
't:f1 
?..,f°j 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

ARAGON 

LA INSTITUC!ON PRELIBERACIONAL. 

EN EL D.F. 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTE.NER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 

p R E s E N T A 

CARLOS ALBERTO MOREt'O GARCIA 

SAN JUAN DE ARAGON, EDO. DE MEX., 

TESIS eoN 
FALLA DE ORIGEN 

199:S 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



LA INSTITUCION PRELIBERACIONAL EN EL D. F. 

INTRODUCCION 3 

CAPITULO I.- GENERALIDADES 7 

1.- El COdigo Penal de 1871......................... 7 

2.- El CMigo Penal de 1929 ......................... 15 

3.- El Código Penal de 1931. ........................ 18 

4.- El Dr. Sergio Garc!a Ramrrez., ................... 21 

5. - El Congreso de Ginebra de 1955 .................. 23 

6.- La Ley que establece las Normas Mlnimas sobre la 

ReadaptaciOn Social de Sentenciados de 1971 ......... 25 

CAPITULO II.- MEDIOS ALTERNATIVOS A LA PRISION 32 

1.- Medidas Pecuniarias ............................. 34 

Al Muita ...........•........................... 35 

Bl Indemnio;aciOn a la V~ctima .................. 36 

2.- Medidas Restrictivas de la Libertad ............. 38 

Al Libertad Condicional ........................ 39 

B) Su:Jpona:i~n Condicional de la EJecuciOn 

Penal ....................................... 41 

Cl Libertad Bajo Tratamiento ................... 48 

DI Confinamiento ....•.......................... 50 

El Arresto D~mici 1 iario .... · .................... 51 

FJ Internamiento o Tratam1ento en Libertad de 

Inimputables o Sujetos con Imputabilidad 

Disminuidas ................................. 51 

G l Sem11 ibertad ..................•............. 56 

3.- Clasif icaclon de las Penas y Medidas de Seguridad 



en el COd1go Penal para e! Distrito Federal ..... 59 

CAPITULO III.- LA PRELIBERACION 67 

1.- Fundamentac!On ............. , . , . , . , . , , .. , . .' ..... 67 

2. - Definicion ........................... , .......... 72 

3. - formas de Pre 1 i berac ion ....... , .... , .. , . . . . . . . . . 74 

Al M~todo Colectivo, Excursiones Culturales .... 76 

Bl PriaiOn Abierta ........................ , .... 76 

Cl Salida Diurna con ReclusiOn Nocturno ........ 60 

Dl Salida Fin de Semana con ReclusiOn durante la 

Semana ....................... ,., ..• ,,.,.,.,. 61 

EJ Salida en la Semana con Reclusion durante el 

Fin de Semana ............................... 62 

Fl Presentacion Diaria a la Institucion ........ 63 

G) PresentaciOn Una Vez a la Semana en la 

Institucion ................................. 63 

HJ PresentaciOn Quincenal a la Instituci~n. 84 

Il Reporte o PresentaciOn Mensual a la 

Institucion ................................• 66 

CAPITULO IV.- EL PROCEDIMIENTO PRELIBERACIONAL 90 

l. - Fundamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

2. - Requisitos ....................................... 101 

3.- El Consejo Tecnico Interdisciplinario ........... 103 

4.- Procedimi~nto ................................... 113 

CONCLUS 1 ONES ........................................ 118 

BIBLIOGRAFIA ........................................ 122 

2 



INTRODUCCION 

La Institucion Preliberacional en el Distrito 

Federal. es el tema que he elegido, para la realización 

de este trabajo, para optar por el grado de Licenciado 

en Derecho. ademas de que representa la etapa que 

culmina con mis estudios academ1cos. asimismo siqnif ica 

la autorealización de mi persona. 

Gracias a las ensenanzas que impartieron mis 

profesores. dentro de las aulas de la escuela. pretendo 

demostrar lo valioso que ea para Ja sociedad la 

imparticion de justicia. para aquellas personas que por 

una u otra forma han tenido que ver con las 

autoridades. 

La inquietud que me ha motivado a la realización de 

este trabajo, es el hecho de la preliberación. es decir 

la posibilidad que tiene un sentenciado de salir de 

prisión antee de terminar su condena. lo cual es muy 

importante. ya que gracias a la preliberacion los 

individuos que han tenido la desgracia de ser recluidos 

pueden reincorporarse a la sociedad antes de lo 

previsto. y de este modo rehabilitarse poco a poco, 
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mediante una serie de etapas, con la finalidad de que 

dicho individuo no sufra un "stress" y pueda no solo 

reincorporarse a la sociedad. sino serle util a la 

misma. 

Es muy importante la preliberación . ya que el hecho 

de que no se lleve a. cabo Unicamente va a conducir a la 

reincidencia. 

reintegración 

porque no va a 

del condenado 

permitir 

y se 

una plena 

tropezara 

constantemente con serias dificultades. económicas. 

socialen y de lndole laboral, que significan el haber 

patrimonial del individuo y, muchas veces también de su 

familia. toda vez que se sentira un rechazado de la 

sociedad. 

