de recl us i 6n son: panaderf a, zapaterf a, arte san fas, i ndus-

tr i a mucblera, fundici6n, carpintería, ~ec~nica diesel, manufac

tura de escobos, estructuras m&talicas, materiales para construs., 

ci6n y alumbrado público. Para las mujeres: tejido, repostería, 

lavandería, confecci6n de ropa y artesanías. 

El ingreso que &e obtiene del trabajo carccl<1rio es destin!!, 

do a beneficio de la instituci6n, no en su integridad, pues cier:. 

ta cantidad corresponde o los reos, aspecto que reservamos tr<-1-

tar por ser materia de otro apartado de nuestro estudio. El ar

t í cu 1 o 27 de 1 íleg I amento para Rec 1 u sor i os determina que e 1 Depa!:. 

tomento del Distrito federal serialar6 las bases mediante los CUf!. 

les se aplicar6n los in9rcsos derivados de las actividades pro-

ductivas en beneficio de las propias instituciones, de conforni

dad con pro9ramas cspecfficos que proponga lll Direcci6n General 

de "eclusorios y seon aprobadas por el Jefe del Departamento del 

O i str ito federa 1. Asir .. i smo, se prcv iene que 1 os fondos ol>ten i -

dos del trabajo se invertirán en instituciones nacionales de - -
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crád i to. 

Un 6rgano importante en la organizaci6n del trabajo carcela

rio es el Consejo Técnico lnterdisciplinario, cuya estructura y -

competencia están del imitados en el artículo 9º de la ley de Nor

rnas Mfnimaa. Se compone de los miembros de superior jerarqufa de 

la institución, esto es, con los responsables de las áreas de tr~ 

bajo, del personal directivo, administrativo, técnico y de custo

dia, un mádico y un maestro normalista. Compete al Consejo la -

aplicaci6n del sistema, la ejecuci6n de medidas preliberaciona- -

les, la conceai6n de la remisión parcial de la pena, la libertad 

preparatoria, la aplicaci6n de la retenci6n y en general la buena 

marcha de la instituci6n. Asimismo, el Consejo Técnico examina y 

en su caso, aprueba las actividades de car6cter intelectual, ar-

tfstico o material que los internos deseen desarrollar. Básica-

mente el Consejo Técnico exige que tales actividades, se real icen 

en forma programada y sistemática. 

En cuanto al Reglamento de Reclusorios y Centros de Readap-

taci6n Social, del cual ya hemos citado algunos preceptos, regula 

el trabajo en su caprtulo IV, sección segunda, de los artículos -

63 al 74, relacionodos con loa artículos 22, 23, 24, 27, 28, 29, 

fracción XIV del artículo 147 y fracciones 11, 111 y V del artlc~ 

lo 148. 

La Ooctrima ha sostenido que el trabajo ea un derecho que d!:_ 

be tener el procesado durante su eetancia en la instituci6n, mie!!, 

tras que para el sentenciado debe ser obligatorio. Se eetima que 

si tanto cuesta una priai6n, alimentar, educar y vestir al reclu

so, correcto es pensar que éste debe contribuir a su manutenci6n, 

pues de lo contrario, proporcionarle lo primero sin exigirle lo -
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aegundo, aerfa tanto como colocarlo en una situaci6n de privile

gio frente al hombre que ai se gana la vida con esfuerzo con~ 

tente.( 8l) 

El artículo 10 de la Ley de Normas Mínimas señala que los -

recluso• pagar'n su aoatenimiento en el reclusorio con cargo a -

la percepci6n que obtengan por su trabajo. El artículo 63 del -

Reglamento de Reclusorios previene que: •La Dirección General de 

Reclusorios tomarA las medidas necesarias para que todo interno 

que no esté incapacitado realice un trabajo remunerativo, social 

y personalmente adecuado a sus aptitudes, personalidad y prepar,2_ 

ci6n•. Y el artfculo 64 nos dice que: •Et trabajo en los reclu

sorios ea un elemento de tratamiento para la readaptaci6n social 

del interno y no podrfi imponerse como correcci6n disciplinaria -

ni aer objeto de contrataci6n por otros internos•. 

De loa preceptos citados encontramos que el recluso sea pr.2, 

cesado o sentenciado tiene el deber de trabajar, tanto para con

tribuir a su manutenci6n como para la eficacia de su tratamien-

to. Ello no implica que la inatituci6n tenga facultad para obll 

gar al interno a que preete aua aervicios durante el período de 

au recluai6n. El pArrafo segundo del artículo 5º constitucional 

claramente aeffala: 

•Nadie podr6 ser obligado a prestar trabajos personal ea sin 

la justa retribuci6n y sin au pleno consentimiento, salvo el tr~ 

bajo impuesto c0tao pena por la autoridad judicial, el cual ae -

(81) ZBINOEN REIHER, Oawin Guillermo, ob. cit., p. 19. 
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ajustará a lo dispuesto en las fracciones 1 y 11 del artlculo - -

123". 

En consecuencia, ningún recluso está obligado a prestar sus 

servicios en la instituci6n, pues sobre el hay una sentencia que 

determina como pena la privaci6n de su 1 ibertad, m~s no la san- -

ci6n a trabajar. 

Es preciso del imitar que el trabajo en las instituciones pe

nitenciarias lo encontramos en dos aspectos. Uno de el los es el 

que se refiere a la prestaci6n de servicios directamente para la 

institución, como son las labores de 1 impieza en áreas comunes, 

las de servicios generales, las de enseñanza y las que se reali-

cen en las tiendas que expendan artículos de uso y consumo. 

En esta clase de actividades laborales podemos determinar -

que entre la Dirección General de Reclusorios y los internos es -

factible que medie una relaci6n de trabajo, pues la citada Direc

ci6n est6 autorizada a contratar los servicios del reo y en la·

circunstancia de que 6ate real ice un trabajo peraonal subordina-

do, mediante el pago de un salario, ambos se constituyen en pa- -

tr6n y trabajador reapectivamente. La fracci6n VII 1 del art!culo 

67 del Reglamento de Recluaorios dice que: 

"La Direcci6n General de Reclusorios podrá contratar a loa • 

internos para que real icen labores relativas a la limpieza de la 

instituci6n, mediante el pago respectivo que nunca será menor al 

salario mínimo vigente". 

Siendo la Direcci6n General de Reclusorios una dependencia 

del Gobierno del Distrito Federal, debemos entender que al con·-
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tratar los servicios de los reclusos, éstos se const¡tuyen en 

trabajadores al servicio del Estado, lo cual hace posible que 

su actividad laboral sea regulada conforme a lo estipulado en el 

apartado B del artículo 123 constitucional, en lo que sea compa

tible con la situaci6n legal de los reclusos. 

