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1 N T R o D u e e l o N 

En 1a actua1idad el derecho penitenc~ario pasa -

por una etapa de transici6n, esto se rerleja de manera de-

terminante en sus instituciones, pues se debe adecuar a loe 

cambios que la actualidad requiere, debido a esto las inet~ 

tucionca consagradas en el derecho vigente, delimitan los -

caminos a seguir para regular conductas actuales y no obso

letas, pensando en ello, el estudio de una inotituci6n ea -

por dem'e necesario, sobre todo si la misma requiere de re

formas para su adecuada y correcta ap1icaci6n, al estudiar 

el C6digo vigente, me 11am5 la atenc16n la Institución de -

la LIBERTAD PREPARATORIA y en lo personal los requisitos 

que deberá reunir un interno para lograr su otorgamiento y 

concesl6n y a1 ref1exionar sobre los miemoo, me d! cuenta -

que estos cumplían c~n 1as exigencias de las necesidades 

actuales, pero que se debería adicionar un cuarto requisito 

para mejorar au runcionamiento y aplicaci6n. 

El motivo que me impulo6 para llevar a cabo 1a -

realizaci6n del presente trabajo por un lado, rue la deti-

ciente preparaci6n del personal penitenciario• pues éste en 

gran medida determina el tiempo que un interno permanecer~ 

en algGn eotablecimiento carcelario, y por otro lado aunado 

con la proporci6n que planteo, redundar! en una mejor apli

caci6n de las institucioneo liberadoras marcadas en la le-

gislaci6n vigente y por ende aparejar' una readaptaci6n in

tegral, que en aras de una pedagogia correctiva conlleve al 

interno al logro de uno de los fines que persiguen loa ac-

tualeo sistemas penitenciarios la LIBERTAD, misma que depe~ 

der& del grado de reincorporac16n oocial que en cada caso -
muestre el interno. 
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De la misma forma se analizar~ que 1a LIBERTAD -

PREPARATORIA Instituci6n entudiada en e1 presente trabajo, 

depende por un lado de los requisitos y de las condiciones 

que la ley vigente mnrca para ntl otorgamiento y su canee- -

si6n y por otro lado, que e1 interno conciente de Sll situa

ci6n, logre de una forma voluntaria y conciente una adapta

ci6n al medio que lo rodea y una readaptaci6n, tomando como 

.baee el trabajo, la capacitaci6n para el mismo y la EDUCA-

CION como medios para que logre ese rin, marcando que con -

su correct~ aplicaci6n se logre una readaptaci6n integral, 

este es otro de los tinca perseguidos en el presente estu-

dio. 

Rerlexionando concientemente acerca de los requ! 

sitos para el otorgamiento de 1n instituci6n materia de1 

presente trabajo, va encaminado a despertar e1 inter~s de -

1on estudio3os de 1a ciencia de1 derecho, para que se tra-

ten de adecuar diversns institucion~s del derecho peniten-

ciario a la realidad actua1, ya que las tendencias de la PS 

nalog!a y crimino1og{a, en 1os actua1es sistemao técnico y 

progresivo implementados en loa sistemas carce1nrios vigen

tes, buscan 1a mejor individualizaci6n de las penas privat~ 

vas de 1ibertad, sin atacar e1 principio de la exacta ap11-

caci6n de 1a pena, de conformidad con 1o establecido en - -

ntt~stra leg1slaci6n vigente. 

As! mismo, el presente estudio aGn que modesto.

busca 1a adici6n de un cuarto requisito, a loa establecidos 

en e1 Art{cu1o 84 del C6digo vigente y con ello, mejorar la 

aplicaci~n de la instituci6n en pro de unn mejor readapta-

ci6n social del interno, a trav~s de la pedagogía correcti

v~. Uo pretendo un otorgnmiento m~~ riguroso, sino unn me

jor ap11cnci6n de 1a instituci6n de 1a LIBERTAD PREPARATO-

RIA, pues considero que los logros que denote un interno, -

ser~n realidades que en Gltlma instancia, no depender~n de 
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aspectos externos del interno, sino que depender~n de 1a -

erectiv& read&ptaciSn social, m&ni!eatada por los estudios 

de personalidad que se practiquen al interno. donde sea 

rehaciente e1 grado de readaptaci6n social, esto en funci&n 

de1 dict~men ·emitido por e1 Consejo TEcnico Interdiscipli

nario, donde se informe que e1 interno se encuentra socia~ 

mente readaptado y en condiciones de no vo1ver a delinquir, 

ideal a seguir en los actuales sistemas penitenciarios. E~ 

puesto lo anterior, tratar~ de cumplir a~ m~ximo con los -

requisitos que exige mi trabajo, pues de e1lo depende que 

sea tomada en cuenta la proposici6n que plantear~ en su --· 

oportunidad. 
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CAPITULO PRIMERO 

ASPECTOS HISTOR!COS 

Los antecedentes h1st6ricos desde el punto de viA 

ta Jur;dico juegan un pape1 determinante en la elaborac16n 

'del presente estudio, dentro del marco legnl LA LIBER~AD 

PREPARATORIA, institución que consagra uno do los m's elev~ 
doo logros a que puede aspirar un interno desde el punto de 

Vista de la penolog!a moderna, es por tanto un compleoento 

lógico de loo sistemas penitenciarios, donde se analizar& -

de manera sistemática la evoluci6n que ha alcanzado desde -

su instauración en el marco legal (C6digo Penal de 1872), -

hast~ la perrecci6n alcanzada en las legiolaciones vigentes, 

~ato servir~ de base para perreccionar·nuestro siatema peo~ 

tenciario en lo rererente a la correcta aplicaci6n de una -

penalidad. que logre de manera integra1. una individualiza

ci5n ta1 que sea aplicable dentro del marco legal a 1os in

ternos, tratando de evitar 1oe altos !ndices de delincuen-

cia que oe han desatado en 1a actualidad. no perdiendo de -

vista la reincorporaci6n integral del interno a 1a sociedad 

ni las condiciones que se requieran para ese rtn. Es por -

ello que en el presente estudio, trataré en baoe a la expe

riencia pasada encontrar sus ralla•, adecuar loa requisitoo 

que requiere en la actualidad. para con ello per~cccionar -

la instituci6n para benericio de los futuros internos, lo -

que redundar' de acuerdo con los principios de la Criainol~ 

g!a moderna, en un sistema penitenciario, cient!rico y pro

gresivo en pro de los internoo que hoy y manana tratan o 

tratar'h de encontrar un camino que loo llove a una reincoL 

poraci~n integral a la sociedad. 
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~n el presente cap!tulo rerlexionaré acerca de 1a 

evoluci6n que ha experimentado nuestra instituci6n desde 

creaci6n hasta nuestros d!as. as! mismo lo establecido a 1a 

luz de otras legislaciones. comparando sus analogías, sus 

direrencias y la forma en que ha sido encuadrada en su con

texto Jurídico, para as!, conocer m'e acerca de su obten- -

o18n, sus requisitos, condiciones y los casos de improcedeE 

cia de LA LIBERTAD PREPARATORIA, i~stituci6n consagrada en 
nuestro ordenamiento penal y que hoy ocupa mi tiempo para ~ 

su estudio. 

Al EL CODIGO PENAL DE 1871 EN RELACION A ESTE 
ESTUDIO, 

"En el afta de 1867, una vez roinstaurada la Repú

btica, derrotado el Imperio Franc6s y ocupar de la misma 

~arma la presidencia de la República el Lic. Benito Ju,rez 

Garc!a. nombr6 como Ministro de Instrucci6n Pública al c. -
Lic. Antonio Mart!nez de Castro. mismo a quien en octubre -

de 1862 hab!a encargado la comiai6n de redactar el primer -

C6digo Penal Mexicano. e1 cual no 11eg6 a terminaroe. debi

riD. a .la situaci6n po1!tica., social y econ6mica que el país 

atravesaba por la lucha armada entre México y Francia. una 

vez reotaurado el orden social y pol!tico el Presidente Ju! 

rez comision6 al c. Lic. Antonio Martínez de Castro, parn -

que ~l mismo presidiera la comisi6n, la cual tendría como -

G~J~tivo elaborar el primer C6digo Penal Mexicano, dicha e~ 

a!.si6n qued6 integrada el 28 de oeptiembre de 1868 de la e! 

gui•ate manera: Preaident-, Lic. Antonio Mart!nez de Cao-

~ro¡ Vocales, Ltc. Joaé Mar!a Larragua, Manuel O:t!z del 

Monte Llano y Manuel M. de Zamaco~a. 

"La comisi6n formul6 un proyecto del CSdigo Penal 

an el la~oo de dos aftos y medio y después fue preaentadc a

la• C'maras, siendo aprobado y promulgado e1 7 de dic~embre 

de 1871, de tal rorma que el nuevo Codigo Penal Mexi~anu, -



'comenzaría ~ regir e1 12 de abri1 de 1872". (1) 

La LIBERTAD PREPARATORIA a la 1uz de nueetra3 le

gie1acionee pasadas se debe al ilustre ~ena1ista el C. Lic. 

Don Antonio Mart!nez de Castro, debido a que 61, en la exp~ 

eici6n de motivos fund6 la necesidad de 1ograr una libertad 

anticipada, sujeta a determinados requisitos y además por-

que rorm6 parte de 1as dos comisiones redactoras del c6digo 

Penal Mexicano, consagrando finalmente ~stn como una gracia 

a1 reo y enfocando 1a misma a un aistema progresivo, trata.n_ 

do de plasmar aopectos rilos6ricoa, Jur!dicos y científicos, 

1os cuales fueron cons~gradoe en el C6digo Penal Mexicano -

de 1871, logrando con e11o un avance el sistema peniten-

ciario en ravor de 1a instituci6n de la cual me ocupo hoy -

de su estudio. 

Mart!nez de Castro en su obra LA LIBERTAD PREPAR~ 

TORIA, noe dice: "No debe perderse de vista en la legisla

ci6n pena1, que el bien es un deber uagrado de los que go-

biernan, hacer que e1 castigo de los criminales sea tal, 

que intimide a 1os que no 1o son y 1os ~etraiga de cometer 

delitos; est'n igualmente ob1igados a procurar, en cuanto -

sea posible, 1a enmienda y mejor!a de los de1incuentes. po~ 

que 1a Autoridad PGblica debe obrar con estos, como lo hace 

un buen p~dre de ~amilia. cuando un individuo de ello tiene 

1a deogracia de ~omcter alguna ~alta, pues le dcJa 1ugar al 

arrepentimiento y a la enmienda cuando hay esperanza oiqui~ 

ra de que 6sta se consiga. 

"Acaoo parecer& una utopía de 1a enmienda de los 

que han sido condenados por algfin delito.- Ya porque en 1o 

general este arguye depravaci6n en ~1 que lo comete, y ya -

(1) JIMENEZ DE ASUA LUIS 
TRATADO DE DERECHO PENAL TOMO I. 
EDITORIAL LOZADA. 
CUARTA EDICION 
BUENOS AIRES, ARGB~TINA 1965. PAG. 1166 Y SIG. 
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porque es natural que esa depravación se aumente por el co~ 

tacto que necesariamente se tiene en la prisi6n con otros -

muchos criminales de coraz6n empedernido, pero no hay duda 

de que hace ~alta entre los condenados a sufrir-una pena, -

algunos que si han delinquido, pero no lo han hecho por pe~ 

versidad, sino por arrebatos por alguna pa316n violenta que, 

oruscandoleo la razón, los hizo olvidar por un momento sun

deberes.- ¿y habrá motivo para desesperar de la enmienda -

de estos hombres?. En verdad que no, y acaso podrá conse-

guirse la misma esperanza respecto a otros delincuentes, si 

se lee deja siquiera un vislumbre de su condena, podrán di~ 

rrutar de los dulces goces de la ~amilia, dar a ésta ejem-

ploo de moralidad, honradez y adquirir por medios lícitos y 

honestos loe medica necesarios parayr.oporcionnr una buena 

educaci6n y sostenerla con 1a esrera de 1n decencia •. 

"Imbuído en esas: ideas se me ocurri6 a1 estar ro.::, 

mando el proyecto de1 C6d~go Penal de 1862, que podr!a con

tribuir mucho para rea1izarlo, desechar por los de1itos gr~ 

ves 1ao penas perpetuas y 1as de tiempo definido, porque 

las primeras eastando toda esperanza de1 penado, eo1o prod~ 

ce el deopecho que 1oe aleja para siempre de la enaienda 

porque no hay estímulo para 6ste, en las penas de larga du

raci6n de tiempo riJo, puesto que no han de abreviarse o 

alargarse por la buena o mala conducta del condenado, lo 

contrario parece que debe suceder, si la d~raci6n de la pe

na depende de la conducta del condenado, que el que la au-

fre haya tenido durante el tiempo de su condena, porque en

tonces tendr' inter~s el manejarse bien, de dedicarse al 

tr4bnJo, de cumplir con 1os reglamentos de prisi6n, y de -

ese mo~o irG adquiriendo insensiblemente, h~bitos de orden, 

de respeto, de mora1idad y acabará por ser otro hombre del 

que antes de delinquir. 

"por eso propuse n 1a Comisi6n de1 C5digo Pena1 y 
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ésta la adopt6, el pensamiento de que si los reos tienen -

una conducta irreprensible, por un tiempo determinado, que

equivale a tal o a cunl parte de la pena, se diera ~sta por 

extinguida, y que en caso contrario, prolongar~ por 

t~rmino igual al que ae le rebaJar!a si hubiere tenido bue

na conducta". (2) 

Podemos mencionar que nuestra Inatituci6n dentro

dcl contexto hist5rico-Jurfdico tiene como antecedentes pr~ 

marice el C6digo de Portugal y el Código Espaftol de 1871, -

legislaciones que inspiraron la mente de nuestro ilustre p~ 

nalieta Lic. Antonio Mart!nez de Castro y por lo mismo, - -

adoptó loa principios jur!dico-rilos5ricos pa~a el otorga-

miento de una libertad anticipada, ya que el reo al perca-

tarse de 1a impooici6n de a1guna pena privativa de 1ibertad9 

revela por su buena conducta, con su amor n1 trabajo, con -

su obediencia y aubordinaci6n n 1os reg1amentos de prisi6n, 

que conoce de 1a gravedad del dafto causado, que se encuen-

tra sinceramente arrepentido de lo mismo y que tiene el ~i~ 

me prop63ito de portarse bien en lo ~uturo 7 al darse cuen

ta 1a autoridad de lo anterior, que en ~unci~n de esto es -

neceaario apl1car.1a pena en toda su durac1~n, puee existen 

motivos euricientes para ~cortarla o disminuirla proporcio

nalmente de acuerdo a la pena privativa de la libertad im

puesta. 

La LIBERTAD PREPARATORIA de conrormidnd al C6digo 

Penal de 1871 3e encontraba regulada en su Cnp~tulo IV T!t~ 

lo iII del Art~culo 98 al 105, miemos que a la letra eeta-

blec 1'.an: 

(2) REVXSTA CRXHI?lALIA. 
"EL PE!:NALI:STA ANTONIO MARTrNEZ DE CASTR0 1' 

PIN,.. PALACJ:OS JAVXBR 
ARO XVI 
ME!:XJ:CO, D. P. 1948. PAGS. 491 y 492 
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'ARTICULO 98,- Llám~so LIBERTAD PREPARATORIA ~ lH 

que con calidad de revocable y con las restriccionez ~ue e~ 

presan lon Art!culos siguientes, so concade a los reos -que

por su buena conducta se hagan acreedoras u es• zrocia,-en. 

1os canos previn~os de los Art!cu1os 7h ~ 75 pBra ótorga~-
les después una libertad definitiva. 

Tomando en consideración lo contemplado en éste -

Artículo, obscrva~os que nuestra institución era connidera

da como una GRACIA, que ~ra rcvocnble, ln cu~l cr~ otorgada 

n aqu~1los que se hnc!nn nc~ecdores por su buena conducta,

de conformidad a las restricciones que eran cstnblocidas do 

manera categ6rica en los siguientes Art!culo3, ruz6n por ln 

que cumpliendo con 103 requisitos que seftal~ba ~1 propio C~ 

digo, se len dinpensaba un1t partn <le su condcnn 1 nntcn Je -

quedar extinguida ou pena en nu totnlidad 1 esto nos lleva n 

considerar las gigui~ntcs carnct~rfsticn~ que ~11 c~e tiempo 

reunía la LIBERTAD PREPARATORIA: 

a) Era una Grncin para el reo qUt! a~ hac!n acre~ 

dar n ln ~isma. 

b) Que no era una libertnd Qb~olutn, ni definit~ 

va pues podía sor revocada. 

e) Que quedaba nujeta a ciortna rostricciones. -

misma~ que se encontrnbnn plnsmndas dn loD a~ 

guientos Art!culos. 

d) Que 011 principal objotlvo ~r~ tratar de enme~ 

dar y prepnrnr a quiun e~tá compurgundo un~ -

pena, para gozar de una 1ibertacl Co~initivn,

unn vez transcurrido el tihmpo marcndo pnru -

su pena. 
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Tomando en consideraci6n lo que decía el propio -

articulo en su ~ltima parte~ nos remitiremos a eontempiar -

la que dec!an los Artículos 74 y 75 y de conformidad con d~ 

cbos preceptos se establec!a que la LIBERTAD PREPARATORIA -
puede concederse a: 

ARTICULO 74.- Los sentenciados a reclusi6n en e.!!. 

tablecimientos de correcci6n penal. por dos adoa o m~s. que 

tengan buena conducta continua igual a la mitad de la dura

ci6n de la pena. 

ARTICULO 75.- A los condenados a prisi6n extrao~ 

dinaria, solamente cuando hayan tenido buena conducta cont.!_ 

nua por un periodo de dos tercios de pena. 

Con ello la Libertad Preparatoria solo se concede 

a los que su~ren penas restrictivas de libertad. quedando -

excluidos los aimples reclusos, los condenados a reclusi5n 

en establedimientos de educaci6n correccional (Escuelas de

Bordomudoa o en S•tablecimientoa u Hoap1ta1es P•iquiltri- -

coa). ya que todas estas restricciones a la libertad prepa

ratoria no ten!an esencialment~ el car,cter de pena. sino -

que eran consideradas como medidas de aeguridad, raz6n por 

la que solo era concedida en 1os casos seftalados en 1os ar

t!cu1oa 74 y 75 de1 CGdigo Penal, haciendo patente la res--· 

tricci6n 1ega1 a ios casos ya eapeciricados. 

REQUISITOS QUE EXIGIA EL CODIGO PARA SU OTORGAMIENTO. 

ARTICULO 99.- Son requisitos indispensables para 

a1canzar 1a LIBZR~AD PREPARATORIA: 

I.- Que el reo acredite tan buena conducta durante el tie~ 
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~o fijado en 1os Art!cu1os 74 y 75, que d& n conocer -

au arrepentimiento y enmienda. Bo se eatima como pru~ 

' ba suficiente de ésta buena conducta. negativa 1 que con. 

sinte en no intringir los roglamentos de prisi6n, sino 

que se necesita además que el reo justifique con he- -

chas positivos haber contraído hábitos de orden, de 

trabajo y moralidad y muy particularmente, que ha dom!. 

nado la pasi6n o inclinaci6n que lo condujo a delin- -

quir. 

II.- Que ea acredite igualmente poseer bienes o recursos p~ 

cuniarioe bastantes p&ra subsistir honradamente, o que 

tiene una proreai6n, industria u o~icio honesto de don. 

de vivir durante la Libertad Preparatoria. 

Por lo que concierne a astes requisitos, cabe ac1arar

que ambos e•t'n muy relacionados, pues con el1os ae 

pretende que e1 reo haya adoptado h'bitoa de ord•n y -

de trabajo. ae entender' que aunqu• no poaea bienes o 

recurso• peeuaiarioa bastantea par& aub•imtir honrada-.. 

•ente, po42"~ 4•••.-P•G•~ per •u propAo b'~ito. e1 ••••i 
rrollo de un ot'ici.o o una prot'e•i~n o dedicarae a laf
induatria sin aeno•cabo de la p'rdida de la LIBERTAD -
PRZPARA~ORrA. 

Por o~ro lado. ai poeee bien•• o recuraoa pecuni.carioa

puede caer en la tentaci~n de volver a cometer actos 7 

hecho• i~~eito• que tra•gradan a la 1oci•d•d. creo !•
portante hacer la siguiente consideración, que un re-

quisito trae aparejado al otro de tal forma que son e~ 

rre1ativoa, pues con la ob1ervaci~n ae am~oa el Jurf•

ta comprendi~ que se llegar~& al logro de una readapt~ 

ai~n del· reo, tanto dentro caoao tuera del ••tablecJ·-i.

miento carcel·ario. 
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III.- Que en Gste Gl~imo caso se ob1igue a persona solven

te y honrada ·a .propórc.iOnar nl reo trabajo necesario 

pa·ru- subs.ist.ir h&:·s·t-u.-qúe_ se le otorgue ln .libertad -

det"initiva~ 

Este requislto en síntesis determinaba de mnnera ca

si decisiva el otorgamiento o no de la LIBERTAD PRE

PARATORIA. pues en Última instancia. la persona que

se comprometiera a conseguir trabajo a un reo y más 

si era solvente y con ello si en el establecimiento 

carcelario el reo observ6 la diociplina y reglamen-

too y auf mismo, observ6 buena conducta. era casi se 

guro que obtendría su LIBERTAD PREPARATORIA. 

Dentro de éste mismo Artículo 99 en sus rraccioneo -

IV y V estaban contempladas LAS RESTRICCIONES A LA -

LIBERTAD PREPARATORIA, siendo importante sefialar que 

se encontraban encuadradas dentro del mismo art!culo 

y las cuales eetablecfan: 

i 
IV.- Que tambi~n el reo se obligue a no separarse sin pe~ 

miso de la autoridad que coocedi6 la LIBERTAD PREPA

RATORIA. de1 luga~ Distrito Ó Estado que aquélla 1e 

seaale para au residencia. Esta designaci6o se bar' 

con audiencia del reo, conciliando que pueda propor

cionarse en el lugar que se designe, trabaJo y que -

su permanencia en ~l no un obst~culo para su en

mienda. 

La designación del lugar para la residencia del reo

debe hacerse con audiencia de ~ste y deberá procura~ 

se que el lugar designado sea el adecuado para que -

pueda proporcionarse trabaJ0 9 que de acuerdo a sus -
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necesidades sea necesario para subsistir y no ser un 

obst~culo para su enmienda y se deber' designar el -

lugar en que deba residir el reo durante su LIBERTAD 

PREPARATORIA y no podr~ separarse de é1 sino con el 

permiso de la autoridad que hizo la designaci6n. 

V.- Que obteniendo el permiso de ausentarse. la presente 

a la autoridad política del lugar donde fue a radi-

carse, con el documento de que habla la fracci6n 

gunda del Artículo 169 del C6digo Pena1. 

Una vez obtenido el permiso de ausentarse del lugar

designado para su residencia, tiene la obligaci6n de 

presentarse ante la autoridad política del lugar de 

su nuevo domicilio e igualmente deberá presentar an

te dicha autoridad, el documento que acredite que se 

di6 aviso, con anticipaci6n de tres dfas a la autor~ 

dad política de su residencia de su prop6sito de en~ 

biarla. 

Las CAUSAS DE REVOCASION DE LA LIBERTAD PREPARATORIA 
se establecían en el Artículo 100 y 101 mismos artí

culos que a la letra dicen: 

ARTICULO 100,- Siempre que ei agraciado con ia -

LIBERTAD PREPARATORIA, tenga durante ella mala rama, o no -

viva de un modo honesto, si carece de bienes o frecuenta 

los garitos y tabernaa, o se acampane de ordinario, con 

gente viciosa o de mala fama; se le reducirá de nuevo a pr~ 

ei6n para que su~ra toda la parte de la pena de que se le -

hab!a hecho gracia, sea cual ruere el tiempo que se lleve -

de estar die~rutando de la libertad preparatoria. 
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ARTICULO 101,- Una vez revocada é9ta en el 

del Artículo anterior, no se podrá otorgar de nuevo. 

Al respecto de los anteriores Artículos habrá que 

hacer las siguientes consideraciones: Hay que tener preee~ 

te que las infracciones que califica la lay como delitos o 

faltas oon de la competencia del C6digo Penal, siempre y 

cuando se tipifiquen como tales, poro al situarnos en el 

punto de vista opuesto en que el individuo, tiene una con-

ducta ociosa o irregular y sin embargo no se puede por éste 

simple hecho sometersele a un procedimiento criminal, no 

castigarsele con una pena, por un principio general del de

recho que establece 11 LO QUE NO ESTA PROHIBIDO, ESTA PERMITl, 

DO", Esto enrocándolo a un caso concreto o sea el reo que -

ha obtenido su libertad preparatoria, bajo los conceptos e~ 

tablecidos en el C6digo Penal como son el arrepentimiento,

la enmienda y la condici6n de conducirse honradamente dura~ 

te ella, la ley en esta situaci6n deberá mostrarse riguros~ 

mente severa no en el sentido nd de imponer un~ penalidad a 

quien se conduce de una rorma negativa, sino para REVOCAR-
la gracia o quitar al culpable de lo mismo una libertad que 

no sabe o no quiere hacer ueo de e1la. 

Por consiguiente, si el roo durante la vigencia -

de su libertad proparatoria, careciendo de bienes de tortu

na, no vive de un trabajo honesto. recto y limpio; si rre-

cuent& garitos y tabernas. o •i de ordinario se acompa~a de 

gente viciosa o de mala rama y rev•la con los anteriores a~ 

tos una conducta irregular, encontraremo• ~uo la autoridad 

que le concedi6 su libertad preparatoria, cometi6 un error. 

al ser engaHada, al creerlo arrepentido y enmendado y por -

lo tanto es indigno poseedor de la gracia que le ~ue conce

did·a, por manirestar una conducta opuesta a J.a que la 1ey -

aeftala. no ob•ervando amor al or4~n de su h'bito de trabajo 

Y moralidad, que son elementos esenciales para disfrutar de 



1a libertad preparatoria. En éste caso, cuando un reo ln-

fringe las disposiciones que seffala la in~tituci6n materia 

de ~ste estudio, se le revocará la libertad preparatoria 

que 1e ~ue otorgada y se le reducirá de nuevo a prisión pa

ra que eurra toda la parte de la pena que ae le había hecho 

gracia, sea cual ruere el tiempo que 11eve de disrrutar de 

la libertad preparatoria, sin que pueda otorgarsele de nue

vo. Y para el e~ecto de que el reo no alegue ignorancia 

posteriormente y de que al comenzar a extinguir su pena te~ 

ga conocimiento conciente de los beneficios que puede prod~ 

cirle su buena conducta o mala conducta durante su reclu- -

si6n se le hará saber de este benericio. 

ARTICULO 102.- Al notificar a los reos la sente~ 

cia irrevocable que los condene n sufrir por más de dos - -

aftos, 1a pena de prisión o de reclusi6n en establecimientos 

de correcci5n penal se les hará saber loa art!culos 71, 72, 

73 y 74, así prevendrá en la sentencia y asentará des- -

pués en la diligenciu formal que firmará el reo si supiere, 

de haber cumplido con esa prevensión. 

ARTICULO 103.- A todo reo a quien se conceda 1a 

LIBERTAD PREPARATORIA. se le aplicarán los efectos de 109 -

art!culos 100 y 101, 1oa cuales se ineertar'n 1iteralmente 

en el ea1voconducto que se le expida y se le recomendará 

eticazmente que tenga buena conducta. 

ARTICULO 104.- Loa reos que salgan a disfrutar -

de 1n LrBERTAD PREPARATORIA quedarán sometidos a 1a vigila~ 

cia de la autoridad pol!tica de que hab1& la segunda parte 

del nrt!culo 169 del C5digo Penal y baJo el cuidado de las 

Juntas protectoras de p~esos. 
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La vigi1ancia a que qu~dan sometidon es de secun

da el.ase e impone ln obligaci6n de no mudarse de residencia 

sin dar tres días antes aviso a lR autoridad política de su 

domicilio y la de presentarse a la del lugar donde piense -

radicar. Como seaalaba anteriormente, l.a autoridad que 

haya otorgado l.a LIBERTAD PREPARATORIA, designará al reo 

lugar para su residencia, de la cual no podrá separarse, sg 

l.amente puede hacerlo el permiso de l.a autoridad que l.c 

concedi6 su libertad. 

De l.a observaci6n anterior, surge la pregunta de

que oi al reo se le seftala como domicilio un Estado o Dis-

trito puede cambiar libremente de domicilio sin dar aviso a 

l.a autoridad que le conccdi6 su libertad,, el. C6digo Penal -

de 1671 es muy claro a1 respecto, pues e1 reo tiene 1a ob1i 

gaci6n de dar aviso a la autoridad de su cambio de domici--

1io, observando 1os requisitos que estab1ece el Artículo 

169 segundo párrafo, mismo que establece que lo debe propo~ 

cionar tres d!ae antes del cambio de domici1io y posterior

mente deber( presentarse a las autoridades de la nueva Ju-

risdicci6n territorial o judicia1. mostrando la constancia 

de su cambio de domicilio para que ast se le expida la nue

va residencia. 

ARTICULO 105,- Una 1ey reg1amentaria designar' a 

la autoridad que haya de otorgar la LIBERTAD PREPARATORIA,

los medios de acreditar la buena conducta de los reos que -

la soliciten los requisitos de los salvoconductos y de las 

atribuciones de las Juntas protectoras. 

''Este art!culo e1 a1timo que reglamentaba la LI-

BERTAD PREPARATORIA establecía que se expediría una ley re

glamentaria que designar~ a las autoridad~s que hayan de 

otorgar la libertad con eoe objeto se expid16 la ley regla-
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mentaria de1 20 de diciembre de 1871. Misma que contenía -

e1 procedimiento para obtener esta gracia y el cual establ~ 

c!a: 

r· 11 El reo que tuviere derecho a. la LIBERTAD PREPAR~ 
TORIA la solicitará por escrito al tribunal que hubiere pro 

nunciado la sentencia condenatoria en G1timn instancia. la 

cual con audiencia del Ministerio Público y en vista de los 

in~ormes y testimonios de su comportamiento. que aporta la 

Junta de vigilancia de la prisi5n en donde se encuentra 

tinguiendo su condena y previamente llenados los demás re-

quisitos que exige el Artículo 99 del C6digo Penal de 1871. 

otorgandola o negandola. ''Este Reglamento designará en 

sus preceptos siguientes a las autoridadeo que deberán ser 

avisadas para que ejerzan la vigilnncia nl conceder la LI-

BERTAD PREPARATORIA. En casos de REVOCACION si las causas 

de ~sta n~ tueren tehacientes y bastantes, se ordenar& una 

inveetigaei?n judicial pnra reso1ver en vista de lo que - -

ello t"uere justo''. (3) 

"Dicha le7 reglamentaria rue ret"ormada por decre

to del 11 DE FEBRERO DE 1890. Mismo en el que se reforma-

bao los Artículos 1, 2, 3, 5, 10 y 11 de la LEY REGLAMENTA

RIA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 1871¡ de tal t"orma que la nueva 

LEY REGLAMENTARIA POR DECRETO DEL 11 DE FEBRERO DE 1890 qu~ 

d~ de la oiguiente rorma". (4) 

(3) ARCHIVO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. 
RECOPILACION DE LA LEY PENAL 1970 - 1871. 
ARO 1871, TOMO XI 
HEXICO 1879. PAGS. 611 Y 612. 

(4) BARRAGAN CAMACHO JOSE 
"LEGISLACIOY MEXICANA SOBRE PRESOS, CARCELES Y SISTEMAS 
PENrTENCIARIOS (1790 - 1930}" 
INACIPE. 
SERIE LEGISLACION No. 4 MEXICO 1976. PAGS. 362 Y SIC. 
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ARTICULO l.- Los que se crean acreedores a-

1.a Libertad Preparatoria. presentarii.n 1:nc>:!ur::;o a la Junta -

de vigilancia de la cárcel donde se hayan extinguiendo su -

condena o al encargndo de la prisi6n, donde no exista Junta 

de vigilancia, manirestando que desean obtener su libertad 

preparatoria y·pidiendo que se inrorme sobre su conducta en 

los t~rminos prescritos por el Art!culo 99 del C6digo Penal 

Y se remita ~l expediente a la autoridad que debe expresar 

la gracia expresada~ 

ARTICULO 2.- El Tribunal. Superior en el Distrito 

y Territorios tratandose de reos del. orden común y el. Tribl! 

nal que haya dictado la sentencia ejecutoria cuando se tra

te de reos condenados por los tribunales federales, 1.uego -

que recaben el expediente. con vista de el y audiencia de -

Ministerio PGblico. otorgarán la gracia solicitada, si 

eu1taren acreditados los requisitos al erecto y por el Cód~ 

go Penal. 

ARTICULO 3.- La concesi6n de 1a LIBERTAD PREPAR~ 
TORIA se comunicar~ a1 Ministerio de Justicia, a fin de que 

cuide se haga la anotaci6n correspondiente en los libros ~~ 

aignados a hacer constar l.a conducta de los reos¡ a. l.a aut_Q, 

ridad pol!tica que corresponda para que se cumpla con las -

prevenciones del. art!cu1o 169 a 173 del propio c6digo y al.

Tribunal de primera instancia, donde ésté radico.ria ln causa -

del. reo para que se agregue a ella dicha comun!caci6n y se 

ponga la debida raz6n en el. proceso, a cada una de las com~ 

nicacionea expresadas se adJuntar&n una copia Uel salvocon

ducto expedido al agraciado. 

ARTICULO 5.- Si los datos fueran f~h~cientes y -

bastantee para REVOCAR la LIBERTAD PREPARATORIA, lo decret~ 

:-!i .,st .. ~1 tribunal que o'torg6 t;sta. y dando aviso de el.lo R.l 
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MiniGLerio de Justlcia, pero si no bastaren, mandará que se 

haga l.a averiguac16n judicial correspondiente, para reso1--

ver, en vista d~ 1a que fuere justo, ambos casos se oir~ 

sumariamente al Ministerio P6blico y al interesado. 

ARTICULO 10,- Cuando al tGrmino de la libertad -

preparatoria expire sin que haya motivo para su revocaci6n, 

el agraciado ocurrir& al tribunal que le otorg6 dicha gra-

cin, para que se declare que queda en ABSOLUTA LIBERTAD. 

Esta reeo1uci6n se comunicartt' al. Ministerio de Justicia, a 

la Autoridad Pol1tica correspondiente y al Tribunal. de pri

mera instancia en que radica el proceso, dandose testimonio 

del interesado y recogiendose de ~ete el salvoconducto para 

inutilizarlo y agregarlo as1 a sus antecedentes. 

ARTICULO 11,- E1 salvoconducto que se expida a -

1os presos ser& impreso, llevar& el sello del Tribunal que 

otorgue la LIBERTAD PREPARA~ORIA, ser& firmado por el Magi~ 

trado o Magistrados que lo ~ormen y el secretario respecti

vo y se extender& en la forma siguiente. 

Para 'complementar los artículos del decreto ya 

mencionado se dict6 un nuevo DECRETO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 

1896, el cual reformaba de manera sistemli.ticn los articulas 

1~, 104, 130 y 136, primeramente bar~ la transcripc16n ori

ginal y en segundo t~rmino lo que establecían con las nue-

vs.s reformas. 

ARTICULO 74.- A l~s reos condenados a prisi6n o~ 

dinaria y n reclusión en establecimientos de corrccci6n pe

nal por dos o mii.a n.i\os 7 q,ue hayan tenido buena conducta 

por tiempo igual n la mita4 del que había de durar su p~ 

n~~ ~e leu podr~ d~;.p~ns~r c?ndlcionalrncnte ~l tiempo res--



22 

tante y otorgarles una LIBERTAD PREPARATORIA. 

ARTICULO 74.- (REFORMADO) A los reos co1>donados 

a prisi6n ordinaria y a rec1usi6n en estab1ecimientos de c2 

rrecci6n penal por dos años o mgs y que hayan tenido buena 

conducta du~ante el tic~po necesario para pasar ~uscesiva-

ment.e por los tres per!odos qtie establece el Articulo 130 1 -

se dispensar~ condicionalmente el ti~mpo restante y se le -

otorgar! una LIBERTAD PREPARATORIA. 

ARTICULO 104.- Lvs reos que salgan a disfrutur -

de 1.a LIBERTAD PREPARATORIA quedar'n sometidos a ~n vigilaa 

cia de la autoridad politica de que habla la segunda parte 

del Art!cuio 169 y bajo el cuidado de las juntas protecto--

ras de presos. 

ARTICULO 104.- (REFORMADO). Los reos que oalgan 

a dist'ruta.r de 1.a LIBERTAD PREPARATORIA, q:ledarti.n be.jo el -

cuidado de 1o.s Juntas protectoras de preoo9 y sometidos a -

1a vig11ancin. de segunda c1nse de lo. a.utoridad po1!ticu, lo. 

cual i.ntormarii men•ualmentoe a.l tribunal. q,ue hu.yu. cnr.cedido 

la libertad y a 1a dirección del establecimiento que - -

hubiere astado el reo, sobre la conducta, medios de vida y 

domicilio de este. 

' ARTICULO 130,- Los condeno.dos a prLi!Ón suf'rirG.11 

cada uno --~o n.po3entos sepn.ruJ.c:3 y con lncom.uni~uci6.;. de ,l:fn. 

7 de noche a.bsolu't.a.. y parcial,. con arregle a lou cua.t.ro si

guientes a.rt!cuioe. 

ARTICULO 130.- (REFORMADO). La pena de prioi6n 

tendr~ tres períodos. 
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En e1 primero, cada reo lo suCrirá en su celda, 

incoounicaci6n de d1a y de noche, absolt1t11 o parcia1, -

con arreglo a 1os siguientes cuatro artículos. 

En el. segundo período, los reos estarln en celda

y sujetos al r~gimen de incomunicnci6n du~ant~ la nacha, r~ 

cibirán la instrucción común y trabaJar~n en talleres. 

El primer período de prisi6n· durarií por. 1o meno a

un sexto de lo. condena y un terclo cuando menos el.. segundo. 

El terce~ periodo, el prevenido en·el Artículo 

136.- Todo reo a.l ingreE>ur u. 1.a penitencio.ria., serli desti

nado al dcpartamenLo tle1 primer período y aolo"que obeerve 

buena conducta, en los tc;.i-m.inos qui! prevenga el reglamento 

interior, pasar~ el primero al segundo per!odo y del segun

de al tercero. 

ARTICULO 133.- Lo prevenido en e.:, Articulo ante

rior, no obstar~ para que los reoo reciban en común la 1n~

Lrucci6n que debe darscleG, cunndo no aca posibl~ hacerlo -

con cada. uno en particular. 

ARTICULO 133.- {REFO:RMADO). Dur1.rnte a!l primer -· 

per'fodo de l.a. p::-iai6n no padrri. hn.ccrac cesnr la iucomuni.~'l.

cj()n pn.rclnl, ni a.(1:; p11.rL1. que lo~ reos r·~ciha.n (!:I común ln. 

inst.rucci6n. 