En algunos paises. se ha visto la problemótica a la 

cual se enfrenta el individuo al salir de un Centro de 

Readaptación Social. estos son tanto econom1cos como 

morales que lo conducen a la reincidencia. es por tal 

motivo que fue creada la institución preliberacional. 

para reducir lo más posible dicha problematica. 

En nuestro estudio hablaremos en primer lugar de el 

desarrollo histórico que ha tenido la preliberación en 
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el Distrito Federal. desde el Codigo Penal de 1871 y 

hasta la Ley que Establece las Normas Minimas Sobre 

Readaptación Social de Sentenciados. pasando por el 

Congreso de Ginebra de 1955. que contiene el 

antecedente legal internacional de la preliberación. 

Enseguida encontraremos los medios alternativos a la 

libertad, por lo que realizaremos un análisis de las 

figuras jurídicas 

legislación del 

alternativos. 

mas importantes que regula 

Distrito Federal. como 

nuestra 

medios 

Continuaremos haciendo una incursión a las formas de 

prel iheraci6n, 

modalidades que 

en donde 

existen para 

veremos 

lograr 

las 

una 

diversas 

paulatina 

rehcbilit~cióu avci~l u~1 individuo. y que le facilita 

la convivencia con una comunidad que alguna vez lo 

rechazo. 

Finalmente. abordaremos el tema de el procedimiento 

preliberacional. mediante el cual el sentenciado 

obtiene lo más anhelado. su libertad anticipadamente. 

asimismo veremos los requisitos necesarios y Ja 

necesidcd de crear un ordenamiento que regule a la 
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prel1beraci~n como a uno figura independiente, sin que 

sea necesario recurrir a otas figuras parecidas a ésta. 

caso que acontece en el Distrito Federal. 

6 



1.- EL CODIGO PENAL DE 1871 

Una vez consumada la independencia mexicana en el 

ano de 1821, la Junt~ 

------
Provisional Gubernativa. al ver 

que se continuó gobernando con Leyes que databan desde 

la ~poca colonial. cxpidi3 un decreto en el ano de 

1822, donde dec.ta que se formar_!dn comisiones para la 

creaciOn de los C~digos. Civil. Cr1n11nal. Mar1t.1mo. 

etc. 

Este proyecto no llegó a realizarse debido a la 

invasiOn norteamericana. y fue hasta 1857 cuando se 

decide la realización de una codificación de las Leyes 

Mexicanas. 

Par~ ~oto ario ~1 Derecho Penal Mexicano vivla una 

época de caos, los procesos eran dilatados y se 

caracterizaban por la falta de garantlas. aumentaba la 

criminalidad. la justicia era arbitraria y sobre todo 

las sanciones eran cruelcn. indebidas y hac1an vivir a 

la gente en un constante estado de temor. 

El COdigo de 1871. tambien conocido como "Codigo 

7 



Martinez de Castro". se baso en los criterios del 

Codigo Espanol de 1670. por lo cual fue casi una copia 

de dicho Código, debido a la dutoridad ,y a ld 

intluenc1a que tuvieron en él las autoridades 

espanolas. 

El "Código Martinez de Castro" organizó a la prisiOn 

de a(~uerdo al sistema celular. en su articulo 130 

establece: 

"Los condenados a prisión sufrirán cada uno en 

aposento separado, y con incomun1caci3n de dia y de 

noche, absoluta o parcial. con arreglo a los cuatro 

articulas siguientes". 

~rt !culc 1 '31 ~ 

"Si la incomunicación fuere absoluta. sólo se 

perm1tii:-A a los reos comunicarse con a lgll.n sacerdote o 

ministro de su culto. con el director de su 

establecimiento y sus dependientes y. con los médicos 

del mismo. 



También se le pennitira la comunicación con alguna 

otra persona. cuando esto sea absolutamente preciso". 

Articulo 132 : 

"Si la incomunicaci~n fuere parcial. sólo se privara 

a loa reos de comunicarse con los otros presos; y en 

los dlas y horas que el Reglamento determine, se les 

podra permitir la comun1cac10n con su familia. con los 

miembros de las juntas protectoras de presos y con 

otras personas de fuera. capaces de instruirlas en su 

religiOn y en la moral, a juicio de la junta de 

vigilancia del establecimiento". 

Articulo 133: 

Lo preveni<lo en el articulo anterior. no obstara 

para que los reos reciban en comün la instrucc10n que 

debe darseles, cuando no sea posible hacerlo con cada 

uno en particular". 

l\rt!culo 134: 
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"La 1ncomunicacicin absoluta no podra decretarse, 

s1no para agravar la pena que se imponga al reo•, cuando 

aquella no se creyera bastante. Esa agravación no podrá 

baja.r· de veinte dias, ni exceder de cuatro meses. 

Lo prevenido en este articulo no se opone a que se 

aplique la incomunicación como medida disciplinaria, 

en los casos y por el tiempo que permitan los 

reglamentos de las prisiones". 