Por otra parte, tenemos las actividades laborales que reall 

:an los internos en las unidades de producci6n, nos referimos a 

los talleres de carpintería, fundici6n, manufactura de escobas, 

muebles, estructuras metálicas para construcci6n, etc. y todas -

aquellas unidades de trabajo establecidas en las instituciones -

de reclusión con el objeto de capacitar al recluso. 

La preataci6n de servicios en las unidades de producci6n 

nos lleva al cuestionamiento de determinar si en tales servicios 

es po&ible que exista una relaci6n de trabajo entre la Direcci6n 

General de Reclusorios y los internos. Para ello debemos aboca~ 

nos a señalar ai podemos considerar a la mencionada Direcci6n cg_ 

mo potr6n de aqu611oa, 

El artículo 2° del Reglamento Interior del Departamento del 

Distrito Federal nos señala que para el estudio y despacho de -

los asuntos que le competen al Departamento del Distrito Federal, 

'•ta contará entre otras dependencias con la Direcci6n General -

de Reclusorios y Centroe de Readaptaci6n Social. 

La Oirecci6n General de Reclueorioa es un órgano administr.!!. 

tivo a quien le compete conducir y desarrollar el sistema peni-

tenciario del Distrito Federal, asf como estudiar y proponer cri 

terios generales y las normas para aplicar a los internos trata

mientos de readaptaci6n, con base en el respeto a la dignidad de 
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la persona, el trabajo, la capacitaci6n para el mismo y los me-

dios terap~uticos aconsejables. La fracción IV del artículo 21 

del mismo ordenamiento establece que la Direcci6n General de Re

clusorios le corresponde: 

nAdministrar fa producci6n y la comercial ixaci6n de artícu

los de las unidades industriales o de trabajo, destinadas a ca-

pacitar y a proporcionar a los internos estímulos y apoyos a su 

economía familiar. Dicha actividad se sujetar6 a la vigilancia 

que en materia de administraci6n, custodia y registro de fondos, 

valores y bienes, tiene a su cargo la Contralorfa General del O~ 

partamento del Distrito federal". 

En nuestro capítulo primero señalamos que patr6n es la per

sona física o moral que utili~a los servicios de uno o varios -

trabajadores. De conformidad con el artículo 25 del C6digo Ci-

vi I, el cual señala en la fracción 11 que son personas morales -

las corporaciones de carActer público reconocidas por la Ley, la 

Dirección General de Reclusorios es una persona moral. 

Sin embargo, en el ~mbito del trabajo realizado en los ta-

lleres penitenciarios, Ja Dirección General de Rec1usorios no es 

la persona que utiliza los servicios de uno o varios reclusos. -

Es una dependencia administrativa que como ya hemos seffalado, e~ 

tre sus funciones se encuentra la de establecer programas técni

cos interdiaciplinarios basados en el trabajo, la educaci6n y la 

recreación que faciliten al sentenciado su rcadaptaci6n social -

y eviten la deaadaptaei6n de indiciados y procesados. 

Por lo tanto, estimamos que cuando la Direcci6n General de 

Reclusorios establece unidades de trabajo para que los internos 
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presten sus servicios en éstas, no implica que la citada Direc-

ci6n tenga carácter de patr6n, ya que su prop6sito no es la de -

utilizar la energía de trabajo del reo, sino la de instruirlo en 

una actividad laboral, para que al sal ir de prisi6n sea una per

sona capacitada como trabajador~ Debemos tener muy presente que 

a través de la Direcci6n General de Reclusorios se persigue dar 

cumplimiento a los ordenamientos consignados en el artículo 18 -

constitucional, en la Ley de Normas Mínimas y en el l:cglamento -

de Reclusorios: readaptar a través del trabajo. 

Toda relaci6n de trabajo necesariamente tiene que estar - -

constituida por dos sujetos, patr6n y trabajador. Si bien es -

cierto que en los talleres y unidades de producción, el recluso 

presta un trabajo personal, también es cierto que no lo presta -

en beneficio de una persona física o moral, sino en beneficio de 

el mismo, ya que con la actividad laboral que desempeñe logrará 

ser un trabajador calificado, quien al obtener su 1 ibertad ten

dr~ un medio digno de vivir en sociedad. 

Asimismo, debemos considerar que el interno que desempeñe -

una tarea laboral en las unidades de producción penitenciaria, -

no es un trabajador subordinado, ya que no está sujeto a las 6r

denes de un patr6n. En consecuencia, es necesario considerar -

ese elemento distintivo y significativo de la relación de traba

jo, que es la subordinaci6n. Entendida ésta como la facultad -

que tiene el patr6n para ordenar las instrucciones convenientes 

a los fines de la empresa y la obligaci6n del trabajador de cum

plir esas 6rdenes en la prestaci6n de sus servicios. Asf, se e~ 

tiende que en la relaci6n de trabajo la subordinaci6n del traba

jador al patrón debe ser una obl igaci6n exigible legalmente. 

Contrariamente a estas consideraciones en la actividad laboral -
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que desempeñan los reos en las unidades de producci6n carcelaria 

se observa: 

a) No existe un patr6n, el cual está habilitado paro dispo

ner de lo energía de trabajo del recluso, en favor de los fines 

de 1 a empresa. 

b) Asimismo, no existe patr6n o representante de éste, - - -

quien pueda exigir legalmente al recluso su subordinaci6n, como 

trabajador. 

e) En la reloci6n laboral, el trabajador está obligado jurL 

dicamente a obedecer todas aquel las 6rdenes que le imponga el p~ 

tr6n o sus representantes en la prestaci6n de sus servicios. El 

recluso recibe por parte de los jefes de talleres, instrucciones 

que no son aplicables propiamente a los fines de la Lmpresa, si 

no a instruirlo en el aprendizaje de un oficio y en Ja medida 

que acate tales instrucciones estará capacitado para realizar 

una actividad productiva. 

Por lo tanto, se afirma que la relaci6n de trabajo en la 1!!,. 

bor real izada en los talleres penitenciarios no existe, ya que -

ni la Direcci6n General de Reclusorios ni los jefes de talleres 

son patrones de loa internos, ni pueden exigir de aquéllos su -

subordinaci6n como trabajadores. 