ARTICULO 136~- Lo::> reos a. q,uicn~::i fnlt.'ln seiu ci~. 

seo parn cumplir la mitnd de su cotidenu y ~ue \1uyan dado 

pruebas suficientes de su ~rrepentimien~o y enmienda, scr'n 
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trasladados a otro establecimiento apropiado al objeto.y 

destino a el, para que cumplan ab! los seis meses restantes. 

~n dicho establecimiento no habr' ya incomunica-

c16n algunn y se les podr' permitir que salgan a desempefiar 

alguna comis16n que les conriera o buscar trabajo entre 

tanto se les otorga su LIBERTAD PREPARATORIA. 

ARTICULO 136,- (REFORMADO). Los reos que por su 
buena conducta, deban salir ya del segundo período de la 

prisi6n y que hayan dado pruebas de arrepentimiento y en- -

mienda suricientes, ser&n trasladadoo al departamento del -

tercer periodo en donde permanecer&n seis meses por lo me--

nos. 

En ~ate Último departamento no habr~ ya incomuni

caci6n alguna, y si la conducta, del reo ~uere tal que inspl_ 

re p1ena conrianza en su enmienda. se le podr~ permitir que 

ea1gan a desempefiar a1guna comisión que le conriera o 

buscar trabajo entre tanto se 1e otorga 1a LIBERTAD PREPARA 
TO RIA. 

Si 1a pena fuere menor de dos aftas. los reos per

manecerán por 1o menos en el departamento del tercer per!o

d~, y si fuera 1a priai6n ordinaria, todo el tiempo que fa~ 

tare para completar el término que establece e1 Art!cu1o 75 

pero sin que 1a permanencia en dicho departamento pueda ser 

menor de seis meses. 
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Bl LA LEY REGLAMENTARIA DE 1897. 

"Ea importante recalcar que la presente Ley Regl~ 

mentaria de la libertad preparatoria era la segunda en su -

especie y que siendo expedida el 8 de diciembre de 1897. no 

~ue sino hasta el 24 de septiembre de 1900, recha en que se 

rund6 la Penitenciaría de M~xico, cuando comenz6 ~u vigen-

cia y por DECRETO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1897 rue expedidn,

rnisma que fue dividida en tres eeccionea". (5) 

I. De la libertad preparatoria de los reos que extingan

su condena en la Penitenciaría de M6xico. 

rr. De la Libertad Preparatoria de los reos que extingan 

condena en establecimientos diversos a la peniten

ciaría de México. 

III. Disposiciones Generales. 

PRIMERA SECCION. 

ARTICULO 1.- A loe reos que extingan su condena en 

la Penitenciaría de México, se les ~oncederá la LIBERTAD 
PREPARATORIA• con:t'orme al Artículo 74 del C6die:o Penal.• re

formado por decreto del 5 DE SEPTIEMBRE DE 1896 y 75 Y 99 -

del C6digo Penal vigente de 1871. 

ARrICULO 2.- La direcci6n de la penitenciaría. al 

ingresar el reo al tercer período penitenciario inventi-

(5) SODI DEMETRIO. 
NUESTRA LEY PENAL TOMO I 
EDITORIAL BOURET. 
PRIMERA EDICION. 
MEXICO 1917. PAG, 259 
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go.r' si Este posee bienes o recursos baatantes para subsis

tir honradamente, de no ser así, 1e prevendr' que proponga 

persona solvente y honrada para que se obligue a proporcio

narl.e el trabajo necesario para subsistir hasta que se 1e 

otorgue la libertad derinitiva. 

ARTICULO 3.- La direcci6n de la Penitenciaría un 

mee antes de que el reo haya de cumplir el tiempo que le e~ 

rresponñ& permanecer en el tercer período. dar& aviso al 

tribuna.1 ... competente par& conceder l.a LIBERTAD PREPARATORIA

con todos l.ps int'ormee necesarios. 

ARTICULO 4.- Recibido el intorme, se pasar' al -

M1nie11e~~o PGblico para que pida dentro de tres d!as y ens~ 

gu.ida._se dará cuenta al tribunal para que decida e 1 es o no 

de. conccideree l.a LIBERTAD PREPARATORIA. 

ARTICULO 5,- Si de1 in:torme aparece, que e1 reo

ha paddo. sucesivamente por 1os tres per!odos penitencia- -

rios Y. que'h~. permanecido en cada uno de ellos el tic•po 

que l; corresponde con:torme a La ley, que posee bienes o r~ 
~ ~ 

cu;ao• pa~a subsistir honradamente y que a :tal.ta de estos -

ha- q~dado suscrita 1a obligaci6n a que se re:tiere la segu~ 

da.?-~;te -~-el. art!c?:11o dos, el. tribunal. con éste G.nico :tundA 

me~;- otorga~ la l.ibertad preparatoria sin entrar en ·nin-
...;:.-:- . 

guaa ~ase de aclaraciones. 

ARTICULO 6. - El reo comenzará a disfrutar de l.a-

11..bertad pr~paratoria, cuando hubiere cumpl.ido el tiempo de 

l~~ eñ· el. tercer pcr!odo y 11.enando loa requisitos que de-

t~miQ~- el regl.amento de la Penit.enciar!n. de México para S.! 

lir de dicho per~odo. 
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ARTICULO 7.- Si ·despu~s de remitido a1 tribunal

e1 informe que previene e1 art!cu1o 3. e1 reo no cometiere 

algGn delito o falta que según e1 reglamento de la Peniten

ciaría, amerite su retroceso al segundo o tercer período. -

1a Dirección lo comunicará inmediatamente al Tribunal para 

que se suspenda el curso de expediente o para que se revo-

que 1a concesi6n de la libertad si ya se hubiese otorgado, 

devolviendo en ou caso el salvoconducto para que se inutil¿ 

SECCION SEGUNDA. 

ARTICULO a.- Los r~on que extingan BUS condenas

en establecimeintos diversos a la de la Penitenc.iar!a de Mf 

xico, podr~n obtener su libertad preparatoria, conforme a -

loe art!culoe 74, 75 y 99 del C6digo Penal de 1871, segGn -

1o prevenido en el artículo 3 transitorio de1 decreto de1 

DE SEPTIEMBRE DE 1896. 

ARTICULO 9.- Para obtener1a, presentar~n una so-

1icitud a 1a Junta de vigi1anc1a de 1a c'rce1, donde se - -

haye extinguiendo su condena, o a1 Jere de 1a prisión donde 

exista Junta de vigi1ancia, pidiendo que se in~orme ace~ 

ca de su conducta en 1os términos del ert!culo 99 del C6di

go Penal de 1871 y ae remita expediente a1 tribuna1 reopec

tivo. en dicha solicitud 1os reos pro~ondr'n persona so1ve~ 

te y honrada que se obligue a proporcionRr1es trabajo dura~ 

te todo e1 tiempo de 1a LIBERTAD PREPARA~ORIA. La persona 

propuesta ~irmar& la misma solicitud en prueba de acepta- -

ci6n. 

ARTICULO 10.- Recibido e1 expediente 1o paear~ -

a1 Ministerio PÚb11co para_ que pida dentro del t"1;rcer d!a .. -

E1 Ministerio Público y el reo, podrán pedir se les reciban 

pruebas sobre 10• hechos que quieran Justi~icar. 
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ARTICULO 11,- Con el pedimento del Ministerio P.Q 

blico y en su caso las pruebas rendidas al tribunal, decid_! 

rá si es de concederse la LIBERTAD PREPARATORIA. 

ARTICULO 12,- El tribunal calificar& ia idonei-

dad de la persona propuesta por e1 reo, para efectos de la 

fracci6n tercera del Artículo 99 del C6digo Penal de 1871. 

ARTICULO 13,- Concedida la LIBERTAD PREPARATORIA 

extender& un salvoconducto para el reo y se remitirá al 

Jefe de la prisi6n respectiva. 

SECCION TERCERA. 

ARTICULO 14,- La LIBERTAD PREPARATORIA ser& oto!:_ 

gada: 

I. Por el Tribunal Superior del Distrito Y'"ederal, en - -

acuerdo pleno a los reos condenados por los tribuna-

les de dicho distrito y a loe del partido norte de BJ?; 

Ja Cali~ornia. 

II. Por los tribunales superiorea de los territorios. a -

los reos condenados por loa tribunales en sus respec

tivas demarcaciones. 

III. Por el tribunal que baya pronunciado 1n oentencia eJ~ 

cutoria a loe reos ~ederales. 

ARTICULO 15,- El tribunal que conceda la LIBER-

TAD PREPARATORIA seHalará e1 lugar, Distrito o Estado en 



que deba rccidir e1 agraciad~, conci1iando que pueda propo~ 

cionarse trnbaJo y que su permanancia en el 1ugar 

1e asigne no sea un obstnculo para su enmienda. 

que se 

ARTICULO 16,- Concedida 1a LIBERTAD PREPARATORIA 
se extender' un salvoconducto, que sar~ firmado por e1 pre

sidente del tribunal, por el magistrado si e1 tribunal ~ue

re unitario o por e1 Juez y ~dem's en todo caso por el 

cretario del tribunal. 
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Cl LOS TR~AJOS DE REV!S!ON DEL COD!GO PENAL 
DE 1912. 

In~ciado el siglo XX se ve!a imperante la necesi

dad de adecuar la legislación penal para que regulara las -

conductas que requer~an las neceaidades de nqu~l tiempo. 

pues por todos es bien sabido que el progreso de una naci6n 

lo determina el avance social, político, económico y cul~u

ral de un pueblo, aspectos que traen aparejados los logros 

que Este maniriesta en todo lugar y tiempo históricamente -

determinado. Motivo por lo que en materia penal se reque-

r~a que la legislaci6n penal que databa de 1871 sufriera 

las reformas y adecuacicnes que requería la ~poca de aqu~l 

tiempo. ''Es as! que en 1903 la Secretaría de Justicia de-

signó a los Licenciados Miguel s. Macedo, Manue1 Olivera T2 

ro y Victoriano Pimentel. comisionados para revisar e1 C6d~ 

go Penal de 1871 y que de la mioma torma adecuaran las re-

~ormas que se consideraran como necesarias, para retormar -

1a legislaci6n penal a los tiempos de aqu61 entonces''· (6) 

"La mencionada comiei6n tue preoidida por el C. -

Lic. Miguel S. Macedo. tomando como base el respeto a los -

principios generales del C6digo Penal de 1871! err·eu expoe~ 

ci6n de motivos, consider6 a la LIBERTAD ~REPARATORIA como 

"Una Instituci6n bell~sima que, combinada Jcon la retenci.6n 

del reo despuee de haber extinguido su condena, si durante 

ella ha observado mala conducta, se aproxima al sistema 11~ 

mado de la condena indeterminada, en la que los tribunales 

no seftalan el tiempo que el delincuente ha de permanecer en 

(6) OFICINA XMPRESORA DE ESTAMPILLAS, PALACIO NACIONAL 
LOS TRABAJOS DE REVISION DEL CODIGO PENAL 
TOMO IV. 
MEXICO 1914. PAGS. 38 A 41. 



prisi6n, Sino que ésta queda a juicio de 1a administraci6n

de 1as prisiones, seg~n 1a conducta que el reo observe du-

rante su rec1usi6n y las observaciones que se hag~n acerca 

de sus inclinaciones y moralidad para preveer su conducta 

rutura, pero desgraciadamente 1a LIBERTAD PREPARATORIA de1 

mismo modo que todas las instituciones que pertenecen a un 

grado de cultura y desenvolvimiento social alto y per~ecci~ 

nado, exige para que su ap1icaci6n pueda dar buenos result~ 

dos, que haya prisiones organizadas, cuya administraci6n e~ 

t~ confiada a un personal de alta inetrucci6n y gran recti

tud, para que pueda apreciar el estado moral de cada delin

cuente, que haya policía bastante eficaz para que pueda vi

gilar a los reos liberados y poner en conocimiento de 1& a~ 

toridad judicial ou mala conducta cuando la observen''. (7) 

Es importante hacer ver que el presente proyecto

no fue m's que eso un proyecto que nunca pudo llevarse a lu 

pr,ctica, debido fundamentalmente a los problemas políticos 

y sociales por los que atravesaba el país con el movimiento 

revolucionario, de la misma ~orma haremos los comentarios -

m~s apropiados que creo pertinentes, respecto a1 contenido 

eoencia1 de la concepci6n 1ega1 de la LIBERTAD PREPARATORIA. 

1a cua1 por razones obvias es menester tratarlas en el pre

sente estudio. 

11 L& LiaERT~D FREPAR~TORIA. Es 1a que en calidad

de condiciona1, revocab1e y con 1ae condiciones y restric-

ciones que expresan 1os siguientes art{cu1os, se concede a 

los reos que acrediten su arrepentimiento y enmienda, me- -

dinnte una buena cond~ct~ que con hechos po~itivos justiri-

(7) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL 
DERECHO PENAL PARTE GENERAL 
BDITORIAL PORRUA 
PRIMERA EDICION 
MEXICO 1938. PAGS. 428 Y 429. 
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qu~ que ha contrn!do hábitos de orden, trabajo y mora1idad

y muy particul.armente que ha dominado 1a pasión o inc1ina-

ci6n viciosa que lo conduJo-a1 del.ita (Artículo 156 BIS) .. 

"En el mismo proyecto se sei'lalnbnn tambil!n unn s~ 

rie de requisitos, mismos que tendrían por objeto darle más 

consistencia & ~eta inetituci6n, 1os cual.ea de conf'ormid&d 

con la expoeic~6n de motivo~ f'ueron se"nl.ndos en loe traba

Jos de reviei6n en 1os siguientes t~rminos .. "Los muy hono

rables Magistrados del Tribunal. Superior, Lic. Manuel Ma- -

teas Alare6n y Angel Zaulasn, en su aotudio de proyectos de 

re~ormas &1 C6digo Penal., dice: La LIBERTAD PREPARATORIA.

"Esta gracia es una moderación que se hace a l.a severidad -

de l.a pena y a1 r~gimen penitenciario, emp1eando un nuevo -

est!mulo para 1oa hombres, que una vez se separaron de1 oe~ 

dero de bien, vuelvan sobre sus pasos y se conviertan en o~ 

res ~tiles a la sociedad y a sus ramilias". Es decir, que 

el legislador ha querido contar con dos elementos para reR~ ' 

nerar al delincuente, el rigor y 1a severidad de las penas.·· 

La agravaci6n de el1oe en determinados caeos y la esperanza! 

de la remisi6n de la duraci6n de las penas''. (8) 

De contormidad con lo expresado anteriormente en

los comentarios al proyecto de revisi~n de 1912, haremoo -

las siguientes consideraciones al respecto, para tratar de 

demostrar 1as caracter~sticas y lo5 matices que la comiai6n 

de revision del C~digo Penal de 1912 pretend!a darle, en 

runci6n de los requisitos eotab1ecidon en el propio proyec

to. 

(8) CENICEROS JOSE ANGEL Y LUIS GARRIDO 
LA LEY PENAL MEXICANA 
EDITORIAL BOTAS. 
PRXHERA Bnrcrow. 
HBXICO 1934. PAGS. 282 Y 283. 
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r.. "Extinguir las condenas en establecimiento!l debida.me!!. 

te organizados, que permitan 1a observaci6n y conoc~ 

miento individual de los presos para ju~gar su reroL 

moral. 

II. La rererencia expresa al paso por los períodos gra-

duales de las penas. 

III. Hechos positivoa que probar~n que el sentenciado se

hab~a arrepentido y enmendado y muy especialmente 

que hab!a dominado la pas16n o inc1inaci6n que lo 

había conducido al delito. 

IV. Que alguna persona solvente se obligue a vigilar la 

conducta del reo, inrormar mensualmente, presentando 

cuantas veces fuere necesario y a pagar si no cumpl~ 

la cantidad que haya rtjado el tribunal, la cual se

rá de $ 50.00 a $ 5,000.00. 

V. Erectiva vigilancia durante la LIBERTAD PREPARATORIA. 

VI. Que al revocarse• no se pueda otorgar de nuevo cual

quiera que sea la condena de que se trate. 

VII. Que sea condicional. 

VIII. Que se tengan juntas protectoras que sostuvieran 

ral y materialmente a 1os liberados". (9) 

(9) REVISTA DE DERECHO PENAL. 
ALGUNOS ERRORES Y ABSURDOS DE LA LEGrSLACI:ON PENAL DE ·1931 
u.MAJlllZ JOSE. 
INACXPE TOMO rr. 
MEXICO 1942. PAGS. 126 Y SIGUIENTES. 
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Las reformas cient!rico - Jur~dicas que la comi-

si6n de revisi6n pretendía dar1e a dicho proyecto, aunque -

fue terminado el 11 de junio de 1912, no fue utilizado p~rn 

el fin que fue creado, o sea que nunca fue promulgado, por 

consiguiente no regul6 las conductas que ~1 mismo tipifica

ba, y por lo tant~. no -regulaba de una forma adecuada las -

necesidades que requerin el pa~s en aquellos tiempos, debi

do principalmente a los cambios internos que se daban 

nuestro paíe. 

Carranca y TruJi11o dice a1 respecto "Los trabn

Jos de esta comisión, no recibieron consagraci6n legislati

va, por su inactividad y porque las convulsiones internas -

del país llevaron a los gobiernos a atender preocupaciones 

de m~s notoria vigencia y va1ía, la revoluci6n abanderada -

por las reivindicaciones popu1ares, con las libertades e~e~ 

tivne, con ln igun1dad socia1 y econ6micn, luch6 hastn de-

terminar a las clases desposeidas del poder imponiendoles -

el estatuto de 1917''. (10) 

(10) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL 
EL DERECHO PENAL MEXICANO. PARTE GENERAL. 
EDrTORtAL PORRUA. 
ONCEAVA EDICION. 
MEXICO 1976. PAG. 125. 
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Dl EL CODIGO PENAL DE 1929, 

"Al ir paul.a.tinamente recupero.ndose la paz pú

blica. la inquietud reformo.dora volvi6 a tomnr cuerpo, has

ta que en uso de las fo.culta.den que le confiri6 el congreso 

del.a Uni6n, el Presidente EMILIO PORTES GIL, expidi6 el C~ 

digo Penal del 30 de septiembre de 1929, que entr6 en vigor 

hasta el 15 de diciembre del mismo affo''. (11) 

11 A juicio del L~cenc~ado Almaraz en el C6digo

de 1929 "La LIBERTAD PREPARATORIA no es un benerieio para -
el recluso, porque ln ley penal no se compone de mercedes,

ni se hace para bene:t'ic iar a loa del incuente!i, sino para. d_! 

fender a la sociedad de sus anemigos, ni tampoco es un der~ 

cho que se otorgue al del.incuente, porque su finalidad es -

esencialmente de def'enso. social, consiste en la. desa.pari.- -

ci6n del estado peligroso, fenl'Smeno que solo puede a.preciar 

la n.utorida.d ejecutora de la.s sa.nciones". (12) 

Por lo que respecta a ln. LIBERTAD PREPARATORIA 
dentro del marco legal y debido rundamentn.1mente n que di-

cho c6digo tuvo vigencia dentro del sistema penitencinri.o,

ea necesario hacer menci6n a las rcrormao establecidas en -

esta Instituci6n liberadora la cual hoy ocupa mi tiempo pa

ra su estudio, pues incluyeron importantes modalidades, te~ 

dientes a per1"eccionar el 1"uncionamiento de esta inetitu- -

ci6n, las cuales establecían lo siguiente de los Artículos 

232 n.l 238 del C6digo Penal de 1929. 

c111 CARRANCA Y TRUJILLO RAuL. 
OBRA CITADA. PAG. 126 

(12) CENICEROS JOSE ANGEL Y LUIS GARRIDO 
LA LEY PENAL MEXICANA 
EDITORIAL BOTAS. 
PllXMERA EDICION. 
11EXXCO 1934. PAG. 173. 



36 

ARTICULO 232.- Llamese LIBERTAD PREPARATORIA, 

1a que en ca1idad de condiciona1 y revocab1e, y con todas -

1as restricciones que expresan 1os siguientes artículos, se 

concede al reo que lo merezca, por su buena conducta, Just.!_ 

ficada con hechos positivos, que demuestre que ha con~ra!do 

h&bitos de orden, trabajo y moralidad y muy particularmente 

que ha dominado la pasión o inclinaci6n viciosa, que lo CO!!, 

dujo al delito. 

Al observar el contenido del presente artículo 

encontramos que tiene innovaciones de car(cter trascenden-

tal, debido fundamentalmente a ello, motivd la mente de la 

comisi5n del Código de 1931 a contemplar características e~ 

mo que era condicional, de la misma forma ya no era consid~ 

rada como una gracia pues eegGn la comiei6n, no es un dere

cho que se otorgue al delincuente, porque su rinalidad es -

esencialmente de derenea social. Adem~s la concepc15n de -

la misma en el c6digo de 1871 estaba contemplada en varias 

disposiciones, entre tanto que en este c6digo se encontraba 

contemplada en un solo nrtícu1o. 

ARTICULO 233.- Solo los reos que extingan su

condena en establecimientos penales organizados, baJ~ el r~ 

gimen del trabajo, conforme a los preceptos de este codigo 

que permitan la observaci6n y conocimiento individual de 

los reclusos para juzgar de su regeneraci6n y siempre que -

hayan pasado sucesivamente por los períodos establecidos, -

se les dispensará condicionalmente de una parte del tiempo 

que les falte para cumplir su condena, concediendoles LIBE~ 

TAD PREPARATORIA. 

ARTICULO 234,- Son requisiton indispensnblen

para alcanzar la LIBERTAD PREPARATORIA: 
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I. Que c1 reo haya reparado el daao. 

II. Que haya pasndo por los períodos de su sanci6n y que 

aún cuando ésta no loa tuviere, haya observado buena 

conducta en la tercia de su duraci6n. que de a 

cer su arrepentimiento y enmienda. no estimandose e~ 

mo prueba suficiente de ésta la buena conducta nega

tiva, que consista en no infringir los reglamentos -

del lugar de detenci6n. sino que necesita adem~s, 

que el reo Justifique con hechos poaitivoo haber co~ 

traído a Juicio del consejo supremo de defensa so- -

cial, h'bitos de orden, trabajo y moralidad, y muy -

particularmente que ha dominado la pasi6n o inclina

c i6n que lo condujo al delito. Y 

III. Que alguna peroona solvente, honrada y de arraigo, -

se obligue a vigilar la conducta del reo e informar 

menoua1mente acerca de ellflo ya presentli.ndolo siempre 

que para ello sen requerid03ya pagar ni no cumple, -

en los términos que prevenga el renpectivo reglamen

to. la cantidad que hubiere fijado e1 conocjo supre

mo al conceder su libertad. la cual será de $ 50.00 

como mínimo, 1a fianza podr& ser dispensada por el -

Consejo Supremo de Def~nsn y Previsi6n Social, cuan

do ~l reo carezca en absoluto de bienes y de persa-

nas que se constituyan fiadoras suyas, pero deber' -

subsistir dicha obligaci6n para lo que se estime pr~ 

cedente. 

ARTICULO 235.- E1 o.graciado con 1a libertad -

prep~rntoria ~eberG rccidir durant~ todo el ti~mpo de ella 

en el lugar que le t1ayn fijado El Consejo Supremo de Defen

sa y Prevención Social al hacerle la concesión. la designa

ción se hará conciliando las constancias de que el reo pue-

da proporcionarse trabajo, en el lugar que le fije, con 

el hecho de que su permanencia en el lugar no sea un obs- -
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taculo para su enmienda. 

ARTICULO 236 1 - Siempre que el agraciado con -

la LIBERTAD PREPARATORIA tenga durante ella mala conducta, 

o no viva de un trabajo licito, si carece de bienes o ~re-

cuenta los garitos o tabernas o se acompafta de ordinario de 

gente viciosa o de mala rama, se le privar' nuevamente de -

su libertad para que extinga toda parte de la sanción de 

que se le hab!a hecho gracia y la retenci6n correspondiente 

sea cual ~uere el tiempo que tiene de estar disfrutando de 

la LIBERTAD PREPARATORIA. 

ARTICULO 237,- Al reo a quien se le hubiere -

revocado la LIBERTAD PREPARATORIA, no se le podrá otorgar -
de nuevo, sino en condena distinta por delito de diverso s! 

nero que el que hubiere motivado la primera. 

ARTICULO 238,- Los reos que salgan a disrru-

tar de la LIBERTAD PREPARATORIA quedar~n bajo el cuidado y 

vigilancia del Consejo Supremo de Defensa y Prevensi6n So-

cial, el cual se informar' mensualmente sobre 1a conducta,

medios de vida y domicilios de aquellos. 

Al hacer una breve consideraci5n acerca del 

contenido de los artículos ya transcritos, observBmos que -

erectivamente se trataba de buscar caminos para evitar 1a -

criminalidad, pero de una rorma u otra trataban de buscar -

el mal en los delincuentes y no en los remedios pura evLtar 

la criminalidad, tratando de evitar la readaptaci6n Docial 

de una m~nera integral del interno, la LIBERTAD PREPARATO-

RIA era una de las instituciones que contemplaba el CGdigo 

Penal de 1929, la cual se trataba de buscar el remed~o -

para descubrir ei ma1 socia1 de1 del1ncuente 9 en run~ión de 
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lo a~teriormente expuesto. 1a LIBERTAD PREPARATORIA de- con~ 

formidad con este c6digo, estab1ec!a 1o siguiente: 

I. Que es una libertad condicional. 

11. Que necesario un sistema organizado con base en el 

régimen del trabajo y con miras a la observaci6n y c2 

nacimiento del recluso. 

III. Que se haya reparado el dafto causado. 

IV. Que haya transcurrido la tercera parte del tiempo fi

jado para ln pena y observado buena conducta. 

V. Que introdujo una notable y elogiosa novedad al prop~ 

ner la creación del Consejo Supremo d~ Defensa y Pre

vensión Social, mismo que tendr!n las siguientes fun

ciones: 

a) Conceder la LIBERTAD PREPARATORIA. 

b) Calificar la idoneidad del riador propuesto. 

e) Averiguar si el reo ha contra!do hábitos de orden. 

trabajo y moralidad y muy particu1armcnte de haber 

dominado la pasi6n o inclinaci6n que lo condujo a 

delinquir. 

d) Imponer las sanciones al riador. cuando no cumpla 

con las obligaciones que le impone la ley. 

e) Dispensar al re? lu rinnzn en ca3o de no tener bi~ 

nes propios o personn que se obligue a cubrir la -

rianza c~rrespondiente. 

f) Vigilar y cuidar a los reos~ cuando estos obtengan 

su LIBERTAD PREPARATORIA. 
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g) Revocar 1a LIBERTAD PREPARATORIA. 

Francisco Gon~(lcz de la Vega hace la siguien

te crítica al presente C6digo: ''Este C6digo Penal, no cum

pli6 su objeto ni t~cnicamente ni en la prRctica de su apl~ 

caci6n, debido por lo que se rerlerc a la técnica, a que 

los principios esenciales que lo 1nrormaron "IN MENTE'' ae -

encontraban nulificados, negadoo categoricamente, en el de

sarrollo de su propio articulado y debido, por lo que hace 

a su aplicaci6n diaria, a suo omisione~,contradiccionea y 

yuxtaposiciones", agregando el mencionado autor "No debe -

sin embargo, desconocerse el hecho significativo de que el

C6digo Penal de 1929 logró aglutinar un haz de inquietudes 

cien~!~lcas, antes dispersas. despertando en 1os jur!stas -

mexicanos el claro anhe1o de una reforma integra1 de 1as 

atribuciones Jur~dico-penales que por 1a ley de inercia se 

resist!an a ser desa1ojadas atrincher~ndose en e1 venerable 

monumento que edi:t"icara Don Antonio Mart1nez de Castro". 

( 13) 

EL CODIGO FEDERAL DE PROCBllMIENTOS PENALES DE 1908. 

Las normas instrumenta1es de carácter adjeti-

vo, mismas donde se encontraba contemplado e1 procedimiento 

para 1a obtenci6n de la LIBERTAD PREPARATORIA. quedaban es

tablecidas en el propio C6digo de Procedimientos Peno.les F~ 

dera1 de 1908. de1 Art!culo 420 al Art!culo 444 en su títu-

1o VI• ca.p!tulo I, mismo que regulaba el._ procedimiento para 

su "Jbtención. 

(13) GONZALEZ DE LA VEGA FRANCISCO. 
EL CODXGO PENAL COMENTADO. 
~EDXTORLAL PORRUA. 
PRIMERA EDICION. 
MEXICO 1976. PAGS. 21 Y 24 
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ARTICULO 420.- A los reos que extingan su CO!l 

dena en la Penitenciaría de M~xico, se les conceder! la LI

BERTAD PREPARATORIA conforme a los Artículos- 74 de1 Código 

Penal reformado por decreto del 5 de septiembre de 1896 y -

75 y 99 de1 propio c6digo. 

ARTICULO 421,- Luego que un reo ingrese al 

tercer período penitenciario.- Conforme a1 Artículo 136 y 

demás relativos del C6digo Penal reformado, la dirección de 

la Penitenciaría investigar& por los medios que estGn a su 

alcance y los que 61 mismo proporcione, si posee bienes o -

recursos bastanteo para subsistir· honradamente. Si reault~ 

re que el reo no posee tales bienes o recursos, la direc- -

ción lo prevendr' para que proponga persona solvente, que -

se obligue a proporcionarle el trabajo necesario para sub-

sistir honradamente hasta que se 1e otorgue la 1ibertad de

~initiva, 1a misma Direcci6n cnli~icnr' la idoneidad de la 

persona propuesta y har' que ~eta suscriba el documento 

rre spondiente. 

ARTICULO 422, -· La Direooi6n de lo. Penitenoia

r!a, un mes antes de que el reo haya de cumplir el tiempo -

que 1e corresponda permanecer en e1 tercer per!odo, dar' 

aviso nl juez o tribunal que haya pronunciado 1a sentencia 

que cnusn ejecutoria y remitir' un informe en que conste: -

La condena o condenas de1 reo, e1 tiempo que ha de permane

cer en cada uno de los per!odos, si posee bienes rn!ces o -

recursos para subsistir honradamente o si ha quedado exten

dida la ob1igaci6n n que se reriere la segunda parte del a~ 

t!culo anterior y el lugar que el reo solicite qui! se le f'.!_ 

J~ para au rtsidencia. Con el informe se reDitir& un rctr~ 

to rotogr&f'ico de perfil y 1a signaci6n antropométrica de1 

reo. 



ARTICULO 423.- Recibido el inrorme, se pasara 

a1 Ministerio PGb1ico. para que pida dentro de tres d!as lo 

que corresponda. el Juez o tribunal resolverá sin m's subs

tanciaci6n, si es o no de concederse la LIBERTAD PREPARATO

RIA. 

ARTICULO 424,- Si del inrorme aparece que el

reo ha pasado sucesivamente por los tres per!odos peniten-

ciarios y que ha permanecido en cada uno de ellos el tiempo 

que le corresponda conrorme a la ley, que posee bienes o r~ 

cursos para subsistir honradamente y que a ra1ta de ellos - . 

ha quedado suscrita la obligación a que se reriere el art!

culo 421, el tribunal o Juez, con este rundamento otorgará 

la LIBERTAD PREPARATORIA, sin entrar en ninguna otra clase 

de apreciaciones. 

ARTICULO 425,- El reo comenzará a disfrutar -

1a LIBERTAD PREPARATORIA cuando hubiere cumplido el tiempo 

de 1ey en e1 tercer período y llenado los requisitos que d~ 

termine el reglamento de la penitenciaría para salir de di

cho período. 

ARTICULO 426,- Si despu~s de remitido al tri

bunal o Juez el inrorme que previene al Artículo 422, e1 

reo cometiere algGn delito o ra1ta que, aegGn el reglamento 

de la penitenciaría amer~te su retroceoo al segundo per!od~ 

la direcci6n lo comunicará inmediatamente nl tribunal o - -

Juez para que suspenda el caso del expediente o para que se 

revoque la conceai6n de la liber~ad, si se hubieoe otorgado 

devolviendo en su caso el salvoconducto para que se inutil~ 
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ARTICULO 427.- Los reos que extingan en un e~ 

tabl.ecimiento diverso de 1a penitenciaría de Mt;xico • podr&n 

obtener su LIBERTAD PREPARATORIA conforme a 1os art!culos -

74, 75 y 99 del C6digo Penal de 1871, segGn l.o prevenido en 

eL art!cul.o 3 transitorio del decreto del 5 de septiembre -

de 1896. 

ARTICULO 428,- Para obtener, l.os reos presen

tarll.n una solicitud a l.a junta· de vigilancia de l.o. c!rcel -

donde se hall.aren extinguiendo su condena o al Jere de la -

prisi6n donde no haya Junta, pidiendo que se inrorme acerca 

de su conducta en l.os términos del artículo 99 del C6digo -

Penal. y se remita el. expediente al Tribunal. o Juez respect~ 

vo. En dicha aol.icitud los reos, propondrán persona sol.ve~ 

te que se obligue a proporcionarles trabajo decente durante 

e1 tiempo de la LIBERTAD PREPARATORIA. la persona propuesta 

firmar' la misma solicitud en prueba de su aceptación. 

ARTICULO 429,- Recibido e1 expediente, el Tr~ 

bunal o Juez lo pasará a1 Ministerio Público y al reo para 

solicitar se les reciba prueba sobre los hechos que quieran 

Justificar. 

ARTICUlO 430,- Con e1 pedimento de1 Ministe-

rio PGblico y en au caso con las pruebaa rendidas. el trib~ 

nal o juez decidir' si es de concederse la LIBERTAD PREPAR~ 

TORIA. 

ARTICULO 431.- El Tribuna1 o e1 Juez caliri~.!!. 

r' la idoneidad de la persona propuesta por el reo para los 

e~ectos de la fracci6n III del Art~culo 99 del C6digo Penal 

practic,ndo al erecto las diligencias que juzgue convenien

tes. 
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ARTICULO 432,- Concedida ia LIBERTAD PREPARA
TORIA. se extender& un salvoconducto para e1 reo y se remi

tirá al Jefe de la prisión respectiva. 

ARTICULO 433.- El Tribunal o Juez que conceda 

la LIBERTAD PREPARATORIA, seaalará el lug~r en que deba re
sidir el agraciado y al hacer esta deoignación, preferirá -

la localidad en que el reo pueda proporcionarse trab~Jo y -

en que su permanencia no sea un obat~culo para su enmienda. 

ARTICULO 434,- Concedida ia LIBERTAD PREPARA
TORIA, se extender' al reo un salvoconducto que será tirma

do por el presidente de la sala. por el Magistrado de Cir-

cuito o por el Juez respectivamente, en todo caso por el S~ 

cretario que corresponda. 

ARTICULO 435,- Ei saivoconducto se remitir( a 
la Direcci6n de la Penitenciar!a o al Jere de la prisi5n PA 

raque la entregue al reo. al ponerlo en libertad y en 'ste 

acto le har• au•cr1b1r prev1aaeute un acta en que conste 

que recibe dicho salvoconducto y que ee oblisa a no separaL 

se sin permiso de la autoridad que le concede 1a LIBIRTAD -
PREPiRATOBIA del lugar que aquglla le haya aeftalado para au 
residencia. 

En caso de que el agraciado éon la LIBERTAD 

PREPARATORIA obtenga permiso para cambiar de residencia. ae 

presentará a la autoridad política del lugar a donde vaya a 

residir y exhibir' ante ella el documento que Justirique -

haber dado aviso del cambio a la autoridad política de su -

anterior domicilio. 
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ARTICULO 436,- La d1recci6n de ia Penitencia
ria o el Jete de 1a prisi6n al poner a1 reo en LIBERTAD PR~ 

PARATORIA. lo comunicar~ al Tribuna1 o Juez que la hubiere 

concedido y a la primera autoridad pol!tica de1 lugar sefla-

1ado para su residencia del mismo reo para los erectos del 

artículo 99 del C6digo Pena~. si el lugar no estuviere en -

el Distrito o Territorio Federales, el aviso se dará a la -

Secretaria de Gobernaci6n, a fin de que por su conducto se 

comunique a la autoridad que corresponda. 

ARTICULO 437 1 - Cuando el agraciado incurriere 

en alguna de las talt&e expresadas en el Artículo 100 del -

Código Penal, la autoridad pol!tica, dar& parte al tribunal 

o juez que concedi6 la LIBERTAD PREPARATORIA, a rin de que 

oyendo previamente al. reo y al Ministerio PGbl.ico y reci- -

biendo las pruebas que ofrezcan. decida si aqu~ll.a debe o -

no revocarse. cuando el agraciado cometiere un nuevo delito. 

el Juez de la causa remitir~ copia certificada de la &ente.!!. 

cia que cauoe ejecutoría al Juez o Tri buna.l que otorg6 l.a -

libertad. quien de pl.aoo decretará l.a revocac16n. 

ARTICULO 438,- Revocada 1a LIBERTAD PREPARATQ 
RIA. ae recoser' e1 salvoconducto al reo que l.o distrute. 

ARTICULO 439',- Bi reo que durante oi tErmino
de la LIBERTAD PREPARATORIA no haya dado ningGn motivo para 

revocarl.a. quedar' al vencimiento de aquGl.• en absol.uta li

bertad y podr' ocurrir al tribunal. o juez que la concedi6 -

para que ~ste haga de plano la declaración correspondiente, 

la cual oc comunicar~ a la autoridad política y a la direc

ción de la penitenciaría o al Jefe de la respectiva prisi5n. 
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ARTICULO 4~0.- El reo prcsenturá el salvocon

ducto de ln LIBERTAD PREPARATORIA, siempre que sea requeri
do l'~r:\ ello por un Magistrado, Juez o Agente Superior de -

la Potic!n y si no lo hicie~e será c&otigado con un mes de 

arresL0, pero sin revocarle 1~ Libertad Preparatoria. 

ARTICULO 441.- Los reos condenados ci varias -

pei1a~, ~Gnque sen por diversas scn~encias oerln considera-

dos pnra todo lo concerniente a la L!BERTAD PREPARATORIA, -

como condenados a una sola pena, ~armando ~sta de la suma -

de todas las condenas y se calcular&n sobre dicha suma to-

dos los t~rminos. 

En este caso conocer' de la LIBERTAD PREPARATQ 
RIA e1 ~uez o el Tribunal que haya impuesto la mayor pena -

de prisiSn. 

ARTICULO q~2.- Las penas impuestas por 1as 

autoridañea Jud1cia1es de 1oa estadoe de1 Distrito Federa1 

o territorios no se tomar~n en coneiderac16n por 1oa~'tr1bu
na1es ~ederalcs para deci~ir sobre 1n 11bertad., pero cuando 

l.a co:~.:-'!dan no se llcvo.rl'in a erecto., sino ,despu'és de que el. 

reo h~Jb cumplido 1a condena impucs~a por- loo primeros o de 

otorgada por los mismos la LIBERTAD PREPARATORIA. 

ARTICULO 443.- La racuitad de permitir a ios

reos ~ue salgan de priai6n con~orme a lo prevenido en el Ar 
t!culo 136 del C6digo Penal ea exclusiva de las autoridades 

administrativas., lna cuales eJercer&n 

disponen l.oa regl.amentoa renpectivos. 

los tGrminos que -

ARTICULO 444.- La conceoi6n de ia LIBERTAD 

PREPARATORIA así como su revocaci6n se comunicará a 1a Sc-

cretaria de Justicia. 
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EL COD!GO PENAL DE 1931. CLEGISLACION VIGENTE> 

tl ir paulatinamente analizando las legislaci~ 

nea que en m,terin penal dieron origen a nuestra institu- -

ci6n, de 1a linmn forma ir contemplnndo los cambios trascc~ 

dentales que ha experimentado ~a:.~: en su ~ormn como en el 

fondo, desde el punto de viota leg~l, iniciaremos la exposl 

ci6n del presiente tema, que tiene por obJeto 11 encuadrar le

galmente nuestro estudio de cor.r~~~idad con ln legislaci6n 

vigente. 