En cuanto a la pena, se caracteriza "por su nota 

aflictiva. tiene caracter retributivo y se acepta la de 

muerte. ( 1) 

~1 artículo ~¿ de! mu1t1c1tacto Código d1ce a la 

letra: 

"Las penüs de los d~ l i tos en general son 1 as 

siguientes: 

(!!CARRANCA Y RIVAS RAUL. Derecho Pen1tenc1ario.Ca1c~I 
y p1~nd:: en M~xico.3a '=d. México. Ed. porro.a. 198li.p2?8. 
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r. Perdida a favor del erario de los instrumentos. 

II. Extranamiento. 

III. Apercibimiento; 

IV. Multa. 

V. Arresto menor. 

VI. Arresto mayor. 

VII. Reclusión en establecimiento de correccion 

penal. 

VIII. Reclusión preventiva en pris1on. 

IX. Pr1s1on extraordinaria. 
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X. Muerte. 

XI. Suspension de algun derecho civil. de familia, o 

pol 1t ico. 

XII. Inhabilitación· para ejercer algún derecho 

civil. de familia, o politico. 

XIII. Suspensión de empleo o cargo. 

XIV. Destitución de determinado empleo, cargo. u 

honor. 

XV. !nhabilitac16n para cbtcncr tcd~ cl~nc de 

empleos. cargos . u honores. 

XVI. Inhab1litaciOn pdra toda clase de empleos, 

cargos u honores. 

XVII. Suspensión en el ejercicio de una prot'esión 

12 



que exiga titulo expedido por alguna autoridad o 

corporación autorizadas para ello. 

XVIII. inhabilitación para ejercer una profesiOn. 

XIX. Destierro del lugar. Distrito o Estado de la 

residencia.. 

Como podemos observar la pena. lejos de ser lo que 

actualmente se busca. es decir castigar al individuo. 

reincorporarlo a la sociedad. era excesivamente cruel y 

aceptaba a la pena de muerte. sin importarle en ningon 

momento la readaptacion social del individuo. 

El Código en mención tuvo una cuestión que 

constituyo un adelanto para su época, la libertad 

preparatoria. y qua como menc1ono Carrancá y Trujillo 

"fué recogido despu~s por la legislación europea 

através del Proyecto Suizo". (2) 

Al respecto ~l articulo 98 reza lo siguiente: 

(2)CARRANCA Y TRUJILLO,RAULDerecho Penal Mexicano.l7a 
edic10n. Méx1co. Editorial Porr~a 1991. p 127. 
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"Llamese libertad preparatoria: la que. con calidad 

de revocable y con las restricciones que exprP.san los 

artículos siguientes. se concede a los reos que por su 

buena conductd se hacen acreedores a ésta gracia. en 

los casos de los articules 74 y 75, para otorgarles 

despues una libertad definitiva". 

El articulo 74 a su vez expresa lo siguiente: 

"A los reos condenados a prisión ordinaria o a 

reclusión en establecimiento penal por dos o mas anos. 

y que hayan tenido buena conducta continua por un 

tiempo igual a la mitad del que debla durar su pena; se 

les podra dispensar condiciono.lmente el tiempo 

restante. y otorgarles una libertad preparatoria''. 

A su vez el articulo 75 manifiesta: 

"A 1 conde nado 

l 1bertad. sino 

d pr1s16n no se 

cuando hoya tenido 

le otorgara la 

buena conducta 

cent l nutJ por un t i~mpo igua 1 a dos tercios de su pena". 



En la exposición de motivos del Código Penal de 

1671. los redactores dijeron que una medida ideal para 

tener un buen correctivo penal era el de la prision. 

porque reune las cualidades de ser divisible. moral. 

aflictiva, eJemplar y correccional. 

A pesar de que no existiv en dicho Codigo nad"' 

referente a los beneficios preliberacionales y que no 

se cumplió lo que los redactores intentaban al someter 

a los reclusos a un régimen de trabajo honesto y 

lucrativo. para facilitarles al salir de la reclusión 

un modo de vivir decente y evitar su reincidencia. la 

idea que tuvieron fue buena. 

Hay que destacar que la intencion fue buena. ya que 

para el tiempo en que se redacto. lleno muchos vacios 

de Ja penalidad mexicana. que hasta entonces tenia como 

normas a las disposiciones espanolas. inaplicables a 

nuestro medio. Por lo anterior la historia del Derecho 

Penal Mexicano da inicio con el "Código Mortinez de 

Castro". 

2.- EL CODIGO PENAL DE 1929 
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Al 1n1c1arse los trdba1os de r~fornli'l del ant~rior 

Codigo en el ano de 1903. con la intencion de mej~rar y 

llenar a. lgunas lagunas que se encontraban y de apo·rtar 

novedades.s¿ integr0 una comigión. en la cu~l destacaba 

Don Miguel Mdcedo . para llevar d cabo dichds reformas. 

Estos trabaJos culminaron en el ano de 1912. pero nunca 

pudo llevarse a cabo debido a los enfrentamientos 

revoluciona1·ios por los que atravezaba el pais. 

En estos momentos de intensas revoluciones reinaba 

la arbitrariedad y la inseguridad juridico. surgiendo 

por consecuencia la necesidad de que hubiera una 

reforma de las Leyes Penales de acuerdo con el momento 

que se vivia y que contestara a los efectos de la 

Portes Gi 1. nombra una comisión encabezada por el Lic. 