En la hipótesis de que la Direcci6n General de Reclusorios 

llegue a convenir con una persona física o moral en proporcionar 

la mano de obra de loa internos, encontramos que éstos prestan -

sus servicios a un tercero, el cual establece la unidad de pro-

ducci6n y dirige a los internos en su trabajo, bajo la vigilan-

cía del personal de custodia. En este sistema de trabajo no es 

posible que exista una relaci6n de trabajo, pues ese tercero no 

puede ser considerado patr6n de aquéllos. Si bien es cierto que 
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tienen facultades para disponer de la unidad de trabajo y de es

tablecer la formo y procedimientos en que desea la real i:aci6n -

del trabajo, tambi~n es verdad que tiene ciertas 1 imituciones 

las cuales le impiden tener el car~ctcr de patr6n: 

a) No ticn~ facultades para escoger a los trabajudorcs, ya 

que es dccisi6n propia de la instituci6n designar a los reclusos 

que laborar~n en la unidad de producci6n, de acuerdo a.las apti

tudes físicas y mentales que presente el interno, su vocaci6n, -

sus intereses y deseos, experiencias y antecedentes laborales, 

b) No puede fijar los salarios de los reos-trabajadores, -

pues es la Dirección General de fieclusorios quien debe pagar a -

los internos por laborar un salario no menor al mínimo general -

vigente en el Distrito Federal. 

c) Asimismo, también está limitado para establecer los hor~ 

ríos de trabajo, ya que la administraci6n penitenciaria es quien 

establece los horarios de las actividades laborales, educativas, 

deportivas y culturales asignadas a los internos. 

d) Carece de facultades para despedir al ~eo-trabajador, 

pues es facultad del Consejo Técnico !ntcrdiscipl inario disponer 

si un interno, por razones de tratamiento, debe dejar de prestar 

sus servicios en la industria o talleres. 

Asimismo, cuando el reo ha purgado su condena y obtiene su 

libertad, no puede seguir laborando en la unidad de trabajo, ü6n 

cuando el empresario lo desee. 

Concluyamos entonces, que una persona con tales 1 imitacio-

nes no puede tener el carácter de patr6n, ni puede ser respons~

ble de las obligaciones inherentes a los patrones. 
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La Direcci6n General de Reclusorios tiene asignada la tarea 

de proporcionar un trabajo al reo, si para el lo contrata con una 

emprescl determinada no implica que la Direcci6n tenga el carlic-

ter de intermediario, pues ásta no es la persona que relaciona a 

dos sujetos para que entre ellos surja una relaci6n laboral. Su 

finalidad es la de establecer fuentes de trabajo para darle efi

cacia al tratamiento penitenciario que busca la rchabil itaci6n -

de 1 reo. 

En este mismo sentido, la hip6tesis de establecer una res-

ponsabi lidad solidaria entre la Dirección General de Reclusorios 

y la empresa que se beneficia con los servicios prestados por -

los internos, tampoco es posible por la misma circunstancia de -

que la Direcci6n General de- Reclusorios no es patr6n de aquél lo~ 

El trabajo que se reali:a por los internos en las unidades 

de producci6n tiene una regulaci6n específica, determinada por 

dos factores esenciales: que el recluso se encuentra privado de 

su 1 ibertad y que el trabajo es parte del tratamiento penitenci!, 

rio. 

As! la fracci6n 1 del artfculo 67 del Reglamento de Reclus.Q. 

ríos establece que "La capacitación y adiestramiento de los in-

ternos tendrá una secuencia ordenada para el desarrollo de sus -

aptitudes y habilidades propias". La fracción 11 señala: "Tanto 

la real izaci6n del trabajo, cuanto en su caso la capacitaci6n P.!!. 

ro el mismo, serán retribuídas al interno". 

A cada interno se le asignará un oficio de acuerdo a sus a~ 

titudes físicas y mentales, vocaci6n, sus intereses y deseos, e~ 
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periencia y antecedentes laborales y ese trabajo nunca será vcj~ 

torio, denigrante o aflictivo. 

El trabajo es un elemento esencial del tratamiento pcnitan

ciorio, pero no el único, lo actividad laboral unida a otros el~ 

mcntos dan eficacia al tratamiento. En este sentido, la frdc- -

ci6n VI del artículo 67 previene que: "La participaci6n de los 

internos en el proceso de producci6n no será obstáculo para que 

real icen actividades educativas, artfsticas, culturales, deporti 

vas, cívicas, sociales y ,do recreaci6n". 

4.2 Principios del Derecho del Trabajo Aplicables al Trabajo 
Penitenciario 

Es preciso que reconozcamos en el recluso a un ser humano, 

que al momento de real izar una actividad laboral, hace factible 

aplicar ciertos principios del Derecho del Trabajo. Principios 

que no creen conflictos con el régimen penitenciario, ni con la 

circunstancia de que el reo se encuentra privado de su 1 ibertad. 

4.2.1 Jornada de Trabajo 

fijar una jornada en la cual el recluso preste sus servi

cios, siguiendo los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo, 

no es incompatible con el trabajo penitenciario. Señalar una -

jornada mayor llevaría a considerar que el trabajo no es medio -

de readaptaci6n, sino de explotaci6n. 

El artículo 70 del Reglamento de Reclusorios y Centros de -
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Readaptación Social señala que la jornada diurna serA de ocho h~ 

ras, la mixta de siete horas y la nocturna de seis horas. 

A diferencia del artfculo 61 de la Ley Federal del Trabajo 

que estipula la duraci6n de la jornada nocturna de siete horas y 

la mixta de siete horas y media, el artículo 71 del Reglamento -

es beneficioso para el reo-trabajador al establecer una duraci6n 

menor para las jornadas mixta y nocturna. 

Sin embargo, estimamos que el Reglamento debe indicar los -

tiempos que deben cubrir las jornadas diurna, mixta y nocturna, 

conforme al artfculo 60 de la Ley Federal del Trabajo. Es nece

sario que el Reglamento de Reclusorios inserte un nuevo precepto, 

en el cual se determine que la jornada diurna es la comprendida 

en~re las seis y las veinte horas, la nocturna la comprendida e!!. 

tre las veinte y las seis horas y la mixta es la que comprende -

períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre 

que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si 

comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna. 

El Reglamento de Reclusorios regula la jornada extraordina

ria, siguiendo los lineamientos de la Ley federal de Trabajo, -

pues establece que las horas de trabajo extraordinarias se retrl 

buirán con un cien por ciento más de la remuneración que corres

ponda a las horas de la jornada y no podrá exceder de tres horas 

diarias ni de tres veces en una semana (artículos 71 y 72). 

4.2.2 Ofas de Oescaneo 

Quien trabaja tiene derecho, desde todos puntos de vista --
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humano, jurídico y social, a gozar de un merecido descanso • .\sí 

el articulo 73 del Reglamento determina que por cada cinco dfas 

de trabajo, disfrutar6 el interno de dos dfas de descanso. 