"Debido principalmente a lo adopci6n de crite

rios Jurídicos de la eocuela cl&sica y positiva, enrocando 

al punto de ~ista cient!rico, el C6digo Penal de 1929, ~ue 
un rotundo f~acnao, por lo que se d~termin6 que n la mayor 

brevedad pooilble se nombrara una comisi6n. la cual rue de-

signnda por ,1 c. Presidente Eoilio Portes Gil, mi9mo que -

habr!a. nombr¡do la anterior. A. la nue..,a comisi6n le f"ue C!!, 

cargada 1a r,visi6n de la leg1slaci6n en materia penal, en 

l~ comisi6n ~ab!a. miembros redactores con voz y voto y - -

otros desproJisto de &ste Glti~c. 

En I • misma obro. TRATADO DE DERECHO PENAL Tomo 

I. Luis Jim~nez de AaGa. continGa diciendo: De conrormi-

dad con el a~lerdo pre¿idencial de ~echa 2 de los corrien-

tes, la. coml•li6n redactor o. de los C6digos Penal y de Proce

dimientos Pcnlales. qued6 intc~rada por nueve miembros de 

los cuales 5 correapond!an a: 

- Un represe~tante de la Secreto.r!n de Gobernaci6n. 

Un represen~ante de la Procuraduría Oenera1 de la RepGbli ... 
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-Un representa11t~ de ln Procuradur!a General de Justicia 

del Distrito Federal y Territorios Federales. 

-Un representant~ ¿¿l Tribunnl Superi~r del D1S~rito. 
-'·.'- .. · . -- -.----

-Un representant<? de 1os Jueces corre ce iona1es Y de i·as Co!:,. 

ten Penales. Es~~s form~ban parte de 1a Comisi6n Redacto-

rn, mismos que ~en!an voz y voto. 

Ln Comis16n de Información, la cual solo tenia 

voz pero no voto, qued6 integrada por: 

-Un representante de la Secretaria de Gobernaci6n. 

-Un representant~ ~el C~nseJo Supremo de De~ensR j Preven-

si6n Social. 

-Un representante ie la Comisión que rormul6 el Código Pe-

nal en vigor de 1929. 

-Un representante i~ los abogados po~tu1antes. 

Raz6r. por la que una vez dcsignad~s las repre

sentaciones oficiales, la Comlsi6n Red~ctora qued6 integra

da de la siguiente ~orma: 

-De 1a Secretaría de Gobcrnnci6n. el C. Lic. Joug Angel Ce

niceros. 

-De la Procuradur!~ General de la RepGb1ica el c. Lic. Jos~ 

L6pez Liro.. 

-De la Proctirndu~!~ 3encr~l de Justicia del Distrito F~d~-

ral y Territori~l Fe.lerales, el C. Lic. Luis Garrido. 

-Del Tribunal Su~~r!~r de Justicia d~l Distrito Federn1, el 

C. Lic. Alfonso :'=-Ja t:H.l,re. 

-D~ loo Jueces Corr~ccionalcs y Cartee Penalr.s, el c. Lic.

Ernr.sto O. Garza. 
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La Comisión de Inrormo.ci6n rue ampliada de ln

siguiente rorma. en runci6n de los trabajos de rev~s16n: 

-Del Tribunal Su~erior de Justicia del Distrito Federal., 

Don Carlos L. An5eles. 

-Magistrado de~ Tribunal Superior de Justicia., Don J'oDé ~!t

r!a Ortíz Tir~l~. 

-De los jueces ~e las Cortes Penales. Don Alberto R. Vela y 

Rafael Matos Escobedo. 

-Juez y Proresor de Derecho. Don Francisco Gonz~lez de la -

Vega. 

-De la Comisiór. Redactora d~l C6di~o de 1929, Don Emilio 

Prado Aspe y~~~~ Chico Goern~M. (14) 

En 3U exposici6n de motivos TeJa Zabre, Cenic~ 

ros, Garrido y Anseles concreta~n las bases del nueve C6d¿ 

go con unas cua~~as r6rmu1as. V 

''N!~guna escuela ni doctrina, ni sistema penal 

alguno puede serv!r para ~undar integramente 1a construc- -

ci6n de un C6digo Pena1. So1o es posibl.e seguir l.n tenden

cia ecl.~tica y pragm~tica, o sea pr~ctica y rea1izab1e. La 

f6rmula No HAY ~~~!TOS SINO DELINCUENTES debe completarse -

an!, JlO HAY DEL!!l~UENTES SINO HOMBRES, el. delito es un he-

cho contin~ente¡ sui causas son multipl.es; es un resultado 

de ruerzns an~!-5~~1~1~5. La pen~ es un mnl nec~3ario, ~~ 

Just.{ficn por :!!:"''":~~t..,~ CQncr~pt.<'):> pPnn.l·~n: Por 11L int:irnid_!! 

ci6n, la ejemp!~~i1ad, la expiactSn en arnr. d~l bien ~nlcc

tlvo, la nece3i:i'3.-! 1-=- evitar la vrna;'lnzn privurl1-1., ~t:.c. Pr!

ro fundamen~al.me~t~ por la necesidad de con~~rvar ~1 orden 

(14) JIHENEZ DE ASUA LUIS. 
TRATADO DE DERECHO PENAL TOMO I 
EDITORIAL LOZADA 
CUARTA EDICION. 
BUENOS AIRES, ARGENTINA 1964. PAG. 1254 
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social. el ejercicio de la acci6n penal es un servicio pG-

bl1co de seguridad y de orden. La es'cue1a positiva, tiene 

un valor cient!fico como critica y como método, el derecho 

penal es la rase Jurídica y la ley penal el l!mite de la p~ 

l!tica criminal, la sanci6n penal es UNO DE LOS RECURSOS EN 

LA LUCHA CONTRA EL DELITO. La manera de remediar el frac4-

ao de la escuela cl~sica, no la proporciona la escuela pos~ 

tiva; con recursos Jur!dicos y pragmáticos debe buscarse la 

aoluci6n. principalmente por: 

a) Ampliaci6n del arbitrio judicial hasta los límites con~ 

titucionalee. 

b) DisminucilSn de.l casuimllO en los mismos l.!mites. 

e) Individual.izacii5n de las oanciones (tranaÍ.ci~n de J.as -

penas por medidas de seguridad). 

d) Erectiva reparaci6n de1 da6o. 

e) Simp1iricaci6n del procedimiento, racionalización (org~ 

nizaci6n cieot!~ica) de1 trabajo en oricinaa judicia- -

1ea. 

Por otro 1ado. se deber' contar con loa recur

sos de una pol!tica criminal con estas orientaciones: 

l.- Orientaci6n práctica del trabajo de loo presos, reror-

mas de prisiones y cr~aci6n de establecimientos adecua

dos. 

2.- Dejar a loe niftos al margen de la pena represiva. suje

tos a una pol!tica tutelar y educativa. 

3.- Completar 1a runción de las sanciones con la readapta-

ci6n de loe infractor~3 a la vida &ocial, caaoo de li-

bertad preparatoria, condena condicional o reeducaci~n 
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pro~esiona1, etc. 

4.- Medidas socia1es y econ6micas de prevensi~n". (15) 

El Código vigente rie1 a l.a tendencia de adop

tar 1a pena del de11ncuenta, establ.~ci6 la INDIVIDU~LIZA- -

CION·DE LA FEMA, desde el punto de vista Judicia1-adminie-

trativo. 

Desde el punto de vista Judicial los Jueces. -

de acuerdo con el estudio que hagan de la pereonalldad del 

de1incuente, Ar~ículo 52 y aobre las circunst&nciae de la -

oomio16n de1· delito Art{cul.o 51., puede imponer a cada uno -

de el.l.oa, la pena o medida de seguridad adecuada, conforme 

a l.a extenai6n y t€rminos que p~rmita la ley¡ y desde el 

punto de vista administrativo, la individual.izaci6n es rea

lizada por l.os tuncionarios penitenciarios encargados de 

tratam.ieni;o penal. acorta.ndo o aument&ndv l.a5 peno.a impues

tas por 1os jueces, mediante 1a LIBERTAD PREPARATORIA y la 

medida de RETENSIOR. 

"Respecto a la LIBERTAD PREPARATORIA institu-

ci6n ing1esa que como dice el Maestro Saldafta, es la contr~ 

partida d~ la CONDENA CONDICIONAL. puea su runci6n transro,:: 

madora, resulta equivalente. Condicionalmente, sustituye -

en un plan POST-PENAL penas de privac16n de la libertad - -

(por m~e de dos aaoe de prisi6n en M~xico). por medidas de 

seguridad (cuidado y vigilancia de la o.utoridad)" (15) Bis• 

(15) JIM~NE~ DE ASUA LUIS. 
OBRA CITADA. PAGS. 1254 Y SIGUIENTES. 

(15) BIS. CBRICBROS JOSE ANGEL Y GARRIDO LUIS 
•LA LEY PENAL MEXICANA• 
BDICIONBS BOTAS. 
PRIMERA EDICION 
MEXICO 1934. ?AGS. 175 Y 176. 
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El 1egislador del C~digo vigente. estableció -

que procedía cuando se hubiesen cumnlido dos tercios de la 

~cndenn. modiricando en primer t~rmino el requisito de que

para alcanzarla era necesario reparar el daño causado, pues 

esto motivaba desigualdades, ravoreciendo a los reos adine

rados, circunntancia por la que soio-ue dej6 QUE EL SENTEN

CIADO HAYA REPARADO EL DARO CAUSADO u OTORGADO GARANTIA PA
RA CUBRIR SU MONTO, Ar~!culo 84 Fracci6n IV del C6digo Pe-
nal de 1931. 

"Por otro lado, el C~digo Penal vigente previ~ 

ne que el reo adopte a la salida algfin trabajo para poder -

subsistir y no antes como lo exig!a el C~digo Penal de 1671 

porque resultaba muy di~!cil que estando en la cárcel pudi~ 

ra conseguir trabaJo. En cuanto a la cuesti6n de1icada de 

cersiorar~e que ha dominado va la inc1inaci6n o pasi5n vi-

ciosa oue 1o llev6 a delinqu~r". En la misma obra LA LEY -

~ENAL MEXICANA, Angel Cenicera• y Luis Garrido, hacen rere

rencia a Luis Jiménez de Asúa, expuesto en su obra EL NUEVO 

DERECHO PENAL, diciendo: ''Se crean tres comi~iones que dic

taminen sobre las solicitudes que hagan los presos para di~ 

rrutar de su LIBERTAD PREPARATORIA, integradas reopectiva-

mente por el Ministerio PGbl~co, el Juez o Magistrado y el 

Director del establecimiento de reclusi5n que hubiere inte~ 

venido en el caso. Art!culo -8b del C6digo Penal y 58b del 

C6digo de Procedimientos Pena1es. El informe de dichas co

misiones Junto con las pruebas obtenidas por el Departamen~ 

to de Previsi~n Social, sobre la desaparición del estado p~ 

ligroso, aervir!an de base nara que este departamento conc~ 

da o niegue lo. LIBERTAD DE QUE SE TRATE'.' .. ( 16) 

(16) CENIC&ROS JOSE ANGEL Y GARRIDO LUIS. 
OBRA CITAD.A.. PAGS. 1 76 Y 177 (OB .. CITADA DE REPEREHCIA) 
JIMENEZ DE ASUA LUIS. 
EL NUEVO DERECHO PENAL. 
EDITORIAL LOZADA. 
CUARTA EDICION .. 
BUENOS AIRES, ARGENTINA 1965. PAG. 114 Y SIGUIENTES. 
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El trece de agosto de 1931 se promulgó el ac-

tual C6digo vigen~e, por el c. Presidente Pascual Ort!z Ru

bio, quedando establecida la libertad preparatorin en loa -

Art!culos 64 al 87, los cuales establec!ao: 

ARTICULO 84.- El condenado a aanci6n privati
va de libertad por m's de dos aftos, que hubiere cumplido 

los dos tercios de su condena observando con regularidad 

los reglamentos carcelarios, podrá obtener su libertad pre

paratoria con resoluc16n del ejecutivo, previos los infor-

mes de loo cuerpos consultativos que establece el C6digo de 

Procedimientos Penales, bajo las siguientes consideracio- -

I. Que alguna persona nolvente, honrada y de arraigo, se 

obligue a vigilar la conducta del reo e informar men

sual.me~l.te acerca de e1la, presentlí.ndol.o siempre q.ue -

para el.lo ~uere requerida y a pagar, si no cumple, en 

l.os términos que prevenga el. respectivo regl.amento, -

l.a cantidad que se hubiere rija.do al. conceder l.a li-

bertad, le. cual ser' de $ 50.00 como m!nimo. 

II. Que el. reo adopte en el p1azo que le. resol.uci6n dete~ 

mine, oficio, arte, industrio. o proresi6n, si no tu-

viere medios propios de subsistencia. 

III. Que el. agraciado con la l.iberte.d preparatoria, resida 

en el lugar que se determine y del. cual no podrá -

ausentarse, sino 

ve ns i6n Soc íal. 

con permioo del. Departamento de Pre

La designaci6n se hará concil.iando -

l.a circunstancia de que el reo pueda proporcionarse -

trabo.jo en el lugar que se riJe, con el. hecho de que 

su permanencia en el no sea un obstácul.o para su en--



mienda. y 

IV. Que el reo haya reparado el daffo causado u otorgado -

garantía para cubrir su monto. 

ARTICULO 85,- La libertad preparatoria no se

concederá a los reincidentes ni a los habituales. 

ARTICULO 86.- Siempre que el agraciado con la 

libertad preparatoria observe durante ella mala conducta 

deje de cumplir con alguna de las condiciones expresadas 

el Artículo 84. se le privará nuevamente de 1a libertad pa

ra que extinga toda la parte de la sanci6n de que se le - -

hab!a hecho gracia y la retenci6n correspondiente. sea cual 

fuere el tiempo que lleve de estar disrrutando del benefi-

cio. 

ARTICULO 87.- Los reos que salgan a disfrutar 

de la libertad preparatoria quedar'n bajo el cuidado y la -

vigilancia de la autoridad. 

Resumiendo los art!culos anteriores, el C6digo 

vigente exig!a: 

a) Que la prisi6n por dos anos o mas. 

b) Que el sentenciado haya compurgado los dos tercios de 

la pena. 

e) Que tenga buena conducta negativa en el establecim~ent~ 

d) Que el agente del Ministerio Público y el Juez que in-

tervinieron en el proceso informen si es de concederse 

la libertad preparatoria. 
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e) Que se haya arrepentido y sobre todo enmendado. 

f') Que ha_ya reparado el. ds.ño causa.do. ( 17) 

Analizando la re~lamentnci6n de ln l.ibertad 

preparatoria en l.a l.egislación vigente, cabe aclarar que ln 

mioma fue rerormada por decreto del 16 de febrero de 1971,

publicado en el diario oficial de la federaci6n el 19 de 

marzo del mismo afto y entrar!n en vigor 60 días despu6s. 

Al respecto, el. Dr. Sergio Gnrc!n Ramírez hace el. siguiente 

comentario. 11 Quiz~ los cambios de mayor alcance en el C6d~ 

go de 1931, ~ueron los realizados en 1971, antes de los de 

1983 y que se ocuparon entre otros asuntos de la condenn 

condicional y la Libertad Preparatoria y que se inscribían 

en un marco de pertinentes innovaciones~ en el. procedimien

to penal para el Distrito Federal, en e1 sistema orgánico Y 

procesal en materia familiar y en e1 ramo de 1a cjecuci6n -

de penas, que a partir de 1971 cobr6 auge, favorecida la 

1ey que establcc!n las Normas M!nimas Sobre Readaptación S2 

cinl de Sentenciados". "Después de muchos n.l'ios de va.cio 1~ 

gislativo o si se prefiere de 1nsuficicncia legal, adquiri6 

importancia la ejecuci6n de las penas, principalmente de 

las sanciones privativas de libertad, consecuentemente, 

puede decir con fundamento, que a partir de 1971 surgió el 

derecho penitenciario". (18) 

:17) ALMARAZ JOSE. 
·~LGUHOS EnnORES y ABSU~DOS DE LA LCGISLACI~tl ,EHAL OE 
1931". 
'I'NACiP"E. 
MEXICO 1941. PAG. 64. 

(18) GARCIA RAMIREZ SERGIO. 
CUADERNO DEL INACIPE. •JUSTICIA Y REFORMAS PENALEs.• 
INACIPE. No. 14 
MEXICO 1985. PAG. 251 
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Como ya. lo indiqu~ el C~digo Penal de 1931 su

fri6 serias reformas sobre todo en lo que concierne a la 

instituci6n materia del presente trabajo~ debido ll ello pa

ra analizar la libertad preparatoria con lns reformas que -

le rueron implementad~s por decreto del 16 de febrero de 

1971. ~~~lizar~ las mismas en los siguientes capítulos, ns! 

mismo planteo en los mencionados capítulos la adici6n de un 

cuarto requisito del Artículo 84 del C6digo vigente. 

En lo concerniPnte a la RETENSION. era consid~ 

rado c~~c un medio que permite n la autoridad administrati

va en~o=~r las penas privativa5 de libertad. entrar e.1 sis

tema. ;ie !a SEUTENCIA INDETERMINADA en un marco apegado a d~ 

recho. =~smo que delimita su duraci6n en virtud de la mayor 

o menor peligrosidad y el comportamiento observndo por el -

intc:-rno. En funci6n de ésto, el C5digo anterior en campar~ 

ci6n co~ la 1egislaci6n actual aument6 la RETENSION hasta -

por la :itad más de su duraci3n en consecuencia se repro~u

jeron s~stancialmente los Art!culoes 239 y 240 en la forma 

que a :~~~inuaci6n rstablec!an los Artículos 88 y 89 del e& 
digo P~~al vigente. 

¡· 

ARTICULO 88.- Las sanciones privativas de li

bertad, s!empre que excedan de un ano, se entienden impues

tas en calidad de RETENSIOli, hasta por l.a mitad mtÍe de su -

duraci6n, as! se expresar' en la sentencia, sin que la omi

si6n de este requisito sea obst&culo parn hacerla efectiva. 

ARTICULO 89.- La RETE~SION, oe har( erectiva

cuando ~~~lelo de1 ejecutivo, el condenado con esa calidad 

tenga ~a:a conducta durante la segunda mitad de su condena, 

reslst!~~d~se al trabajo, incurriendo en faltas graves de -

disciplica o en ~raves infracciones n los reRlamentos del -

estab1~ci~iento penal. 
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En lo concerniente a la 1egislación que norma

ba la LIBERTAD PREPARATORIA en la legislaci6n vigente, cabe 

seBalar que en su oportunidad y por as! convenir al análi-

sis Jurídico del presente estudio. se tratar' en su oportu

nidad, pues considero que el análisis sobre todo en lo que 

respecta a los requisitos para su obtención, son objeto de 

un estudio a conciencia por parte del sustentador del pre-

sente trabajo. 

El LA LIBERTAD PREPARATORIA Y OTRAS LEGISLACIONES. 

LA LIBERTAD CONDICIONAL O LIBERTAD PREPA
RATORIA, es una de las instituciones que en el medio pcni-

tenciario merece un reconocimiento a nivel mundial, debido 

al adelanto que en esta materia representa la instituci6n -

que sustento en el presente trabajo, en un contexto intern~ 

ciona1, renpecto a los requisitos y las condiciones que ca

da 1egislación en rorma comparada pueda suatentar para ade

cuarla de una mejor manera en las legislaciones futuras, p~ 

ra beneficio de los internos y tratando con ello de avanzar 

en el logro de una mejor readaptación social de los tuturon 

delincuentes, ésto deber~ ser examinado a la luz de la re-

glamentac16n que presentan las diversas legislaciones en el 

orbe. as! mismo como sus antecedentes, para lograr en lo f~ 

tura un mejor encuadramiento de la institución en el preeeE 

te estudio. 

Este trabajo merece toda mi atención y d~ 

dicaci6n, debido principalmente al encuadramiento de la in~ 

tituci6n en las di~ercntes legislaciones, es por ello, que 

hoy tratar~ de una rorma analítica. explicar la evoluci6n -

que ha presentado nuestra institución en laa legialacioneo 

que desde mi punto de viata presentan la m's elevada perre~ 

ci6n en cuanto a los beneficios, que desde el punto de vis-
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ta de 1a read~ptaci6n socin1 merecen los.internos, co¿ el1o 

tenemos que mencionar e1· origen -Y antecedent.es de 1o.-_insti

tuci6n. 

Por lo qut" respecta al origen de,:l_a --~,n~-~i_tu-;

ci6n liberallora, corresponde sena1ar que dentro ~e.:~á.:,.opi-

ni6n de loe diversos autores que la han es~udiad6 1 . no uxis

te un criterio uniforme, algunos sustentan haber~enco~~rado 
reminicencias de ln Libertad preparatoria en e1.~ntlguo de

recho Chino. 

Otron, como Federico de Córdova afirman que 

dentro del derecho eclesiástico existi6 una inetituci6n si

milar a la libertad condicional y en favor de su poaici6n -

dice: ''Que el derecho can6nico práctico, formuló adelanta~ 

dose a su tiempo, algunas formas de procedimientos peniten

ciarios. arraigados hoy en nuestro ordennmierito, sobre éste 

particu1ar puede mencionarse como lo veremos posteriormente 

cuando analicemos la vinculaci6n ~e ln libertad condicional 

con la evoluci6n de las antiguas y modernas direcciones en 

el derecho penal. principalmente, en e1 desarrollo prcsent~ 

do en el régimen penitenciario, que si bien es cierto, l~ -

instituci6n que estudiamos nace, puede decirne, con el con

cepto moderno de la pena y ou complemento inmediato una blt~ 

na organizaci6n carcelaria, debe apuntarse para confirmar -

esa situaci6n que la privnc16n de la libertad, es decir, la 

priei6n como pena propiamente dicha, e.penan °fue conocida en 

el antiguo derecho, esto se deduce al conocer el texto de -

Ulpiano al respecto cuando dice: ''CARCER AD CONT!NENDUS 

NON AD HABERI DEBET'', en donde se define forma perfecta 

nl cartLcter que siempre tuvo e~tn medida en Romn.. 11 (19) 

(19) DAIEN SAMUEL 
EL REGIMEN JURIDICO Y SOCIAL DE LA LIBERTAD CONDICIO
NAL. 
EO'i'TORXAL BIBLXOGRAFICA. 
PRXHERA EDICION. 
BUENOS AIRES, ARGENTINA 1947. PAGS. 40 Y 41 
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En su misma obra ''EL REGIMEH JUR1DICO Y SOCIAL 

DE LA LIBERTAD CONDICIONAL; Sumuel Daien hace rererencia n. 

Cuello Cnl6n, en su obra ln Moderna Penología, diciendo: 

segGn Mommsen 11 L::i cíi.rcel en Homa estaba destinada a a.1bcr-

gar Y custodiar a los delincuentes destinados al suplicio,

lo mismo sucedía en la edad media y tiempos post.eriores n.l. 

derecho 1Gico en donde la prisi6n era un pargntesis para la 

custodia de los delincuenteo, hnstn la imposici6n de :a pe

na u que fueran condenados {Muerte, mutilaciones, uzotes, -

etc.), y para alcanzar ese fi11 se encerraban los delincuen 

tes donde hab!a rudimentarios elementos de seguridad, pero 

sin preocuparse de las condiciones de higiene r!sicns y mo

rales de los estab1ecimientos de los reos: Se aprovechab~n 

los calabozos y estancias de los pal.acios y fortalezas 1 to

das estas grandes prisiones europeas inmortalizadas por la 

tradici6n y literatura. no eran ediricaciones adecuadas, s~ 

no que estaban destinados a fines diversos 11 (2.0). Fue en -

realidad el derecho de la iglesia quien di6 origen e impor

tancia a la prisi6n, organi~andola como una verdadera pena, 

pero no siempre se revisti6 la miarna .forma. unas veces .:on

sist!a en un ''DESTRUSIO IN MONASTERIUM''• otraJ vecen s~ eJ~ 

cuto.ha en locales especiales destinados a la reclusi6n de -

condenados que se denominaban CARCERES, sobre ~stc ns pecto",/ 

con el prop6;:>ito de poder desentrai'iar los orígenes de la L.1 

BERTAD CONDICIONAL. tomandola como una inatituci6n que s~ b~ 

sabe. en la presunci6n de la re.forma obtenida en el delincueil 

te. es de interés consignar que el régimen de reclus16n ce.-

n6nica permit-!a según puede deducirse de loe textos nobrc -

el particular. eran como lo arirma Khan. de un car,cter - -

humano y suave y es precisamente en ese sentido. donde est~ 

r!a radicada la oentencia de 1a instituci6n que estudiamos, 

Por ejemplo, en le. prisi6n canónica. no se l.levaba consigo 

l.a obligncl~n de trabajar, los textos de la iglesia nunca -

(20 DAIBN SAMUEL. 
OBRA CITADA. REF. CUELLO CALON. ~A MODERNA PENOLOGIA 
PAG. 106. 
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lo mencionaron, el trabajo es contrario al rin perseguido -

en l.a penitencia can6nica. Trabajar es participar en la v~ 

da del siglo a la que el culpable debe sustraerse para pen

sar sol.o en su f'alta,, además el. r~f!imen de l.a i;>risi6n po- -

dr1a ser determinada por el Juez en l.a sentencia. 

Entre l.os origenes hist6ricos de ésta instit~ 

ci6n, merece destacarse l.a fundación que hizo en Roma en el. 

aao de 170h el. Papa Clemente XI en el hospicio de San Mi- -

guel; mezcla l.a caza de correcci6n de del.incuentes J6venes 

y de asil.o para bu~rtanos y anciaDos inv~l.idos, los prime-

ros estaban sometidos a un tratamiento propiamente peniten

ciario, e.isl.e.miento nocturno, trabajo en común dividido b&jo

regl.as de sil.encio, encaminados o. obtener su reforma mo-

ral, éstn inetituci6n ha sido de grno importancia y marca -

horizontes nuevoB dentro de1 sistema penitenciario. As1 
Howard Wines, dicbe que el1a en el 1~mite que divide dos e~ 

vilizacionee y dos épocas hist6ricaa y su ;xito debía ser -

en verdad grande, ya que eirvi6 de tipo para lo. conotruc- -

ci6n de un crecido nGmero de prisiones fundadas especialmea 

te en Italia durante ese siglo, el r~gimen de aisl.amiento -

nocturno y trabaJo eo com~n di&rio, se implantaron en la cf 
1ebre prisión levanto.da eo Gantes por e1 Burgomaestre Juan 

Vilian XIV en el ano de 1775~ 

"Pero en realidad, en donde nuestro Juicio e~ 

mienza la verdadera torma de encausarse la LIBERTAD COMDI-

CIONAL, es en la famosa campa~a en favor de las reformas de 

las prisiones que realiza el c~lebre John Hovard, en ou li

bro "EL ESTADO DE LAS PRISIONES'', Hovard que naci6 en Ho.ek

ney, hoy suburbio de Londres, en el. ai\o de 1726 al. ser 

brado Scheritr del condado de Bedtord, tuvo ocani5n en ra-

z6n de su cargo que ocupaba, de contemplar el horribl.e eat~ 

do de las prisiones inglesas J desenado aliviar 1a tremenda 

miser!q ~oral y ~~r.ica en que yacinn los pobres encarce1a--
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dos. dedic6 su vida a J.a. nobl.e tarea de mejorar su aitua- -

ci~n. emprendiendo un viaje de estudio y observaci6n por t.2, 

da Europa para documentarse bien en 1a materia, dice Hovard 

Wines que en Espaaa, solicit6 ser reclu!do durante un mes -

en l.a c~rcel de l.a inquisic6n de Madrid, pues John Howard 

deseaba conocer todos los aspectos de J.os recintos carcela

rios, pero uno de sus secretarios, le dijo que nadie sal!a 

de esa cárcel. antes de tres aftas y no sin hacer juramento -

de guardar silencio, como se ve ha sido un verdadero educa

dor, pues deseaba encontrar el mal. con la experiencia, su-

~riendo con el. ejemplo que ea la mejor manera de defender -

su posici~n y conocerla a fondo para poder l.uego criticar y 

señal.ar rerormas. 

Recorri6 Holanda. Francia. Alemania. Italia.

Espafta. Portuga1 y Rusia, donde falleci6 en 1a localidad de 

Kheraon. en e1 afto de 1790 a consecuencia de una fiebre ca.!_ 

ce1aria. 1uego nos rereriremos a la importancia de su obra 
11 STATE OF PRISIONS", la cual produjo una ref"orma pro"t'unda -

en 1a concepci6o penitenciaria de aquéllos tiempos. pues en 

su libro según lo expresa Cuello Cal6n. Est~ c1 origen del 

penitenciarismo que ha 1evantado c~rcelee humanas e higi~n~ 

cas y ha puesto como fin principal la pena de priai6n, la -

corrccci6n y regeneración moral de los reos". (21) 

Los sistemas e idean expuestas por Hovard co~ 

Juntamente con las de Marat, quien fue el famoso autor del 

plan de la legislaci~n penal, han eido los bienhechores de 

la humanidad dolorida. As! por cjemp1o: Mar&t h&b!a crea

do un premio para aqu~1 que fije las normas más adecuadas 

tendientes a remediar el tormento de las penas. luchando a 

favor del ~oncepto regenerativo que deben tener 1aj mis~a3• 

(21) CUELLO CALOH. 
LA MODERNA PENOLOG:IA. TOHO J:. 
EDJ:TORJ:AL BUSCH. 
SEXTJ\ ED:IC:ION. 
BARCELONA, ESPARA 1958. ~AG. 106. 
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como surge de 1a lectura de sus libros: "Cadenas de la es 

c1avitud" "Legis1aci6n crimina1" y "Discurso del 1adr6n 11
, 

por eso se sostiene que HOWARD-MARAT y BECARIA, constitu-

yen los primeros puntales, en donde se csbosan los princi

pios hacia la recuperaci6n del de1incuente, pudiendo agre

gar que sus ideas formaron los rundnmentos b~sicos de los 

sistemas penitenciarios en los países civilizados~ 

Nada tendr~ de extrano, como 1o afirma Fedcr~ 

co de C6rdovn, que practicarse el aislamiento celular y de

m~s ~armas vagas de condena, se haya aplicado en form& rudÁ 

mentarla la LIBERTAD CONDICIONAL, una vez que ee hubiese 

presumido la enmienda del pecador, 1ibcr&ndo1o de1 conrina

miento impuesto en la oanci6n moral. agregando que tuero. de/ 

~atoe antecedentes encontrados en el derecho pena.1-cient!t.!_' 

co haata 1830 no se tienen noticia.a "de la instituci6n libe-

• rndora, objeto de este estudio. 

~Algunos .autores, deseando reivindicar pnra 

Francia e1 origen de ~ata institución, expresan que se npl.!_ 

c6 por primero. vez en ese pa!s, como un premio~ 1oa delin

cuentes menores de dieciaeis anos, por la buenn conducta 

que obaervnban en priai6n, loe menoreo liberados quedaban -

sometidos a tutela y Vigilancia de la Sociedad de J6venea -

Detenidos''· (22) 

AndrEs Toulema~. en su obra ''LE PROORESS DE -

INSTITUTTIONS PENALE"• sostiene que la LIBERTAD CONDICIONAL 
nació en Francia, concedida por un Magistrado fra.ncifn Bonn~ 

ville de Marsanw en au "TRATE DES INSTITUTTIOllS COMPLEMEN

TARIES DU REGINE PENITENCIARE"• publicada en el afio de 1841. 

(22) CUELLO CALON E. OBRA CITADA. PAG. 44. 
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Tambi'n Garraud en su "DROIT PENAL FRANCOIS" 

p'gina 191, tomo II, afirma que la LIBERTAD CONDICIONAL pa

rece haber sido concedida en Francia por el Gltimo Magistr~ 

do ya citado. Bonneville de Marsangry, a quien se le debe 

la idea de extender los beneficioa de todos los condenados. 

Otros como Garcil.Ópez en su obrn "DERECHO PENAL PARTE GENE

RAL", sostiene que en 1835 ya ae habían practicado algunas 

libertades condicionales. Esta opini6n de Garcil6pez, po-

dr!a tener cierto asidero, si se acepta que se encontrab~n 

los primeros antecedentes de la LIBERTAD CONDICIONAL, en la 

quiebra del sistema de deportaciones, hecha en Inglaterra -

con el nombre de "TIQUET OF LEAVES", pues al eots.r en la c.!, 

t& de Federico de C~rdova, en Espana mucho antes de que en 

Inglaterra, se estableciera e1 oistema de deportaci6n. ya -

exist!a all! en el afta de 1497. 

Pero en realidad. donde comienza a runcionar

la LIBERTAD CONDICIONAL, como instituci6n rodeada de rorma 

Y requisitos que la conriguren como verdadero medio de apr~ 

ciar la positiva correcci6n del delin~ue~te, es en Inglate

rra y en verdad sobre esta fuente originaria inglesa, se p~ 

nen de acuerdo lo. mayoría de los autores, as! tenemos que -

el proreoor a1em~n MITTERMAIER, en su trabajo presentado B.l.. 

Congreso Interno.cionnl de WASHIHGTON, dice que lo. libertn.:i 

condicional rue eotablecidn por primera vez en el afta de 

1791 con el nombre de PERDON COflDICIONAL para los convictos 

deportadoa de Inglaterra a la Australia, m~a tarde, el Cap~ 

t~n MA.CCONOCH.IE, en 1840, Gobernador de la Iala de llord

Folk, situada entre la Australia y la nueva Z~ledonia, mejg 

r6 esta situaci6n cl~ramente clasificando loe convictos en 

grados sobre lo. base de un sistema de marcas o vales - - -

''TICKETS", rundado en el trabajo y en la buena conducta, r~ 

duciendo e1 tiempo de las condenas, a 1oe que reunían un de

terminado nGmero de vales fijados al efecto y anticip~ndo-

len su libertad bajo la condición de que debían observar 

buena conducta, so pena de perder los beneticioa alcanzadoe 
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tes. 

E1 r~g1men de vales de conducta ideado por -

ALEXANDER MACCONOCHIE en Australia, fue copiado por Walter 

Crofton, en Irlanda y le sirvi6 de base para constituir el 

sistema que llevaba su nombre, como as! el sistema progre

sivo, por los adelantos graduales del periodo durante el -

curso de la condena cuando no hay motivo para regreaiones. 

Francia estableció 1a instituci6n en 1832, 

para 1os menores recluidos en la prisi6n de 1a ROQUETTE 

(Pnr!s) con el t!tulo de LIBERATI05 PREVISOIREPOUR LES - -

JOUNES DETERUS" y despu~s la hizo extensiva a todos los j~ 

venes y adultos de buen comporatamiento por las leyes dic

tadas de 1650 a 1885. 

Alemania incluy6 la libertad condicional en

eu Código de 1880, BGlgica en la ley de 1868, los Estados 

Unidos en la de 1877, dictada por el reformatorio de Elmi

ra, el Jap6n en el C6digo de 1880, reformado el 23 de - -

abril de 1907 y después lo hicieron todas las legislacio-

nes del mundo oculto en rechas diferentes. 

Pero 1a mayoría de los autores como Franz -

Von Liazt, Dorado Montero, Hovard Wines, Jimenez de AsGa. 

Cuello Cal6n, etc., unirican criterios, en el oentido de -

que ~eta instituci6n de 1a Libertad Condicional, nace como 

complemento de 1n legis1aci6n correctiva, organizada en I! 
GLATERRA, en ese sentido y pBra demootrar e1 origen 1ng1Es 

de 1a misma, es oportuno recordar 1os expresado por Perna~ 

do Caldazo, quien en sus libros INSTITUCIONES PENITERCIA-

RIAS o INSTITUTCIONES PENITENCIARIAS EH LOS ESTADOS UNIDOS 
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arirma que en Inglaterra la Libertad Condicional se aplica

ba en sus colonias de Australia en los Últimos años del si

glo XVIII, teniendo pocos antecedentes en Espada, a pesar -

de que algunos publicistas sostienen que la rebaja del tie~ 

po de condena establecida en el reglamento de presidio de -

Cádiz de 1822 y en la ordenanza de 1834. podr!an considere~ 

se como los primeros esbozos de la instituci6n liberadora. 

pero sostiene Caldaso. que estas rebajas no pueden consid~ 

rarjc como antecedentes de la LIBERTAD CONDICIONAL, porq~e

los determinados en los reglamentos de 1805 y 1807, solo 

~ueron mani~estacioncs ordinarias, de lo que un siglo des-

pu~o implantarán con ciertas moditicaciones los Estados Un~ 

dos y que 1e pusieron la decominaci6n de "GOOD TIME SYSTEM" 

sistema que es muy distinto a la 1ibertad bajo pa1abra -

''RELASE ON PAROLE'' de aqu~1 país, en rea1idad ea e1 antece

dente, con algunas pequedaa direrenciae de 1a libertad con

dicional de nuestra 1egin1ací6n, 1as rebajas de penas esta

blecidas en e1 c6d~go espaftol de 1~22 y la ordenan~a de - -

1834, no eran otra cosa que el indulto parcial de la ley de 

1870 reguladora de la gracia, porque loe favorecidos 

guían hasta cumplir el reato de la pena, privandolos de su 

libertad, ya que no se lea ponía en contacto con la socie-

dad, para que observaran en 1a vida libre su conducta rero~ 

mnda como ocurre con la LIBERTAD CONDICIONAL. 

En consecuencia, puede decirse que en Espada

el primer antecedente que existe sobre esta inotituci6n, e~ 

t' en e1 decreto del 26 de enero de 1889. En el mismo, se 

diepon!a que por medio del Artículo 13, que por rara coinc~ 

dencia de guarismos, tiene la misma oumeraci6n que en el C~ 

digo Argentino que podr!ao obtener 1os penados el tercer p~ 

r!odo y de buena conducta, 1ibertad provisional dentro de -

la co1onia, aunque como ea notoria la Libertad Provisional 

1a decreta un Juez, respecto de 1oe procesados. Por lo t&~ 

to, es muy distinta en su esencia y en 1os rundamentos de -

1a Libertad Condicional, ya que ésta ae rige por muy distin 
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tos principios. Pero a pesar de ello. corresponde conaig-

nar que e1 fin perseguido en 1a Libertad previsoria, existe 

un precedente valioso o un vestigio de la l.ibertad condici.Q, 

nal. Otro antecedente de esta instituci6n en Espafta lo en~ 

centramos en el decreto del 23 de diciembre de 1889, es de

cir, en el mismo a~o que el anterior, por medio del cual se 

establecía en l.a colonia penitenciaria de Ceuta lo que denQ. 

minaban ''CIRCULACION LIBRE" circunacripto a los límites de 

la plaza y por la rorma en que rue aplicada se 11eg6 

vertir le ci~dad y el campo en un PRESIDIO SUEL~O. 