José Almaraz. quien en el ano de 1929 presenta los 

proyectos del Código Penal Para el Distrito y 

Territor1os F~deral~s. Proy~cto qu~ fue aprobado. 

El Código Pendl de 1929 fue también conocido con €'1 

nombre de "Código A.lma.raz". fue puesto en v1gor el 15 de 

diciembre de 1929. mod1f1cando al Código Penal de 1871. 

Dicho c•rden~miento no es substancialmente distinto dl 

''Martlne~ de Cast1·0''. porql1e en m~ter1as bas1cAs s1gu~ 
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a.l igual que su antecesor el metodo clo.sico. a pesar de 

querer plasmar el pensamiento positivista, sólo se 

conforma con hacer adiciones. 

Dicho ordenamiento se inspiro en la defensa social y 

la indiv1dual1zac1ón de las sanCiones. ademas en este 

ordenamiento l~gal no huy capitulo de penas y medidas 

de seguridad. ubicandose a ambas en un mismo rubro: 

"sanciones", cometiendo de este modo un error, ya que 

"sanción implica pena y premio. y un Código Penal es 

sólo eso penal, no premia!". (3) 

Se agregaron algunas medidas de seguridad que no se 

contenian en el Código ante1·ior como fueron: la libertad 

colonia agrícola especial para los delincuentes: la 

reclusión en el departamento especial del manicom10. 

tratandose de ebrios y tox1comcinos: la publ1cac1on 

especial de la sentencia y la suJec1ón a la vigilancia 

de la poi icla. 

"Pretendió no tener como base l<l afl1cc10n y como 

!3lCENICEROS A. ,José Angel¡;J_ Código Penal de 19291a. 

edición. México. 1931. p 12. 
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complemento la medida preventiva. sino conao alma ,;i esta 

Ultima y como accdsor1a y contingente la atl1ccion", (4) 

Se9uia organizando la. pr1sión de acuerdo con el 

sistema calular y d16 un paso muy importante en la 

111stor1a del Derecho Penal Mexicano al supr1mir la pena 

de muerte. Pero a pesar ae todo no rea.lizo 

integ1·amente los postulados de la escuela positiva por 

dos cuestiones: obstaculos de orden constitucional y 

el·rores de caracter técnico''.(5) 

3.- EL CODIGO PENAL DE 1931 

El Ejecutivo Federal. por decreto de 2 de junio de 

19JO designó una comisión pard i.;i·eur un nuevo Código 

f-·-;·:1a.L en d1ha C1)!Tils1ón Sf:' encontraban los ai.loqados, 

J•. 1 :..:~ Angel Cer11 ceros. ¡\ l f onso Te Ja Zabrc. Jasó López 

... 11·a. Luis Garr1do y Ernesto Garza.. "quienes después de 

habP.r tenido un sin fin de sugerencias formuladas 

1~eal 1.-:aron el dnteproy8ct.o de 15 de d1c1embre del af'ló 

de 1930". (61 

¡~)CEN!c'EhOS A. ,José Angel ,ob Clt.p 14. 
l51é'•J!~TF. PETIT.Celest1n•). Evoluc1ón Leq1glat1va Pet1r1l 
e11 M.:·xJC.:ola.ed¡ción. c-·L .Juridica Mexicana Mé:oco 1965. 
(0.·id<RA!i,·A Y RIVAS.Rl\•~l .~d?-.-S...!.!:..·.P ·W~i 
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El Codigo Penal Mexicano de 1931 fue expedido por el 

Presidente Ortiz Rubio. en uso de las facultades que 

le concediO el Congreso de la UniOn el 13 de agosto de 

1931. El código en mención, segun expresa el Licenciado 

Teja Zabre, no siguió ningan linea.miento en particular. 

ya que "ninguna escuela. ni doctrina .ni sistema penal 

alguno puede servir para fundir integralmente la 

construcclOn de un COdigo Penal. SOio es posible seguir 

la tendencia ecléctica y pragmatica, o sea practica y 

realizable". (7) 

El Codigo de 1931 tiene 404 art1culoe. de los cuales 

3 son transito~ios. Y ha sufrido una gran cantidad de 

reformas, destacando entre todas, por su importancia 

para nuestra materia las de 1949, de 1958. "que si bien 

no cobro vigcncie., tll'.'':' d"!cieive. influ~n-=i"- p~ra l~ 

redacción de reformas y nuevos Códigos promulgados en 

las entidades del pa1s" (8). la de 1982 elaborada por el 

Instituto Ndcional de Ciencias Penales, encabezada por 

el Dr. Sergio Garcia Ramirez. y. por supuesto. la 

publicada el 13 de enero de 1984. que entre otras cosas 

reforma al articulo 24, relativo a las penas y medidas 

C7lTAMEZ V.,Ana Maria. El Patronato de Reos Libertados 
y el-problema de la reinc1denc1a en México.la.edición~ 
Ed. Porrua. Mexico, 1983. p.21. 