Una observaci6n pertinente es que en sus ordenamientos, el 

citado reglamento, no menciona qué dfas de la semana serán los -

de descanso. Pensamos que resulta de vital importancia para el 

interno por lo que hace a la fijaci6n de los días de visito. En 

este sentido, debe haber un precepto señalando que los días de -

descanso serán preferentemente los dfas de visita. 

El artículo 80 del ~eglamento de Reclusorios señaln como -

días de visita los martes, jueves, sábado y domingo, en un hora

rio de 10:00 a 17:00 horas. En la consideraci6n de que existen 

famil jares quienes s61o pueden ir a visitar a su interno uno o -

dos dfas a la semana, es conveniente que se le den al reo-trübü

jador como días de descanso üquéllos en los que sus fümil iüres -

puedan acudir a visitarlo. 

4.2.3 Salario 

Está plenamente aceptado que el trabajo del recluso debe -

ser remunerado. Durante bastante tiempo prevaleci6 la idea de -

que los internos no tenían porque recibir una retribuci6n por -

su trabajo, ya que la instituci6n penitenciaria sufraga sus nec~ 

sidades; pero hoy en día se ha visto, que es conveniente retri-

buir esta clase de trabajo, pues al hacerlo se estimula en el -

reo un mayor interés por laborar, contribuyéndose a la readapta

ci6n social. Además recibir una suma de dinero permite al rccl~ 

so ayudar a su familia, que en la mayoría de los casos queda de~ 
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protegida, cuando el jefe de familia comete un ilícito. 

El l~eglamento do Reclusorios en las fracciones VIII y IX 

del articulo 67 prescribe que los internos no percibirán, por su 

trabajo un salario menor al mínimo: 

"V 111. - La O i rece i 6n Genera 1 de Reclusorios podrá contratar 

a los internos para que realicen labores relativas a la 1 impie:a 

de la instituci6n, mediante el pago respectivo que nunca será -

menor al salario mínimo vigente; y 

IX.- La Direcci6n General de Reclusorios deberá cubrir a -

los internos por labores contratadas distintas a las que se re-

fiere la fracci6n anterior, un solario que nunca será menor al -

mínimo general vigente en el Distrito Federal, por jornada la

borada". 

Estos preceptos son una innovaci6n del actual Reglamento de 

Reclusorios, ya que el anterior prescribfa que los internos per

cibirfan una remuneraci6n por su trabajo, dejando arbitrio para 

que se le pagará una cantidad simb61 ica por su trabajo. Las nu~ 

vas disposiciones del Reglamento obliga a la Direcci6n General -

de Reclusorios a fijar las remuneraciones de los internos, nunca 

menores al salario mfnimo. 

Las percepciones de 1 os i nterno.s están sujetas a un descuec. 

to y distribución señaladas en el párrafo segundo del artfculo -

10 de la Ley de Normas Mfnimas. Se descuenta al reo una canti-

dad proporcional a su remuncraci6n, destinada a pagar su sosteni 

miento. No se determina con exactitud la cantidad, sino que se 

deja a lo autoridad administrativa fijarla, en apoyo a los coa-

tos, reales de tal sostenimiento y en la importancia de la remu-
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neraci6n misma. Las cantidades a descontar son iguales para to

dos los reclusos, las cuales formarán un gran total que se apli

ca al sostenimiento global de la institución, no al de cada uno 

de los internos. ( 82 ) El resto del salario se distribuye de la -

manera siguiente: 

a) Treinta por ciento para pago de la reparaci6n del daño. 

b) Treinta por ciento para el sostenimiento de los depen- -

dientes econ6micos del reo. 

c) Treinta por ciento para la constitución de un fondo de -

ahorros del interno. 

d) Diez por ciento para los gastos menores del recluso. 

En la hip6tesis de que no hubiera condena a reparación del 

daño o el miamo ya hubiera sido cubierto, o bien, si los depen-

dientes del reo no se encuentran necesitados, las cuotas señala

das se distribuirán por partes iguales a los conceptos subsiste~ 

tes, excepto el destinado al diez por ciento para los gastos me

nores del reo. 

La Dirección General de Reclusorios real iza las distribuci2 

nes correspondientes a la remuneraci6n que obtengan los internos 

por su trabajo. El artículo 17 del Reglamento de Reclusorios d~ 

termina que al momento de ser liberado el interno, se le entregf!_ 

rá el saldo de los fondos que incluya el principal e intereses -

de las cantidades que hubiera percibido po~ su trabajo. 

Es justo que se retribuya al reo un salario no menor al mr-

(82) GARCIA RAMIREZ, Sergio, Legislación Penitenciaria y Correc
cional Comentada, ob. cit., p. 110. 
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nimo. Sin embargo, creemos que dentro del l~eglamento de Reclua.2. 

rioa deben insertarse algunos preceptos de nuestra Ley Federal -

dol Trabajo, que no pugnan contra el rágimen penitenciario. 

A nueetro parecer ea conveniente determinar loa plazo• en -

que se pagar6 el salario del interno, siguiendo los 1 ineamientos 

del artfculo 88 de la Ley Laboral, debe haber un artículo seña-

landa: 

•Loa plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayo

res de una semana para los reclusos que desempeñen un trabajo m~ 

terial y de quince días pare loa demás reos-trabajadores•. 

El artfculo 100 de lo Ley Federal del Trabajo previene que 

el salario ae pa9ar6 directa .... nte al trabajador y el artfculo 

101 •effala que el salario en efectivo debe pagarse con moneda 

del curso legal y no con mercancfaa o vales, fichaa u otro aigno 

repreaentativo de la moneda. Ea necesario que exiate un artfcu

lo eapecificendo que: 

•El salario del reo se pagar& con moneda del curso legal. -

El diez por ciento deatinado para gaatoa menores del reo se en-

tregarA directamente a 6ate y no se pegar& con vales, fichaa o -

cualquier otro signo repreaentativo con que ae pretende sustitu

ir le n1oneda". 