Finalmente, puede arirmarse que la Libertad -

Preparatoria como instituci6n organizada dentro de la doc-

trina y l.egie1ación, es admitida en Espana ~n el afto de - -

1901 por medio de los decretos del 3 y 17 de ese mismo ano, 

presentandoae en el afta de 1914 un proyecto a las carteo 

que rue promuigado como 1ey el 25 de julio de ese mismo 

o.ilo. 

Admitido entonces que 1a LIBERTAD CONDICIONAL 

rue aplico.da originalmente en INGLATERRA, rrentc al re- -

sumen somero a que hemos hecho de/distintas rechns de con-

rron~aci~n de instituciones similares aplicadao o eJercidao 

en otros paises, corresponde que analicemos ligero.mente el 

significa.do del 11 TICKETS OF LEAVE", que es el nombre con 

que por primera vez se aplic6 en la ley inglesa de 1847, c2 

mo conccsi6n privilegiada que se hacía a los deportados a -

la colonia de Australia, ya que en 1853 se hizo extensivo a 

los peno.don de la metropoli, sobre este particular Hovard -

Wines en su obra "PUNISHMENT AND REFORMATION" expreoa que -

lan primeras deportaciones de delincuentes autorizadas en -

ei tiempo de Cnrlos II se hicieron en Meryland y Virginia y 

se aplicaban al reo condenado a muerte~ cuya pena hab!a si

do conmutada y era entregado en servicio a lao personas de

dicado.a al tr~fico de deportaciones, las que celebraban eo~. 
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trato con las colonias sobre el servicio temporal o perma-

nente del reo. Esto di6 motivo a una protesta por parte de 

los Estados Unidos. Por la rorma y condiciones con que se 

realizaban estas inmigraciones, rue as! que en Australia, -

a donde Inglaterra hab!a mandado grandes cantidades de de-

lincuentes sin atender a la naturaleza de la pena, comeoza

rian a crearse verdaderas colonias penales, por ello el go

bierno design6 tiempo despu~s a una comis16n encargada de -

estudiar el sistema de Justicia establecido en Australia, -

comisi6n que prontamente adopt6 un sistema llamado de prue

ba "PROBATIOH" caracterizo.do por varios períodos de ejecu-

si6n de la pena, de acuerdo con este sistema el deportado -~ 

unn vez en Austra1ia era co1ocado en un "PROBATIOW GANO~, -

parce1a de terreno dada a una co1onia, donde viv!a en barr~ 

cas y se arrastraba en cadenas, posteriormente viene una 

etapa de 1ibertad precaria, durante 1a cua1 1os deportados 

trabajaban para pnrticu1ares, pero auced!a de acuerdo a 1o 

expresado por Winesque el tiempo de 1a c~ndena ~e a:ercaba 

y 1a extensi6n de la sentencia se aproximaba, motivo por e1 

cua1 comienza el origen de 1a instituci6n, pu~s para reso1-

ver este prob1ema se les concedía un "TICKETS OF LEAVE" pe~ 

miso de sa1ida, con car&cter de REVOCABLE en caso de que e1 

beneficiario no observara buena conducta. 

Durante ~ate periodo de Libertad Condicional. 

1os deportad~s trabajaban 1ibremente en su provecho, venta

ja que se debía a lo proyectado por la comiai~n arriba c~t~ 

ta, designada por el parlamento 1ng1Es, por e1 trabajo que 

realizaban los deportados antes que ~uera la comiai6n era -

motivo de inicuas cxplotacionea por parte de 10• 4ist~ntoa 

gobernadores de Austra1ia y de 1os que da cuenta una ~rond~ 

sa literatura, a1gunas de ios cuales rueron llevados n 1a -

panta11a cinematogr,rica, pero loo gobernadore• de Austra--

1ia, que dirigían y administraban 1as colonias penales, te

n1an tambi&n la facu1tad de conceder la LXBERTAD CO~DXCXO-

NAL "TICKETS OF LEAVE" y rina1mente, si el deportado ot"re--
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c!a no volver a Inglaterra se le otorgaba la gracia del !N

DULTO O PERDON. 

Pero con el andar de los aftos, eran tantos 

los deportados a la colonia inglesa de Australia y tan cos

toso el sistema del PERIODO DE PRUEBA que se ordenó se cum

pliera en Inglaterra y a la expiraci6n del cual, recién se 

le transporataba a Australia donde al llegar se le daba el 

TICKETS OF LEAVE. Es reci~n el ano de 1653, donde se conc~ 
den por rin las LIBERTADES CONDICIONALES en el propio terr~ 

torio de Inglaterra, mot~vo por el cual pronto comienza a -

perreccionarae y as! es como vemos que pronto se establecen 

algunas condiciones para adquirirla, pu's loo condenados a 

7 aftoo de deportaci6n podr!an obtener su LIBERTAD CONDICIO

NAL AL FIN DEL CUARTO ARO, 1oe condenados a 14 de igual pe

na a1 tinal del sexto, exigiendose en todos los casos 1a 

buena conducta de1 penado. 

ADOLFO PRINS, en ·su obra SCIENCE PENALE EL 

DROIT POSITIF, sostiene que 1uego de estab1ecerse 1as cond! 

clones ya seaa1adas, se exigió la ob1igación a1-1iberado de 

presentarse periódicamente a la Autorida·d y de dar los cam

bios de domic11io y "todo Magistrado o Íutoridad ten!a el. d..1:, 

recho de exigir al. 11berado, la presentaci6n de su TICKETS 

OF LEAVE o a todo agente de po1ic!a, sin mandato judicia1 -

para arrestar a un condenado que cumplía su pena an LIBER-
TAD CONDICIOBAL, si tem!a que cometieoe nuevos del.itoe, oo

bre esta Última circunstancia deseamos puntualiiar que 1a -

actuación discrecional de la poliC!a sobre 1a vigilancia de 

los 1ibcrndoe ha sido suprimida en la mayor!a de las legis

laciones modernas, pués con todo acierto se consider6 que -

parn el buen ~xito del ~in que persigue la conducta del li

berado, la inatituci5n cumple 3U obra en forma máa eticaz. 
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Al introducirse la LIBERTAD CONDICIONAL en -

Islandia, dice Franz Ven Lizat, se incluye un período ant~ 

rior al otorgamiento de TICKETS OF LEAVE (Libertad Condi-

cional ), que era la residencia en un establecimiento inte~ 

medLario (IHTERMEDIATE PRISION), d6nde se permitía al re-

cluso comunicarse m~s libremente con el mundo exterior. 

Como cabe observar las huellas de ésta ins~~ 

tuci6n liberadora, se marcan especialmente en el derecho -

inglEs e irland€s, estando siempre a la rorma de como se -

cumple la pena, es decir domo corolario de la misma, se ha 

apreciado a través del an&lisis de distintas instituciones 

intermedias que aGn hoy d!a preocupan esencialmente a las 

ciencias penal5gicas. 

También se ha notado el deseo de encontrar -

a1gGn vestigio de la LIBERTADO COHDICIONAL, en otros actos 

que otorgaban Libertades prcvisorias, como son la Gracia y 

el Indulto, que lo único que tienen en común con la in~ti

tuci6n que estudiamos, es en lo que se reriere a loa ante

cedentes de 1a conducta observadas por el beoericinrio, ya 

~ue por el carácter y el otorgamiento que se hace, son co~ 

pletamente diotintos a la LIBERTAD PREPARATORIA, por ello 

cuando a traves de la evoluci6n ioatitucional y política, 

se van perreccionando loo poderes del Estado otorgando a -

cada uno la runci6n espec!rica de su mandato, con ello ve

mos que oe aclaran los rundamentos que deben presidir n la 

LIBERTAD CONDJCIONAL, lo qu2 debe considerarse por motivos 

que ya más adelante tratar~ como un verdadero derecho que 

~dquiere e1 interno. 

A1 hacer un resumen de lo~ antecedentes his

t6ricos en homenaje a los aurrimientos e iniquidades que -

deb!an ou~rir con el trabajo que se realizaba en Australia 
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a los primeros beneficiarios de esta institucion liberado-

ra. Ah! est~ precisamente el pollgro y c1 motivo principal 

por P.1 cual no debe dejar, que su otorgamiento sen una fn-

cultad exclusiva de la autoridad judicial, ni tampoco el -

considerarla en su naturaleza como una GRACIA. 

Esbozada en estos términos, loe antecP.dentes

hist6ricos de la Instituci6n que analizamos, deseo se~alar 

que la misma va tomando cuerpo con resultados bencricos que 

la misma produce y porque coincide con el verdadero sentido 

humano y social de la nplicaci5n de la pena y el régimen 

carcelario. 

H De ah! precisamente que corresponda estudinr, 

aGn que sea a grandes rasgos, la trayectoria surrida en la 

doctrina de la pena, para referirse 1uego a 1as diotintas -

circunstancias que han contribuido con e1 tiempo a formar -

el verdadero criterio dentro de la doctrina y ln 1e~is1a- -

ci6n, acerca de 1n funci6n social que desempeHn el derecho 

pcnn1. También corresponde referirse a los distintos regí

menes carcelarios para así formarse un criterio Jurídico C!2,. 

mo lo expresa Dorado Montero en la Patología Pedag6gicn o -

Penalog!a Correcciona~~ (23). 

Una vez estudiado someramente el origen de la 

LIBERTAD PREPARATORIA O LIBERTAD CONDICIONAL, es convenien

te mencionar las características m's importantes de la ins

ti tuci6n en las diversao legisl~ciones¡ ln libertad prepar.!:, 

toria o condicional fue adoptada en Inglaterra en 1672, en 

Francia en 1855, en Portugal en 1661, en México y Alemania 

en 1872, en Estados Unidos de Norteamerica en 1866, en Eep~ 

Ha en 1914, etc. Ahora mencionar& las caracteríaticaa m's 

(23) DAIEN SAMUEL. 
OBRA CITADA. PAGS. 44 A 49. 
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importantes de la instituci6n en tres legislaciones. Ing1a

terra, Francia y Espaaa; que· desde mi punto de vista tuvie

ron mayor trascendencia en la legislaci6n mexicana~ 1a cual 

ya estudié en,la primera parte de ~ate cap!tu1o. 

LA LIBERTAD CONDICIONAL EN 
INGLATERRA 

Esta Libertad recibe el nombre de TICKET OF

LEAVE o sea boleta de permiso. como ya lo dije anteriormeE 

te. aplicando por vez primera en la Colonia Penal Brit,nica 

de Australia por el Capit~n Alexander Macconichie, este si~ 

tema tenía por objeto la prep1raci6n de los delincuentes p~ 

ra el regreso a la sociedad, para ello, tenían que pasar a 

través de varios grados o per!odos de prueba, esto, sin que 

se estableciera una sentencia derinitiva, el paso de un gr~ 

do a otro implicaba aumento de obligaciones, pero también -

de benericios para los condeno.dos, esto duraba hasta la 1i

beraci6n del prisionero, bnjo ciertas condiciones, mismas -

que su incumplimiento tro.er!a o.parejo.da lo. revocaci6n de la 

libertad. Los grados por donde pasaba el prisionero 

l..-

II.-

Encarcelaci6n estricta Din comunicaci6n. 

'rrabajo sobre la administro.ci6n de cuadri11as de pr,! 

sioneroo. 

XII.- Libertad dentro de una 'rea limitado.. 

IV.- Bolet~ de permiso (LIBERTAD CONDICIONAL) como resu~ 

to.do del perd6n con ciertas condiciones y de cnrác-

ter revocable. 

v.- Libertad derinitivo. y sin restricciones. 
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Este sistema consiste en preparar al prision~ 

ro para vo1verlo regenerado al seno de la sociedad, en él -

mismo se establecían tres períodos en la duración de su pe-

En el primer per!odo, se establecía una com-

pletn separación individual, puede trabajar si lo desea, e~ 

ta separación celular puede cesar si se observa buena con-

ducta y arrepentimiento en el condenado. 

En el segundo período, es oometido a trabaJo

comGn, as! como también, las comidas, paseos y descansos, -

en éate se le somete a diversas pruebas, si las pasa se le 

entregan notas escritas, por su buen trabajo o buena condu~ 

ta. 

En el Ler~er período, cuando ha obtenido el -

namero de notas suricientes, el preso es puesto en libertad 

relativa. ¡ 

/ 
Este sis~cmn rue copiado por Sir W~lter Cror

ton, quien ten!a n su cargo e1 sistema pcna1 graduado en -

las prisiones de Irlanda. Este oistema se le conoce tam- -

bién como Sistema Progresivo, en vista de los períodos por 

loe que pasaba el prisionero y en ~unci6n del grado de arr~ 

pentimiento y b~ena conducta que mostraba el mismo. 
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LA LIBERTAD CONDICIONAL EN FRANCIA 

La libertnd condiciona1 en Francia. tiene su

origen en las ideas del Seftor Consejero BONNEVILLE DE MAR-

SANGRY 1 laa cuales fueron expuestas en su libro ''Ensayo so

bre 1as instituciones complementarias del r~gimen peniten-

ciario'' publicado en 1847. Se consagr6 leg~elativamente -

en la ley del 5 de agosto de 1850 para loe detenidos J6ve-

nes, posteriormente en la ley del 14 de agosto de 1885, se 

estableci6 l~ 1ibertad condicional para todos los establee~ 

mientas penitenciarios. 

Esta libertad se establece en Francia, con e~ 

rácter revocable en caso de mala conducta, se otorga tanto 

a los delincuentes primarios como a los reincidentes, 

utiliza en todo tipo de penas privativas de libertad, 

necesario. la buena conducta del preso en la prisi6n. Es 

otorgada por el Ministro de Justicia. 

Esta libertad contiene adem's de datos de 

identiricaci6n, cierto.o condiciones para su concesi6n, que 

son: 

I. Dar a.viso a l.a a'l.atoridnd de los cambioa de renidenr.:ia. 

Il. Prohibición de ir a determinados lugares. 

ur. Just1.ficar medios bonorabl~s de subsistencia. 

Por otro la.do, ne complementa au nplicaci~~ -

con 11l labor de 11n p!ltron11.to, !m!"ll~m'!ntndo por ln ].,y if:> 

1885 y cst.ablecido en nus Artículos 7 y 8 1 cuya oblig~ci6n 
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as de car,cter mora1 y de asistencia. pero no material. 

Las obras de dicho patronato han sido rea1izadas despu~s de 

1813, existiendo una uni6n de sociedades de patronatos que 

tienen sus oficinas centrales en Par!s, ~ste es al1Bpiciado 

por instituciones públicas y privadas. 

LA LIBERTAD CONDICIONAL EN ESPA~A 

Esta libertad fue consagrada en Espafta por 1a 

1ey del 24 de Junio de 1914, hoy en la actualidad aon apli

cables para su concesi6n adjetivametne los preceptos de la 

misma ley, el c6digo penal de 1932 establece lo siguiente: 

X. Libertad para los penados a m's de un afta de prisi6n-

que se encuentren en el Gltimo período de condena. 

XI. Que hayan extinguido las treo cuartas partes de ~eta. 

XII. Que se bagan acreedores ¡'la misma por pruebas de su 

intachable conducta. 

IV. Que ofrezcan garantías de hacer vida honrada 

tad como ciudadanos pac!ficos y laboriosos. 

Por otro 1ado. establece que el periodo de 1a 

libertad condicional durará todo e1 tiempo que el liberado 

le fa1ta por cump1ir su condena y estab1ece que: La reine~ 

dencia o reiterac16n en el delito, 1levarán aparejadas la -

perdida de la libertad y del tiempo pasado en libertad. 

Implementa una innovaci6n por ~ecreto del 22-
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d.e marzo. de 1932 1 en el cual establece en su Art!culo l.., -

"Que los sentenciados por el Tribunal de Justicia que dura~ 

te la extinci6n de su condena en lós establecimientos peni

tenc~arios 1 cumplan la edad de senenta anos, habiendo dado 

muestras de intachable conducta y orreciendo pruebas de - -

hacer vida honrada en libertad condicional, cualquiera que 

sea· el per{dodo de tratamiento en que se encuentren, y el -

tiempo que ll~ven extinguiendo su pena, ser~n propu~etos p~ 
ra la concesió'h del. beneficio de la libertad condicional". 

La autoridad que otorga o niega la libertad -

condicional es el. Ministro de Gracia y Justicia. Para el. -

tr,mite de ella es creada en cada capital de provincia, se

gG.n la ley de 191.4, una comisi6n denominada "COMISION DE L.!. 

BERTAD CONDICIONAL". Estas comisiones har~n todos los tr5-

mitea cada affo para las propuestas de la libertad condicio

nal. las reCeridas propuestas se 11evarGn al Ministro de 

Gracia y Justicia para que una comisi6n asesora lo estudie 

y seleccione 1os expedientes en que aparezca m~s mérito y -

proponga al Ministro los penados acreedores a disrrutar de 

la libertad condicional, por otro lado, las comisiones ya -

mencionadas deber'n proteger·a1 recluoo e incluso buscarle 

colocaci6n cuando salga del establecimiento penitenciario. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DE LA LIBERTAD EN LO GENERAL 

Para definir a la libertad en su m~s amplia -

ccncepci6n requiere de un profundo e3tudio, uno de los obJ~ 

tivoe a analizar en el presente capítulo es el análisis de 

una de las garantías constitucionales de mayor importancia, 

ya que as! puedo dar cabida al estudio de los elementos suE 

Jetivos y objetivos que la misma consagra. Por lo que, en 

menester en el presente estudio hacer referencia a la con-

cepci6n de la libertad social, la cual cimienta las basea 1 -

que de una y otra forma asegura los fines de los ideales 

plasmados en esta garant1a, que salvaguarda el orden y arm~ 

n!a en toda eociedad hist6ricamente determinad.o.. 

El ideal supremo de la libertad consiste en -

poder ser y hacer sin causar dafto o molestia a nuestros se

mejantes. éste es el verdadero concepto de la libertad. pe

ro no podemos, ni hemos podido lograrlo, debido a nuestra -

impertecci6n y a la impertecci6n del modus vivendi del ser 

humano en sociedad. debido a ello recurrimos a normas que -

puedan de una u otra forma tratar de reglamentarla, tratan

do de llegar a la armon!a social en beneficio de la propia 

sociedad, por consiguiente y en tunci6n de lo analizado - -

arriba, la libertad absoluta no existe ni puede existir, d~ 

cir lo contrario seria concebir a un ser humano pertecto y 

la perrección es imposible alcanzarla. al menos en la Gpoca 

contemporánea. 

La forma de concebir desde el punto de vista

fi1os6tico los ideales supremos de la libertad. se encuen-

tran plasmados en normas de car~cter jur!dico, de esto se -
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deriva. que el derecho en la materia que por su trascenden

cia es importante en el ámbito regulador de la garantía ad~ 

cida. siendo el derecho la Gnica forma en donde puede con-

templarse la regulaci6n Jurídica de ésta garantía en su m~s 

acertada concepci6n y ya que el hombre por naturaleza es un 

ser eminentemente social. para que ~ate realice sus objeti

vos y fines trazados, es necesario vivir en armonía por lo 

cual la misma sólo puede realizarse a través de un ordena-

miento jurídico. que de alguna forma consagre los postula-

dos m~s relevantes que consagra el concepto LIBERTAD. 

1'E1 Lic. Ignacio Burgoa Orihuela concibe ~

libertad, como una potestad o facultad propia de la persona 

humana. para el.egir fines y medios vitales• donde se des- -

prenden dos aspectos importantes. 

PRIMERO. La escogitaci6n de objetivos vita-

les y de conductas para su realizaci6n puede tener lugar i~ 

mediatamente. esto es, solo en el intelecto de 1a persona.

sin ~rascendencia objetiva. en este caso la.potestad elect~ 

implica sino una libertad subjetiva o peicol6gica, 

ajena nl campo del derecho. 

En SEGUNDO lugar. como el individuo no se co~ 

~orma con concebir los fines y medios r~specitvos para el -

logro de au bienestar social, sino que procura darles obje

tividad externándolos a la realidad, surge la LIBERTAD SO-

CIAL, o sea la potestad que tiene la persona de poner en 

prfictica trnscendentamente, tanto las conductas como los f~ 

n~s que se ha forjado. Esa libertad social por ende no ae 

contrae al campo de la inmanencia del sujeto. sino que tra~ 

clende a la realidad, traduclada en aqu6lla facultad que 

tiene la persona humana de objetivizar sus fines vit&1ee, -

mediante la pr!í.ctica real de los medio.e id6neoe para tal 
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erecto, esta es la li~ertad que interesa fundamentalmente -

al derecho, ya que la otra, es decir la subjetiva o psicol& 

gica, se relega al ~uero !ntimo del intelecto de la concie~ 

cia indiferente en s! aiema a la regulaci~n Jurídica. 

La libertad social que es la Gnica que vamos 

a tomar en cuenta, se traduce pues, en una potestad gen~ri

ca de actuar real y trascendentemente de la persona humana, 

actuación que implica en síntesis la consecusi6n objetiva -

de rines vitales del individuo y la realizaci6n pr&ctica de 

lon medios adecuados para ou obtenci6n. De eoto se despre~ 

de que el 5mbito de la libertad social, puede ser gen~rica 

o especifica, aclarando que las libertades especificas con~ 

tituyen aspectos de la libertad genGric& del individuo, o -

sea modos o maneras específicas de actuar en la sociedad. 

La libertad oocial, traducida en la potcotad

dcl sujeto para realizar sus fines vitales mediante el jue

go de los medios id6neos por ~l. scleccionados,los cuales,

detcrminan su actuaci6n objetiva, no es absoluta, esto es,

no esta excenta de restricciones o limi~nciones. Estas ti~ 

nen su raz6n de ser en la vida social m~sma. En efecto la 

comunicaci6n humana sería un caos si no existiera un princ~ 

pio de orden, si a cada miembro de la sociedad le ruera da

ble actuar en forma ilimitada, la vida social se destruir!a 

en virtud de la constante violencia que surgiría entre dos 

o más sujetos, en la pretenci6n de hacer valer sus intere--

propios sobre los dem~s, bajo el deseo de tener prima-

cía aobre sus semejantes, el individuo aniquilaría el régi

men de convivencia. Este, por tal motivo debe implicar li

mitaciones a la activid&d de sus componentea, el principio 

de orden sobre el que se basa 1a sociedad, toda convivencia 

humana implica necesariamente limitacionea a la actividad -

objetiva del sujeto, por consiguiente e•t' impedido parad~ 

sarroiiar cualquier acto que engendre conriictos dentro de 
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de la vida social, las limitaciones o restricciones impues

tas por el orden y armonía sociales & l& actividad de cada 

quien, se establecen mediante el derecho, el cual por ésta 

causa se convierte en la condici6n SINE QUA NON de toda la 

sociedad humana, ésta implica en primer lugar la Índole in

minentemente sociable del ser humano y en segundo lugar la 

imprecindible necesidad de un orden jurídico, sea consuetu

dinario o lega1, para que una sociedad exista y subsista~ 

(24) 

Ea por ello, que el orden Jurídico es el rac

tor que ~ija las limitacionea a la libertad social del hom

bre desde el punto de vista doento16gico. Por otro lado, -

no hay que perder de vista que en la realidad hist6rica no 

,raltan ni han raltado caeos en que aquellos no sean impues

tos jur~dicamente, sino por la voluntad autocr&tica del go

bernante. Hablar de ella, implica hablar de intereses de -

car&cter particular, cuando la libertad individual no da3a

ba el interés general, estatal o social, donde el Estado a~ 

tepan~a el interés general nl inter~s privado, vulneran~o -

subjetivamente la libertad del individuo~ pero que de ning~ 

na forma er~ una limitaci6n a la libertad sino que plasmaba 

el principio de que se anteponía el interés genernl, benef~ 

ciando a la colectividad y con ello tratar de conservar ln 

arman~a y o~den social. 

Veamos ahora lo que el Artículo IV de la de-

clnrnci6n de los derechos del hombre y e1 ciudadano contem-

piaba~ pues contemplaba en m~s pura esencia una limita--

ci6n de cnrGcter subjetivo a la libertad. ''La libertad co~ 

sis~e en hacer todo lo que no dañen otro, de aquí que el -

(24) BURGOA IGNACIO. 
LAS GARANTIAS INDIVIDUALES 
EDITORIAL PORRUA. 
DECIMOSEXTA EDICION. 
MEXICO 1~82. PAGS. 300 Y SIGUIENTES. 
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ejercicio de 1os derechos naturales del hombre no tenga más 

11mitaciones que los que aseguren a loa otros miembros de -

la sociedad, el goce de los mismos derechos, éstos l!mites 

no pueden determinarse más que por la ley". Por lo tanto -

la limitaci6n que se contempla se reduce a ~ue no se causa

ren por su ejercicio dailos a un interGs privado. 

Lo anteriormente dicho, se 1leva al ámbito de 

la esrera eotatal 1 misma que por pertenecer a la sociedad, 

el Estado como persona política y social, podr!n ser vulne

rado por un desen~renado ejercicio de la libertad, rue as! 

como el estado con su poteotad de IMPERIUN y al lado de las 

limitaciones ya expresadas, se planteaba que la libertad d~ 

b!a restringirse, en aquGlloo caaos en que su ejercicio si~ 

nificara un ataque o vu1neraci6n a1 inter~o socialª 

E1 Lica Ignacio Burgoa, ahora plantea la si-

guientc cucati6n~ l~uando existe ese interGs socia1 o est~ 

tal como artería limitativa a la libertad del individuo? ,

esta es unn cuesti6n que no se puede resoiver A-PRIORI, ee

necesario tomar en conaideraci6n para tal erecto cada cnso

concreto que se preoente, o mejor dicho según la libertad -

eepec!rica de que se trate, este es el m~todo.que general-

mente adoptan las constituciones en el entablecimionto de -

las limitaciones a la libertad humana, o sea el consistente 

en consignar eatae en relaci~n con cada libertad especí~ica 

que reconozcan, ea más ni la ley rundamental ni laa leyes -

org5nicas indican en qu~ casos se estG en presencia del in

terés aocinl 1 estatal, pGblico o generala Para limitar las 

diversas libertades espec!ticas 1 en la mayoría de las veces 

se concretan los ordenamientos Juridico• a mencionar simp1~ 

mente el interés del Estado o de la aociedad como dique de 

1a libertad humana. en nua diatintas y correspondientes ma

nirostacionaa, •or consiguiente. toaa a 1a 3u..1adice16D o • 

administraci6n estabiecer en cada caso concreto cuando se -



' vulnera e1 inter~s social o estatal por el desarrollo de --

una determinada libertad eapecírica. 

PARA TERMINAR, IGNACIO BURGOA ACLARA: "En 
síntesis, la libertad social u objetiva se revela como la -

potestad consistente.~n realizar trascendentalmente los fi

nes que ~l mismo se rija por conducto de los medios id6neos 

que su arbitrio le sugiere: Es en lo que estriba su ac~ua

ci6n externa, la cual solo debe tener las restricciones que 

establezca la ley en aras del inter&s oocial o estatal, 

sea de un inter&s legítimo privado aJeno 1'. (25) 

A) LA CONCEPCION DOCTRINAL DE LA LIBERTAD 
PREPARATORIA. 

Para poder entender la concepci6n doctrinal -

que m5s se ajuste a nuestro order1amiento jurídico habrá que 

analizar la LIBERTAD PREPARATORIA, tomando en conaiderac~6n 

100 aspectos de mayor relevancia de la mlGma. o sea conce-

~irla de tal rorma que se adecGe a los requisitos y n las -

condicioneo que consagra nuestro siatemn jur!dic~en run- -

ci6n del benericio que trae aparejado para los internos, e~ 

tendiGndo el objeto de mi estudio como un DERECHO PREESTA-
BLECIDO que de una u otra rorma trata de eneontr&r loa •e-

dios para llegar al rondo aiotem,t1co de uno de mis obJeti

voo que ser~ el logro de una mejor INDIVIDUALIZACION DE LAS 
PENAS, raz6o por la que oe tr~tará el tema dcode sus aspec

tos más relevantes y que mediante la inducci6n se tratar~ -

de llegar al análisis comparativo de loe elementos que la -

conrorman. 

(25) BURGOA !~NACIO. OBRA CITADA PAC. 303. 
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LA LIBERTAD PREPARATORIA O LIBERTAD CONDICIO
NAL, es un derecho preestab1ecido que permite la compurga-

ción de una parte de la pena privativa de libertad, con de

terminadas reservas o restricciones que plantea nuestro or

denamiento Jur!dico, e11o con el· fin de que una vez llena-

dos los requisitos y condiciones que ~stablece nuestra Ley

Penal vigente, los internos se vean beneficiados con este -

derecho, ello implica que antes de la completa compurgaci6n 

de una pena privativa de libertad, a aquéllos internos a 

quienes por méritos posteriores 

tados al orden social, obtengan 
Juzga plenamente readap

li bertad definitiva. 

Es por ello que se trata de evitar lo inútil

y a veces inadecuada prolongaci6n de las penas y que seg~n 

parece ya cump1ieron con su objetivo, que es e1 de enmendar 

Y 1ograr con 1os e1ementos adecuados 1a readaptaci6n socin1 

de1 interno, pues si un interno se encuentra socia1mente 

readaptado no sería conveniente conrorme n1 sistema progre

sivo, que Gste continue surriendo toda 1a sentencia que le 

rue impuesta por un organo Judicia1, por consiguiente, el -

interno ya no constituye en 1o sucesivo un peligro del que 

tenga que defenderse la sociedad y de la miemn ~orma no hay 

lugar para seguir corrigiéndolo, pues ya voluntariamente 

se "encuentra socialmente readaptado, para poder veriricar -

la realidad de su enmienda es preciso una prueba de su vida 

rutura en libertad, misma que aomo lo consagra e1 Artículo-

86 del C6digo Penal vigente, es de naturaleza revocable, d~ 

bido principalmente a ello es por lo que el interno que reg 

na ciertos requisitos que el Art~culo 84 establece y cum- -

pla con ciertas condicivnea que en el mioma ordenamiento se 

estipulan, ie sea otorgado e1 beneficio de ia LIBERTAD PRE

PARATORIA, institución que no es una 1ibertad absoluta, si

no condicionada a ciertos requisitos que e1 interno tiene -

que cumplir para tener derecho a1 bene~icio de ésta instit~ 

ción. 
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En los establecimientos carce1arios en obliga

torio observar buena con~ucta o ~ingir1a, 1a vigilancia y t~ 

la reprcsi6n non constant~s y 1ao ocasiones que se pr~ 

sentan para ln comisi6n de un de1ito son pocas, y de 1a mis

ma rorma el interno sabe bien que se acarrearía problemas 

el propio· establecimiento; eato redundar!a en la efectLva 

readaptaci6n social del mismo, se ha dicho doctrinalmente 

conforme a la experiencia que provienen de los establecimie~ 

tos carcelarios, que cualquier interno es bueno, aunque sea 

por conveniencia¡ para el caso de nuestro estudio, es en la 

vida en libertad donde aumentan las posibilidades de delin-

quir y las tentaciones para separarse del camino del bie~ 

son 6ptimas, es la causa rundamental por 1o que debe quedar 

condicionada su libertad deCinitiva, pueo con ci1o se logra

ría de una rorma subjetiva la readaptaci6n eocia1 de1 Lnter

no, pues e11o sería un aliciente para naber quién erectiva-

mente est~ socialmente readaptado a la sociedad y quiGn por 

inter~s particu1ar fingiendo muestra una conducta CalsR pa~a 

1ogrnr sil obJetivo, con esto se verá qu!En realmente merece 

que se le otorgue una libertad derinitiva ~ quién debido a -

su proceder deber~ compurgar el restante de la pena en el e~ 

tablecimien~o que se asigne por el 6rgano del ejecutivo 

cargado de la ejecuci6n de lao nanciones en libertad. 

La verdadera rendaptaci6n social s61o tendrG -

cabida por loa actos que el interno exteriorice, a ravor o -

en contra de la· aociedad y por ende en pro o en contra de su 

libertad individual, es por eso que la LIBERTAD PREPARATORI~ 
en comuni6n con la RXTENCION son instituciones para benefi-

cio de los internos que siguen el penitenciarismo moderno. -

para la. implu.nta.ci(~n del sistema de l.a SENTENCIA INDETERMIN~ 

DA, pue·s en 1'unci5n de su mayor o menor readapto.ci6n social. 

o d~ su mayor o menor índice de peligroaidad, se doter•iae 

el tiempo qüe un interno ha de permanecer dentro d~ un esta

blec~micnto ~cn~l, lo cual es un postulado ideal a seguir 
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dentro de las nuevas teorías del derecho penitenciario. 

Analizando 1os puntos anteriores, daremos ah2 

ra a1gunos conceptos de la instituci6n estudiada misma que 

en el medio Jurídico se le conoce como LIBERTAD CONDICIONAL 

o LIBERTAD PREPARATORIA, de con~ormidad con el criterio do~ 

trinal de algunos estudiosos de la ciencia del derecho. 

El Maestro argentino Samue1 Daien, en su obra

"El REgimen Jur~dico y Social de la Libertad Condicional'',-

dice: "La LIBERTAD CONDICIONAL, es un derecho revoca-

ble que adquiere el penado, por medio del cual una vez cum

plidos loe requisitos exig!dos por la ley, determinando el 

tiempo de su condena y eotimada su readaptaci6n en base a -

la conducta observada por parte de 1os in~ormes técnicos, -

pueda cumplir en 11bcrtad e1 tiempo rina1 de la pena impue~ 

ta 11
• / 

Por otro lado, el Maestro espnüol Eugenio Cu~ 

110 Cal6n, en su libro ''LA MODERNA PEROLOGIA 11
, nos explica 

que: "La libertad condicional, constituye por si misma un 

excelente medio de re~orma, pues hace ver al recluso la co~ 

veniencia de entrár por el camino de la enmienda po.rn obte

ner una reducci6n de la pena impuesta''. 

El Maestro mexicano Ra~ae1 de Pina, en su - -

obra. "EL CODI:GO PENAL ANOTADO~, noo die e: "La 1ib erto.d pr.!!. 

P••atoria es una gracia reservada a loa de11ncuentea prima-
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rios ciue hayan sido condenados a ·san.ci~n _priva:t.~va._ de 1.ibe.!: 

tad por mlis de dos af\os • como premio a una buena' conducta -

reclusiGn, siempre que hayan cumplido los dos tercios 

de au condena.". 

La enciclopedia Jur~dica OMEBA en su tomo - -

XVII!, nos di.ce: "La l.ibertad condicional. es el benef'icio

de abandonar las prisiones de que pueden gozar los reclusos 

en al.gunoe ce.sos". 

"La. libertad preparat.orio.. Es la que se con

cede al. condenRdo q_ue hubiere cumpl.ido con una parte de su 

condena, aegdn la proporci6n del. tiempo que establezca la -

ley". 

Tro.nscritos los conceptos acerca de la. in~ti

tuci6n que estudio en el. presente trabe.Jo, ahora me corres

ponde dar un concepto acerca de la. libertad preparatoria, -

puea ~omo ya lo indiqué en el. presente capítulo, desde mi -

punto de vista es la denominaci6n mÚB acertada. 

Para e1 sustentador del present~ trabajo, la

LIBERTAD PREPARATORIA es. Un derecho revoco.ble que adquie

re un interno por haber reunido ciertos requisitos y cum- -

plir ciertas condiciones que la ley sef\al.o., dando muest.ras 

de arrepentimiento y haber demostrado una readaptaci6n so

cial.. 

Ei Lic. JOSE ANGEL CENICEROS, quien fue uno -

de l.os redactores dei C6digo Penal de 1931 escribe; "La L! 

bert.ad p.repn.rator io., eneef\o.ba el. maestro Me.cedo, una me

dida de· transici6n entre el. entado de libertad y 1o. prisi6n 
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y al mismo tiempo forma parte de1 sistema rundamental del -

C~digo en lo relativo a la pris16nN. 

Retomando lo anterior, cabe aclarar que es 

cierto que es un beneficio a ravor del sentenciado, pero 

puede alcanzarse, solo llenando los requisitos y las condi

ciones que la ley exige, as! se convierte :n un derecho pr~ 
establecido, donde el interno que reGna loe requisitos y 

las condiciones que la ley sena1a y que se encuentran plao

in.e.dos en el Art;culo 84 del C6digo Penal, y previo el info~ 

me a que se refiere el Artículo 583 del C6digo de Procedi-

•ientos Penales, se convierte en un derecho que tiene todo 

interno en ciertos casos, por lo que con ello no es un acto 

que dependa de la vol.untad del que la concede, sino de la - • 

vo1untad conciente de1 interno mismo y ea as! como 1a libe~ 

tad preparatoria se convierte en un derecho para e1 que la 

pide INTERNO y un deber para e1 que la otorga PODER EJECUTl_ 
V'Q, 

Si Esta dependiera solo de la voluntad del 

runcionario, el conceder o negar la LIBERTAD PREPARATORIA.
entonces si sería una GRACIA y siendo una gracia, no podría 

ser fundamento en un sistema penitenciario, científico y 

progresivo, y por consiguiente dentro de1 sistema carcela-

rio mexicano, debido a ello, considero que es un DERECHO 

PREESTABLECIPO en tavor del interno en ciertos casos. 

De ello, se desprende que a~endo un derecho -

preestablecido en favor del interno, ser' y as! lo contem-

plaba Don Antonio Martínez de Castro, en su exposici6n de -

motivos una Libertad Previa o Preparator~a, para tener der~ 

cho a una libertad definitiva, criterios que siguieron los 

proyectos de 1912, 1929 y 1931. 
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Bl DE LA LIBERTAD PREPARATORIA EN LO PARTICUl.AR. 

Una vez analizados los fundamentos esenciales 

de la libertad, lo~ conceptos de mayor significaci6n 

nuestro medio Jur!dico, los antecedentes m's remotos de - -

nuestra inetituci~n. la ~orma la regulaci6n Jurídica en 

nuestras legislaciones pret~ritas, los ordenamientos regla

mentarios pret~ritoa también, los diversos elementos que.la 

conrorman y la conformaron. Vamos ahora a anali~ar la regE 

lac16n vigente de nuestra inetituci6n. La inatituc16n con.!!. 

tituye uno de los logros de mayor trascendencia para la re

glamentaci6n penitenciaria, pues const~tuye uno de loe pil!!:, 

res para garantizar la efectiva readaptaci6n integral en 

loo internos, en todo medio penitenciario que presente l.os 

rasgos característicos de l.os sistemas progresivos y t~cni

coe en materia penitenciaria, mismos que garantizan de una 

manera obeJtiva 1a e~ectiva readaptaci~n soc1a1. 

Para entender 1a 1ibertad preparatoria en su

'mbito estrictamente particu1ar babr~ que ana1izar1o n 1a -

luz de nueotra 1egio1aci6n vigente, pues es el. ~nico medio 

que garantiz.a de uno. forma mil.a et'ico.z e1 estudio Ju~!dico .... 

de nueotra inotituci6n, vamos a transcribir 1itera1mente 1o 

que contemp1a el. Art~cu1o 84 del. C6digo Pena1 vigente. 