(8lPAVON VASCONCELOS.francisco. Las Reformas Penales. 
2a.edicion. ed. Porrua. México 1987. p.11. 
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de seguridad, y que "contiene importantes adiciones y 

modificaciones. pues se incorporan nuevas formas de 

regulac1on punitiva. mas acorde con la realidad social 

que vivimos". (9) 

El Código Penal, después de tantas reformas ha 

quedado estructurado en do3 libros; el primero estA 

constituido por un total de seis t!tulos, mas un titulo 

preliminar. y el segundo lo esta por un total de 

veintitres t!tulos. para un total de 410 art!culos. 

El Código Penal de 1931, que hasta la fecha se 

conserva vigente. en su Titulo Cuarto del Libro Primero 

contiene un capitulo relativo a la ejecución de penas. 

capitulo que deberla regular el Derecho Penitenciario. 

y . a su voz no contempla a la pena de muerte. 

Vale la pena afirmar que el Código de 1931, a pesar 

de no contener directamente nada respecto de los 

beneficios preliberacionales.fue la punta de ldnza para 

la realizaciOn de los mismos. yo que la postura que 

adoptó el mult1citado Código tue la de intentar 

mantener el 01·den de la sociedad. y aunque no ha 

T9iPAVON VASCONCELOS.Franc1sco.ob c1t p.83. 
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resuelto todos los problemas que se suscitan. si ha 

dado avances firmes, porque trata de buscar la 

readaptación de los delincuentes al bienestar social. 

4.- EL DR. SERGIO GARCIA RAMIREZ 

Nacido en México un primero de febrero de 1938, es 

Licenciado en Derecho con mención honorifica. y Doctor 

en Derecho con mención Magna Cum Laude. por la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Profesor de Derecho Procesal Penal. 

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurldicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

investigador en el Instituto de Ciencias Penales de 

cuya primera Junta de Gobierno fue Presidente. 

Ha sido escritor de diversos libros relacionados con 

la materia penitenciaria y penal. dentro de ellos 

destacan, Asistencia a Reos Liberados (1966) :El 

Articulo 18 Constitucional: Pris1ón Preventiva. sistema 

penitenciario. menores infractores 11967); Manual de 

Pnsiones (1970); Lo Reforma Penal de 1971 (1971J: 

LL·gislaci6n Pen1tenc1ar1a y Correccional comentada 

!1978) y; El tina! De Lecumbern: reflecciones sobre la 
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prisi"n C 1979!. 

Entre algunos de los cargos que ha obtenido en su 

bri ! !ante trayectoria dentro de 1 a Administracion 

Pub! ica 

Social 

figuran: 

en la 

Jefe de la Delegación de Prevensión 

l1cni tenciaria del Distrito Federal: 

Director del Centro Penitenciario del Estado de México. 

siendo en este lugar en donde se aplicara por primera 

vez la preliberación a nivel nacional~ estando él a 

cargo del mismo: Juez del Tribunal para Menores del 

Estado de Méx1co; Subdlrector General de Gobierno de la 

Secretaria de Gobernación; Procurador General 

Justicia del Distrito y Territorios Federales 

de 

y 

Subsecretario en las Secretarlas de Patrimonio 

Nacional. Gobernación, Educación Publica y Patrimonio y 

Fomento Industrial: asimismo. fue Director de la Cdrcel 

Preventiva de la Ciudad de México y Presidente de la 

Comisión Técnica de los Reclusorios del Distrito 

Federa 1. 

Por lo que se ha expuesto anteriormente. México debe 

o cst11 distinguido personaje las boses de su moderno 

:=nstcma pen1tenc1ar10. cunndo tungia com~:. Director rteJ 

Cent10 Pen1tenc1ario del EGtado de Mexico. formulo el 

R~glamento de ld lnstit:uc1on y las re!o1·mas a la I .. ey de 
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Ejecución de Penas del Estado. en estas disposiciones 

legales es donde se encuentran los antecedentes 

nacionales de la Ley que Establece las Normas Minimas 

Sobre Readaptación Social de sentenciados de 1971. 

Vayan pues. estas peque~as lineas a manera de 

homenaje pora un gran penitenciari~ta y. precursor de 

la preliberaciOn, el Doctor Sergio Garcia Ram1rez. 

5.- EL CONGRESO DE GINEBRA DE 1955 

Debido al gran maltrato. vejaciones. tormentos y 

a la mala situaciOn de vida que sufr!an loa 

sentenciados a nivel mundial la Organización de las 

Naciones Unidas realizo un Congreso dn ~1 cual so 

decidirian los principios rectores que regirian a los 

establecimientos penitenciarios del mundo. y de este 

modo "auspiciados por el ConseJo Económico y Social de 

las Naciones U11iLlds. en el uno de 1955 en la ciudad de 

Ginebra. se llevó ü cabo el Primer Congreso de las 

Naciones Unidas para la P1-evens16n del Delito y el 

Tratamiento del Delincuente". (10) 