Aaimiamo, debe eapecificarae que el recluao recibirá el - -

diez por ciento de su salario en la unidad de trabajo y en dfaa 

laborables, pues el interno tiene actividades educativas, recre~ 

tivas, culturales y deportivas que no es necesario que suspenda 

al acudir por au salario. 
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Estimamos que si se han dado a 1 reo-trabajador 1 os derechos 

mínimos laborales como jornada humana, salario mfnimo, dfas de -

descanso y medidas de seguridad e higiene, justo es que se res-

peten tales derechos y se evite la violación de los mismos. Por 

el lo consideramos que resultarfa con\'enicntc se forme dentro del 

oroanigramo penitenciario una comisi6n bipartita, que tenga como 

funci6n Gnica la de resolver los conflictos que se originen en -

la violación Je los derechos mfnimos l~borales de los rcos-tra~~ 

jadores. Esta comisi6n podrfa estar formada por miembros del -

Consejo T~cnico lnterdiscipl inorio y por representantes de los -

reos-trabajadores que ten9on buen comportamiento. 

A esta comisi6n podrfon dirigirse los internos a presentar 

aus quejas por laborar uno jornada excesiva, por falta de pago, 

inclusive o aol icitar un aumento do solario, 

4,3 Condiciones Especiales del Trabajo Penitenciario 

La ejecución del tr~bwjo dentro de lns instituciones pcni-

tenci orios, contiene condiciones particulares, c;,uc de ningunil m.rt 

nora pueden concebirse en la prestaci6n de servicios realizndo5 

en la vida libre. Son condiciones propios del trabajo penitcn-

~iario la remisi6n parcial de la pena, los incentivos y cstfmu-

los y las correcciones disciplinarias. 

La remisi6n parcial de la pena es un elemento coadyuvante -

del tratamiento penitenciario, tiene como finalidad disminuir -

a trav6s del trabajo, el periodo de reclusi6n del interno, que -

se encuentra socialmente readaptado. El primer pSrrafo del ar-

tfculo 16 de la Ley de Normas f.lfnimas prescribo: 
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#Por coda doa dfae de trabajo ae hará remisi6n de uno de -

prisi6n, siempre que el recluso observe buena conducta, partici

pe regularmente en las actividades educatives que se organicen -

en et e•tablecimiento y revele por otros datos efectiva readapt~ 

ci6n •ocial. Eata 61time aerA en todo ceso, el fector determi-

nante para la conceai6n o ne9at¡v& de la remiei6n parcial de •a 

pena que no podrá fundarse exclusivar1ente en loa dfaa Je trabajo, 

en la participací6n de actividades y en el buen comportamiento -

del sentenciado". 

Para que el reo puede diafruter del beneficio de la remi- -

•i6n parcial de la pena, ea neceaerio principalmente, que revele 

aignoe de eatar readaptado pera vivir en sociedad y que realice 

une actividad leboral. Tellbl4n ee neceeerio que participe en -

actividade• educ•tivaa y que tenga buen co•portemiento. 

Ee iraportante aeftaler que el trab•Jo juega un papel cuanti

tativo d•ntro de la reeiei6n, ya que 6eta obedece b6aice.,.nte a 

crjterioa •ubetancialee que proyecten el interno como una perao

na capaz d• vivir en aocieded, a6n cuando el interno haya parti

cipado en actividades educativaa, laborales, aino est& aocialmen. 

te readaptado no hay libertad. Eetimamoa que la remisión par-

cial de la pene ea una condición eepecial del trabajo del reo, -

porque eat& contemplada dentro de la jornada l•boral, loa dfao -

de dc1canao y las horas extrao~dinariaa. 

En cuanto a le jornada de trabajo, el artlculo 70 d~I Reel:!, 

.ento de Reclueorios eatipula: 

#Para loa efectos de loa artfculoe 16 de la Ley de Norma• -
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Mfnimaa y 23 fracci6n 1 del presente Reglamento, se entiende por 

día de trabajo la jornada de ocho horas si es diurna, de siete -

horas si es mixta y de seis horas si es nocturna ••• " 

Del precepto citado podemos determinar que el reo debe tra

bajar una jornada de ocho horas si es diurna, de siete si es mi~ 

ta y de seis si es nocturna para tener de re cho a 1 a rem is i 6n pü.C.. 

cial de la pena. 

Es conveniente observar que si el trabajo en Reclusorios y 

Centros de Readaptaci6n Social, es asignado conforme a las con-

diciones ffsicas y mentales de los internos, es determinante la 

existencia de reos que por esas mismas característicos deben re~ 

lizar actividades laborales en una jornada menor a la estipulada 

por el Reglamento de Reclusorios. Originándose el cuestionamie~ 

to sobre si es factible computar una jornada menor para efectos 

de la remisi6n parcial de la pena. A nuestro parecer no es equl 

tativo equiparar para efectos de la remisi6n parcial de la pena, 

una jornada menor de trabajo a una ordinaria. Pues, si bien es 

cierto, el reo labora menos horas debido a sus condiciones físi

cas y mentales, también es verdad que quienes trabajan una jorn~ 

da de ocho horas real izan mayor esfuerzo. No es justo que se -

les descuente en igual forma el periodo de reclusi6n, solo por -

la circunstancia de estar sanos unos y los otros por estar afec

tados de sus condiciones físicas y mentales. En este aspecto el 

Reglamento de Reclusorios debe ser más especff ico y señalar que 

el recluso que labore una jornada menor de ocho horas si es diu~ 

na, de siete si es mixta y de seis si es nocturna, se tomará en 

cuenta el nCimero de horas de trubajo hasta sumar una jornada de 

ocho horas, de siete o de seis, scgGn sea el caso. 

En cuanto a los dfos de descanso que se otorgan al interno, 
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Estos le son disminuidos de su pena, de conformidad con el ar

tfculo 73 del Reglamento de Heclusorios: #Por cada cinco df as -

de trabajo disfrutará el interno de dos dfas de descanso, compu

tándose 6stos como laborables, para efectos de la remisi6n par-

cial de la pcnaw. 

Las horas extraordinarias se encuentran previstas en los -

artículos 27 y 71 del Reglamento de Reclusorios y son considera

das como recompensas y estfmulos, porque se computan al doble, -

en cuanto a la remisi6n parcial de la pena, e• decir, que por -

una jornada extraordinaria de trabajo, se reducen dos dfas de -

pena. 

Adem6a de laa horas extraordinarias, son incentivoa y recom, 

penaaa: las notas leudotoriaa otorgadas por la Direcci6n, le -

autori zaci6n para introducir y utili1ar artfcu1os que Onicamente 

podr6n ser secadoras de pelo,planchas, raauradoraa, radiograbadg, 

ras, cafeteras o televi•ione• portAtiles, libros y los inatrutne!l 

toe de trabajo que no constituyen rieago para le aeguridad de -

los internos y del eatableci~iento. Pare la obtenci6n de tale• 

beneficios ea necesario que el interno compruebe ante el Consejo 

T6cnico lnterdisciplinario, que reali1a una actividad laboral. 