ARTICULO 84.- "Be conceder~ l.ibertad prep&r!,!:. 

toria al. condenado, previo el. inrorme a que se reriere e1 -

C6digo de Procedimientos Penales, que hubiere cump1iao l.as 

tres quinto.a partes de su condena, si trata de del.itas -

intencional.es o l.a mitad del.a misma. en c~so de del.itos 1~ 

prudencial.es, siempre y cuando se cumpl.a con los oiguienteo 

requisitos: 

I. Que baya obaervado buena conducta du~ante l.a eJecu--
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~ ci6n de su sentencia. 

I¡. Que el exámen de su persona1idad se presuma que est~ 

socialmente adaptado y en eondicione·s de no volver a 

delinquir. y 

III. Que haya reparado o se comprometa a reparar el dano 

causado• aujet,ndose a l.a. f'orma, medi·d11.s y t~rminos 

que se ~iJen para dicho objeto, si no puede cubrirlo 

desde luego .. 

Llenados loa anteriores ~equisitos, la autor~ 

dad competente podr~ conceder la liber~ad ~uJeta a las si-

guientee condiciones: 

a) Residir o en su caso. no residir en lugar determina

do e inf'orme a la .autoridad de los cambios de domic~ 

lio. La deaignaci6n del lugar de residencia se bar~ 

conciliando la circunstancia de que el reo pueda pr2 

porcionarse trabajo en el lugar que se le ~!Je, con 

el hecho de que su permanencia en &1 no sea un obst!, 

culo para su enmienda. 

b) Desempeftar en e1 plazo que la resoiuci6n determine.

oricio. arte. industria o proresi6n 1!citos. si no -

tuviere Qedio• de aubaiat~ncia. 

e) Abstonerse de1 abufto de bebida• embriagante• y de1 -

empleo de eetuperacientes. psiCot~4picos o suatan- -

cias que produzcan erectos similares, aalvo por pre~ 

cripci6n m6dica. 

d) Sujetarse a las medida~ de orientaci6n y ~uperviei6n 

que ae 1e dic~an T &L1& vigil&nc1a 4• a1auna perso

na honrada y de arraigo. que ae obligue a inrOraar -
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sobr~ su conducta, presentándolo siempre que pnrn -

ello ruere requerido". (26) 

"La 1ibertad preparntoria en.be• llena.:dos lon 

requi5itos y condiciones del Artículo transcrito~ siempre

que la prisi6n impuesta por sentencia ejecutoria se hubiere 

cumplido en sus tres quintas partes, si se trata de delitos 

intencionalen o en la mitad de la. misma. prisi6n en el cnso

de delitos imprudencia.les, ello porque solo con esas condi

ciones se supone que en los reglamentos carcelarios hayan -

pOdido operar la reeducn.ci6n del recluso, siendo hasta de -

dos aftas 1& pena de prisi6n y cabe, en su caso la CONDENA -

CONDICIONAL (VID. ART. 90 DEL C.P.). Una observa.ci6n. Si ya 
contamos con una ley que establece las normas mínima.o sobre 

readaptaci6n aocia1 de sentenciados, que es del 8 de febre

ro de 1971, porqu~ el Art~cu1o que comentamos que eo del 16 

de febrero de 1971, oc habla de condenados en vez de sente~ 

ciados, en la bondad y conveniencia del segundo t6rmino es 

conveniente 11 • ( 27) 

Hnbr~ que mencionar que en la actualidad la -

criminología moderna utiliza otro sln6nimo de funci6n del -

comentario anterior que es el de INTERNOS, concepto que de~ 

de mi punto de vista eo el uuís adecuado atendiendo a la ca

lidad que reGnen los mismos y tomando en cuenta los logros 

alcanzado~ en materia penitenciaria, esto de acuerdo al si~ 

tema implementado en los modernos oistemaa penitenciarios. 

(26) EL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS 
FEDERALES. REFORMADO POR EL DECRETO DEL 16 DE FEBRERO 
DE 1971. 
MEXICO 1987. PAG. 32. 

(27) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL Y CARRANCA ~ RIVAS RAUL. 
EL CODIGO PENAL ANOTADO 
EDITORIAL PORRUA. 
DECIMOPRIMERA EOICION. 
HEXICO 1985. PAG. 239 
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"Por otro 1ado, es importante seBalar la dis

tinci6n que hace el legislador entre dolo y culpa, para los 

erectos de la LIBERTAD PREPARATORIA, obs~rvemos que el le-

gislador, a diferencia del tratamiento que ofrece en su Ar

tículo B del Código Penal, se rP.fiere a delitos imprudenci~ 

les sin antepon~rles el repro~hable calificativo de no in-

tencionales. La solución salta a la vista, nos parece la -

acertada, el delincuente intensional deber' cumplir las - -

tres quintas partes de su condena y el imprudencia] la mi-

ta~, lo que no es un obat&culo p&ra que ~e acuerdo con la -

ley que establece las noraas mínimas sobre readaptación so

cial de sentenciados, ue realice el oportuno y conveniente 

ex,men de la persona1idad. Por otra parte. no pod!s eer de 

otra maner~: Ei espíritu de l& LIBERTAD PREPARATORIA, debe 

reftir con la erectividad del dolo y de la culpa como !ndi-

ces reveladores de la peligrosidad y de loe m6bi1ee de 1a -

conducta". (28) 

11 E1 requisito de 1& buena conducta est.f aco!:. 

de con 1a nueva 1ey que establece las normas m!nimao sobre 

readaptación social del sentenciado. pu~s un sistema erect~ 

vo de esa readaptaci6n es la buena conducta. Sin embargo, -

cab~ recordar que la ley anterior. a prop6aito de la buena 

conducta. la circunscribía a la observancia regular de loe 

reglamentos carcelarioo, la rracci6n comentada circunscribe 

e1 problema a la obeervaci6n de Ja b11ena conducta durante -

la ejecuci6n de la sentencia. ¡ & quG buena conducta se re

~i~re e1 legislador·."; (29). 

(26) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL Y CARRANCA Y RIVAS RAUL. 
OBRA CITADA. PAC. 239. 

(29} CARRANCA Y TRUJILLO RAUL Y CARRANCA Y R%VAS RAUL,. 
OBRA CITADA. PAG. 240. 
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Una vez que se ha reflexionado con ios pun~•1s 

ante~ expuestos, transcribir6 una ejecutoría emitida ~or )a 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 7 Publicnda en· eJ 

Diario OficLal de ln Federaci6n, en su tnrorme de 1943, p~

gina 52. 

LIBERTAD PREPARATORIA. Fundandose el benefi
cio de la Libertad Preparatoria en la presunei6n de enmien

da o correcci6n del sentenciado a quien en esa ~orma, se e~ 

timula dej,ndosele de aplicar, por inecesaria una sanci6n -

cuyo r1~ primordial, readaptaci6n se estima satisrech~, LA 

MlSMA ES PROCEDEN'T'E, CO?I LA SOLA DEMOSTRACION OBJETI.VA, DE 

LA BUENA COND'!CTJt. DEL REO QUE SUPONE EL DOMINIO POR EL MIS

MO DE LA PASION QUE LO INDUJO A DELINQUIR Y CON LA EXISTEN

CIA DE HECHOS POSITIVOS QUE DEMUESTREN SU PROPOSITO DE EN--

MIERDA". Junio de l.943. 

Es evidente que la i~terrogo.nte a c~mpl.e vis

ta no dig~ nada pero al anal.izarl.n desñe el punto de vista 

jur'S.dico encontramos que l.a baena:,..c·onducta serl!. observo.da -

dura.nte su recl.usi6n debido esenc,.alm.ente a que l.a buena 

conducta en ejecuci6n'de sentencia conduce a uno. recl.usi6n. 

que es lo. materia de mi objeto de ~st'.1dic al anal.izar el 

presente requioito. 

"El. requisito sobre el. cxli.men de la po;!rsonal.,! 

dad del. interno no puede sustraerse al. imperativo de 100 a~ 

t!cul.os 51 y 52 ~el C6digo Penal.. sobre el arbitrio judi- -

clal. para fiJar l.as has~s paro. la pena y l.os datos indivi-

dual.es y socinl.cs del sujeto, an! como circunstancial.ea del 

hecho, reguladores del arbitrio judiciaL. Ea decir, sobre 

individualiz~ci6n y arbitrio. Si 1as sanciones se ap1ica-

ran teniendo en cuenta 1as circunstancias exteriores de ej~ 

cuci6n (d~1 delito) y Las particularea del delincuente, re

sultaba inccngruente, hasta la reforma de1 71, ~ue ~rente a 
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la importancia de recibir e1 benerici~ de 1a 1ibertaU prep~ 

ratoria. el sentenciado ·no se l~ hiciera un exámen e~pec!~~ 

de personalida~ los Artículos 51 y 52 del C6di~o Pena~ -

le orrecen al Juzgador. si bien los aplica, la oportunidad 

de saber las causas de la desadaptaci6n social del delio- -

cuente, o sea porque delinquió. 

Al abrir las puertas de la libertad preparat2 

ria, 16gicamcnte ae tenía que proceder con igual método. 

Pero ~ata forma enlaza los art!culos 51 y 52 con la trae- -

ci6n II del Art!culo 64, de tal manera que el exámen de la 

personalidad del sentenciado deberá cotejarse con el ante-

rior que se hizo del del~ncuer.te, d~ su medio social y ~u -

conducta. En otras palabras, los inrormes que el Juzgador 

ha obtenido ec acatamiento de los Art!culos 51 y 52 se enl~ 

zan y deben enlazarse, en el exámen de la personalidad del 

sentenciado. para ofrecer un cuadro m&s completo de los ao

tecedentea, causas y consecuencias. As! la Libertad Prepa

ratoria, que redime de la privaci6n de la libertad, se vin

cula con las mo-eivaciones por las que se nentenci6. La re~ 

daptac i6n social , estos t~rminoa, abre un c!rculo que 

vuelve a cerrar se en benef'icio del aer humano". ( 30) 

"Jlada impide, por otra parte -dice- Garc!a R.!!, 

m!rez, 1a afectaci6n de cierta parte del ingreso a la rea-

daptaci6n del daao causado, afectaci6n expresamente acepta

da por el reo como condici6n para el diarrute d& la liber-

tad". (p. 21 Opus cit. nota núm. 179). (31). 

(30) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL Y CARRANCA Y RIVAS RAUL. 
OBRA CITADA. PAG. 241. 

(31) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL Y CARRANCA Y RIVAS RAUL. 
OBRA CITADA. PAG. 241. 
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Analizados los requisitos que de una rorma g~ 

neral que comp1ementa la garantía nducida y explicados de -

una forma doctrinal por jurlstas de reconocido prestigio~ -

quiero marcar e1 antecedente que Uesde mi punto de viSta J~ 

rídico deberá ser considerado en el futuro, como un cuarto 

requisito para la obtenci6n de esta garantía preestablecida 

a que tienen derecho todos los internos que reúnan los ant~ 

rieres requisitos y esta es: 

Qua los internos se sometan al sistema de in~ 

trucci6n que se imparta en los establecimientos carcelarios 

de acuerdo con lo que eGtablezcan las autoridades educati-

vas, en funci6n de los planes y programas que se adecuen en 

todo tipo de internos. Sobre los motivos y las razones que 

me impulsan a tomar tal determinaci6n, los analizaré en su 

oportunidad, debido fundamentalmente a la importancia que -

desde mi punto de vista tiene tal requisito y su trnscenden 

ciu, lo cual implica en funci6n de ~~ otorgamiento un ade-

lnnto en mnterin de rcndnptaci6n socia: para los intcrnoo -

que dcmucstr~~ su regeneración n la sociedad que en alguna 

ocnsi6n se vieron envueltos en la comisi6n de una conducta 

que lcalon6 intereses privados o oociales, que conllevan a 

una u otra forma al logro de una readaptnci6n soci~l, fund~ 

da en los principios de carácter constitucional, Pues la -

educaci6~ que es una gurnnt!n indivi1ual ·copsagrnda en el -

Art!culo tercero del mismo ordenamie~to·~ que pueda ofreceL 

ne a loo internos, en pro de su libertad condicional parti

cular, logrado de un instinto natural que todos los seres -

racionales tienen derecho n LA LIBERTAD. 
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Cl LA LIBERTAD PREPARATORIA Y LA CONDENA CONDICIONAL. 

En los siguientes temas ana1izn.ré comparntiv~ 

mente, la instituci6n que hoy ocupa mi tiempo para su estu

dio, con otras instituciones 1iberadoras arines. marcadas -

en 1a ley penal, y que desde mi punto de vista son las de -

mayor trascendencia en el ordenamiento penal vigente y en 

el actual sistema penitenciario. 

Una de ellas es precisamente la. condena cond~ 

cional, misma a la que me rererir6 a continuaci6n para te-

ner as! una mejor concepci6n de ella y lograr un mejor en-

tendimiento. 

En la exposici6n de motivos del proyecto de -

revisi6n del. C6digo Penal. del Distrito Federal. de 1914, non 

MIGUEL S. MACEDO. exponía lo siguiente. "El principio t'•.m

dnmentnl de ln condena condicional. consiste en que no ~e -

cnstigue desde luego nl responsable del delito, sino que se 

riJe un término pnrn observar su conducta y oi ésta es b~e-

corre toda responsabilidad. procediéndose a imponer o 

ha.ccr et"ectivo el castigo. si la conducta es mala". (32) 

BOULANGER sostiene la siguiente posici6n ~ce~ 

en de la Libertad Preparatoria: ''Funda su inici~tiva en 

que hay individuoa violadores de 1a ley, que para quienes -

es in~til la pena. pues se puede estar cierto que no volve

rán a delinquir''. 

(32) OFICINA IMPRESORA DE ESTAMPILLAS. 
TRABAJOS DE REVISION DEL CODXGO PENAL. 
PALACIO NACIONAL TOMO IV. 
MEXICO 1914. PAGS. 28 Y SIGUIENTES. 



95 

La Condena Condicionnl y ln Libertad Prepara

toria como instituciones 1lberadoraa se encuentran reglamen 

tadas sustantivRmente en el libro primero del Código Penal, 

tftulo cuarto que se intitula LA EJECUCION DE LAS SENTEN-

CIAS t!tulos tres y cuarto respectivamente, cabe observar -

que una y otra instituciones tienen ln finalidad de atender 

de manera personal m's a la personalidad del delincuente, -

que a las circunstancias del hecho mismo, en lo rererente -

al logro de una mejor readaptaci6n social del interno·d la 

sociedad que fue transgredida, y como lo arirma SAMUEL - -

DAIEN ''Si bien ambas instituciones tienen cierto contacto -

en lo que respecta a que representan una excepci5n al prin

cipio de la pena, como retribuci6n o expiraci6n. tomando 

muy en cuenta al sujeto que ha delinquido y luego rigen al 

delito, no ea menos verdad que 3e direrenc!an por poseer e~ 

racter!eticas propias y actuar a distinto tiempo". 

DIFERENCIAS ENTRE AMBAS 

Para saber cuales diferencias son determinan

tes er.. 1a concepción normativa de las instituciones, hare -

alusi6n a los elementos intrínsecos que consagra cada inst~ 

tuc16n. 

PRIMERO.- La condena condicional es otorgada por la autor~ 

dad judicial. autoridad que pronuncia la senten

cia en e1 preciso instante de dictarse &sta. 

En cambio ln libertad prcparatorin ne otorga de~ 

puGs de haberse dictado sentencia definitiva y -

en otorgada por la autorld~d administrativa que 

designe el ejecutivo. 
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SEGUUDO.- Procede cuando al sentenciado se 1e impone una -

penalidad· que no sea mayor de dos años de pri- -

si6n en el caso de la condena condicional. 

En el caso de 1a 1ibertad preparatoria s~r~ oto~ 

gada a los sentenciados a pena privativa de li-

bcrtad de más de dos a~os de prisi6n. 

TERCERO.- La condena condicional es otorgada a los delin-

cuentes primarios. con buenos antecedentes y que 

hayan cometido alguna ralta o ~a1tas leves que -

vulneren las leyes sustantivas. 

CUARTO.-

t¡UIHTO.-

La libertad preparatoria es concedida a todos 

los sentenciados. con excepci6n de los reincide~ 

tes y habituales y los que ourran prisi6n extra

ordinaria. 

En la condena condicional el estado no eroga ni~ 

g~n gasto de manutenci6n. 

En la 1ibertad preparntoria el estado eroga gas

tos por 1a manutenci6n de1 interno. 

La condena condicional pueden solicitnr1a in~is

tintamente 1ns partes (Ministerio Público o De-

f'ensa) o de oficio puede otorgar1a e1 Juez., en -

el primer caso se hace la petici6n en las conc1~ 

sienes o en cualquier momento anterior a1 pronu~ 

cinmiento de la sentencia. En el segundo caso. 

aún que las partes no la soliciten el Cunciona-

rio judicial tiene capacidad para otorgarla. 
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En el caso de la libertad preparatoria solo pue

de solicitarla el interno y otorgarla la autori

dad administrativa. 

En la condena condicional el sentenciado no se -

encuentra privado de su libertad en la ejecuci6n 

de la sentencia. 

En el caso de la libertad preparatoria, el inte~ 

cumple en el establecimiento penal, una parte 

de su sentencia (pena privativa de libertad). 

SEPTIMA.- En el caso de la condena condicional el senten-

ciado por lo general como es un delincuente pri

mario es un sujeto socialmente readaptable y que 

de la misma rorma, a criterio de la autoridad J~ 

dicial, desempe~ar' una actividad con mayor uti

lidad dentro de la 9ociedad que teniendolo en e~ 

lidad de interno en algGn establecimiento penal. 

, 
En el caso de 1a libertad preparatoria, ea nece-

sario aplicar de u\~ manera integral 1a pedago-~ 
g!a correctiva con 1a finalidad de que el inter

no vue1va socialmente readaptado a la comunidad 

que alguna ocasi6n trasgredi6. 

Dl DIFERENCIA DE LA LIBERTAD PREPARATORIA Y EL INDULTO. 

El indulto se encuentra tipiricado en el C6d~ 

go Penal y en el C6digo de Procedimientos Penales, como un 

medio extintivo de la responsabilidad pena1, tambign respe~ 

to a sanciones privativas de libertad, impuestas en senten-
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cias que sean irrevocables. El indulto extingue la sanci6n 

corporal y produce el efecto de poner a1 sentenciado en ab

soluta libertad. En nuestro sistema normativo penal conte~ 

pla la regulaci6n de dos clases de indulto, el indulto por 

gracia y el indulto necesario contemplado del Artículo 611 

al 618 del C6digo de Procedimientos Penales para el Distri

to Federal. 

A continuaci6n se har' menci6n acerca de alg~ 

nas de las analogías entre la libertad preparatoria y el 1!!,. 

dulto. 

SEGUNDO.-

TERCERO.-

CUARTO.-

Liberan al sentenciado de una parte de la pena

privati va de libertad que le rue impuesta. 

Las dos inotituciones son aplicadas de una 

tencia irrevocable. 

Constituyen en derecho para el sentenciado, ~e

pendiendo de 1as condiciones que se presenten -

en el ca~o concreto. 

Ambas se ap11can a 1os sentenciados que son p~~ 

vados de su 1ibertad mediante sentencia irrevo

cable. 

Corresponde ahora sefta1ar 1as diterencias que 

presentan ambas 1nstituc~ones. pues de e11o depende en gran 

medida e1 trato que pretendo dar1e a1 presente tema, debido 

~undamentalmente a 1as condiciones persona1ea que amer!t~ -

el caso c9ncreto. para con e11o delimitar segGn sea e1 caso 

1a ap11caci6n de una u otra institución. 
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El indul~o conmuta la penn privativa de llber-

tad en forma total o parcial. mi~ntras que la -

libertad preparatoria es solo una forma de cum

plir la sentencia en libertad y en la cual sie~ 

pre subsiste la pena. 

El indulto cuando se resuelve sobre este inci-

dente sea el Tribunal Superio~ de Justicia, en 

el Distrito F~dernl y la Superma Corte de Just~ 

cia de la Naci6n. en el ámbito federal, se otoL 

ga para oozar de una libertad definitiva. Mie~ 

tras que ~1 otore.arse la libertad preparatoria 

e~ par~ gozar de una libertad pero condicionada 

a ciertos req1Ji3itos y oblicaciot1es que deb~rá 

observar el interno para su concesión. 

El indulto no se encuentra supeditado a obliga

ci6n alguna mientras que en la libertad prepar~ 

tcria e! liberado tiene que cumplir necesaria-

mente con determinadas obligaciones de car&cter 

~dmini5trativo para tener derecho a s~guir go-

zando de su liberaci6n condicional. 

El ind~:~o, una vez obtenido su otorgami~nto no 

estG sujeta a la revocaci6n en caso de incumpl~ 

mien~o de ~ondiciones. En la libertad preparu

toria el liberado al incumplir con lan oblign-

cion~3 que mnrca ln ley su lncump1lmiento queda 

guJ•~~ ~ la rrv~caci6c ~e lq tibcraci6n miJma. 

Un~ ~ez :cn~e~ldo @l i::d~!to, 1a r~soluci6n se 

Pub!ica ~n el Diario or1~inl de la Federnci6n, 

m!~~~r~~ ¡~~ ~ti la lib~rtad preparatoria no hay 

ta: ::-.:'1'-1i.1ito~ 
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El OPINION PERSONAL DEL AUTOR. 

Como y~ lo mencioné anteriormente, es impor-

tanee contemplar 1a ~or~a en que 5e ha manifestado el o~~r

gamiento de ln lib~r~~d prepar~torin ~n runci6n de loe te-

mas analizados hasta el eomento. considero dQ suma impor~a!!. 

cia el haber hecho un análisis somero ncercn de ln concep-

ci6n de la libertad, porque el sentido que extra~a el obje

to de estudio del presente trabajo, est~ encaminado precia~ 

mente al logro de una readaptación integral del interno ~n 

ar~a del entender humano, en runci6n de su Rrado de cultura 

lo c11~: determinar& :~ clase de pedagogíu correctiva ~u~ ~e 

debe implantar se~dn sea el caso concreto n los internos, -

que por sus caracter!st!cas bien personale9 permitan de =~

nera conciente y decidida el pnso intermedio ~n~re el eE-:.~

do de prisi6n y el de !ibertad, aplicando en 'su más pur~ -

esencia los valores más caracter!sticos de ln criminolo¿!~ 

moderna, ~n· pro de :os internos, que desean r~ingresnr re~

daptados ~oci~lmence a:~ sociedad y que de la rn!sma for:A, 

se aienta en la colectividad que dichas peroonas ya no r~-

prea~nta1: ningGn peligro y que les brinden la confiRnza ~~e 

una vez se les perdi6, debido fundamentalmente al escnso !11 

dice de cultura que por lo general es mani~estado en las 

elites de los grupos humanos. que viven en cnlidnd de 1~~~¿: 

nos en algún establccimi~~to carcelario. 

Traté también en el presente capítulo de 1~r

le un Gnfnsis de car«cter doctrin~~nl estudio flUe renli~; 

acere'?. d~ q,lr;·.:~~:;; i ... s-:.ii:•.lr:ionr~s li'l:<!radora.s .,_,JA r<>r r'!~"l-:-.-.:~· 

i1n ~del"·,~~ ~~r~ ~! :?~~~ 1?~ 11n~ C'Jor ,plic1\ci~n 1~ •:~~ 

sanci6~ pri~•~~7~ d~ lib~rtad, ;ces ello conllPV~ ~ lu ~~:~ 

cación .;u:!dic'l. d-? '...ln'l. ¡,ena 11.d1?cunda en f'unci6n de las '.:·~::-

cunstnncias internas y oxternns Jcl intPrno~ con ello h~~~!"' 

tt.:-"!:-:lno!: .""'"e~t..,.rflles i'"!' un'\ m~.Jor indivi,!1Jalt:.::;.- -



101 

dice de peligrosidad o el mayor, menor o m!nima readap-

taci6n socia1 ~ue pieaente e1 ~nterno en a~as de su bien 

propio. ' 

Al analizar las instituciones que hice men- -

ci6n en el presente trabajo, me d! per~cctamentc cuenta que 

adem&a de ~staa hay otras instituciones ~ue contemplan nue~ 

tra 1egislaci6n penal· tanto en lo sustantivo, co~o en lo a~ 

Jetlvo, que guardan ciertas caracter!sticas y oimilitudes,

pero a la vez divergencias, que vale la pena mencionar, tal 

es el caso de la Libertad bajo Causi6n, misen que por aus -

caracter!sticas individua1es representa una de las garan- -

tías constitucionales de mayor importanc!a en benericio de 

un procesado, el motivo que me llevo a tomar como institu-

ciones tanto a la condena condicional como al indulto, es -

que ambas inotituciones, tanto como la libertad prepnrato-

ria son otorgadas en la Ú1ti~a fase del proceso penal o sea 

en la ejecuci6n de sentencia, de tnl ror~a ~ue en l.o perso

nal.. me l.lama la atenci6n sobre manera, la forma en que a -

1~s internoo que durante su estancia en les cstnb1ccimien-

tos penales, que demuestren una readaptación tal que de a -

entender que socialmente se encuentran readaptados de una -

forma integral y llamo integral~a que teniendo conciencia -

el interno de ou aituaci6n se someta además de lo que nues

tra legislaci6n observa, a todo tipo de ins~rucci6n educat~ 

va que de ~onformidad con los planes y programas de estudio 

im.pl~mentados por lfls autoridades cducativaa. se someta de 

maner~ voluntaria a estos, conllevando consigo la rorma de 

que ~l te~~r concienci~ el interno de la ayuda que se le 

pueda brin1ar, r~presentu desde éste punto de vi~ta, la im

plemente=i6n de unn adecuaJa !ndividualizaci6n, de una aceL 

tada sanción privat.iYs. de libertad, de la cual el. único be

nericiado ser~ ~l internCJ ~ui~n losr~rfi ~cd!an~c eato obse~ 

var una rendaptaciSn t~l, que l~ sociedad vuelva n ~rindar

le la confiaoza que una vez perdió. 
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CAPITULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCION 

Para determinar e1 procedimiento para su ob-

tenci6n, así co~o e1 momento en que procede ~ste derecho p~ 

ra todos 1os internos que se encuadren para su observancia, 

es necesario ~aber cual es la autoridad que en 6ltima ins-

tanc in puede negar u otorgar dicho derecho preestablecido -

en nuestra legislaci6n penal, no olvidando de manera c~t~g~ 

rica. que ello depender' en ~ltima instancia de los eatu- -

dios de personalidad que se le practiquen al interno, esto 

de conrormidad con lo que establece el Artículo 7 de la ley 

de Normas Mínimas Sobre Readaptnci6n Social a Sentenci~dos, 

el cual a la letra dice: ''El r€gimen penitenciario tenjri 

carácter progresivo y técnico~ constar€, por lo menos de -

períodos de estudio y diagn6otico y de tratamiento, dividi

do ~ote último en fases de tratamiento en clasirlcaci6n y -

de tratamiento prcliberacional, el tratamiento se fundará -

en los resultados de los ESTUDIOS DE PERSONALIDAD que se 

practiquen al reo? los que deber!n ser actua1izados period~ 

~umente''. 

Se procurar~ Iniciar el estudio de la p~rson~ 

lidad del interno, desde que éste qued6 3'1jeto a proceso, -

en cuyo cuso turnar' copia de dicho estudio a la autori

dad Judicial de la que ~qu&l dep~nda''. 

Anali:ei~s los puntos ~rri~3 s~íl1lado~ J ~ari 

una mejor comprensi6n del capítulo enunci~r' una Jurinpru-

denciu, pues esta conllevará a una mejor coo~rensi6n del pr~ 
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sente capítulo. 

LIBERTAD PREPARATORIA CORRESPOtlDE AL PODER 

EJECUTIVO RESOLVER SOBRE: 

"La f'acu1tad de conceder o negar o. 1os sente!!._ 

ciados e1 beneficio de 1a libertad preparatoria corresponde 

a1 poder ejecutivo y no al organo juriodicciona1". (33). 

El fundamento legal donde se plasma quién es

la autoridad encargada de ejecutar las sentencias privo.ti-

vas de libertad~ de tratamiento preliberacionalea. medidas

de seguridad y dem's sanciones impuestas por una autori~ad 

judicial, está plasmada en el Artículo 77 del C6digo Penal 

vigente, 3 de la Ley de Normas Mínimas Sobre Readaptación -

Social de Sentenciados, 583 del C6digo de Procedimientos P~ 

no.les vigente para el Distrito Federal y 540 del Código Fe

deral de Procedimientos Penales vigentes. 

El Artículo 77 establece que corresponde a1 -
poder ejecutivo la ejecuci~ri de las sanciones con consu1ta 

de1 organo t~cnico qu~ seaa1e la ley, e1 Artículo tercero -

de la Ley de Horma.a Mínimas, estab1ece que la Direcci6n Ge

neral de Servicios Coordina.dos de Prevcnsi6n y Readaptaci6n 

Soci~l, será dependiente de la Secretaría. de Gobernación y

tendrá a su cargo la ap1icaci6n de estas normas, la difere~ 

cia. radica en el C6digo de Procedimientoa Penales, pues - -

mientras tanto en el C6digo Procesai loca1 del D. F., se e~ 

tablecc que 1a. autoridad que conoce a.cerca de1 otorgamiento 

de la libertad preparatoria es la dírecci6n arriba sefta1adn, 

(33) S. CASTRO ZAVALETA - LUIS MUílOZ 
SS ANOS DE JURISPRUDENCIA MEXICANA 1917 - 1971. 
PENAL VOL. I CARDENAS EDITORES. 
MEXICO 1917 - 1971. PAG. 359 
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esto p1asmado en su Art!culo 583 del ordenamiento citad~. -

En cambio. en e1 C6digo Federal, su Articulo 540 est~bl~ 
ce que el poder ejecutivo designará a la autoridad que =~-

nozca sobre dicho beneficio. 

El Artículo 9 de la Ley de Normas M!nimas So

bre Prevcnsi6n y Readaptaci6n Social de Sentenciados, esta

blece: "Se creará en cada reclusorio un consejo t~cnic~ iE 

terdiciplinario, con funciones consultivas necesarias par~ 

la aplicaci6n individual del sistema progresivo, la eje~u-

ci6n de las medidas preliberacionales, concesi6n de la ~ec~ 

si6n parcial de la pena y de LIBERTAD PREPARATORIA. 

El consejo presidido por el director del ~at~ 

blecimiento o por el funcionario que lo sustituya en su~ 

~altas se integrar~ con 1os miembros de superior jerarq~!a 

del persona1 directivo, administrativo, técnico y de c~z~o

din y en todo caso rormnr~n parte de él. un mGdico y un - -

maestro normnli~tn, cuando no haya medico ni ma~stro ads=r~ 

tos al reclusorio, el consejo se compondr' con e1 direc~?r 

del centro de salud y e1 director de 1a escuela ~cdera1 o -

estatal de la localidad y a ra1ta de estos runcionarios, 

con qui~nes designe el ejecutivo del estado. 

EL COllSEJO INTERDICIPLINARIO CONSULTIVO ESTh 

INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

El C. Director d~l eotablecimiento carcelario. 

E1 Subdirector Técnico. 

El Subdirector Administrativo. 

El Jete del Centro de Observación y Clasiricnción. 

El Je~~ de Seguridad y de Custodia. 

El Jete de Actividades Educativas. 

El J~~~ ~el Servicio M~dico. 
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El. Jef"e de Trabajo Social. 

El. Jef"e de Psicología. 

El. Jef"e de Criminol.og!a. 

El. Jef"e de Actividades Industriales. 

El. Jef'e de Servicios General.es. 

El. Jef'e d~ Ar~a de Inimputables. 

El. c. Director de la Secretar!a General.. 

El- c. Jefe de Person3.l.. 

Se 11.evargn a cabo consejos semanalmente. pa

ra as! inrormar al. C. Director del establecimiento, las ac

tividades j necesida~es de el propio establecimiento, tam-

bién para hacer del conocimiento del c. Director de l.as ne

cesidades y problemas de las direrentes 'reas que forman el 

reclusorio. 

llnrico Ferr! en su Sociología Criminal, 

tiene que la libertsd condicional no debe concederse sino -

mediante un previo exámen rísico y psicol.Ógico adem's de 

personal del con•enado y no mediante un mero ex,men burocr~ 

tico. 

Sigue diciendo que loa delincuentes natos, a.

los traotornos mentales, a los reincidentes, a los habitua

les, no debería concederse por ningún motivo los benericios 

que veníamos comentando, porque todo aqu~l letrado que "ten

ga experiencia penitenciaria, sabe qu~ criminaleo más co- -

rrompidos y más habituales o adaptados a la vida carcelaria 

son los cita.dos al principio de Gste pllrra.to y en consecue.!!. 

cía nunca podr5n porque as! lo dc~uestran sus hechos, rea-

daptars~ a la vida ~acial y cr~o sinceramente, que dichos -

reoo deberGn comp~r~ar toda su condena~ sin otorgarles la -

concasiSn le a~ b~~~~!~io penitenc!~rio y en muchos cu~os -

~plicar ~1 s!~tema ~~ la. re~enci6n. 
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Al MOMENTO EN QUE PROCEDE ESTE DERECHO. 

Respecto al momento en que procede este jer~ 

cho preestablecido nl interno que hubiere cump1ido tres - -

quintas partes de pena privativa de libertad, en e1 cnso ¿e 

1os de1itos intencionnlea o a la mitad de la pena privat!va 

de l!bertnd, en el caso de delitos imprudenciales, lo ante

rior previo el in~orme a que se refiere el Artículo 5e3 ~ue 
establece: "Cuando algGn reo que est~ compurgando una san

ci6n priv~tiva de libertad, eren tener derecho a la liber-

tad preparatoria, por haber cumplido con los requisitos que 

exigen los Artículos 84 y siguientes del C6digo Penal, ocu

rrir~ a Direcci6n General de Servicios Coordinados de ?r~-

venciSn y Readaptaci6n Social, solicit,ndola y acompa~ando 

los certificados y dem~s prueban conducentes. Completnndo 

esta disposici6n el Artículo 584 establece: "Recibida ln s~ 

licitud se recabar~n los datos e informes y se practicar'n 

los estudios necesarios para acreditar los requisitos a que 

se refiere el C6digo Penal. igunlmente se pedirá informe 

pormenorizado al Director del Reclusorio. acerca de la vida 

del reo en el lugar de reclusi6n. Esto en el ruero común. 

En lo que respecta al rucro federal el Arti

culo 540 establece: ''Cuando algGn reo que est~ compurgando 

una pena privativa de libertad. createncr derecho a la l!

bertad preparatoria. la solicitará al organo del poder eje

cutivo que designe la ley a cuyo erecto acampanar~ los cer

tificados y las demás pruebas que tuviere. 

Entre tanto, el Articulo 541 del Códi~o ie -

Procedimientos Penales Fedcral 9 establece: ''Recibida la s~ 

licit~d. se pedir~n informes acerca de los requisitos q ~-:e 

se rerieren las rracciones I y II del Artículo 84 del ~(li

~o Penal. a la nutoridad ejecutiva de1 reclu~orio en~~~ '! 

aenta~ci~do se encuentre compur~ando la condena. 1a cu~: :~ 
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ber~ acompaBar adem~s el dict&men que en cada caso emita el 

consejo t&cnico interdiac1pl1nario. 

Los informes que rinda ln autoridad menciona

da no ser'n obst&culoa para que se obtengan los datos nece-

9arios por cualquir otro medio. 

Trat,ndose de delitos contra la salud en mat~ 

ria de estupefacientes o psicotr6picos, deberán pedirse in-

formes en todo a la Procuraduría Cenera! de la RepGbl~ 

En vista de esto o in!'ormes y dat.:is, se resol

ver' sobre la procedencia de la libertad solicitada y se f~ 

Jar~n las condiciones a que su conceGi6n deba sujetarse. 

Concluyendo, ln liberta.d preparatoria tendrlt

como momento principal para solicitarla, de conformidad con 

los nrt1.culos transcrito~, al término de que el interno hEQ'a 

cumplido rundamentalreente ~1 tiempo señaladd para su otorg~ 

miento. tanto en io~ delitoa intencionales como en los del~ 

tos imprudenciales, haciendo la nc1araci6n que antes de di

cho término, eo inGti1 intentar tramitar la libertad prepa

ratoria, aGn que se reunan los requisitos y lan condicioned 

de que habla el Artículo 84 del C6digo Penal. vigente. 

Hastn aqu! he estudiado como ta libertad pre

paratoria en la actualidad, forma parte del sistema pcniteE 

ciario, en nuestro medio jurídico penal, e1 sistema progre

sivo y t~cnico, tratando de concluir el presente inciso, 

afirmo: En nuestro país .se debe adoptar un sistema cli.s -

..:l•lro, prl.!ciso y humano. de la misma f'orma de un verdadero 

~ap!ri~u de servicio social, que tomando como base la rea--
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daptaci~n integral del interno, se trate de mejorar los re

quisito3 y 1as condiciones plasmadas en ol Art1culo 84 del 

C~digo Penal, sobre todo en lo referente a la instrucci5n -

de conrormidad con la pedagogía correctiva. pues mediante -

el1a se comprenderi que la reeducaci6n en los internos es -

factible, sobre todo cuando voluntariamente el interno, to

ma conciencia de que eso es lo mejor para lograr el otorga

miento de la instituci6n materia de nuestro estudio, est~ -

GltiDo afirmado lo tratar& con mayor abundancia en el cap!

tulo IV, donde oe propongo mejorar tal arirmaci6n, todo lo 

antes dicho, serviri para que no se lancen a la calle a los 

verdaderos delincuentes, los cuales representan un verdade

ro mal n la aocicdnd y se queden en los entabl.ecimientos 

carcelarios los ver9aderamente readapta.don y arrepentidos -

del ma1 causado y que por lo mismo ser' muy dir!cil que se 

aparten del camino del bien. 

B) LOS REQUISITOS PARA SU OTORGAMIEiHO. 

El C6digo Penal vigente riel n la tendencia -

de ndecuar la pena del delincuente 1 establece la individun

lizaci6n de la misma. desde el punto de vista judicial-ad~~ 

nistra~ivo 1 establece en la lcgislaci6n vigente, tres rcqu~ 

sitos unn vez ~dmi~id~ 1u uolicitud para su otorgamiento, -

eato C!stablecido en :JU Art!culo 51, del. C6digo Penal vigente~ 

mismos que n la letra dicen: 

I. Que haya obs~rvndo buena conducta durante la ejecu-

c16n de la sefitencia. 

II.. Que del ex,men de su personal.idad ne presuma que 

tti soci·almente readaptado y en condicioneo de no vo,l 

ver a delinquir y. 
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III. Que baya reparado n se cOmprometn a reparar el dafto -

causado, sujetandose a la rorma, medidas y términos -

que se le riJen pnra üicho objeto, si no puede cubri~ 

los desde luego. 