{fci)OJEDA VELAZQUEZ.Jorge. Derecho de EJecuc1on de 
Penns:..la. edición, ed. Porn'.la. México 1984. p.52. 
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En-d1cho Conqreso. en rcsolucion adoptada el 30 de 

agosto de 1955. s~ concibio al Conjunto de t-Jorma.s 

Minimas Para el Tratamiento de Jos Detenidos. Estas 

reglas se dividen en dos partes: Reglas de Aplicación 

Gene1~a1. que se refieren al establecimiento de los 

princ1p1os y 

penitencia.ria 

las 

y 

reglas de 

de Ja 

una buena organización 

practica relo.tiva al 

tratamiento de los detenidos; la segunda parte hace 

ret'erenc1a a las Reglas Aplicables a Categor1as 

Especiales. en las cuales se enumeran los principios 

rectores que tienen por objeto definir el espiritu 

conforme al cual deben administrarse los sistemas 

penitenciarios y los objetivos hacia los cuales deben 

tender. 

r:s ü.z:i1. que cncontre!!l.0~ ~n i:i-l l'irt1r,11Jo 60 del 

ordenamiento en mención lo siguiente: 

"Art. 60: el régimen del establecimiento debe tratar 

de rP.ducir las diferencias que puedan existir entre la 

vida en prisión y la vida libre. en cuanto éstas 

contribuydn a debilitar el sentido de responsabilidad 

<it~l detenido o el respeto a la d1gn1dad de su persona. 
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Es conveniente que. antes del térrni no de la 

ejecucion de una pena o medida. se adopten los medios 

necesarios 

progresivo 

alcanzarse. 

para asegurar al detenido un 

a la sociedad. Este propósito 

según los casos, con un 

retorno 

puede 

régimen 

preparatorio para la liberación. organizando dentro del 

mismo est~blecimi€'nto o en otra ·institución apropiada, 

o mediante una liberación condicional. bajo una 

vigilancia que no debera ser confiada a la policía, 

sino que comprenderd una asistencia social eficaz". 

Por lo qu~ se ha expuesto. podemos concluir diciendo 

que, el articulo 60 del Congreso de Ginebra de 1955 es 

el antecedente internacional de la prel1beraclón. ya 

que en él se hace referencia a la importancia que tiene 

el hecho de que el detenido entre puco pv.:o en 

contacto con la sociedad. ademas de que hoce mención a 

la adopción de un régimen progresivo. 

6.- LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE LA 

READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS DE 1971 

Como hemos visto en los anteriores capitulos, los 

Codigon Penales de nuestro pa1s han adoptado las ideas 
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de otros pdises. Lo cierto es que. las bondades 

incorporadds a estos ordendmientos han contr~stado 

totalmente con el tratamiento penitenciario que 

realmente se daba en los centros penitenciarios, ya que 

existia una corrupcion administrativa, y por supuesto 

los perjudicados eran los reclusos. 

Con la finalidad de solucionar este problema en la 

década de los cincuentas se construyeron en México 

espaciosas y bien montadas instalaciones. y se 

iniciaron ambiciosos programas de capacitación rle 

perDonal. dirigidas principalmente por el maestro 

Javier Pina Y Palacios. 

En 1959. una comisión integrada por Celestino Porte 

Pet1t. Alfonso Quiroz Cuarón y Luis Fernandez Doblado. 

eluborO un proyecto de Reglamento de Ejecución de 

Sanciones Privativas de L1bert~d. que no fue aprobado 

por el Ejecutivo y que sirvió de modelo a la 

legislación que sobre el particular expidió el Estado 

de Mex1co en el año de 1968. 

La Ley en cuestión. "que contiene las corrientes md.s 

avanzada~ en nuP.stra mat~r1a y toma en cons1derac1ón 
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los sugerimientos propuestos en el Primer Congreso de 

las Naciones Unidas sobre la Prevenc!On del Crimen y 

sobre el Tratamiento de los Delincuentes. celebrados en 

Ginebra en 1955"(11>. fue expedida por el Congreso de 

Ja UniOn el 4 de febrero de 1971 y es publicada en el 

Diario Oficial de la Federación del 19 de mayo del 

mismo ano, entrando en vigor el 19 de junio de 1971. 

Dicho ordenamiento, que consta de un total de 18 

articulos. tiene como proposito organizar el sistema 

penitenciario en la Republica Mexicana, sobre la base 

del trabajo, la capacitacion para el mismo y la 

educación como medios para la readaptación social del 

delincuente. para reintegrarlo de este modo util a la 

sociedad. 

Para el tratamiento penitenciario la Ley adopta el 

sistema progresivo. individualizado. que es el que 

toma en cuenta la situación personal del sentenciado, 

asi como también clasifica a los reos para poder 

incorporarlos a las instituciones especializadas a las 

que mejor se adapten sus carocteristicas personales 

paro as1 tener una conveniente readaptaciOn. 

illioJEDA VELAZQUEZ.Jon:i•,,•)b Cll.p.27. 
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La estructura de las normas minimas es la siguiente: 

I. Finalidades. 

II. Personal. 

III. Sistema. 

IV. Asistencia al Liberado. 

V. Remisión Parcial de la.Pena. 

VI. Normas instrumentales. 

La estructura anterior ha sido di seriada de 

conformidad con el sistema progresivo tbcnico. ya que 

"la Ley de Normas Minimas es Unicamente un trazo 

general de normas minimas que abarca. sin embargo, 

todos los aspectos esenciales del tratamiento técnico 

penitenciario. .. saber: finalidades. personal; 
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tratamiento preliberacional y asistencia a liberados. 

remision parcial de la pena y normas 

instrumentales". (12) 

La Ley de Normas Minimas en su articulo 7 nos da la 

pauta para la existencia de la prel1boraciOn, ya que 

textualmente no~ dice: 

"El régimen penitenciario tendrd caró.cter progresivo 

y técnico y constara. por lo menos. de periodos de 

estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido este 

óltimo en fases de tratamiento en clasificación y de 

tratamiento preliberacional. El tratamiento se fundara 

en los resultados de los estudios de personalidad que 

se practiquen al reo, los que deberan ser actualizados 

periódicamente . 