En relaci6n a la prestación de servicios de las madres in-

ternas, que ae encuentran en los per(odos pro y postnatalea, ta.e. 

bi6n se les computan eatos perfodos para la remisi6n parcial de 

la peno. 

El Reglamento de Reclusorios previene algunas correcciones 

disciplinarias en relaci6n al trabajo, el párrafo segundo del -

artfculo 73 previene: wEI interno que deliberadamente no cum-
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ple con sua obligaciones laborales, quedará sujeto a las correc

ciones disciplinarias contenidas en la fracci6n 11 del artfculo 

148 de este ordenamiento~. 

El artículo 147 fracci6n XIV, prescribe que se aplicarán -

las correcciones disciplinarias consignadas en el artículo 148, 

cuando los internos acudan impuntualrnente o abandonen sus labo-

res. 

El artículo 148 aeffala como correcciones disciplinarias, -

en la fracci6n 11 la auspenci6n de incentivos y estímulos hasta 

por treinta dfaa; la fracci6n 111 la suspensi6n de lo autoriza-

ci6n para asistir o participar en actividades deportivas o re-

creativas que no podrán aer superiores a treinta dfas, en caso -

de reincidencia y la fracci6n IV establece la suspensi6n de visl. 

tas salvo la de los defensores del interno, hasta por cuatro se-

manas. 

Oba6rveee que aún cuando la impuntualidad o el abandono del 

trabajo, originen p6rdidas en la producci6n, no hay correcci6n -

alguna que determine disminuci6n en las percepciones de los in-

ternos. En consecuencia, debe considerarse, que las correccio-

nes disciplinaria• aon impuestas con objeto de que el individuo 

realice un trabajo en formo continua para que llegue a ser del 

mismo un h6bito. 

4.4 Prohibicionea al Trabajador Penitenciario 

Las personas que est&n privadas de su libertad por la comi-
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si6n de un delito o por la de ser presuntos delincuentes, definl 

tivamente que implica para los mismos dejarle en suspenso el 

ejercicio de ciertos derecl1os, tanto por la fuer:a misma de las 

circunstancias, como porque en el los recae una sentencia o un a~ 

to de formal prisi6n. 

Los individuos internos en una institución de reclusión, se 

encuentran privados de go:ar de la garantía de libertad de trab~ 

jo consignada en el artfculo 5° constitucional, el cual en su -

primer párrafo determina: 

"A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la pro

fesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lí

citos. El ejercicio de esta 1 ibertad s61o podrá vedarse por de

terminación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, 

o por resoluci6n gubernativa, dictada en los términos que marque 

la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad •• .'' 

Afirma José Luis Ort i:: Larrañaga: "Tras 1 adándonos a 1 campo 

del Derecho Penitenciario, podemos afirmar que los internos po-

drán dedicarse a cualquier profesión, industria o comercio o trA 

bajo que deseen siendo lfcitos". (SJ) Definitivamente no estamos 

de acuerdo con la afirmaci6n de este autor, pues al reo no se le 

permite prestar sus servicios en la administraci6n de los reclu

sorios y cualquier otra en la que ejer:an funciones de autoridad 

o de representaci6n o mandato de sus compañeros ante las autori

dades (ortlculo 24 del Reglamento de Reclusorios). 

Se prohibe a los internos tener expendios en los que ven-

dan artfculos de uso y consumo, es decir, no pueden real i:ar ac

tos de comercio en cuanto a artfculos de uso y consumo. 
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La prohibici6n de los reos u reoli:ar ciertas actividades -

1ahora1 es, encuentra su fundamento en e 1 artf cu 1 o 1& const i tuc i 2 

na 1, e 1 cua 1 pre ser i be que e 1 si stcmü pena 1 se org.:m i z:ar5 sobre 

la base del trabajo, la c,1pacituci6n y la educ.-1ci6n. Zn conse-

cuencia, es factible prohibir al reo el desempeño de ciertas ac

tividades que pugnen contra el sistema penol. 

Ctra prohibici6n del recluso-trabajador es la que se rcfie-

re a la formaci6n de sindicatos y asociaciones profesionales. 

Estas son instituciones propias del !)erccho Cbrero, que estirn1.1-

rnos permanecen no accesibles dentro del trabajo penitenciario. -

Debido a la naturaleza y finalidades de toles instituciones, no 

es posible su adopci6n al Ambito penitenciario. Pues, el inte-

r~s que se tiene en el trabajo del reo es su readaptaci6n so- -

cial, mientras que las asociaciones profesionales tienen por ob

jeto el estudio, mejoramiento y defensa de las condiciones econ.2, 

micas del trabajador, finalidad que no es posible que se prcsc!!. 

te en los internos qUe presten sus servicios dentro de los esta

blecimientos de reclusi6n. 

Se comprende que la figura del sindicato no es factible en 

el trabajo carcelario, pero la asociaci6n pacffica si es posi- -

ble, no s6lo para las actividades recreativas y culturales, sino 

tambi~n en el 6mbito laboral, en cuanto a la constituci6n de co2 

perativas. El sistema cooperativista es visto con sinipatfa, yü 

(83) CRTIZ LARRAi:AGA, José Luis, ob. cit., p. 288. 
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que éste puede estimular el espíritu solidario de los internos y 

fortalecer el trcbajo en común. Sin embargo, es necesario consi 

derar la advertencia que nos hace Zergio García l~amíres, quien -

considera que dado el ambiente pcrnicio~o de las prisiones, el -

sistema cooperativista puede ocasionar abusos entre los mismos -

internos el riesgo reside en la explotaci6n de unos reclu-

sos por otros, encubiertos bajo la capa cooperativista. Los fe

n6mcnos de lidera:go negativo y prepotencia, tan conocidos en -

las cárceles, tiene aquf, c.::>rno en la esfera disciplinaria, am- -

pi io campo favorable". (S4 ) Estamos conscientes del riesgo que -

se corre con el régimen cooperativista, sin embargo, creemos que 

vale la pena auspicia~lo tanto para formar un sano espíritu soli 

dario, como para fortalecer el desarrollo social del interno, -

con una debido organizaci6n y vigilancia es posible evitar ries

gos en este sistema. 