Cabe señalar que en la primera parte del. Art,1 

culo 84 del Código Penal se señalan adem~s, al que hubiere 

cumplido las tres quintas partes de la condena si se trata

de delitos inteneional~a, o la mitad de la misma en el caso 

de los delitos imprudencialP.s, aqu! considero: Que el le-

gislador independienteaente de que el interno preeente el -

intorme a que se reriere el C~digo de Procedimientos Pena-

les en sus Art!culos 583 y 58h en su IÍmbito l.ocal, y lo que 

perceptGan los Art!culos 540 y 541 del C6digo Federal de -

Procedimientos Penales. debi6 de considerar estos t5rminos 

como requi3itos para tramitar nu obtenci6n y no como un tr! 

mitP. ad~inistrat1vo, previo a que el. interno rP.uon los re-

qui~itos seHalo.dos para tal objeto, para mi estos t~rminos 

seña.lados en ln pricero. parte del Art!culo 84 del C6digo P~ 

n11l vigeute, son '.ln requisito más, parn l.a tramitaci6n adml:_ 

niotrativa d~ la libertad preparatoria o también puede con

siderarse otro punto de vista y creo que en eato oi tuvo r~ 

z6n el 1egislador, pues considero los términos señalados en 

lu pricera parte como requisitos de rondo y l.os requisitos 

enunciados en la segunda parte del mismo ~rt!culo como re-

quiaitos de f"ormo. para la tra.mitaci6n a'd;.'inietr::.tiva di? l.a 

libertad preparatoria ante la Direcci5n General de Servi- -

cios Coordinados de Prevenei6n y Rcadaptaci6n Social· o ante 

el Organo encargado del Poder Ejecutivo que designe la ley, 

tratándose del. 'mbLto redera!.. 

Ahor6 bien, conaidero que el interno que se -

encuadre en el primer p&rra~o del Art!cu1o 84 vigente del -

C6d~so Penal, preaume de hecho un derecho establecido, como 

ya lo mencioné en los cap!tul.os pnsados y que loa requiei--



110 

tos enunciados en 1a segunda parte, dan rorma pnrn la tram~ 

tación administrativa del mismo derecho, dependiendo, en tE 

do caso de1 inro~me que s~ presente ante las autoridades -

que arriba se mencionaron, esto de conformidad con las res

tricciones que marca el propio C6digo Pena1 en su Artículo 

85. 

Por otro lado y pnra ~ue sea considerada mi -

postura respecto a los requisitos plasmados en e1 Art!~u:o 

84 de1 Código Penal, es necesario hacer ver qua proponoo el 

siguiente requisito como una adlci6n a las anteriores~ p~es 

con ello me propongo mejorar 1a ap1icaci6n del ya menciona

do derecho preestablecido. 

IV. Que !Je someta a todo tipo de tratamiento de instr·~;::

ci6n que de conformidad con los planes y programas -

sean adecuados para ta1 objeto; buscando de manera -

integ~al la readaptac~6n social, consciente y vol~~

taria de los internos, que se encuentren sincera~~n

te arrepentidos de1 ma1 social, causado a la socie-

dad misma. Dicha propuesta será amp1iamente tra~~ia 

en el siguiente capítulo, esto de conrormidad co~ ~~ 

legio1aci6n penal vigente. 

El C. Lic. Luis Marco de Pont, en su Obra - -

"El Derecho Penitenciario", dice: "La LIBERTAD C0lfDIC10liAL 

es una instituci6n por medio de la cun1 el condenado goza -

del benericio de una libertad anticipada al cumplimiento 

e!"ectivo de la peno., despuEs de haber satis!'echo una. pa:-~~ 

de l.o. misma, adcmlis que el individuo se debe someter a. ·J.n'J. 

serie de requisitos y obligacionea y continaa diciendo, ~~ 

otorga el bene~icio en caso de que: 
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I. Haya.cumpl~d~, parte de su c~ndena, como son 3/5 de -

parte de la ~isma. 

II. Que de un estudio de su personalidad y de su conducta 

en el establecimiento se presuma fundadamente que no 

volverá-a delinquir. 

III. Que se dé dict,men ravorable del establecimiento. 

IV. Que haya reparado los danos causados o se comprometa 

a el.lo. 

"La instituci6n suele preveerse en los c6di

gos penales, cuando debiera estar en leyes de eJecuc16n de 

sentencias, por cuanto se trata de una instituci6n que per

mite recuperar la libertad anticipada del recluso, deopués 

de haber cumplido una parte de su condena y de haber obser

vado determinados requisitos. 

'
1 Las investigaciones modernas han comprobado 

cient!ficamcnte de conformidad con los resultadoa del sist~ 

mu progresivo• cient{ffco y t~cnico implementado en los mo

dernos sistemas penitenciarios, que los individuos puestos 

en libertad antes del cumplimiento noranl de su condena, no 

incurren en mayor número de reincidencia, que los que recu

peran su libertad en per{odo normn1". (34) 

(34) MARCO DE PONT LUIS •. 
EL DERECHO PEHITENCIARIO. 
CARDENAS EDITORES. 
PRIMERA BDIC'ION. 
HEXICO 1984. PAG. 695 Y SIGUIENTES. 
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Cl OTRAS CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL ItlTERNll, 

Cnbe mencionar antes de intentar tratar este

tem~ cual es 1a diferencia entre REQUISITO Y CONDICION, pa

ra as! d~terminar el alcance de una y otra concepci6n. 

Por 1o que respecta a 1os requisitos, serán -

1as condiciones necesarias que debe reunir un interno, pro

viene de requerir o reunir ciertas condiciones de calidad, 

para hacerse acreedor a determinado objetivo, en lo rereren 

te ~ 1n~ condiciones, serfi el carácter o calidad de una pr2 

cese para lograr un fin determinndo, no representan lo mis

mo, pues mientras los requisitos son condicionados, las CO.!!. 

diciones dependen de la calidad y el carácter que se les dé 

para lograr un fin espec~fico. 

Al enunciur el subtema de 11 0TRAS CONDICIONES

QUE ~EEE REUNIR EL INTERH0'' 9 me rc~iero exclusivamente al -

cnr&ctcr con que oe debe otorgar un ~in determinado (LA LI

BERTAD PREPARATORIA) 9 por lo que el interno que haya cump1~ 

du coo los requisitos que marca ln ley para el otorgamiento 

de unn libertad nnticipada 9 y esto ea una vez reunidos los 

rcquinitoa para au tramitaci6n administrativa. la libertad 

prcpnrntoria aer6 otorgadn 9 siempre y cuando el interno c~E 

pln de manera determinante con lns condiciones que le son -

impuestas por ln autoridad administrativa. para la obten- -

ci6n de la inatituci6n materia de mi estudio. 

Aclarado lo anterior, reproduciré ~extualmefi

te lo consagrado en la tercera pnrte del Artículo 84 del C~ 

diRO Fenal vigente. el cual establece: 
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L1enados los anteriores requisito~, la autori 

dad competente podr' conceder 1a libertad, sujeta a las si

guientes cor.diciones: 

a) Residir o en su caso, no residir en lugar determinado 

e inrorme a la autoridad de loa cambios de domicilio. 

La· designaci6n del lugar de residencia se bar' conci

liando la circunstancia de que el reo pueda proporci~ 

naree trabajo en e1 lugar qu~ se 1e riJe, con el he-

cho de que su permanenr.ia en '1 no sea un obst,culo -

para su enmienda. 

b) Desempeftar en el plazo que la reaoluaiSn determine, -

oricio, arte, industria o proreai6n l~citoa, si no t~ 

viere medios propios de oubsistencia. 

e) Absteneroe del abuso de bebidas embriagantes y del e~ 

pleo de estuperacientes, psicotr6picoa o sustancias -

que produzcan efecto3 aimi1area. a~1vo por preecrip-

ciGn m&dica. 

d) Sujetarse a laa medidas de orientaci6n y suporvisión

que se 1e dicten y a la vigilancia de a1guna pereona

honrada y de arraigo qu• ~e 1• ob1isu• a inrormar so

bre su conducta, presen'tandolo siempre que para ello 

sea requerido. 

Kn este momento creo oportuno 888a1ar lo que

antes ya hice menci6n y que ahora vuelvo a reproducir para 

deJar bien en claro el car~cte~ que como in•tituc16a tiene 

l~ libertad preparatoria, pues de ello depende en gran medi 
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da que nuestras autoridades ejecutivas - administrativas t~ 

aen en cuent~ para la adecu&da interpretacidn ~el trabajo -

objeto de mi estudin. 

El C. Lic. Miguel S. M~cedo. hace un comenta

rio complementario de nuestra instituci6n diciendo: "Debe

tenerse ante todo presente que la libertad preparatoria. lo 

mismo que cualquier otra instituci6n. no puede subsistir 

por si aola y aislada y menos aún rodeada de circunstancias 

cuyo e~ecto tienda a contrariarla y a esterilizarla o vol-

verla nociva, sino que necesita de condictones adecuadas P.!!:. 

ra ~unc~onar ~ien y eeaa cnn4ieione• han raitado totalmente 

y casi totalmente raltan entre nosotros, la libertad prepa

ratoria exige: 

1. Prisiones de r€gimen bastante duro para hacer repres.!. 

vao 1as penas y eurieientemente organizadas para per

mitir 1a observaci6n y conocimiento de cada preso, a 

fin de jllZgar de su índole, de DU conducta y de su 

re1'orma mora1. 

2. Juntas protectoras que sostengan mora1 y materia1men

te a 1os liberados, durante e1 tiempo inmedia.to poet~ 

rior a su aa1ida de la priei6n y que coaiyuven a su -

vf.gi1ancia. 

3. Po1ic!a que vígi1e a 1oa liberadoo para conocer 

conducta durante 1a libertad preparatoria y que 1oe -

reaprenda, siguiera en 1n mayoría de 1oe casos, 

do comotan nuevoo dc11to•, observen ma1a conducta o -

se sustraigan a su vigi1aucie.. 
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Medios de identificaci6n bastantes para que si 1os 1~ 

berados comparecen nuevamente ante la justicia o in-

greaan a una c&.rcel .. no pueda.o ocultar su calidad". -

(_35) 

Mucho se ha 1ogrado en tu5ción de loe coment~ 

rioe realizados por el C. Lic. Macedo, ~ero aGn falta mucho 

m's que lograr de acuerdo a las nuevas tendencias en fun- -

ci6n del moderno penitenciarismo, aclarando que el objeto -

que persiguP. el presente trabajo e~ la bGsqueda integral de 

una readapt&ci6n social. que a trav&s de la instrucci6n •o 

loe centros penitenciarios, sea logr~da en loa internoo, 

pues estos de una manera conciente y voluntaria busquen su 

readaptaci6n a trav~s de la pedagog!a correctiva. 

Dl CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA OBTENER ESTE DERECHO. 

Antes de aeaa1ar lo tipi~icado por el C6dig4-

Pena1 vigente en materia de improcedencia de este derecho -

cabe hacer los siguientes comentarios. puea con ellos oe 

compreod•r' de mejor manera este subtema, ya que un delito 

es un hecho antiJur~dico. cu1pab1e, daftoso, imputable, por 

consiguiente causa un daao a 1a sociedad mis~a, raz6n por -

~-1.4·~••e niega este bene:t'1.cio a internDs •1-1111.rgen de la 

1ey. el mismo tendr~ que negarse a todos ios internos, aun

que es determinante que así existen deiitoa que no represe!! 

tan un gran peligro social, pero en d1tima instancia tras-

graden a 1& sociedad m!ama; esto romper!a con el principio 

de igualc5:ad Jurídica, misaa que es u~a garant!a const1tuci~ 

(JS) SBCRETA~~A DE JUSTXCXA. 
'Í'l!.U'l.~Q!~.-'l.l!.-'IAl!.\.•.A$l_N_.PJ'J._.S:.,9.P.}'._~9-EJf~~!!~--!1l'.!'S'-8-1..C:.1..~~ 
il-1!2'!:;.!Q.f._'2.,~l;-l!!iq_Y_~c-~p •• P.~-~.~Y}.~~Qt.!:. 
••KIC0·~914. PAGS. 349 y 440. 
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nal. 

Por otro lado. el lecislador tuvo raz6n 

cuanto a que existen determinados ilícitos que causan d~ 

no mayor a la soci~dad. pero tanto lne delitos graves como 

loe delitos leVeR, son a~tos ilícitos, pienso en Gltima in~ 

tancia que lo que motiv6 al legi~lador para dsterm~nar la -

procedencia o improcedencia de este derecho preestablecido, 

rue la mayor o menor peligrosida~ del interno en runci6n 

del hecho anti-social y el da~o causado a ~a aociodad,d~ la 

conduct~ misma del interno. 

EL C6~igo Penal vigente en su Artículo 85 maL 

ca loe casca de improcedencia de este derecho preestableci

do, vara los internos que ~engan lao siguientes calidades. 

ARTICULO 85.- "La l.iberto.d preparatoria no -

se conceder' a loa condenados pQr alguno de 1os de1itos co~ 

tra 1a sal.ud en materia de cstupéfacienteo o psicotr6picos 

previstos en e1 Art~cu1o 197. ni a 1os babitua1oa o a 100 -

~ue hubieren incurrido en negunda reincidenc~a. 

Trat,ndose de 1os del.itos comprendidos en el. 

t!tul.o decimo, 1a libertad preparatoria so1o se conccd~r' -

cuando se satisfaga 1a reparac16n de1 d&fto a que Be ra~iere 

1a ~rBcci6n III del. Art!culo 30 o se otorgue una cauci6n 

~ue l.o gar~nticc. 

Transcrito ei anterior Art!euio cabe hacer 

acertadamente l.on comcntari.os hechos por •l. .c. L"ic~ Ra.G..l. 

Carrcmca y TruJil.l.o en au obra E1 C6digo Penal. anotado. D.!. 

ce el. maestros "Hoy en d!a c&ba h&bl.ar 4e una srave al.arma 
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social nnte los deli~os contra la salud, en materia de est~ 

pefacientes o psicotrópicos, lo que ha orillado a1 legisla

dor a negar al reo de tales delitos el beneficio de la li-

bertad preparatoria 11
• Es estupefaciente produce estuperac

ci6n o sea pasivo, estupor". Se trata de una sustancia que 

hace perder o estimula la sensibilidad o produce alteracio

nes y cuyo uso no ordenado por prescripción m~dica, est& s~ 

veramente penado en casi todos los paises. Los estupe~a- -

cientes qu~ hoy se usan en mayor escala son marihuana, el -

hachís, el opio, la morfina, la heroína y la cocaína. La -

heroína que es el m~s peligroso de los derivados de la mor

fina, se suele aplicar en inyecciones hipodermicae y su em

pleo ha crecido de manera alarmante a partir de 1& primera 

guerra mundial, especialmente en Finl.a.ndia, Ita1ia, Suecia,. 

Nueva Zelanda y Australia. En los a1timoe a~os se ha incr~ 

mentado la lucha internacional. contra toda clase de estupe

facientes, siendo los m&s usados en el occidente Europeo y 

el norte de A~rica,. l.a marihuana, el hach!s o grita,. la - -

heroína, la cocaína y el recientemente descubierto L.S.D.'' 

(36). 

Sigue diciendo el cita.do ma¿etro: "No entend~ 
mos porque el legislador quit6 del texto vigente al canden~ 

do por robo de infante o corrupci6n de menores, la gravedad 

de esos delitos es indiscutible y en ellos tampoco debe - -

proceder la libertad preparatoria. Cabe desde luego compa

rarlos en su intensidad crimin&l,. con los de1Lton contra la 

salud en materia de eatupe~acientes, as! como con aqu~llos 

delitos que impl.ican habitu&l.idad o segunda reincidencia". 

Y. sigue diciendo: 11La grave a1arma. ~oci.o.l 'q,Ue produjeron -

en 1945 diversos robos de infantes (E1 de msyor publ.icidad 

l.o fue el nifto Bohigas) 11evaron al ~ni-••• 

(36) CARRANCA Y TRUJ1LLO RAUL Y CARRANCA Y RIVAS RAUL. 
BL CODXGO PEN~L ANOTADO. 
EDITORIAL eoa•u•. 
DEC%MOPR1MERA ED~CION. 

MEXICO 1985. PAG. 243. 
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mo del Presidente Avila Camacho, la neceaidad de elevar drf 

coni&namente la aanci6n correspondiente a ese delito (Art.-

366 tr. V hoy fr. VI). Y as! mismo de negar al reo el ben~ 

~icio de la libertad preparatoria. Por ello promovi6 ante 

el Congreso la rerorma del Artículo 466, rr. V (hoy es la -

rr. VI) y a este se refiere el Artículo 85 antes de la re-

forma de 1971 11
• (37). 

Por otro lado, el Doctor Ser~io García Ram!-

rez en su obra ''El Derecho Penitenciario, C~rcel y Penas 

M~xico'', sostiene un criterio inquietante en cuanto a lo ya 

enunciado por el Maeatro Carranca y Trujillo, dice en su 

obra: "Si se niega la preparatoria al responsable de tal -

il~cito, con igual o mayor título debería rehusársele al 

culpable de otros delitos qu~ aparejan gran peligro socinl 

y despiertan m~s acentuada alarma''· (38) 

Es indudable que el Doctor Sergio García Ramf 

rez buecu a trav~s de su tGeis poner de relieve lo intere-

sante de sus comentarios, pero consider6 que en la actuali

dad, se tratan de buscar medios que traten de benc~iclar en 

lo mayor posible a los internos, en runci6n de la penología 

moderna, esto conllevaría a la eliminaci6n de las peñas co~ 

tas de prioi~n para delincuentes de escaza peligrosidad 

y loe que la ley supone corregibles mediante el empleo de -

estímulos que lo conlleven a una readaptaci6n social, 1o a~ 

terior se encuentra estipulado en el Art!culo 16 de la ley 

de Normas M~nimas, tomando como base el trabaja, la capacit~ 

(37) CARRANCA Y TRUJXLLO RAUL Y CARRANCA Y RIVAS RAUL. 
OBRA CITADA. PAG. 24 3. 

(38) CARRANCA Y T~UJILLO RAUL Y CARRANCA Y RIVAS RAUL. 
OBRA CITADA •. PAG. 243. Y SXGUIZSTZS. REP. •zL DERE
CHO PENITBNCXARIO CARCEL y PENAS BN MEXIco•. 
SERGIO GARCIA RAMXREZ. 
BDITORIAL PORRUA. 
SZGUHDA ED%C%0W. 
HEXICO 1980. 
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ci6n para el mismo y la educaci.6n~ consagrados en ou Artíc~ 

lo 2 de 1a misma ley. 

Por lo que respecta a la restricci6n marcada

en 1a segunda parte del Art!cu1o 85 del C5digo Penal vigen

te, mism~ qu~ se ~e~ier~ al t!tulo dEcimo del propio C6digo 

me centrar~ en el acertado comentario que hace en su obra -

"El C6digo Penal Anotado", los e.e. Lics. Raftl Carranca y -

Trujillo y Rafil Carranca y Rivas, a cate reapecto dicen en 

su obra:. "Me parece que esta restr1cci6n para obtener la -

libertad preparatoria peca de parcialidad, es decir se con

trae exclusivamente al aspecto econSmico o patrimonial' - -

si.ende :¡·..:.:: el. índice de pel.igrosi:iad ·;¡ culpabilidad., en el. 

caso es =ucho m&e proC~ndo que los datos ~ecuniarioa. Tal 

parece que el legislador centr6 su atenc16n~ en l.o qu: ata

ae a los d~li~os comprendidos en el. t!tulo d~cimo, en el. d~ 

ftu meramente ~ormal. que se causa con e1 il.!cito¡ ol.vidando, 

a mi ju"ic i o l.t.' que hay de gra·redRd en eso. el.o.se ñe cnnduc-

tae. Yo le daría m's iaportancia, sin desprecio del. val.or 

ccon6mi=o, al~ indemnizaci6n del dafto aoral. cau~ado al.a -

vict~ma y a lo naci6n". (39) 

El OPINION PERSONAL DEL AUTOR. 

He analizado hasta este punto. l.oa requ~sito~ 

l.as condiciones, l.as restricc~ones y al.gunas otra• condici~ 

nea que deber( reunir el interno para hacerse acreudor a e~ 

te der~cho preestablecido, esto determina en ~l.tlma inst~n

cia el. ~ondo jurídico doctrinal del. trato que pretendo dar-

(39) GARCXA RAHXREZ SEftGIO. 
OBRA CITAD~~ PAG. 245. 
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l~ a mi tr~bajo, ya que sin el an,11ais Jurídico de estos -

elementos es contraproducente trata~ de ~anera especial el 

Gltimo cap!tu1o del presente trabajo. Esto ea iaportante,

conociendo de mis limitaciones y con mi poca e~periencia e~ 

mo Abogado litigante, me Jacto de h~be~le dado a cada r.om~a 

~ario personal el trato que r~quer!a e3te estudio, ello es 

e1 resultado ade~s de l.aa investigacjones y bibliograr!as 

consul.tadas para. el. ob.1eto que persigo en el !'resente trab.!, 

Jo~ pero precisamente y conocien~o de ·mi limitada experien

cia en el campo del penitenciarismo moderno, espero hab~r -

~umpl.ido adecundamente. 

Al analizar el subtema de mi tercer cap!tulo

intitulado del PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCION, hago refe-

rencift primeramente a quien es la autorid&d que le 'corres-

ponrle otorgar o negar este' derecho ~reestablecido, ello con 

el objeto d~ dejar bien c..laro el car&cter admi~istrativo y 

no Judicial rle la eJecuci6n de laR penas privativas de li-

bertad, adem's lo fundamento con una Jurisprudencia, misma 

que enuncia que le compete al ejecutivo y no a l~ autorid~d 

Judicial la resoluci6n sobre el otorgamiento de la inatitu

ci6n materia de ~1 estudia. Can ello trato de darle un pr~ 

ambu1o doc~rinal hactendo menci6n a la vez, de lo establee~ 

do en la ley de Normas M!nimas Sobre Readaptación Social a 

sentenci&:doa, miama Q.ue" ~n sU Art!culo 7 anúnci11., que el --

- tratamiento en liber~ad deber! eatár fundado en lo• eatu- -

dios de personalidad que se le practiquen al interno, esto 

' ea determinante. pues en G.1t1ma ina'tanc·ia el1o determina 1111. 

er~ctiva readaptaci6n social, me vuelvo a reiterar en aras 

de la pedagogía correet1.va •~• .togra~a de manern integra.1 -

loa internos. Bago a 1~ vez menci6n en el propio subte

ma que el momento en que procede cate derecho preeatnbleci

do cst~ determinado por la legialaei~n vigente. tanto en la 

primera parte del Art!culo 84 del CS4igo Pena.1 y 583 y 58b 

del C6dieo de Procediaien~oa Pena1••• en •u &abito local y 

540 y 541 del ai••o C6Ci•o pero en ••teria rederal. Ell? -

d~sde mi punto de vista son loe ~undament?a 1ega~es que - -
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enuncian de una manera categ6rica el momento en que procede 

dicho derecho preestablecido. 

Al hablar del segundo subtema intitulado DE -

LOS REQUIS:T05 ?A~A SU OTORGAMIF.NTO, hago menci6n a dos el~ 

ses dP requisitos que enuncia el C6digo vigente los requisi 

tos de ro~do. que desde mi punto de vista son los tGrminos 

seftaladoa pera su otorgamiento. que a la vez det~rmino.n el 

comento de su procedencio., y los C'Uales ::e sen.alan en ll!l -

primera parte ~el Art!culo 84. Y los requisitos de rorma,

contempl.arlos ~n la segunda parte del mismo Artículo, en sus 

tres rraccionea plasmadas en e1 C6digo vigente, en ello me 

reriero a la tramitaciSn admin~strativa, como medios que 

conl.levs.r!Can a.l interno y lo encua'drar!Can en ~1 derecho pr~ 

establecido, materia de mi estudio. deade el punto de vista 

rormal. 

En el mi3mo eubtema 1 hago menci6n de manera -

preliminar mi poa~ura para que sea tomada en cuenta como un 

cuarto requisito y que una vez más reproduzco y a.poyo de m.!. 

nera determinante. conciente de que ~a un med~o eticaz para 

e1 logro de una rcadaptaci6n integral a trav6s de la pedag~ 

g1'.:n correctiva. 

IV.- "Que se someta a la instrucci6n, que de contormidad -

con los planes y programas de estudio sean adecuadas

para tal objeto ,y de conformidad con la pedagogía co-

rrectiva". 

Al analizar el tercer aubtema intitulado -
11 0TRAS CONDICIOllES QUE DEBE REUNIR EL IHTERllO", hago 1a di

terenc ia doctrina1 entre requisito• y condiciones. porque 

en el mismo hago menci~n de algunas do las condiciones, ·no 

para otorgar la libertad preparatoria, sino para que Esta -
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~uncione una vez otorgada de un~ forma adecuada. en funci6n 

de los comentarios hechos por Don Miguel S. Macedo. Por lo 

que respecta a la diferencia entre requisitos y condiciones 

~abe ac1arar, que en cuanto a la instituci6n materia del -

presente estudio, los requisitos como son determinableB y 

determinados, reunen cierto car~ctcr de calidad y de prome

sa para el cumplimiento del derecho aducido, mientras que -

las condiciones son de calidad, (ESTAN DETERMINADAS Y DETE~ 

MINABLES) en la le~islaci6n sustantiva, se tienen que reu-

nir o requerir los requisitos para que se den las condicio

nes y no a la inversa. 

En nuestro Gltimo subtema intitulado LAS CAU

SAS DE IMPROCEDENCIA PARA OBTENER ESTE DERECHO, es un aubt~ 

ma sumamente m~y apasionante, debido a que éste derecho pr~ 

estab1ecido. no es de carácter general, sino que se restri~ 

ge para los internos que cometan delitos contra la salud en 

materia de estuperacienten o pnicotr6picos. a los habitua-

lea. a los que incurr~n en segunda reinc~dencia, por lo ~ue 

respecta a loo delito3 cometidos por servidores p~blicos ti 

pificados en el C~digo Pena1 en su título décimo, 1a liber

tad preparatoria no proceder~ cuando de conformidad con e1 

~rt!culo ~o tercera fracci6n, el interno no repare o no ga

rantice el dano cauendo, y de conformidad con lo que esta-

blece el C6digo Penal en materia de reparaci6n de1 dafto. Por 

otro 1ado y en cuanto a los casos de improcedencia de este 

derecho preestab1ecido, manitiesto mi punto de vista en - -

cuanto al comentario sustentado por e1 Doctor Sergio García 

Ram!rez en funci6n de que si este beneficio se niega a loe 

internoo, que cometieron &1gún delito contra 1a salud en m~ 

teria de estupefacientes o paicotr6picos, a los habituaien 

y a 1oa ~ue hubieren incurrido en segunda reincidencia, de

ber~a negarseieo a todo t~po de interno•, porque en dltiaa 

instancia cometieron alguna conductB anti-social, indep~n

dientemente del dafto cauaado o de1 ba~o o a1to ~ndice de p~ 

igrosidad de 1oe ~nternos. 



De la misma rorma y de contormidad co~ el si~ 
tema progresivo y técnico que sigue nuestro medio peniten-

ciario, la criminologia moderna en uni6n con la penalog!a -

aplicada al respecto~no tendr!an raz6n de ser. porque no ai 

canzar!an sus prop6sitos, para lograr con =us medios, cami

nos que lleven al interno a una etectiva readaptaci6n so- -

cial, por lo tanto 11evandolo al c&mpo 1egal, sus obJetivos 

carecer!an de valor lega1-



CAPITULO CUARTO 

ANALISIS JURIDICO AL RESPECTO 

En el presente cap~tulo estudiaremos, la den~ 

minaci6n con que en nuestro medio jur!d1co se le conoce a -

nuestra instituci6n materia del presente estudio, aa! como 

la naturaleza jurídica de la misma, donde se analizar& a la 

luz de nuestro ordenamiento penal el porqu~ desde mi punto 

de vista, la libertad preparatoria debe ser considerada co

mo un derecho preestablecido, di~erenciandolo de la gracia 

o del premio de con~ormidad con la 1egialaci6n vigente, se 

tratar& as! mismo en este cap!tulo, la ~orma en que el juz

gador individualiza la pena desde el punto de vista del or

gano Judicial, haciendo la c·omparaci~n en cuanto a los tra.

tamientos aplicados al interno en loa eentros penitencia-·

rios, individua1izando administrativamente la pena privati

va de 11bert~d, sin atacar a1 principio de 1a exacta aplic!!:_ 

c16n de una pena11dad. Finalmente en e1 presente capítulo 

propongo 1a ad1ci6n de una cuarta traccl6n de1 Artfcu1o Bk 

del C6digo Pen&l vigente, propoa1c16n que tiene como objet!,. 

vo principal, 1ogr&r la readaptac1Sn integral del interno. 

a travEs de 1a pedagogía correctiva. 

Al DENOMINACION Y TERMINOLOGIA JURIDICA. 

En el capítulo segundo al hacer alusi6n a los 

conceptos doctrinales, propongo de acuerdo a nuestra 1egis-

1.aci6n austanti.va que el. tl!rmino empl.eado en nuestra instituciSn -



125 

materia de este trabajo es la adecuada, agregando además y

ade1antandonoa un poco en cuanto a la natura1eza jurídica -

de la misma que es en DERECHO PREESTABLECIDO, en la 1egis1~ 

ci6n sustantiva, con ello quiero decir un derecho previo a 

la tramitac16n administrativa, para lograr su concesi6n, 

de conrormidad con lo preceptuado en la legislnci6n adjeti

va, esto es una libertad previa a la derinitiva, esto ya lo 

dec!a Don Antonio Martlnez de Castro en su exposici6n de 

Motivos, mismo criterio que siguen los c6digoa de 1912, - -

1929 y 1931, pues es debido a que loa proyectos de revisi6n 

y de rerorma, los C6digos nunca cambiaron su concepc16n, de 

la rorma en que se denominar!& a la in•tituci6n materia del 

presente trabajo. y por lo mi•mo ~ue coneid•rada como LIBSR 

TAD PREPARATORIA y que hasta la actualidad desde mi punto -

de viata ea la denominac16n m~s acertada aún que en la le-

gialaci6n mexicana. tambi&n es conocida como "LIBERTAD CO"

DICIORAL". 

De acuerdo a las costumbres, al tipo de g~,- -

bierno y al tipo de reglamentaci6n jur~dica. la insti}~ci6n 

recibe d~versas denominacionea. por eje•plo: En Ita11a oe 

denomina LIBERACZOX COSDICIO•AL¡ en Bun•r~a~ LIBERTAD COWD.J. 
CIONAL REVOCABLE¡ en Eatados Unidos. LIBERTAD BAJO PALABRÁ¡ 
GRACIA o REBAJA CONDICIONAL DE LA PE~A¡ en Argentina, LIBEfi 
TAD CORDICIONAL y en M'xico, LIBERTAD PREPARATORIA. 

En las diversas 1egia1acionea del mundo donde 

se implementa la 1natituci5n materia del presente estudio,

aGn que cambie su denominaci6n la• 1egia1ac1ones siguen en 

lo posible, loa siguientes principios caraoteríaticos de la 

inatituci6n: 

1.- Coloca en las manos del interno au destino. 

2.- Establece un pQOO intermedio entre el eeta4o de prisi6n 
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Y la vida en libertad de car,cter condicional. 

3.- No ataca al principio de la cosa Juzgada. 

4.- Será un medio de prueba para valorar la e~ectiva corre~ 

ci6n del interno. 

5.- Ea un premio, un benericio, una recompensa y un derecho 

para el interno corregido. 

6.- Se aplica por lo general a los sent•nciadoa a una san-

ci6n corporal por m's de dos aftoa de prisi~n. 

7.- Se basan en el trabajo y la •ducación como medios para 

lograr la readaptaci6n del interno. 

8.- El interno deber' cumplir ciertas condiciones. 

Por lo expuesto anteriormente, cabe hacer la

aclaraci6n que es un benericio o un premio en ~avor del se~ 

tenciado, pero ~l mismo de conrormidad con la legislaci~n -

sustantiva vigente puede solo alcanzarse, al ~umplir e1 in

terno con l.o• requisito• y con la• condicione• ·que se le ·t'.!. 
Jen para tal obJeto. al cumplimiento de 1•s ai.amaa De con-

vierte en un derecho preestablecido dond• e1 interno que 

cumpla con los requisitos y las condiciones especificadas -

en e1 Artículo 84 de1 C6digo suatantiTo. esto previo al in

rorme de que habla e1 C6digo de Proce4~mi•ntoa Pena1ea •• -

convierte en un derecho que tiene el interno. independient~ 

mente de laa restricciones que marca el Art~culo 85 del pr~ 

pio ordenam1•nto sustantivo. oato depende en ~1tima instan

cia de la voluntad conciente del interno que pretenda lo- -

arar au readaptaci~n a la •ociedad. Diobo 'ª~º• ••r~ claro 

que el otorgamiento de la 1nstituci6n no depende del organo 

Jurisdiccional que diet6 1a sentencia de~initiva, sino de -

l.a autoridad adminiatrativa, ea aquf donde la libertad pre-
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paratoria se convierte en derecho para e1 que 1a pide, o 

sea e1 interno y un deber para el que la otorga, o sea el -
poder ejecutivo. 

Analizado lo anterior, de que la libertad pr~ 

paratoria es un derecho preestablecido, o sea previo a la -

tramitaci6n administrativa (tundar' mi posici6n en el eegu~ 

do subtema del mia•o cap~tulo) y que la 1nstituci6n ea un -

derecho previo a 1& reuni~n de d•terminadoa requisitos y 

condiciones; la denoainac16n de LIBERTAD PREPARATORIA dentro 
de nuestro ordenamiento legal ea la m~s adecuada a~n que en 

loa diverso• ordenaaientos penalea en la Rep6blica Mexicana 

es considerada como LIBERTAD PREPARATORIA o LIBERTAD CONDI
CIONAL. 

Para erectos de nueatro eatudio ser' denom~nA 

da como LXBERTAD PREPARATORIA en virtud de que dende mi pun 
to de vinta e• 1a denoa1anci6n m's adecuada y de la misma -

~orma porque as~ 1e estoy denominando. dependiendo de la n~ 

tura1oza que 1e da Tigencia. 

Bl NATURALEZA JURIDICA·EN RELACION CON ESTE ESTUDIO, 

r 
ADa1isa4a 1a ~orma en que 11amaremoe a nuea-

tra instituci6n aateria de1 preaento estudio, oetudiaromos 

otro punto que e• determinante en el presente trabajo y que 

es el relativo a 1• Waturaleza Jur!dica de nuestra 1netitu

ci6n, esto implica desde e1 punto do vista legal, el conoc~ 

miento Jur!dico del nacimiento o ~undamonto que da origen a 

nuestra instituc16n, ac~arado lo anterior y porque en 1a a~ 

tualidad la doctrina todavía no se pone de acuerdo acerca -

de cual ea la naturaleza jur!dica de nue•tra instituc16n, -

haremos de manera somera un estudio acerca de la institu- -
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ci6n. para posteriormente fundamentar mi posici6n de el POL 

qu~ deberL ser considerado como un derecho preestab1ecido -

en ~avor del interno. 

Para mejorar la comprensi6n del presente tra

bajo, he creido razonable, elaborar por vía separada. cada 

una de las diversas opiniones vertidas Sobre la naturaleza 

Jurídica de la libertad preparatoria y así podemos arirmar 

que: 

¡Ea U11A GRACIA!. Desde que se iaplant6 la li
bertad preparatoria en nuestra 1egislaci6n rue coneidera1a 

como una gracia. El C6digo Penai de 1871 en sus Artículos 

98 y 100 as! la preceptGan, posteriormente el C6digo Penal 

de 1929, en sus Artículos 235 y 236 seguían el mismo crite

rio. 

Respecto al campo doctrinario varios autores

mexicanoa opinan que la 1ibertad preparatoria ee una gracia. 

entre e11o• se puede citar a Ra~ae1 de Pina. que expresa 

"La 11bertad preparatoria ea una gracia reservada a 1os de-
1incuentea primarios que hayan sido candenadoo a sanci6n 

privativa de 11bertad por ª'º de dos aftoa". (40) 

Otro t&nto sucede con Juan Jos~ Gonz~1ez Bus

tamante. que menciona en au 11bro Principios de1 Derecho 

Proceea1 Pena1. "La 11bertad preparatoria o condicionada 

constituye una concesi~n graciosa que se otorga a quien ha 

(40) PXHA RAPAE~ DE. 
EL CODIGO PENAL AROTADO PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS 
PEDBRALES. 
ZDXTORXAL PORRUA. 
SBGOMDA BDICIOH. 
KEXICO 1960. PAG. 76. 
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sido condenado a sufrir una sanción corporal por oás de dos 

aftas y ha cumplido dos tercios de la condena impuesta, ob-

~ervando buena conducta durante su reclusión y 3atisfecho -

los requisitos senalados en la ley proces~1·1 • (41} 

Como se desprende de las opiniones de los au

tores antes mencionados. que arirman que 1a libertad prepa

r&toria es una gracia, se llega a la conclusión que al for

mular sus aseveraciones. ae basaron Pn la rorma y dem's co~ 

dicionea en que es concedida. en otras palabras parren del 

tunclonamiento y no del rondo legal; en tal virtud creo de 

lo afirmado por Federico de Córdova, que expresa: "Loa re-

quisitos exigidos para conceder la libertfd condicional, -

quitan el car4cter de gracia desde el momento que restrin-

gen y condicionan el acto de la concesi6n". Para rearir- -

marel argumento de que no constituye una gracia. Samuel 

Daien dice: "Que la gracia, o mejor dicho el derecho de -

gracia solo la puede ejercer el jere de estado~ como resa

bi6 de1 car4cter soberano y de acuerdo con la idea origen-

de 1a 1ibre potestad~ª 

Para ~inalizar y no dejar duda alguna en este 

aspecto. seaalar~ la direrencia que eeftala Ado1to Prins: 

"La gracia es un remedio contra la imperf'eccicSn de la• le-

yes y de l.as condicione a humanas• extingue la p.ena ¡cuando -

es excesiva e injusta y da lugar a la libcraci6n ~el conde

nado en virtud de un acto irrevocable de la sober&nia~. T -

agrega: "La libertad condicional tiene un car~cter distin

to: Deja aubeietir la condena con todae aua ~uerzaa y no -

implica atentado alguno contra la decisidn Judi.cial. Es 

una si.m.ple medi.da administrativa, con la que se sustrae pr,2_ -

(41) GOHZ~LEZ BUSTAMAHTB JUAN JOSZ. 
PRlKCIPIOS DE DERECHO PROCESAL PENAL. 
BDlTOalAL PORRUAa 
SBGUNDA BDICIOM. 
MEXICO 1959. PAG. 330. 
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visionalmente de 1a prisi6n al sentenciado, que se supone -

enmendado y la enmienda del culpable, no ea una considcra-

ci6n que puede ser influida como un elemento m&e entre los 

motivos de la gracia''. 

Concluyendo haré alusi6n a la opini6n de Sa-

muel Daien, mismo que expone: "Tampoco puede ser consider,!!_ 

da como una gracia la libertad condicional, desde el mooen

to en que el bene~iciario continúa con la pena, cJecutando

la en libertad restringida, ella no desaparece, continúa, -

decir, que solo se ha alterado el modo de cumplirla'". 

Dicho esto no podrá ser con3idera~a como ~~a

gracia la libertad preparatoria, pueo ~n última in~tancia -

Cata dep.ende del. •ejecutivo y lo. libertad preparatoria a.ú~ -

que depende dé1 cjecut~vo no extingue 1& pena, sino que la 

condiciona. 