. se procurara iniciar el estudio de personalidad del 

interno desde que éste quede su.Jt.:to a proceso. en cuyo 

caso se turnara copia de dicho estudio a la autoridad 

jurisd1ccH·nal de la que aqu·~l dependa". 

li2TCAHRANCA Y RIVAS Raul.~p. 514. 
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"El tratamiento pre 1 iberacional podra comprender: 

I. InfonnaciOn y oríentacíOn especiales y díscuciOn 

con el interno y sus familiares de los aspectos 

personales y practicos de su vida en libertad: 

II. Métodos colectivos: 

III. Concesión de mayor libertad dentro del 

establecimiento: 

IV. Traslado a la ínst:ih1-:!~n J.bic;clo.; 

V. Permisos de sal1da de fin de semana o diaria con 

reclusión nocturna. o b1en salida en di~a habiles con 

reclus16n de fin de semana. 

l'c.r su parte e 1 artlcul o 9 de Ja mu! ti citada Ley 

n··:-d al organismo encar~rado de apl1~ar dicho sistema. 

es decir. el Consejo Técnico Interdis~íplindrio. ya que 

nos menciona en su primera. pa1·te: 
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"Se creara en cada reclusor10 un Consejo T~cn1co 

lnterdisciplinar10, con funciones consultivas 

necesarias para la aplicaciOn individual del sistema 

progresivo. la ejecución de medida::; prclibera.cionales. 

la concesión de la· remisiOn percial do la pena y de la 

libertad preparatoria y la aplicaciOn de la retención. 

El Consejo podrb sugerir también a la autoridad 

ejecutiva del reclusorio medidas de alcance general 

para la buena marcha de 1 mismo". 

Después de analizar lo escrito en este capitulo. 

podemos concluir que la Ley de Normas Minimas. es la 

base de Id pi-el iberaci.:.n. yo. que de no haber existido 

dicha Ley. los sentenciados no gozarían de tan 

importante contribucion que han hecho los estudiosos 

del Derecho, y que constituye una ayuda muy importante 

para una óptima reincorporación social. 
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Como bien sabemos la pena es un hecho universal y lo 

que cambia con el tiempo y los lugares es la forma de 

conside1·arla y la rigidez en aplicarla. 

Tradicionalmente se ha considerado que la pena debe 

cumplil- un fin. 

al criminal. 

~ea castigar al criminal. el prot~ger 

el ga1·ant1zar los interases de la 

sociedad, el intimidar para evitur que :::e repito.n 

conductas delictivas. 

Como bién dice el maestro Castellanos 

"Indudab 1 emente el fin ll.ltimo de ld pena es la 

salvaguarda de la sociedad. Para conseguirla. debe ser 

intimidatoria. es decir. evitar la delincuencia por el 

temor de su aplicación; ejemplar. al servir de ejemplo 

a los demas y no sólo al de!incuente. para que todos 

adviertan la efectividad de la amenaza estatal: 

correctiva. al producir en el penado la readaptación a 

la vidc1 no1-mal, mediante los tratamientos curativos y 

educac ion.; 1 es adecuarlos. imp1di ende a.si la 

reinc1dencia; eliminatoria. ya sea tempordl o 

definitiva. segun que el condenarlo pueda readaptarse a 

la vida social o se trate de sujetos incorregibles: y. 

Justa.. 

solo 

sino 

pues la injusticia acarrearla males mayo1·es. no 

con relac1on a quier1 sufre di1·ectAmente. la pena. 

P•H'<'\ t·"Jdos 10.::: miembros de la col··ct1·11Uad al 
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los cuales destacan la Justicia, la seguridad y el 

bienestar sociales". (131 

Como resumen podemos decir que la pena es esgrimida 

como castigo si el sujeto no se abstiene de 

determinadas conductas consideradas como gravemente 

antisociales; si a pesar de la advertencia el individuo 

delinque, vendrii la aplicación de la pena. para 

ejemplificar a los demds e intimidar al mismo criminal 

y, si la naturaleza de la pena y la personalidad del 

criminal lo permiten. se procurar~ reitegrarlo a la 

comunidad como un hombre útil y sociable. 

De lo anteriormente expuesto podemos deducir que la 

prisión como pena debe cumpl ír con las funciones 

retributiva. correctiva. ejemplar. justa y 

eliminatoria en su caracter de temporal. ésto Olt1mo en 

v1rtud de que su función no es desintegrar al individuo 

de la sociedad, sino mAa bien i-eadaptarlo a la misma. 