Un punto muy discutido es el que se refiere a las Vdcacio-

nes penitenciarios. Considerando que las vacaciones son necesa

rias para toda persona que real iza una actividad intelectual o -

material, cabría la posibilidad de estimar al recluso merecedor 

de aqu611aa. Sin embargo, desde nuestro punto de visto las vac~ 

ciones penitenciarios no pueden ser realizables en el ~mbito de 

las prisiones. Pensar tan solo que el recluso-trabajador merece 

un periodo de descanso anual, significan para el mismo un lapso 

de tiempo en el que permanecerA ocioso en su dormitorio y su ca

pacitaci6n para el trabajo eatarfa en suspenso. Adem5s se plan

tearfa un conflicto en lo que se refiere o la remisi6n parcial -

(84) GARCIA RAMIREZ, Sergio, la Prisi6n, ob. cit., p. 79. 
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de la pena, pues cabrfa cuestionarse si ese periodo de descanso 

le sería computado para efectos de la mi3~a. 

Asimismo, el interno no puede tener derecho a participar en 

las utilidades de la empresa, Proporcionarle una remuneración -

es correcto, pero pagarle una cantidad por concepto de particip~ 

ci6n en las utilidades, 1 levaría a determinar que el trabajo pe

nitenciario tiene car6cter, más que de readaptación para el rc-

cluso, de econ6mico. Además el ingreso que se obtiene del trab~ 

jo carcelario se aplica a beneficio de la instituci6n, en la que 

el reo recibe al imentaci6n, vestido, educaci6n y tratamiento. 

Una institución propia del Derecho del Trabajo y que, diff

ci lmente puede aplicarse dentro de la labor que se real i:a en -

los talleres e industrias penitenciarias, es la que se refiere -

a los riesgos del trabajo, Señala el artículo 473 de la Ley Fe

deral del Trabajo: "l{iesgo de trabajo son los accidentes >· cn-

fermedodes a que están expuestos los trabajadores en el cjerci-

cio o con motivo del trabajo". 

La fracci6n XIV, apartado A del artículo 123 constitucional 

prescribe que: "Los empresarios serán responsables de los acci

dentes del trabajo y de los enfermedades profesionales de los -

trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la profesión 

o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar 

la indemnización correspondiente ••• " 

En consecuencia, el reo que desarrolla una tarea laboral en 

las unidades de producción no tiene derecho a ser indemni:ado, -

cuando por motivos de su trabajo, sufra un accidente o enferme-

dad, puesto que tal indeminizaci6n es una obligaci6n que propia-



143 

mente corresponde cumplir a un patrón y ya en reiteradas ocasio

nes hemos determinado que en los talleres y unidades de produc-

ci6n pcnitcnciariü no existe putr6n alguno. 

Esto no quiere decir que tos reclusos quienes rcali:an una 

actividad laboral, se encuentran totalmente desprotegidos, ya -

que la instituci6n penitenciaria tiene la obl igaci6n de estable

cer medidas neccsari as de higiene y seguridad del trabajo, con -

objeto do asegurar la vida y la salud de los internos. El ar- -

tículo 68 del Reglamento de ~eclusorios dispone que: 

"En las actividades laborales se observarán las disposicio

nes legales relativas a higiene y seguridad del trabajo y protc~ 

e i 6n de 1 a mate rn id ad" • 

Significa que la administración penitenciaria adoptará to-

das aquéllas medidas preventivas para evitar riesgos en el trab~ 

jo, en las unidades de producción. Deberá colocar indicaciones 

prohibitivas de todo aquello que cause daño al bienestar de los 

internos, adiestrar a los mismos en la util izaci6n de los méto-

dos de seguridad y procurará que en las áreas de trabajo halla -

una correcta i luminüci6n, ventilación y 1 impieza. 

Por lo que se refiere a la maternidad, además del precepto 

citado, el artículo 74 del mismo ordenamiento señala que las ma

dres internas trabajadoras se les computará para efectos de la -

remisi6n parcial de la pena, los periodos pre y postnatales. 

En consecuencia, deducimos que a la trabajadora interna, le 

es aplicable lo estipulado en el artfculo 170 de la Ley Federal 

del Trabajo, el cual dispone que las madres trabajadoras tienen 
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derecho a no real izar labores que signifiquen un pcl igro para su 

salud, a disfrutar de un descanso de seis semanas anteriores al 

parto y seis posteriores al mismo y tar.ibién tienen derecho a dos 

periodos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para -

alimentar a su hijo. 

A nuestro parecer los derechos de las madres reclusas deben 

insertarse en forma más clara y precisa y no de manera vaga y s~ 

mera como lo hacen el actual Reglamento do neclusorios. 
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e o N e L u s 1 o ~ E s 

Pi<l~1Ei\A. El trabajo dirigido de manera especial y particular a 

loa internos de una instituci6n penitenciaria, se convierte en -

un factor readaptador. El sentido primordial del trabajo peni-

tenciario está delimitado por tener como mAximo principio la re~ 

daptaci6n social de la persona recluida, atendiendo a sus necesl 

dadea y circunstancias personales. Así, la asignación de la ta

rea laboral penitenciaria ae hace tomando en cuenta los deseos, 

la vocaci6n, las aptitudes y tratamiento del individuo, asr como 

las posibilidades del reclusorio. 

SEGUNOA, En anta~o el trabajo de loa reos tuvo carácter de pena 

y peraigui6 la finalidad de aprovechamiento y sometimiento del -

aentenciado. Con el surgimiento de eatablecimientoa y sistemas 

carcelarios europeos del siglo XVI JI y principios del siglo XIX 

•e constituye el trabajo penitenciario como instrumento regener~ 

dor. Su reglamentaci6n en el país a trav~a del tiempo, ha evol~ 

cionado de tal manera que, en la actualidad el trabajo peniten-

ciario deaempeffa un papel muy importante en la readaptaci6n so

cia 1 del delincuente. El trabajo dentro de los reclusorios est¡ 

regido por una inatituci6n rectora del tratamiento penitenciario 

y en consecuencia del trabajo penal que es el Consejo Tácnico I~ 

terdisciplinario, el cual se encarga de supervisar la buena mar

cha de los talleres y unidade• de producci6n carcelaria y aprue

ba en su caso, lea actividades de car&cter intelectual, artísti

co o material que los internos deseen desempeñar. 

TERCERA. El trabajo es un elemento del tratamiento penitencia-

río, que eatá conatituido por virtudes propiae, desprendidas de 
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su finalidad resociali:adora. A trav6s de fa actividad laboral 

que desempeña el interno, se pretende enseñarle un oficio, crea~ 

le h~bitos de trabajo y hacerlo sentir capa: de efectuar una ac

tividad lfcita y de superaci6n personal. 