LES U•A FACULTADO O BEWEFICIOT. Urbano Har-

t{n opina que 1a 11b•rtad condicional •D C~11•, "Ea una ra

cu1tad que oe le concede al penado para viYir libremente, -

todo el tieapo que 1• ra1ta para extinguir au condena, por 

babor de•oatra4o su regenerac16n, aediante e1 ~~en comport~ 

miento observado, durante au recluai6o", ala adelante agre

ga: "Es un inatrumento de que puede dS•poner la autoridad 

encargada en au concee16n, cuando los antecedente• del con
denado bagan auponer au enmienda". 

Explicados loo punto• anterioree, reproduciré 

una eJecutoría del Seaanario.Jud~oial 4• la Pe4erac16n. Jl!ai

tida por la Suprema Corte de Justicia de la Kac16n. To~o - -

LXXIV. P&gina 7303 de 19~2. 
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LIBERTAD PREPARATORIA.- Las sanciones tienen 

finalidad primordial y direct~. conseguir la regenera

ci6n, enmienda y readaptaci6n del delincuente, pnrn que de

je de constituir un pe1igro social, de manera que dentro de. 

la política criminal, seguida por el C6digo Penal, teorica

mente se admite que el cumplimiento total de la sanci6n 1 

hace posible el reingreso del reo al seno de la sociedad, -

sin que reaparezca el peligro que entrafto su conducta anti

Jur!dica; pero al mismo tiempo es posible que la enmienda y 

regenernci6n del reo se consiga antes de la extinción total 

de la pena, por lo que puede determinarse por la concurren

cia de las situaciones previstas en el Artículo 84 del Cód~ 

ge Penal del Distrito y entonces es inútil socialmente y ca 

r~=e de aplicnci6n práctic~ que el reo sufra el Último ter

cio de la sanci6n corpora1 siendo la instituci6n de la Li-

bertad Preparatoria. 1a que llega a ooe reaultado. AL DE-

?AnTAMENTO DE PREVENSION SOCIAL COMPETE RESOLVER SOBRE LA -
PROCEDENCIA O IMPROCEDEUCIA DE LA LIBERTAD PREPARATOR'.IA y -

para ello tiene que recurrir. a las fuentes de in~ormaci6n

quc establece el Artículo 584 del C6digo do Procedimientos 

Penales para el Distrito, pero serciorarse si ha conseguido 

el arrepentimiento, enmienda o curaci6n del reo, pero para

lelamttnte se le deja en libertad. de hacer uao de otros me

dios que crea pertinentes para llegar al mismo fin• MAS LA 

LIBERTAD DE ELEGIR LOS MEDIOS DE INVESTIGACION NO PUEDE IN

TERPRETARSE COMO UNA FACULTAD D'.ISCREC'.IONAL 1 SIN SUJECIOft A 

NORMA ALGUNA. porque 1a condici6n a que llegue dicho depar

tamento, debe ser fundada~ LA L'.IBERTAD PREPARATORIA RO DE

BE CONFUNDIRSE CON UNA GRACIA, PUES SI ESTA FUERE SU NATUR~ 
LEZA, IRUTIL SERIA QUE LA LEY ESTABL~CIERA LOS REQUISITOS -
QUE DEBE LLENAR EL REO PARA CONSEGUIR ESA LIBERTAD y no pus 

de admitirse que el castigo su~rido por el reo, por habers~ 

1e remitido una botel1a de alcohol a la prioi6n. oea una ia 

fracci6n a los establecimientos carcelarios, puesto que se 

trata de un acto de tercero, que no puedo perjudicarlo y la 

regeneraci6n del acusado debe estudiarse a trav'e d& la co~ 
d'..:.ci;a observada desde que' a·urre su condeno.. 
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¿&s UN PREMIO?. En 1a legislaci6n norteamer~ 

cana se consagra como un premio ''Reward". en atenci6n a la 

buena conducta observada. a lo& progresos habidos en la cn

sefianza y en el trabajo, como una boniricaci6n de rebnJa de 

sanción. 

La Libertad Condicional en ningún momento de

bemos considerarla un premio, pero como a~irma Samuel Daien 

''Si se analiza bien el concepto de premio, tendríamos que -

aceptar que él mismo podría ser como una sanción premial, -

de donde se dibujaría el carácter del derecho de la instit~ 

ción, ya que cuando se instituye un premio, se sabe de ant~ 

mano que para obtenerlo se deben renlizar y cumplir dc~~r~~ 

nadas condiciones y requisitos preestablecidos y una ve~ -

ejecutados o cumplidoo 16gicamente debe otor5arse ~l pre=!o 

a la persona acreedora a1 mismo. porque tiene un derec~c a 

'exigirlo con baae a lao condicionen QBtipuladas. 

LES UN DERECHO?. Uno de los rines que por3~

gue el presetne trabajo es la proposici6n que planteo res-

pecto a considerar a la libortad preparatoria como un dere

cho preestablecido en ravor del sentenciado, para rundamen

tar mi posici6n cnbe aclarar que aún que el C6digo Penal v~ 

gente no lo contempla como un derecho. en el Artículo 84 se 

dan loo rundamentos y estoo son los requ~sitos que debe re.!!_ 

nir el interno. pues en el1oa se presume que ou encuadra- -

miento trae aparejado el car,cter que se le d' al preesta-

b1ecerse un derech·o. consagr~do on la legislaci6n adjetiva 

local Artículo 583 y 5~1 del C6digo d• Procedimientos Pena

les en su ámbito ~ederal. 

Mencionar~ loe ~undamentos doctrinales que 

sirven de base para considerar a nueatra instituc16n como -

un derecho: El Maestro Eduardo García M&yftea en su Obra In 
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troducci6n al Estudio del Derecho, seffa1a: ''El derecho e~ 

su sentido objetivo, es e1 conjunto de normas, tr~tese de -

preceptos imperativo-atributivos, es decir, de reglas que, 

ademís de imponer deberes, conceden facultades'', sigue di

ciendo: "La nutorizaci6n concedida al pretensor por el pr~ 

cepto es el derecho en sentido subjetivo''. Entre las do9 -

aceptaciones existe una correlac16n per~ectn, el derecho 

subjetivo es una tunc16n del objetivo. ''Este es la norma 

que permite o prohibe ~quél, e1 permiso derivado de la nor

ma". El derecho subJettvo no se concibe ruera del. obJétivo. 

pues siendo la posibilidad de hacer (o de omitir) lícitame~ 

te algo, supone 16gicamente la existencia de la norma que -

le imprime la conducta ~acultada, el sello positivo de la -

l!citud, para rinalizar, arirma: "Los dos conceptos se im

plican r~c{proeament~; no hay derecho objetivo que no corte~ 

da racultades, ni 1erechos 9ubJetiVOR que no dependan de 

una norma''. (42) 

--
Analizando lo anterior,¡diré que una vez reE 

nidos lo~ requisitos que marca el Art!~ulo 84 d~l C6digo 

sustantivo vigente, preestablece una conducta encuadrada en 

el mismo ordenamiento, por consiguiente, la conducta obser

vada lo remite a una norma adjetiva, misma donde se consa-

Sra ya como un derecho, esto previo el intorme que el pro-

pio ordenamiento marca, aquí la conducta esta ya plasmada -

en una norma (derecho objetivo), la posibilidad de encua- -

drarse está sujeta ya a la voluntad del interno, esto es y~ 

una conducta permitida 7 dependiente' del sujeto que la obse~ 

ve e independientemente de la generalidad e igualdad Juríd.!. 

ca, pues esta ya qued6 encuadrad~ en un precepto legal, y -

de ln misma rorma independiente de las restricciones que 

marca la propio. legislaci6n peno.1 pa.ra l.a. 1n:itituci~n mn:tc

ria del presente eotudiow 

(42) GARCIA KAYNES EDUARDO. 
INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO • ._ 
KDITORIAL POR~UA. 
TRIGESIMA EDICION. 
MEXXCO 1979. PAGS. 36 Y 37 
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De 1o anteriormente dicho, se deaprende lo s~ 

guiente: "E1 derecho objetivo es uns poaibilidad normativa 

o Cacultad para obrar en ta1 o cual sentido, el ejercicio -

es un hecho, la realización de aquello que la norma autori

za. El derecho de libertad se Cunda en otro derecho (Dere

cho subjetivo) y consiste este, entre optar entre su eJerc~ 

cio o su no ejercicio. 

A continuaci6n reproduzco dos ejecutorías em~ 

tidas por el semanario Judicial de la Cederaci6n, misma do~ 

de se Cundamenta una vez m~s mi propoaic16n. 

TOMO LXXIV. Pag. 6563. ''Esta libertad, ent~ 

tuída por el Artículo 84 del C6digo Penal del Dis~rito Fed~ 

ral, NO CONSTITUYE UUA GRACIA QUE PUEDA OTORGAR o NO, n¡s-
CRECIONALMERTE, EL DEPARTAMENTO DE PREVENSION SOCIAL, a los 

condenados a sanci6n privativa de libertad, por m's de dos 

aaos, SINO UN DERECHO PREESTABLECIDO pnra todo reo senten-

ciado en tales condiciones y un deber parn el organo ej~cu

tor de la respectiva pena, solo condicionada a loa requisi

tos que eenala ese precepto y que son que el solicitante 

haya cumplido los dos tercioo de su condena. observando con 

regularidad los reglamentos carcelarios y que se hayan rec~ 

bado previamente 1oa informes de loa cuerpo• consultivos a 

que se refiere el C6digo de Procedimientos Penales y es - -

inexacto interpretar el Artículo 64 del C6digo Pe.nal., donde 

dice que el acusado "podr' obtener'' su libertad preparato-

ria, en el. sentido de que tal precepto no es imperativo, 

sino facultativo para el Departamento da Prevenai6n Social, 

puea la precitada trane quiere decir que ae otorga derecho 

a todo reo sentenciado a prisi6n por m~s de dos anos, de n~ 

licitar su libertad prepBratoria, si as! lo deoaare. ai cu~ 

ple con los requisitos seftalados en el propio Artículo y 

previa tramitaci6n correspondiente y en todo caso, el Depa~ 

tamento de PrP.venai6n Social, debe rundar debidamente loa -
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motivos de su negativa, pura conceder la 1ibertad preparat2 

ria, y no simplemente negarse a hacerlo por no considerarlo 

pertinente''. (43) 

INFORME 194 3. Pag. 51. - ''La. libertad prep~ 

ratoria, institu!da por el Artículo 84 del C6digo Penal del 

Distrito Federal, CONSTITUYE UN DERECHO para todo reo sen-

tenciado a pena de más de dos anos de prisi6n, que demues-

tre haber cumplido con los requisitos que dicho precepto s~ 

fta1a y por 1o tanto, no es racultad discrecional del Depar

tamento de Prevensi6n Social, conrorme al Artículo 585 del 

C~digo de Procedimientos Penales, negar esa (la) libertad -

cuando el solicitante obtuvo inromes favornb1es para P.llo, 

tanto el Ministerio PGblico, el Juez instructor de su proc~ 

so y el Di~ector de la Penitenciaría y el propio Departame~ 

to no hizo ninguna investigaci6n del Debe pues en ta-

les condiciones, concederse el amparo al quejoso contra la 

resoluci6n que le neg6 esa clase de libertad''. (b~) 

Concluyendo, los C.C. Lics. José Angel Ceni-

ceros y Luis Garrido, redactores del C~digo Penal de 1931 -

arirman al respecto: "es cierto que la libertad preparato

ria es un benericio a ravor del condenado, pero que puede -

alcanzarse solo llenando los requisitos que 1n ley exige y 

no es un acto que dependa de la voluntad del que lo concede. 

La lib~rtad preparatoria se convierte en un derecho pnra el 

que la pide y un deber para quien la otorga" y agregan los 

mismo autoreo: ''Si dependiera solo de la vo1untad de un 

runcionario el conceder o negar la libertad preparatoria, -

(43) SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. 
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACLON. 
QUINTA EPOCA. No. 8087 DE 1942. 
TOMO LXXI.V. 
MEXICO 1942. PAG. 6563. 

(44) SUPREMA CORTE DB JUSTICIA DE LA ~ACION. 
SEMANARIO JUDICIAL DB LA FEDERACXON. 
QUINTA EPOCA. PRIMERA SALA. 
INFORME DE 1943. 
MEXICO 1943. PAG. 51 
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entonces si sería una GRACIA y siendo una gracia. no podría 

ser base de un sistema Cient~rico d~ prisi6n". 

Dentro del marco doctrina1 antes expuesto. 

considero que: La l.ibertad preparatoria representa un ders 

cho preestablecido para quien 1a solicita y una ob1igaci6n 

para quien la concede. esto dependiendo en Gltima instancia 

de que el interno reúna los requisitos y cumpla con 1ns co~ 

diciones para su concesi6n, es importante hacer ver que lo 

anterior y una vez m's soy reiterativo. se 1ograr& en base 

a una e~ectiva readaptac!6n integral, ~undada en la pedago

g!a correctiva que en los actuales sistemas penitenciarios, 

es un auxiliar pnrn el l~gro de los ~ines que se propone el 

moderno penitenciarismo en aras de 1a correcta readnptaci6n 

en beneficio de 1os internos. 

e> U\ LIBERTAD PREPARATORIA Y LA INDIV!DllALIZAC!OtJ nE LA 
PENA. 

"Va con demasiada prisa quien sostenga que 1a 

individualizaci6n es cosa del preaente, e1 primer trozo de

su esquema parte de la d.!scriminaci6n. entro dolo y culpo.. -

entre menores y mayores, entre varones y mujeres. por ejem

p1o, para ese primer trozo debieron suceder otros. hasta 

formar una serie de figuras conc&ntricas 1 cuyo prop6sito t~ 

tn1 se cifre en 1a precisi6n y afinamiento. Desde el punto 

de vista de 1a política criminal, e1 prob1oma fundamental -

de1 derecho moderno en v!a penal es 1a (inaerci6n de ln peL 

sonnlidad , din,mica de1 delincuente dentro de un sistema -

objetivo y naturalmente cst&.tico dú roacci~n 1.,gall. Conse

cuentemente ha cedido 1a direcci6n preV&lecientq de lo~ c6-

d1gos de1 siglo· XIX, en e1 sentido de considerar exc1uaiva-
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mente e1 hecho delictivo y acoger la reacc!6n rctributiv~ -

bjetiva". (45) 

M. Ancel en su obra Introducci6n corporntiva

aux codex panaux eu-roppen. en 1os codex penaux europens, 

T. L. P.P. LXV-LXVI. Recomend6, el C6digo Penal, deber~
hacerse eco de las trans~ormaciones sociales y estar en ar

monía con ellas, hay que procurar una individua1izaci6n de 

la Justicia. A ~in de que lao sentencias y tratamientos 

sean racionales y tengan en cuenta tanto el orden social e~ 

~as circunstancias particulares del individuo. Informe 

de la Secretaría P.p. 66 IDEM. (46) 

Para la ad~·duac i6n de la peno.. en materia de

ejecuci6n de sentencias,' tomaremos en cuenta lo postulado -

por las escuelas cl~sicas y las escuelas modernas. su pene~ 

miento, respecto a ia IRDIVIDUALIZACION DE LAS PENAS. La -

escuela cl~eica. a~irma que las penas deben ser de diversas 

clases, a fin de ser castigados 1os deiitos con 1os que - -

cuantitativamente y cual~tativamente leo correspondieran y 

que por ser delitos de d~veraa gravedad. 1ae penas igualme~ 

te deben serlo y a1 etecto deben o~recer escalas (Carrara y 

Peseina). 

"Consecuencia de ello tue e1 sistema de ate-

nuantee 'y agravantes,. que tijar~a la gravedad del delito y 

el de 1aa escalas penales que a!aptar!an la pena a dicha- -

(45) GAl\CIA RAMIREZ SERGIO. 
LA PRISIOM. 
POMDO DB CULTURA ECONOMICA. UNAN. 
PRIMERA EOICION. 
HEXICO 1975. PAGS. 60 Y 139 

(46) GARCIA RAMIREZ SERG%0 
OBRA CXTADA. PAGS. 139 Y 60 
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gravedad, 1a pena ~ue pues unn accion matem(tica, e1 juez -

un aut6mata que pronunciaba la so1uci6n. 

ttLas escue1as modernas por su parte toman de~ 

de luego en cuenta la gravedad del hecho objetivo, pues - -

cuanto m~s corresponde el delito a la personalidad del age~ 

te es tanto m~s grave (Mezger}; pero el hecho objecivo no -

es m~s que el ~ndice de la peligrosidad subjetiva. De aquí 

la especial consideraci6n que debe dedicarse al individuo -

mismo, junto con la importancia del derecho violado por me

dio de su acci6n y de las circunstancias de cjecuci6n (Fe-

rrl). Tal es la so1uci6n que se establecen en loa modernos 

C6die;os 11
• (47) 

FASES DE LA INDIVIDUALIZACION. 

Como se ve, sea que se tratara de re1acionar

pena y delito a que hoy se relacionen pena y delincuente 

ha podido existir siempre una individualizaci6n de la pena. 

10 mismo en el antiguo derecho postu1ado por las escue1as -

cl~sicaa. que en las modernas. 

La individua1iznci~n de la pena o!rece. aeg~n 

Sai1e11es. tres raaea: La lega1. 1a Judicia1 y la adminis

trativo.. 

La ~ftDXVIDUALIZACION LEGAL. Es la que de an

temano tormul~ la ley, ee propiamente una !alea individual~ 

(47) CARRANCA Y TRUJILLO R~UL. 
DERECHO PENAL MEXICANO. PARTE GENERAL. 
EDITORIAL PORRUA. 
DECIMOTERCERA EDICION. 
MEXICO 1990. PAG. 819. 
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zacifn porque la l.ey no conoce de individuos, solo de espe

cie~ llamadas delitos, su p~nalidad se condiciona mediante 

las agravantes y 'las ater.unntes en las legislncione3 que 

aGn las conserv~n; Dolo y Culpa, dolo eventual y grados de 

participaci6n, principalmente; aunque en la actualidad nue~ 

tros C6digos Penal.es no CiJan ni atenuantes ni agravantes, 

la ley elige la clase de pena oegfin el delito de que se tr~ 

~e. Y d& a cada una m&rgenes ~ue la l.imitan texativamente. 

(~8) 

LA I~DIVIDUALIZACION JUDICIAL.- "Es 1a que -
13 autoridad jurisdiccional al aeftalar en la sentencia 

"- ena correspondiente al inrractor. Es como se comprende 

~una rase de verdadera y no de raloa 1ndividualizaci6n, para 

realizarl.a en vista del delincuente iridividual, sometido a 

su Juriodicci6n y del hecho que se le incrimina aGn ouo ci~ 

cunstancias, el Juez tiene la necesidad de una especial pr~ 

paración y del concurso de ciertos auxilios t6cnicoo, sin 

los que le es imposible penetrar al secreto de la conducta

humana, que se le entrega. Esto como medidas, que han hecho 

posible la correcta individualizaci6n Judicial, as! tenemos: 

"El congreso penitenciario de Londres (1925), 

propuso poner a disposici6n de los Jueces .cierta variedad -

de penas y medidas de seguridad, eopecial1zac16n de tribun~ 

leo (separaci6n de loa menores y comunes), preparaci6n cri

m1nol6gica de los Jueces (sociología, psicología y poiquia

tria, etc), separaci6o de los Jueces penales y los civiles. 

Los Jueces del Porvenir (HA ESCRITO JIMENEZ DE ASUA) ser4n 
antropólogos, psicol6gos, psiquiatras, verdaderos médicos -

sociales". ( 49) 

(48) CARRANCA Y TRUJZLLO AAUL. 
OBRA CITADA. PAGS. 819 Y 820. 

(49) CARRANCA Y TRUJILLO AAUL. 
OBRA CITADA. PAGS. 821 Y 822. 
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El segundo congreso 1atinoamericano de crimi

no1ogía realizado en SANTIAGO DE CHILE. en enero de 1941. -

al -dar las orientaciones a que debe atender la rerorma de -

las legislaciones penales. CONSIDERO: Que. toda reformad~ 

be considerar ampliamente la personalidad del delincuente -

en sus di~erentes aspectos. as! como los móviles de su con

ducta antisocial. 

LA IRDIVIDUALIZACIOB ADMINISTRATIVA. "Es la

que resulta de la ejecuci6n mediante la 1nd1vidua11zaci6n -

Judicial\ ella pone en relieve la necesidad de semejante 

preparaci6n t'cnica por parte de los Directores de la Tida 

del penado a lo largo de su condena. as! como do los auxi-

lios t~nicos correspondientes. Al ~acilitarlos tienen ~os 

servicios de Biol.og!a criminal., anexos a las penitenciarias 

que funcionan modernamont e en diversos po.iecs 11
• 

En cuanto a las medidas de seguridad "Couur.u-

nis opionio". aoatiene que deben atenderoe exclusivo.mento:? a 

la personalidad del infractor, ella es 1a determinante. de 

l.a naturaleza v duraci6n de 1a medida. 

Respecto a l.as sanciones 1a mayor posibi1idad 

de su individua11zaci6n corresponde a su menor determina- -

ci6n previa lesaÍ~ (50) 

Una vez analizado l.o anterior, reproduciré en 

torma textual l.o percoptuado por al C6digo Sustantivo vigen 

te en sus Artículos 51 y 52 ~undamentos legal.es de l.a indi-

(50) CARRANCA Y TRUJtLLO R~UL. 
OBR~ CXTADA. PAGS. 821 y 922. 
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vidualización legal/Judicial, esto para una meJor compren-

si6n de1 tema planteado: 

ARTICULO 51,- Dentro de loa límites ~ijadoo

por la 1ey, los Jueces y tribunales aplicar~n las sanciones 

establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las cir-

cunstancias exteriores de eJccuci6n y las peculiares del d~ 

lincuente. 

En loa casos de loa Art!culoa 60 ~r. VI. 61,-

62, 63, 64 bis y 65 y en cualquiera otros en que 'ate C6di

go disponga penas en proporci6n a las previstas para el de

lito intensional consumado, la punibilidad apl~cable ea, p~ 

ra todos los erectos legales, la que resulte de la eleva- -

c~6n o disminución, según corresponda de loa términos m~ni-

y m'ximo de la pena previ•ta para aqu,l, cuando se trate 

de pri.si6n l.a pena mínima nunca ser& menor de tres días. 

ARTICULO 52.- En la apl1cac16n de la• oanc1~ 

nes penales oe tendr' en cuente: 

l.!? Lo. naturaleza de l.a acci.6n y omiai6n de l.os medios ·ee. 

pleados para ejecutarla y la extanai6n del dafto caueA 

do y del peligro corrido. 

22 La edad. la educación. l.a il.uetraci6n 1 1ao costumbres 

y la conducta precedente del. auJeto, lo• aot1To• que 

l.o i.mpul.saron o determinaron a delinquir y aua con41-

cionea econSa1cae. 
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3~ Las condiciones especiales en que se encontraba en el 

mo~ento de 1a comisi6n del de1~to y loe dem€s antece

dentes y condiciones personales que puedan comprobar

se, as! como sus v!nculos de parentesco, de amistad o 

nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de -

las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, 

lugar, modo y ocasi6n que demuestren su mayor o menor 

temibilidad. 

42 Trat~ndose de los delitos cometidos por servidores p~ 

blicoe, se aplicará lo dispuesto por el Art!culo 213 

de l!iste C~d.igo. 

El Juez deberá tomar conocimiento directo del

sUJeto, de la v!ctima y de las circunstancias del hecho 

la medida requerida p~ra cada caso. 

Para los fines de &ate art~culo, el Juez re-

querir~ los dict(meneo periciales tendientes a conocer la 

personalidad del sujeto y los dem~s e1ementoo conducentes. -

en ou·•oaso. a la ap1icaci6n de las sanciones penales. 

''Por otro 1ado, cabe sefta1ar que el C6digo Pe

na1 de atenuantes y agravantes y de modo ~ranco y de~initivo 

perm1ti6 a1 Juez, no so1o dar ~ayor o •enor valor a 1aa ci~ 

cunotancins objetivas y subJetivao que concurren en e1 he-

cho, sino apreciar circunstancias nuevas que la ley no hu

biera previsto". (51) 

(51) GONZALEZ DE LA VEGA FRANCISCO 
EL coorGO PENAL COME•TADO 
EDITORXAL PORRUA. 
PRIMERA EDXCION. 
MEXICO 1974. PAG. 31 
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"En el Art!cu1o 51 del C6digo Penal vigente se 

consagra uno de los principios b(sicos de nuestra moderna -

ley a lo que llamamos: La individualizaci6n Judicial de 

las sanciones, obtenida por la potestad judicial en la se-

lecci6n de las penas aplicables a cada delincuente, dentro 

del amplio marco sustantivo más o menos amplio preriJado p~ 

ra el legislador en cada clase de delito. Nuestro C6digo -

Penal consagra con esto una de las máximas que postula el -

Artícul.o l.4 constitucional. que es "NULLUM CRIMEN NULLA POE

NE SINE LEGE", por otro lado en cada una de las riguras de

l.ictuosas del libro II, va mencionando las penas aplicables 

conrormandoee con establecer su contenido mínimo y m'ximo a 

e~ecto de que posteriormente e1 Juzgador, en uso de su ar

bitrio, establezca adecuaci6n al caso concreto. En ocasio

nes e1 legislador estatuye una sola clase de penas para el 

delito, por ejemplo prisi6nt en otras seftala varias clases 

conjuntas, ejemplo: prisi6n o multa y otras vocea oeHala -

penas alternativas a elecci6n del Juez, ejemplo: prisi6n o 

multa, en resumen en nuestro sistema, la ley se conforma •

con proporcionar al Juez las bases para la verdadera indiv~ 

dualizaci6n~ (52) 

Resumiendo, tenemos que desde el punto de Vi~ 

ta de la individualizaci6n JUdicial, el Juzgador tendr~ ar

bitrio para poder: 

a) Sustituir sanciones de con~ormidad con loa Artículo• -

70, 71 y 72 o conmutarlas de acuerdo con los artículos 

73, 74 y 75 de acuerdo con el C6d1go auatantivo vigen

te. 

(52) GOKZALEZ DE LA VEGA FRANCISCO. 
OBRA CXTADA. PAG. 124. 
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b) Otorgar la condena condicional de acuerdo con e1 Artí

culo 90 del propio C~digo. 

Por otro lado. desde el punto de vista de la-

1ndiv1dualizaci6n administrativa el orgnno ejecutor de las 

sanciones que de con~ormidad con el Artículo 77 del C6digo 

Penal vigente en el poder ejecutivo, mismo que lo har& de -

conrormidad con el organo técnico que seftale la ley. 

n) Concede~á o negará la libertad pr&paratoria Art!culo -

84 del C6digo Penal • 

. b) Modiricar las penas según los Art!culos 73 y 75 del C§. 
digo Penal vigente. 

Por lo que respecta al Artículo 52 del C6digo 

Penal, el maestro Francisco Gonz&lez de 1a Vega hace los s.!_ 

guientos comentarios: "El C6digo vigente, en su Artículo -

52, en GUstituci6n del aftejo catálogo de atenuantes y agra

vantes rígidas qua transrormaba a 1oa tribuna1ea en meros -

aut6matas en la impoaici6n de las pena•. por ser estas el -

obligado resultado del balance matem,tico da unas y otras.

se limita a prescribir moderadas di•poaiciones reguladoras 

del arbitrio. Una inte1igente aplicaci6n del precepto obl.!. 

ga a los Juzeadoros a hacer estudio comp1eto de loo datos -

internos y .externo• de cada inrractor. •i•ndo •u resultado 

una verdndera individualizaci6n Judicial de la pena. 

El Art!culo 52 de nuestro C6digo. con peque-

Has variantes. rue tomado directamente d•1 Artículo 41 del 

C6digo Penal argentino de 1921 y corroapond• al •iatema ge

neral de riJaci~n de laa pena• con lo• l~mitea amplio• en-

tre su mínimo y su •'x~mo. naturalmente si ae conr{a al - -
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Juez arbitrio en ln e1ecci6n ·adecuada de 1a pennlidad para

los delincuentes esto hace imprescindible una atinada sele~ 

ci6n en las designaciones Judiciales y la especializaci6n -

de los runcionarios penales. 

"Las reglas para la aplicaci6n de sanciones -

contenidas en las cuatro fracciones del Artículo 52 relati

vas tanto a los datos del delincuente, como a la naturaleza 

de las acciones u omisiones y medios empleados y 1as condi

ciones en quo se encontraba en el momento de la comisi6n 

del delito. as! como los antecedentes y las condiciones pe~ 

sonales. etc •• requieren en forma efectiva el estricto cu~ 

plimiento del párrafo último del mismo precepto, que ordena 

al Juez tomar co~ocimiento directo del sujeto (delincuente) 

de la víctima y de 1as circunstancias de1 hecho en la medi

da requerida para cadB caso". (53) 

Ea correcto en virtud de lo ya analizado, que 

en todo sistema penitenciario moderno se aplique la indivi

dualizaci6n de las sanciones tanto en su aspecto legal-Jud~ 

cial y administrativo, en virtud de que ia ley adolece de -

perfecci6n, sobre todo en materia de ejecuci6n de sanciones 

faceta que todo interno en la actualidad y d• con~ormidad -

con 1ae modernas tendencias cr1minol6gicas, merece, porque -

as! lo demueotran las experiencias pasadas una meJor y m's

adecuada individualización Judicial, como en l• individual~ 

zaci6n administrativa de la efectiva readaptaci6n del inte~ 

no, que por medio de efectivos medios, de que se valen tan

to la autoridad Judicial, como la autoridad administrativa, 

ello en virtud de la evolución y perfeccionamiento que debe 

manifestar toda reglamentaci6n Jurídica en virtud del ade-

lanto cultura1 y social de toda sociedad, que manifieste de 

(53) GONZALEZ DE LA VEGA FRANCrsco. 
OBRA CITADA. PAGS. 126 y SIGUXENTES. 
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ben observar en .pro de los internos. Esto con el objeto de 

readaptarlos a la vida social y que en Últimn instancia 1a 

sociedad misma 1uchar~ por lograr ese fin. 

Dl NECESIDAD DE ADICIONAR UNA CUARTA 
FRACCION A LOS REQUISITOS DEL ART, 
8~ DEL CODIGO PENAL VIGENTE. 

De~i4o principalmente a que e1 presente capí

tu1o ha sido ana1izado para dar pauta n1 presente subteaa. 

mismo donde me propongo rundamentar mi posici6n. respecto a 

una adici6n que se deber~ considerar para reformar nuestr~ 

C6digo Pena1 vigente en base a 1a instituc16n estudiada J -

como tundo tal consideraci6n en b~se a1 1o~ro de una reada~ 

taci6n integral con fundamonto en 1a pedagogía correctiva,

creo pertinente dejar bien claros algunos conceptos, pues -

sin el entendimiento de los miomas ser!a m~s problemático -

entender mi postura respecto a la adici6n ya aducida en ca

p!tu1os anteriores. 

Iniciar' aolarando lo que signi~ica según el

diccionario Jur~di~o Mexicano el t~rmino ~DUCACIOR: Del l~ 
t!n EDUCATIO. EDUCARE-EDUCERE. acci6n o e~ecto de educar. -

guiar. conducir. OB18 ace16n, l• gu!a o conducc16n que •• -

d' a 1os ninos o a los J6venes. término que posee dos acep

cionesª La GEBERICA transmiai6n y •prendizaJ• de las técn!_ 

cae cuitura1es o de ~aa t6cnicas de uao, de producci6n y de 

comportamiento, en virtud do los cua1es 1os hombrea est~n -

en posibi11da4es de satiaracer neconidades, de protegerse -

contrn e1 medio nmbiente. trabajar y vivir en sociedad. 



··~ 

147 

LA ESPECIFICA, la cual denota dos aspectos. 

A) T'ransmitir Bitllpl.e y l.lanamentc las té:::nicas de traba.Jo 

y comportamiento garantizando su inmutabil.idad. 

B) Transmitir técnicas adquiridas en sociedad con e1 obj~ 

to de propiciar que 1a iniciativa de1 individuo perre.$_ 

cione dichas técnicas de comportamiento. 

Con 10 anteriormente expuesto el Podagogo Ki

cola A~gnamo precisa que la educaci6n tiene como único tin 

l.a tormaci6n cu1tura1 del. hombre, au maduraci6n 1 el l.ogro -

de su torma compl.eta o incompl.eta en sociedad. 

Por otro l.ado, en el. tercer congreao sobre -

educaci6n para los paiseu del. tercer mundo, adopt6 el con-

cepto de educac16n que propuso otro gran pedagogo en el. mi~ 

mo de A. Kadiner. mismo que decía: '~ES RL CO?fJUJ(TO de f'a-

cultades tendientes a promover las f'acultadea cu1tura1es n~ 

cesarias para su desarrollo a un grupo huaano, desprovisto 

do organ1sac16n •.ocia1". Retoaando 1.&• anterior•• conside
raciones respecto a la cduca~i6n, vemos que el término den~ 
ta una amplia concepci6n que en Gltima instancia puede ser 

conf'undida con otros términos, miamos que har& a1uai6n. 

Por otro lado, ahora analizBremos lo que nos

dice Francisco Larroyo en ª':1'diccionario PorrG". de Pedago-

g!a, respecto al término YNSTRUCCIOB: De1 1at!n INSTRUERE, 
hacinar, reunir, dicho término ouele conf'undirse con la ed~ 

caci6n inte1ectua1, en e1 f'ondo signif'ica e1 aprendizaje el 

cual se adquiere mediante un camino 1a educaci6n. Vemos 

que el autor nos deja ver un poco m~a ciara la dependencia 

del segundo t~rmino anñlizado respecto al primP.ro, esto de

nota una vez m's que el término educaci6n denota una clara 
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y m's amplia acepci6n. 

Otro t'rmino que es pertinente analizar ahora 

en el de PEDAOOGIA y al respecto el mismo Fra~ciaco Larroyo 

en su misma obra aeaala: Que proviene de1 Griego PAIDOS. -

nino. AGOO. conduzco, conducir, educar al nifto. Aclarando 

el mismo autor que el t~rmino denota dependencia hacia la -

Ciencia de la Educac16n y explica: "La PEDAGOGIA GENERAL -

es el conJunto de m•todoa did,cticoa y de inveatigaci6n, 

as! como las maneras de administrar y organizar loa múlti-

ples y complejos sistemns educativos. Di~erenciandola de -

la PEDAGOGIA ESPECIAL, la cual determinar~ lo anterior pero 

mediante las &reas especiales de la Ciencia d9 la Educa

c16n. 

Por otro lado y para dejar bien claro los co~ 

ceptos ya ana11zados. comentaremos las direrenciao entre 

los términos comentados¡ por un lado y primeramente analizA 

remos las discordancias entre educaci6n e inBtrur.ci6n. 

La educaci6n desarro11a ~acu1tades, la ino- -

trucci6n nos da 100 conocimientoa. 

La educación es el rin Último del oer humano, 

la instrucci~n solo es el medio para lograrlo. 

La educación por lo general es otorgada en el 

hogar mientras que la instrucci6n se dá en las aulao o sea 

en clase. 

Ahora analizaremos las direrenciaa entre 1~ -
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educaci6n y 1a pedagogía. 

La educaci6n ea guiar a 1os niftoe según dive~ 

sos métodos de enseftanza, mientras que 1a pedagogía son to

dos 1os métodos que pueden ap1icarse en 1a educaciGn y en -

1a enseftanza. 

La educaci5n propone fines y fundamenta su 

propia t11oaot!a. mientrao que 1a pedagog!a no 1oa propone 

sino que lo• org&ni&a para una mejor conducc16n de 1& ense
ftanza. 

La educac16n eat~ a1 niv•1 de 1a pr,ctica en-

1a tormac16n de 1o• niftos. La Pedagog~a por el contrario -

pertenece al caapo te~rico, al conocimiento de loa m~todos 

educativos, (no conaiate en actos sino en teorías, ta1ea e~ 

mo modos de concebir la educaci6n o modos de practicarla). 

Teaaa que afin que 1o• t'raino• &ha11za4o• ti~ 
nen una aigniticac16n a1m11ar, no repreaentan lo mismo, a6n 

quo en G1tima 1netane1a son dependi•ntea debido rundamenta2:_ 

mente a que 1a educaci6n buaca y ha buscado aienpre a1 deSA 

rro1lo integr&1 de1 aer huaano. romentando e1 amor a 1a pa

tria y & la ~aailia, ~ine• que en materia educativa aon de

terminantes en toda aociedad, para e1 logro de una armonía 

integral en aras del bien co1ec~1vo. 

Ahora q~~ero reproducir 1o que e1 mi,mo Fran

cisco Larroyo nos dioe, respecto a 1& e4ueaci6n correcc1o-

na1. en su mismo diccionario porr~a de pedagog!a: EDUCA- -
CXOK CORRBCCIOIAL.- Pedagog~a Criminal. Es 1a educac16n -

tle loB delincuentes una tarea y una obligaci6n MORAL d~ la 



160 

La educaci6n correccional concibe como el DESIDERATUM de 

convertir mediante la pedagog!a la pena de recluei6n logra.!! 

do convertir al castigado privado de libertad en un ciudad~ 

no PARA LA LIBERTAD. El medio para lograrlo es habituar ~l 

recluso, al orden y al trabajo, de tnl modo que sus prop6s.!, 

tos malévolos vayan desapareciendo. En esta faena, dadc 

que los reclusos conllevan tareas psicosociales, cuenta ~u

cho la PEDAGOGIA TERAPEUTICA, hoy tan desarrollada, en ~oda 

caso conviene separar a los reclusos menores de 24 aftas ~e 

los adultos, a ve~ de los J6vcnes de 18 - 24 aaos, a :os 

adolecentes de 12 - 18 anos. 

Habr« que hacer algunas consideraciones res-

pecto al tErmino explicado. primeramente respecto al seaai~ 

miento de que es un ob1igaci6n mora1, pienso que es una 

ob1igaci6n aparte de moral. Jurídica pues sin el1o iría e~ 

contra de lo preceptuado en el Art!culo tercero de nuestra 

carta magna. al menos en lo que respecta a la instrucci6r. -

primaria, la cual deber' ser obligatoria, por otro lado el 

tErmino que una para dirigirse al educando. él lo 11ama :s~ 

tigado o recluso, pienso que desde mi punto de vista ne~!a 

considerado como EDUCANDO INTERNO en ~unci6n de las nuevas 

tendencias crimino16gicas. Finalmente, generalizar respec

to de que los internos llevan taras psicosociales, esto es 

falso, pues en Gltlma instancia •er&n 1os exámenes de p~rs~ 

nalidad que se practiquen al interno los que decidir'n Si -

algún interno presenta este tipo de síntomas, o sea el caso 

concreto en runc16n de los resultados que arroje el estudio 

(s) de su personalidad. 

POr otro lado y porque as! lo ex!ge mi estu-

dio dar& a1gunos conceptos que aGn que ya anali~ados. con-

viene determinar ou signiricaci6n 1 pues aon de suma impor-

tancia en el presente aubtema para una meJor comprensi6n. -

debido a que en e11os y con los anteriormente analiza--
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dos. me propongo sustentar mi posici6n inicialmente plante~ 

da al comienzo del presente tema. los siguientes conceptos 

fueron sacados del Diccionario Jurtdico Mexicano, realizado 

por el IHSTITUTO DE IttV~STIGACIONES JURIDICAS de la Univer

sidad Nacional Aut6nomn de M~xico~ 

El Doctor Sergio García Ram!rez, en su Obra -

La Legislaci6n Penitenciaria y Correccional Aumentada nos -

dice que: "EL DERECHO PENITEUCIARIO, es el conjunto de no¿: 

jur!dicas que regulan la eJecuci6n de las penas privat~ 

vas de libertad. 