CUARTA. El trabajador-interno es una persona que dese1:1peña una 

actividad intelectual o material, de acuerdo a su tratamiento y 

a sus condiciones ffsicaa y mentales. El trabajo que real ixa es 

educativo y rcsocialixador. Es educativo porque se pretende ca

pocitarlo, hacer de el un trabajador calificado. Ea resocialix~ 

dor porque persigue la finalidad do readaptarlo a la vida en so

ciedad. Loa actividades laborales que realizan loa internos van 

desde la artesanfa más modesta, a la que desempeñan en los tall~ 

rea de carpinterfa, •astrerfa, zapaterta, pequeffaa industrias de 

materialea pare construcci6n, de mec&nica automotriz, de alumbr.1. 

do p6blico y de mueble•. 

OUINTA. Reconocemos que no ea posible la ineertaci6n del traba

jo del reo en nueatra Ley Federal del Trabajo, tanto por el ca-

c6cter y finalidad re•ociaf izadora del trabajo penitenciario, -

por Ja condici6n propia del reclufdo, como por no constituirse -

la relaci6n de trabajo conforme lo determina el artículo 20 de -

lo Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, consideramos que ello 

no ha de •er motivo de abu•o y explotaci6n del reclu•o. 

SEXTA. Aceptamos que en el trabajo de ! e~ i nte.rnos se han acogl 

do loa derechos mfnimos sobre jornada, dfes de descanso, aalario 

y medidas de seguridad e higiene. Sin embargo, pugnamos porque 

loe mismos se perfeccionen, siguiendo loa 1 ineamicntoa de nuea-

tra Ley Laboral y sin contravenir con el r69imen penitenciario o 

con la •ituaci6n legal dol interno. 
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SEPT 11.IA, Mn cuando e 1 P.eg I amento de Rec 1 usor i os y Centros de • 

Reaclnptac i 6n Socia 1 cst i pu 1 e una jornada humana para e 1 desempe

ño de lo actividad lahoral penitenciaria, es necesario que detc~ 

mi ne 1 os periodos de tiempo que deben abarcar 1 as jornadas di Ul"

na, mixta y nocturna conforme a nuestra Ley federal del Trabajo. 

A fin de evitar confusiones y la posible explotaci6n del trabajf!_ 

dor-interno. 

OCTAVA. La remuneraci6n que recibe el interno por su trabajo no 

debe ser menor al salario mínimo general vtgente en el Distrito 

federal. Esa retribuci6n eat5 sujeta a descuentos y distribuci& 

nea señaladas en el artfculo 10 de la Ley de Normas J!fnimas. Se 

distribuye en treinta por ciento paro la reparaci6n del daño, 

treinta por ciento paro loa dependientes ocon6micos del reo, - -

treinta por ciento para la constitución de un fondo de ahorros -

del interno y un die• por ciento para sus gastos menores. Plan

teamos que ello no ha de ser obstáculo para que se reglamente, -

conforme a nueatra Ley federal del Trabajo, los plazos en qu6 

se pagor6 el salario, que &ate se retribuya con moneda del curso 

legal, ae eapecffique el dfa en qué se pagar& al interno la can

tidad que le corresponde para sus gastos personales, ya ~uc esto 

permitirA darle seguridad y estfmulo al reo en su trabajo, asf -

como contribuir a su propio sostenimiento y al de su familia. 

NOVENA. Se pugna que en el trabajo penitenciario, se sigan con 

eficacia las medidas de seguridad e higiene para prevenir loD -

accidentes de trabajo y proteger la aelud de los internos. Se -

requiero que el Reglamento de Reclusorios y Centros do Readapta

ci6n Social estipule el establecimiento de normas de seguridad e 

higiene y que no continuo indiferente a los derechos de los mü-

dres internas trabajadoras y los reglamente de manera preciso. -
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Asimismo, se estima que el reo cuando sufre, por motivos de su -

labor penitenciüria, una seriil disminuci6n en su capacidad de 

trabajo o su pérdida totnl, si9nificarf a un inminente peligro de 

reincidencia al delito y un obstáculo para su readaptaci6n, en -

consecuencia determinamos la necesidad de crear un fondo caree!~ 

rio de previsi6n social que tenga como objetivo indemni:ar los -

occidentes y enfermedades que sufran los internos con motivo de 

su trabajo. 

DEC U.:A. Asf como reconocemos que el reo-trabajador tenga derc-

chos laborales mfnimos, tambián aceptamos la existencia de dere

chos laborales inaplicables para el mismo. El derecho a un pe

rfodo vacacional es inoperante, porque no serfa factible dejar -

en suspenso la capacitaci6n laboral de los internos. ~sf como -

el derecho de asociarse o sindical izarse en defensa de sus inte

reses es incompatible con la actividad laboral dentro de la ins

tituci6n penitenciaria, su opl icaci6n s61o incitaría motines o -

reboli6n e indisciplina. 

DEClf.IA PRl!.IE:iA. No es posible la participaci6n de uti 1 idades a 

los trabajadores-internos, por la circunstancia de que los esta

blecimientos penale•, a6n contando con industrias altamente coli 

ficadaa, no pueden verse como empresas lucrativas que tienden a 

obtener utilidadea. El trabajo en las prisiones tiene finalida

des terapéutica& y no busca como objetivos primordiales la porte 

lucrativa del capital. Si al96n beneficio se obtiene en la in-

dustria penitenciaria, ésta debe ser encauzada para la autosufi

ciencia de la instituci6n, pero no para hacer una dietribuci6n -

de uti 1 idades. 
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DEC ll·:A SEGUNDA. Conjuntamente a 1 os derechos 1abora1 es de jorn.!!. 

da, salario, medidas de seguridad e higiene, el reo-trabajador -

tiene otros derechos, desprendidos de su condici6n de scntcnci~

do. Estos derechos son la rcmisi6n parcial de lo pena y los es

tímulos e incentivos que se otorgan al interno, siempre que de-

scmpcñe una actividad laboral. Así mismo, el trabajador penite~ 

ciario está sujeto a correcciones discipl inilrias, que le son - -

aplicados con objeto de crearle hábitos de trabajo y de capaci-

tarlo eficazmente como trabajador. 

DEC lt.IA TERCERA, Se p 1 antea que si se pretende, a través de 1 tr.!!. 

bajo, capacitar al interno en una actividad útil y productiva y 

que sea un trabajador calificado, es necesario que los establcci 

mientas penitenciarios tengan en su arquitectura un conjunto de 

talleres y unidades de producción funcionales, acordes con la -

tecnologfa moderna, qUe ae destierren todos aquel las tareas pri

mitivas y rudimentarias y se renueve la estructura y organizo• -

ci6n del trabajo penitenciario poro conseguir su integraci6n al 

trabajo en general y lograr la autosuficiencia ccon6mico de la -

inatituci6n. 
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