M's adelante sigue diciendo: "La Ley de Nor

~as Mínimas hn riJado, en l!nea general los elementos del 

tratamiento" "El trabajo como runci6n terap~utica y sentido 

recuperador, la educaci6n entendida como pedagogía correct~ 

vn y abierta, por ende en un haz de vertientes, gobernadas 

por una idea SOCIALIZAR AL PRISIONERO". (54) 

Retomando lo anterior, y ya adentrandonos un

poco en mi proposici6n. el.sistema peni~enciario, eerG el -

conjunto de normas que se adoptan para el castigo y correc

ción de los internos privados de su libertad, así ca1'0 loe 

establecimientos que sean designados a e~e fin, en la b~s-

queda que desde mi punto de vista, "ser'& una re8.daptaci6n -

integral de loe internos en ~unci6n de/ la correcta aplica-

cl6n de la pedagogía correctiva". 

El mismo Diccionario non dice: P.EADAPTACION-

(54) GARCIA RAKXREZ SERGIO. 
LEGISLACION PENITENCIARIA Y CORRECCIONAL AUMENTADA. 
CARDZNAS EDITORES Y DISTRIBUIDORES. 
PRIMERA EDICION. 
MEXICO 1978. PAG. 24 
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SOCIAL.- Del latrn RE preposic16n inseparable que denomina 

integraci~n o repetici6n y adaptación, acci6n o erecto de -

adaptar o ndaptsrse, adaptarse es acomodar, ajustar una co

sa a otra, dicho de persona signi~ica acomodarse, avenirse 

a circunstanciae, condiciones, etc. 

El readaptarse socialmente signi~ica, volver

ª ser apto pnra vivir en sociedad al sujeto que se desadap

t6 y que por esta ra~6n, viol6 la ley penal convirti&ndoae 

en de1incuente. 

RESOCIALIZACIOK. Ea la posibilidad de retor

no del &mbito, de 1as relaciones socialea, de aqu&l que por 

un delito hab!a visto interrumpida •u vinculaci6n con l• ce 
munidad. 

Por otro lado, habrú que hacer una clara dir~ 

rencia, entre esto ya analizado y lo que signirica Jurídic~ 

mente el t'rmino REHABILITACION. L• cual ser' la recupera

ci6n de 1oa derechos que se pierd•n por hab•r •u~rido una -

condena impuesta, por 1a autoridad pena1 competente, 1a RE

HABILITACION (REB-HABILIS) ea una inat1tuci6n qu• naci6 Ju
r~dica y con e1 paao de1 tiempo, a• ha extendido a otro• 

campos, con el10 1 originalmente se deaeo, reatituir todos -

los derechos que se quitaban a 1a persona del delincuente, 

como castigo o retr1buc16n por el h•cho de haber intringldo 

la ley penal. 

Es decir, anular el caatigo o marca, que el -

propio derecho positivo impone y adeaC•, extinguir de plano 

la responsabilidad nacida de la omiai~n (cabe preterinten-

sionalidad) de la acci6n sancionada penalmente. 
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~EGENERACION DEL DELINCUENTE.- F.l Dicciona-
rio Jurídico dice al respecto •. Es la f'inalidad que persi~·

gue la organizaci6n del sistema penitenciario mexicano, con 

el objeto de readaptar socialmente al delincuente, sobre 1a 

base del trabajo, la capacitaei6n y la educaei6n. 

Analizadoo los conceptos d& mayor relevancia

que servir'n de rundamentco para 1a meJor comprensi6n de la 

adición planteada para el C6digo sustantivo, haré el e~tu-

dio comparativo de algunos autores. respecto a la propoai-

c16n planteada, para que ~inalmente de mis consideraciones 

Y as! sea considerada mi propo•ici6n para adicionar al C6d~ 

go Penal vigente la rraeci6n que ho venido comentando a lo 

largo del e¿tudio presente. 

El Doctor Sergio Carera Ram!rez. en su obra -

LA PRrsrox. explica en una parte de su obra cuales deber'n 

ser los elementos para el tratamiento del interno, ah! seft~ 

la que existen dos clases de elementos para el tratamiento 

del interno que oon loa elementos OBJETIVOS y los elementos 

SUBJETIVOS y los dit'erencía de la a.iguiente t'o:t-ma: "El tr~ 

tamiento se provee mediante la conjunc16n de una serie, no 

hecha simplemente de suma. sino de conoier~o. de elementos 

persona1ea y de otro tipo. Loa primer
1

~s •e conat.ituyen por 

loa participantes en la eJecuc16n pen.itenciaria.~·el perao-

nal ca.rcelario, dicho en otroe t&rmino'!..;-~ Lo• segundos son 

un conjunto abigarrado: le7es y reg1amentoa, disciplina. 

cducaci6n. trabajo, relaciones con el exterior, etc., cuya 

~rmon.ioea conaol!dac16n integra el •i•tema penitenciario. 

"Lo• eleaentoa obJetiYoa aon, entonces ei ar

senal, el repertorio de medidas, instrumentos y posibilida

des, con que el elemento subjetivo. el personal opera sobre 
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~l sujeto de trataciento 11 • (55) 

Dentro de los e1ementos objetivos se~ala al -

trabajo y la educaci6n y al respecto del segundo t&rmino -

sefiala: Que deber& aer considerada como una terapia mGlti

ple que se deberá practicar al interno, de conformidad con 

l~ cl~sificaci6n que se le h1lgn, de acu~rdc con los e3tu- -

i!os de per~onali¿ad q~e se le Frac~!quen. Y sigue dicieL

do: ''Al lado del trabaJo se suele ~lznr a la educaci6n co

mo una pieza maestra del tratamiento", más adelante conti-

nua: El valor de la educnci6n como medio para el tratamieE 

to, ne ha puesto en tela de juicio'', continua diciendo, "Si 

existe cierta sociedad entre ignornncia y delito, de ~onde 

se puede derivar la conclus15n apresurada de que la capaci

taci6n academica disminuye la criminalidnd, de que abrir 

una escuela es cerrar una c'rcel (aqu! se olvida, además de 

la revisi6n etiol6gica fina, que los grupos mejor prepara-

dos, dan lugar a su turno a formas propias de criminalidad), 

la verdadera alianza puede hallarse m!s bien, entre ineduc~ 

ci6n y crimen. Esto nos sitG.a de lleno ante un requerimie.!!. 

to de deslinde urgente en todas partes, tambi6n y en espe-

cial dados el prop6sito del internamiento y la !ndole de 

loe internos, en las prisiones: instrucci6n frente-no con-

tra la educación. 

Entre los pobladores de 1as c&rceles que int~ 

gran una de lns muchas variedades que proliferan entre sus 

huespedes, est'n los poseedores de un super yo criminal, 

que rorman aquél sector de la delincuencia evitable por me

dio de la educaci6n. No recordamos todo esto verdaderamen

te elemental para el penitenciariata, sobradamente sabido Y 

explicado, oino como apoyo de los sistema~ de pedagogía co-

(55) GARCIA RAMIREZ SERGIO. 
LA PRISION. 
FONDO DE CULTURA ECONOMICA. UNAM. 
PRIMERA EDICION. 
MEXICO 1975. PAG. 69 
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rrectiva. no colo instrucci6n elemental en el interior de -

las pris'iones • la utilidad de ésta ea mínima y se reduce en 

todo caso a los criminales meno9 temibles, de la primera es 

mayor y está llamada a actuar con apreciables posibilidades 

de éxito sobre los delincuenteu peligrosos. En este cante~ 

to y bajo ta1es ~deas. podemos arirmar el valor terapeutico 

de la educac~6n y colocarla Junto al trabajo penitenciario, 

también reorientando en los términos arriba citados. (56) 

La educac16n penitenciaria debe aer m6ltiple

y especializada, derivada de las características de loa in

ternos, también en rigor de su aultiplic14ad y de la orien

taci6n y del prop6aito que rorman un haz en la diver•idad -

de vertientes de 1a educac16n, de e11o resulta el car,cter 
verdaderamente rerormador y recreador de &ata, la• ~acetae 

son: Academica, laboral, f!aica, ética, estética, higiéni

ca, cívica y social, con ello tratar la socializaci6n, res~ 

cial1zaci6n del individuo, ello no• lleva ni nada •'• ni n~ 
da menos que al prop6sito integrare!• la pena priTatiTa de -

libertad. 

Por otro lado la roTiata oriminal!a public6 -

ponencia del Maestro Javier Pifta y Palacios.Íintitul~do 
"El problema de la educaci~n en nuoatra• pr1•1on••"• ponen

cia presentada en el cuarto congre•o penitenciario celebra

do del 23 al 25 de noviembre de 1972, ponencia donde el ma

estro en base a la ley org,nica de la e'4ueaci6n p~blica, •.!!. 

tigua ley, que abrog6 la actual Ley Federal de E4ucac16n. -

manifestaba la inquietud de formular un proyecto de educa-

ci6n especial para loa delincuentes adultos, dentro de eae 

proyecto, el maestro Pifta aeftala: "La misma ley seftala pa

ra la educac16n de los adultos las siguiente• baeea, que d~ 

ber'n ser las que tengan en cuenta para establecer las e•--

{56) GARCIA RAMIREZ SERGIO 
OBRA CITADA. PGA. 83 
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cuelas en las prisiones". (57). 

Hablaba el maestro Pina do bases generales y 

especialeo y explicaba: 

A) BASES GENERALES, 

1.- Los planes, programan y m'todos de enoeftanza de laa -

escuelas especiales, ajustadas a exigenciao federa- -

le• .. 

2.- La educac16n para maestros de ascuelas do adultos de

lincuentes es uno d& los tipos dol sistema educativo 

nacional. 

3.- La educaci6n que •e imparta a 1oa adultos delincuen-

teo constituye un tipo del sistema educativo nacionaL 

4.- Todo municipio eat« obligado a sostener, permanente-

•ente, institutos de a1rabetizaci6n. 

5-- Todo municipio eat' obligado a soatoner institutos de 

cultura e1e•enta1 para los adultos liberados. 

6.- Loa planes, programas y métodos de enaenanca de 1a• -

e•cue1as para a4u1tos delincuente•, el contenido debe 

ser ta1 que cuando el a1um.no ouependa ·aua estudios. -

quede capacitado para el trabajo. 

(57) ~=~=i~:~~!: c;~iii~i~~~-~~j~3I~~-~~J7{{-i--}°-i-~iLigi~11-.\.S-
PiiiiiTAnA· •• n. COARTO co11aa•ao PSM%TB•C%ARro. MORB-
LIA MrcHOACAR. Ano XXXVIII. No. 11 y 12. Rov.-orc. 
HEXICO 1972. PAG. 313. 
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7.- La enseftanza debe gradun1. 

B.- Las actividades deben ser gradunles. 

9.- El desarrollo de las actividades también debe ser gr~ 

dual. 

10.- En los programas y métodos. as! como en los planes se 

debe reconccer el v~lor pedagógico del trabajo produ~ 

tivo. igualmente la utilidad social del trabajo pro-

ductivo en la educaci6n misma. 

11.- Este tipo de educac16n impartida a delincuentes adul

to& debe estar relacionada de con~ormidad con e1 me-

dio ~!sico 1 econ6mico y social en que esté la cárcel. 

12.- El estudiante debe respetarse su personalidad, condi

ciones y sus aptitudea. 

13.- En el proceso educativo el adulto delincuente se co-

rrogir' y encnuaar'n sus de~iciencias. 

14.- La educaci6n que ae !aparta a loe delincuente& ndul-

ton, debo tender a rormar loa h'bitos, lao capacida-

de• y cultura, debe emplearse on tal educaci6n el tr~ 

baJo en com~n y en equipo. 

Por otro lado, sennln lna: 

B) BASES ESPECULES. 

Explicaba el maestro en runci6n do estas que -

se fundamentaban en la l~Y abrottada, y en la cual se precie~ 

ban las basen de la educac16n para adultos delincuentes, es

tableciendo como elementos de la misma. 
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1.- La pena debe ser un instrumento para la adaptaci6n 

do1 delincuente a1 medio social. 

2.- La educaci6n del delincuente debe tender a la readap

tac16n de este medio social (relaciones humanas). 

J.- La educaci6n del delincuente, debe capacitarlo para -

el ejercicio de un oricio. 

4.- Debe capacitarlo también para el establecimiento y -

exploraci~n de pequeftas industrias (ensenanza t'cnica 

pero con esos f'ines). 

5.- Los of'icios y las industrias deben ser tales que pue

dan proporcionar a los individuos adultoo medios ho-

nestoo de vida al recobrar su libertad. 

6.- La educac16n que oc les imparata combatir' la toxico

manía (higiene mental). 

1.- También combatir& al a:coholismo (higiene mental). 

8.- En la educaci6n para adu1toa de11ncuentes y con esos 

obJotoa Be emp1ear¡n medios terapeutioos y educativo~ 

9.- La eacuu1a est& en 1ibertad do determinar los procedi 

miento• que estime conven!entos y quo 1a ciencia aco~ 

seJa pare. lograr esos t'ines. 

10.- La educaci6n que se imparta n1 adu1to delincuente to~ 

11.-

(59) 

derá a reR.tlrmnr 

(civismo). 

el respeto a Los valor~~ humanos 

También as{ mismo, at'irmar el respeto a laa institu-

cioneo socia1es (civismo)'! (58). 

~:~=~~:~~ ~ .!1'-.!1~2..B~-E .. M ... ~-~~-!:~-~P.YS.?-E-1 ... º1! ... 1:'!. _N_u:_s_T;r._!.~-=
OiRÁ~Ci"iÁOA. PAGS. 323 y 324. 



De lo expreozido por nl Doctor Sergio ~ar~!n -

Ram!rcz y el Lic. J~vier Piíln y PalncioG, vemos que aún que 

el primero denote la preocupnci6n de la implementaci6n de -

un sistema de educación en los cstnblecimientos carcelnrios 

el Lic. Pina de cuando menos la pauta parn que mediante su 

proyecto sea considerada la forma de implementar un tipo de 

educnci6n para los adultos delincuentes, con fundamento en 

las diversas actividades que puedan desarrollarse en los e~ 

tablecimientos carcelarioa, por otro lado, no hay que per-

dcr do vista que ambos manifiestan la inquietud de conside

rar a la educaci6n como una forma de capacitar al interno, 

~on r11ndamento en la pedagos!a correctiva para el logro d~ 

ou incorporaci6n a la aociedad en funci6n del grado de re~

daptaci6n que denoten a la mi~ma. 

Por otro lado el Doctor Sergio Garc!a Ram!re: 

en su obra ''La Log1s1aci6n Penitenciaria y Correcciona1 Co

mentada''• exp1icn: "No ha de creerse, a nuestro modo de 

7er. que con trabajo y la cducaci6n se agotan las posibi1!

dades legnles de tratamiento, aquel1os han sido recogidos -

según entendemos, como eimp1e m~nimo conqt1tuciona1, en el 

sentido de que e1 estado puede y debe tratar al de1incuente 

por medio de la cducaci6n y e1 trabajo y que e1 ejecutado

tiene el derecho y e1 deber n un tiempo, de sujetarse n se

oeJante tratamiento . 

Y sigu~ diciendo el Doctor: ''Visto el pro~!~ 

ma en rigor el ~xito de la ~ducaci6n y el trabaJo, elemen-

tos constitucionalmente expresos del tratamiento, reclamq~

auxi1io de buen número d~ medidac, de elomnntos, est6s úl~~ 



160 

mo~ constitucionales implrcitos dPl tratamiento". (59) 

Analizados los planteamientos anteriores, ~~ 

be señalar que para llevar ~ cabo una adici6n de la 1eg1;

laci6n vigen~e, ~ata debe contener un Cundamento legal ;~~ 

lo respalde. ~i proposici6n para adicionar una cuarta rra~ 

ci6n al C6digo Penal vigente, se ~unda constitucionalmen~~. 

debido a que en nuestra ley suprema se do. la pauta po.!"a -

tal prop6sito. La Constituci6n Política de' los Estados 

Undios Mexice.nc.s • señala en su Artículo 18 segundo pli.rra~c. 

' 1 ~os g~biernos d~ la !ederacl6n y los est~-

dos organizarle el sistema penal, en sus respectivas J~!"!~ 

dicciones sobre l~ base del trabajo, la capacitaci6n F~!"~ 

el mi3mo y la E~UCACIOU como median para la reado.ptacif~ -

social del delincue~te. Las mujeres compurgar'n sus penas 

en lugares se~a~ados de los destinados a lon hombres pa~~ 

tal efecto". Transcrito el ordenamiento constitucional,

para mi ~'i ed:.:.caci6n penitenciu.rio. al ser elevada a. tal ::"!':,E. 

go, no solo debe estar basada en los programas de estud!j 

de educaci6n primaria o elemental, sino que tratará de ca

pacitar t~cnico.mente al interno para el trabajo, pueo este 

es determinante para su vida rutura en libertad, fundado -

en el constante mejoramiento del grado de readaptaci6n 3j

cin1, bas~d~ ~~ los ~3tudios 1c la personalidad que se - -

practi1uen ~l interno. Por otro lado fomentar& el respe~: 

hacia sus se~eJantea y el reingrr.no para vivir en armor.!q 

con la s?ci~~atl, ello fundamentado con los planes y pro~~~ 

Qas que para ~ql efecto designe la autoridad e[lucntlva. 

(59) GARCIA RAMIREZ SERGIO. 
LEGISLAClON PENITENCIARrA y CORRECCrONAL AUMENTADA. 
CARDENAS EDITORES Y DISTRIBUIDORES. 
PRIMFPA CDIClON. 
MEXIC·:> !978. PAG. 85. 
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Gisulendo con el an~1istu normntivo le :3 - -
ed.ucaci6n el Lic. Jorge OJeda Vel'-ztiuez: en -su obra "E1 ':fer~ 

-:!lo 1e ejecuci6n d~ pens.s'1 , :i"i1o.la: "Cc!l ln. ley :le ::cr~rn.:;; -

Mínimas y el Regl~mento de Rec1usorio 1el Distrito ?~de~a1, 

la 9ducaci6n· primaria impartida por la adminidtrnci6n peni

~encinrla, en consecuencia con la frncci5n IV del Art{ci¡!~-

3 constitucional, sigue conservando un oatlz obligatorio, -

pero es racultative por lo que resp9cta 3 lo~ demá3 curJ~s 

3uperlores: ~e secundaria, preparatoria y proresion&l, 1e

biéndose racilitar n lod ~etenidos que lo soliciten, los m~ 

dios para alcan?.arln". (60) 

A este respecto, el reglamento de Reclusorios 

del Distrito Federal expresa: 

ARTICULO 75.- "Se impartirá educn.ci6n prima

ria a los internos que no la hayan concluido. La educaci6n 

obligatoria en los centros de reclusi6n se impartir! confo..!:_ 

me a loe planes y programas que autorice la Secretaria de -

Educaci6n PCib11ca. para ese tipo de establ.ecimientcz". 

ARTICULO 76,- "La Direcci6n Gener1:1.l de Recl.=!, 

aorios y Centros de Readnptaci5n Social podr5 convenir con 

la Secretar!a de Educaci6n PCiblica o con otras institucic-

neo educativas, los arreglos que procedan, para que los in-

ternos puedan rea1~zur o continuar diversoo estudios en el 

rer!odo 1e rcclusiS~··. 

Por otro lado, veamos lo que consagra la ley

de Norcas M!nimas sobre ?cadnptn.~iGn Socl~l de 3entencla~o~ 

(60) OJEDA VELAZQUEZ JORGE. 
DERECHO DE EJECUCION DE PENAS. 
EDITORIAL PORRUA. 
PRIMERA EDICION. 
HEXICO 1984. PAGS. 214 Y SIGUIENTES. 



162 

a e3te rasp~cto seflnl~: 

P:RTICULO 11.- "La educnci6n que se i_mpn::-ta -

a 1os internoo no tendr' so1o carácter academice sino tac-

bién civico. socia1. higiénico, a~tistico. ~ínico y ético.

Ser,, en todo caso orientado por 1as t&cnicas de la pedago

gía correctiva y qucdar!n u cargo. prererentemente. de mae~ 

tros especia1izadoo''. 

Estos rundamento3 nos dan 1a pauta para hacer 

e1 siguiente planteamiento, mismo que es 1a parte principal 

del presente trabajo materia de mi estudio, raz6n por la -

cual una vez rundamentada, reproduciré liter~1mente la cua~ 

ta rracci6n que pretendo implementar en el Artículo 84 como 

un cuarto requisito para el otor~amiento de la libertad ~r~ 

paro.torio.. 

IV. Que se someta al interno a todo tipo de 

instrucci6n, en runci6n con 1os p1anes 

y programas 1mp1emcntados para tal e~e~ 

to y de conrarmi.dad con la ped.agog!o. C.!:!., 

rrectiva 11
• 

Cabe en este momento hacer a1 respecto a1gu--

consideraciones ~ue son de suma importanain, pues en 

ellas rundamento ci planteamiento: Por un lado me p~rec~ -

que no en conveniente hablar de educnci6n, sino que el t'r

~ino empleado correctament~ ea el de inntruccién, pue~ ~omo 

ya la manirest6 nn~eriorm~n~~. lu inntrucc~6n es impnrt!~a

on las nuln3 y no en la caaa, adeo&s por~ue ls misma e~ ol 

cami?10 pura lle¿nr ll. unn -,ducación integral, esto va in-:.!o!!_ 

mente relacionado con la educaci6n inte~ral, o sen aspectos 

cient!ricos, culturales y sociales, que tienden de una ror-
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mn global buscar el desarrollo de la personalidad del intc~ 

no de una rorma gradual e integrada. Así mismo. porque el 

rin Gltimo del ser humano hablando en términos educativos -

es la educaci6n. misma, mientras que la instrucci6n ea el 

medio para el logro del mismo rin que persigue ln cduca

ci6n. 

Por otro lado empleo el t6rmino PEDAGOGIA CO

RRECTIVA, ello porque la misma, aunque se encuentra íntima

mente ligada a la educaci6n. esta determinará en últi~a in~ 

tancia, cimienta bases para el logro de los ~inos educati--

c vos, como lo son lo métodos, planea y programas, así mismo 

la organizaci6n y administraci6n global Aa los rineo que 

persigue la educaci6n intagra1. Bs imperativo hacer notar, 

que mediante la implementaci6n de eata cuarta rracci6n, pr~ 

tendo que mediante 1a correcta ap1icaci5n ·da una pedagogía 

correctiva, imp1ementada en e1 C6digo sustantivo vigente, -

se 1ogre mediante e1lo o sea mediante la combinaci6n de los 

e1ementos de1 tratamiento, una readaptaci6n integra1 del i~ 

terno, en ~unci6o de la instituci6n materia de mi ostudio,

ollo con e1 fin de resocia1izar ericientemente a1 interno. 

Creo pertinente hacer la ac1araci6n que en 1a 

actualidad, se ha pretendido buscar mediante la criminolo-

g!a y 1a penalog!as modernas métodos que redunden en una 

progreaividad técnica en cuanto a 1oa elemento& para tratar 

a un interno, esto manifiesta la clara inquietud que deter

mina el avance del sistema penitenciario, por otro lado, lo 

hablado hauta aquí representa la forma pr,ctioa de trata~ -

un prob1ema an este caso penitenciario, pero creo en la ca

pacidad de nueatroe proteoionistas, en 1a magnimidad do - -

nuestras instituciones y en el verdadero e3p!ritu progresi~ 

ta que en este caso deben manit~ntar nuestro3 estudiosos de 

la3 ciencias pena1ea, ya que de •1lo depende en última ins

tancia 1a implementacl6n y por ende 1a correcta aplicaci6n 
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de un mejor sistema penitenciario, aparejando e1lo una co-

rrecto. individualizaci~o de la pana en b enet'ioio de los a.:_ 

tuales internos. que buscan de una u otra t'orma la reivind~ 

caci6n integral hacia ln sociedad o mejor dicho, una readaE 

taci6n integral en función do una correcta aplieaci6n de la 

pedagog!n correctiva. 

Por último, transcribir& la t'orma que desde -

mi punto de vista deberá quedar contemplada la instituci6n 

de la libertad preparatoria una vez que se ha re~lexionado 

concientemente acerca de los requisitos que debe reunir el 

interno para su otorgamiento y as! aiemo de las condiciones 

sujetas a la concesi6n. 

ARTICULO 84.- "Se concederá libertad prepar.!!. 

torio al condenado, previo informe a que se refiere e1 C6d~ 

go de Procedimientos Pena1ee, que hubiere cump1ido las tres 

quintas partes de su condena. si se trata de delitos inten

cionales, o la mitad de la misma en caso de delitos impru-

dencinles, siempre y cuando cumplo. con los siguienteo requ~ 

si too: 

I.- Que haya observado buena conducta durante la ejecu-

ci6n de una sentencia.. 

II.- Que del cx~men de su personalido.d se presuma que est~ 

socialmente r~adaptado y en condiciones de no volver 

a delinquir. 

III.- Que hnyn reparado o se co~prometn a reparar el daeo -

causado, sujetandos~ a la rormB, medidas y t5rm~noo -

que se le fijen p11ra. dicho objeto·, si no puedo cubril:, 

lo desde luego. Y 
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IV.- Que se someta a todo tipo de instrucci6n en runción 

con 1os planes y programas implementados para tal e

~ecto 1 y de conrormidad con la pedagogía correctiva. 

Llenados los anteriores requisitos, la autor~ 

dad competent~ podr~ conceder ln libertad, sujeta a las si

guientes condiciones. 

a) Residir o en su caso no residir en lugar determinado.

e in~orme a la autoridad de sua cambios de domicilio, 

la designaci6n de lugar de residencia se har' conci- -

liando la circunst&ncia de quo el reo pueda proporcio

narse trabajo en el lugar que se le riJe, con el hecho 

de que su permanencia en é1 no •ea un obst,culo para -

su enmienda. 

b) Desempeaar en el plazo que la resoluci6n determine, 

o~icio, arte, industria o pro~esi6n lícitos oi no tu-

viere medios propios de subsistencia. 

e) Abstenerse del abuso de las bRbidas embriagantes y del 

empleo de estuperacientea. psicotr6picos o suotancias 

que produzcan eCectos simi1area. salvo por preacrip- -

ci6n médica. 

d) Sujetarse 8 1aa medidas 'de orientac16n y auperviai6n -

que se le dicten y a la vigilancia de alguna pera~na -

honrada y de arraigo. que se obligue a in~ormar sobra 

su conducta. presentandole siempre que para ello Cuere 

requerido. 

B~sicamente al objetivo centra~ de cata adi-

ci6n, no os la de diCicultar aán m's el otorgamiento de la 

1nstituci6n. adicionandole una cuartA rracci6n, sino que 
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por el contrario perreccionar su otor~nmiento. pues al ·con

templar los requisitos pienso que lejos de delimitar su co.!l 

cesi6n, el interno que voluntariamente se somete n esta úl

tima condici6n, busc~rá en aras de la pedagogía correctiva, 

una readaptaci6n integral, misma que deber&n buscar todos 

los sistemas penitenciarios donde se aplique el siotema pro 

gresivo y t6cnico en favor de los actuales internos~ 

E) OPllllON PERSOllAL DEL AUTOR, 

Considero que el planteamiento sustentado en-. 

el presente trabajo se resume en el presente capítulo, pues 

el mismo es la médula espinal del objetivo central de la 

instituci6n materia del presente estudio, es por ello que -

~o anali~o a la luz de la doctrina y de la legislaci6n ~e-

nal vigente, en el presente cap!tulo he pretendido analizar 

el aspecto educativo penitenciario a la luz de la pedago~!a 

correctiva. en función de la b6squeda de una readapteciér. -

integral del interno. Por ello con las citao doctrinales -

se marca la pauta para el logro de loa fines perseguido3 en 

mi planteamiento inicial.. Busco que a traves del mismo se 

considere ml posici6n ,respecto a reformar el. C6dip;o Pene.1· -

vigente, para lograr de manera conciente y realista el 10-

gro de una instrumentaci6n para readaptar integralmente al 

interno de coorormidad con la legislación penitenciaria~ 

En el primer subtema intitulado LA DENOMINA-

CIOB Y TERMINOLOGIA JURIDICA, se dan los medios conceptua-

les de mayor rel.evancia que sirven de fundamento para deno

minar la instituci6n materia de mi estudio, ello con fu~1a

mento en diversas tendencias doctrinales que cimientan la -

base de 1a correcta denominaci6n, es por ello que anali~o -

la terminolog!n Jur!dica a la luz de las diversas corricn-

tes doctrinales, llegando a la conclusi6n que la denomin~--

ci6n de nuestra institución debern ser 

PREPARATORIA, aunque .•. 

LA LIBERTAD 
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se sabe que en la república mexicana en diversas entidades

federativaa se le conoce tnmbi~n como LIBERTAD CONDICIONAL. 

Fundamento mi posición en base a la tramitaci6n previa de -

los requisitos exigidos para su otorgamiento. delimitando 

con ello posteriormente las condiciones que deber~ reunir -

el interno para que la autoridad administrativa conceda en 

forma de derecho preestablecLdo la instituci6n que hoy ocu

pa mi tiempo para su estudio, ello de con~ormidad con lo 

preceptuado en la legislación vigente. así mismo reproduzco 

las características que reúne la instituci6n en lan diver-

sas legislaciones que consagran esta instituci6n en el mun

do. aclarando en Última instancia que la terminología em- -

pleada para la misma es la adecundn. 

Al analizar el segundo oubtcma intitulado NA
TURALEZA JURIDICA EN RELACION CON ESTE ESTUDIO. conoidero -

las di~erontes opiniones vertidas sobre la instituci6n. - -

aclarando que aGn en la actualidad la doctrina no oe pone -

bien de acuerdo. respecto a la naturaloza que da origen a -

la instituci6n. 

Hago un análisis comparativo entre las dire-

rentes rormas que desde el punto de vista doctrina1 ae pre

tende dar a nuestra inatituci6n en runci6n de su naturaleza 

jur~dica, analizo la gracia como instituci6n y llegamos a -

la cono1uai~n de que la mismo no puede ser considerada como 

una gracia en virtud de la autoridad que la otorga. Anali

zamos a~ os una Facultad. en la misma nos falt6 ac1arar. 

que en última inutancia puede oer conaiderada aomo una ~a-

cultad diacrecional del ejecutivo, ello daría origen a que 

en. el caso da negar este beneficio, a1 int•rn~ que reuna 

loa requisito9 y 1as condiciones eotableaidas y no sea oto~ 

gada. dará origen a la interposici6n del recurso de amparo 

por parte del interno y ello deJ&r!a entredicho la racultad 

discrecional. 
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Considero tambi&n que 1a 1ibertad preparato-

ria tampoco es· un premio, pues en el caso de ~ue lo sea, 

también lo será en caso de que e1 interno revele una condu~ 

ta negativa, por lo cual en el caso de reunir los requisi-

tos y las condiciones establecidas 1 se presume ya un dere-

cho preestablecido y aquí se determinaría el otorgamiento o 

no del premio segGn su conducta. 

Finalmente ~undamento mi posici6n con dos eJ~ 

cutorias sacadas del Semanario Judicial de la Federaci6n 1 -

as! mismo como lo preceptuado en la ley adjetiva vigente, -

para considerar a la libertad preparatoria como un derecho 

preestablecido, una vez cumplido los requisitos contempla-

dos en la ley sustantiva, concluyendo en Última instancia -

que ser~ un deber para quien 10 otorga (Autoridad Adminis-

trativa) y un derecho para quien 10 solicita (interno)~ 

e11o con rundamento en la Legislac16n vigente. 

En e1 tercer subteme intitulado LA LIBERTAD -

PREPARATORIA Y LA INDIVIDUALIZACION DE LA PENA, ret~mamoa -

1o postulado por las escuelas clásicas y 1ao eacuelao modo~ 

naa en runci6n de 1a rorma de manisrestarse la individuali

zaci6n de 1as sanciones, hacemos &nrasio en las rases de 1a 

individua11zaci6n, 1a LaOAL-JUDICIAL y 1a ADMiftISTRATIVA, -

de1imitando su ap1icac16n de conformidad con la 1egis1aci6n 

vigente, así m~omo hago domentarios peraonal•• d•1 Artículo 

51 y 52 do1 C6digo sustantivo, en 1o re~orenta a la aplica

ci6n 1ega1 y Judicia1. d• la miama ~orma la 1ndividua11za-

ci6n administrativa, Artí•ulo 77 de1 propio ordenamiento. 

En el Gltimo subtoma intitulado LA NECESIDAD

DE ADICIONAR UNA CUARTA FRACCION D•L ARTICULO 84 DEL CODIGO 

PENAL VIGE!fTZ, e1r e1· tema on "que· ·tun4•m~n'to al. Planteamien

to yn varias veaea comentado, mismo qu~ oimi&nta 1ao bases 
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para una correcta aplicaci6n de nuestra instituci6n materia 

del proeonte estudio, no para limitar su otorgamiento, sino 

para per~eccionar su concesi6n en base a la 1nstrucci6n im

partida en los establecimientos penitenciarios y con runda

mento en la correcta aplicaci6n de la pedagog!a correctiva 

para as! buscar el logro de una readaptaci6n integral del -

interno, en loa actuales aiotemas penitenciarios y muy en -

eapecia1 en el sietema penal mexicano (SISTEMA PROGRESIVO Y 

TECNICO). Se hace alusi5n a diversos conceptos para el me

jor entendimiento del tema, se cita la posici6n de tres - -

maestros dal derecho penitenciario, se cimientan las bases 

para el establecimiento de una escuela para adultos de1in-

cuentea 9 así miamo doy p&uta para proponer 1a ad~ci6n de -

una cuarta rracci6n de1 Art!cu1o 84 de1 C6digo Pena1 vigen

te. adicionando1o de ia siguiente forma: 

IV.- Que se someta a todo tipo de instrue

ci6n en tunci6n de ios p1aneo y pro

gramas imp1ementados pera ta1 crectoy 

de eonrormidad con 1a pedagogía co- -

rrectiva. 
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CONCLUSIONES 

1.- El. régimen Jurídico de la LIBERTAD PREPARATORIA en e1 

Código Penal vigente, encuentra su origen en las -

ideas de1 i1ustre penalista Don Antonio Martines de -

Castro (Exposici6n de Motivos del C6digo Penal. de - -

1811). 

2.- E1 primer antecedente de la Libertad Condicional., la

encontramos en la legislaci6n inglesa oon el. nombre -

de TICKET OF LEAVE que signi:t'ia.& "bol.etc de permiso" 

y ~e aplicaba en ln col.onia brit,nica de Australia. 

3.- En la l.egisl.aci6n penal. mexicana, la Libertad Prepar~ 

toria tambi~n conocida como Libertad Condicional.. 

4.- Se entiende por Libertad Condicional: La instituci6n 

por medio de l.a cual. un interno goza dal. bene~icio de 

una libertad anticipada, antes del cumpl.imiento tota1 

de 1a pena privativa de 1ibartad 1 sometiendoee a una 

serie de requisitos y condiciones que son sefta1adaa en 

1a 1ey. en ciertos casos. 

5.- So entiende por 1ibertad preparatoria: e1 derecho de 

carácter revocab1e que obtiene un interno. cuando ha 

reunido ciertos requisitos por un 1ado y su conceai6n 

queda aujeta a1 cump1imiento do ciertas condiciones. 

cuando ha dado muestra do arrepentimieoto y se ha de

mostrado una readaptaci~n socia1. 
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6.- E~ importante analizar la instituci6r. de la Libcrtnd

Preparatoria con otras instituciones liberndoras, so

bre todo en lo concerniente a los elementos quP las 

conforman. pues estos dan aplicatoriedad y vigencia a 

las mismas y de la misma rorma con su estudio podrán 

proponerse reformas o adiciones, pues mediante ello -

se lograr' una mejor readaptaci6n social del interno. 

7.- La procedencia o improcedencia de este derecho est' -

determinada por la legislaci6n vigente, tnnto para 

loa delitos intencionales como para loa delitos im- -

prudenciales. independientemente de las restricciones 

marcadas en el propio ordenamiento. 

8.- En la instituci6n de la Libertad Preparatoria, se en

tiende que los requisitos para su otorgamiento 1e dan 

1.a rormn y 1.a~ condiciones aoftn1adne para su conce- -

cesi6n 1 representan 1os elementos de calidad o de pr~ 

mesa en su obtenci6n una vez otorgada. 

9-- Debe entenderse por READAPTACION IUTEGRAL¡ e1 hecho -

de que no so1amente mediante el trabajo, 1.a capacita

ci6n para el mismo y la educaci6n, soan consideradoo 

como medios para ·1.ograr readapt&r ·aQcial.msnto al in-

terno, oino que mediante la inatrucci6n oe promueba -

en 1.os establecimientos carcelarios, ln ad~uisic6n de 

racultndes ~or parte de1 interno, fundada ~n la c~no~ 

cuci6n de finen intel.ectu&les y materiales, para e1 -

logro de una nrmon~n social. 

10.- Considero que 1.a educación es ol denarrol.1.o de 1.as f~ 

cultadea del. ser humano para vivir en armonía social., 

mientras 4ue ln instrucci6n seri el conjunto de t~cn~ 
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cas, métodos y procedimientoz que se deben seguir pn

la adquisici~n de conocimientos tanto te6ricos 

mo pr&.cticos. 

11.- La instrucci6n en el Sistema Penitenciario Mexicano,

tenderá al desarrollo de habilidades, tanto materia-

les como intelectuales, para capacitar al interno en 

la adquisic6n de hábitos de orden, disciplina y tra

bajo, que lo conlleven a una readaptaci6n integral en 

runción de la pedagogía aplicada, teniendo como tin -

Gltimo e"Í orden y armonta sociales. 

12.- Se debe adicionar un cuarto requisito para mejorar el 

runclonamiento y aplicaci6n de la Libertad Preparato

ria, tOmando en considera.ci6n .ª la· instrucci6n como -

medio para lograr una readaptaci6n integral del inte~ 

no, rundadn en la pedagogía correctiva. 

1~.- Propongo como un cuarto requisito del Art!cu1o 84 del 

C6digo Penal vigente. e1 siguiente: 

IV.- ''Que oe someta a todo tipo de instrucci6n en -

funci6n con los planes y programas implemen

tados para tal efecto y de conformidad con -

la pedagogía correctiva 11
• 

14.- Considero que se debe adoptar en e1 Sistema Peniten-

ciario Mexicano, un sistema educativo para delincuen

tes. de conformidad con los planes y programas imple

mentados para este tipo de educaci6n y en runci6n con 

. la pedagogía correctiva y con ello se adquieran el d~ 

aarrollo de racultades uateria1es e intelectua1es de 

conrormidad con las siguienteo actividades: 
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médicns 1 cívicas, r!sicas, ncadémicas, higiénicas, -

~ticas, mora1es, manua1es, legales y aoci&1•B·i esto 

sin contravenir a la reglamentaci6n para ta1 erecto 

implementada. 
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