Si bién es cierto que la priaiOn es "el único 

remedio en relación a los delincuentes mbs peligrosos, 

l 131 CASTELLANOS. FernandoLineamienlos Elementales de 
Derecho Penal. ed. Porrua. 24a. edición. México 1987. 
p :319. 
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en cuanto que las exigencias de defensa social imponen 

el a1slannento de estos, para no procurar ulter.1ores 

danos a la colectividad; también es verdad que la 

reclus1ón car('elar1a puede resultar inUtil en relación 

a personas que han cometido delitos no graves". (14) Es 

por esto que se ha hecho sentir la necesidad de 

recurrir a otra. forma de curnpl ir con la pena que se 

haya impuesto. evitando lo mas posible el tener que 

recurri1· a la prif?i6n, ya que esta es la privación de 

la libertad corporal (articulo 25 del Codigo penal). 

Atento a lo anterior se han establecido los llamados 

medios alternativos a la prisión. es decir la 

sustitución de la misma a cambio de otras medidas de 

~P.gur1dad: a las cuales se les ha dividido en dos 

grandes grupos a saber: medidas pecuniarias y medidas 

restrictivas de la libertad. 

1.- MEDIDAS PECUNIARIAS 

Se refieren a la posib11 idad de conmutar a la 

prisión por algun~ formd de pago monetario. A este 

medio a.!ternat1v1), a su vez.se le ha subdividido en: 

<l410JEDA VELAZQUEZ .. Jorge. ot> cit. p. 267. 

34 



AJ MULTA 

El COdigo Penal vigente establece en su articulo 70. 

fraccion tercera que menciona; 

"Articulo 70.- La prisión podr~ ser sustituid" ... 

III.- Por multa. si la prisión no excede de tres 

anos", 

A su vez el articulo 29 en su segundo parrafo nos da 

el concepto de multa. y nos dice que, 

"Articulo 29.- ....................................... . 

La multa conniste en el pago de una suma de dinero 

al Estado que se fijara por dias multa. los cuales no 

podrAn exceder de quinientos. El dia multa equivale a 

la percepción neta diaria del sentenciado en el momento 

de consumar el delito. tomando en cuenta todos sus 

ingresos". 
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La multa es, con la prision. la pena mas extendida. 

Y muchos la consideran el sustitutivo ideal de aquella. 

pero la multa dista. rnucho de ser la pena ideal. 

pr1nC1palmente por las diferencias económicas que 

existen entre los delincuentes. ''tal multa ha sido 

duramente critica.da alegandose que al rico le 

representa la impunidad entretanto que al pobre un 

cruento sacrificio cuando no la prisión sustitutoria en 

caso de insolvencia".(15) 

Adem6s. muchas veces es la familia o un tercero 

quien paga la multa impuesta. fallando as! la función 

retributiva y convirtiéndose la sustitución en el 

deterioro de la economla de personas distintas al 

multado. 

A pesar de todo lo expuesto en el parrafo que 

nos antecede, es preferible la multa a la prision. 

BJ INDEMNIZACION A LA VICTIMA. 

(15)CARRANCA y TRUJILLO,Raul y CARRANCA y RIVAS.Raul. 
~C~6~d~1~q~o'-'-P~e~n~a~1~~A~n~o~t~a~d~o~. ed Porrua, 7a. edición. México 
1978. p.115. 
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A este medio alternativo de la prision, que 

legalmente es c~Q.~!-r.vmlJFe<IereparaciOnde_1 ___ _ ---dó.ñO; lo encontramos en el articulo 30 del Código 

Penal. que nos dice: 

"Articulo 30.- La reparación del dano comprende: 

I. La restitución de la cosa obtenida por el delito 

y si no fuere posible. el pago del precio de la misma; 

II. La indemnizacion del dano material y moral y de 

los perjuicios causados; y 

III. Tratandose de los delitos comprendidos en el 

titulo décimo. la reparación del dano abarcara la 

restitución de la cosa o de su valor. y adem4s. hasta 

dos tantos el valor de la cosa o los bienes obtenidos 

por el delito". 

p,,r lo anteriormente transcrito. podemo:J definir a 

la indemnización a. la vict 11:ia como. el pago de danos y 

perjuicios causo.ldos u quit~n ha sido objeto de un acto 
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delictivo. por parte de quien Jo ha cometido. 

La indemn1zacion a la victima puede ser un valioso 

substitutivo de la prisión. pues a la mayoría de las 

victimas no les importa tanto el castigo al ofensor, 

oino la reptn-ac16n del dafio que ó:rtc causó; e::J muy 

comün que el ofendido prefiera que se le regrese lo 

robado. se le indemnice en danos y perjuicios. o se le 

de una sat1sfacciOn, a que el criminal vaya a la 

caree!. 

En nuestra Legislación, en ciertos delitos. como lo 

son el estupro. o el rapto. Ja reparación del dano hace 

desaparecer la pena. 

2.- MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD 

Al contrario de las medidas pecuniarias. las medidas 

restrictivas de la libertad si presuponen una 

restr1cc16n de la libertad. los sustitutivos de la 

pr1siOn mas 2mpo1·tantes en esr:i:- sentido son: 



Al LIBERTAD CONDICIONAL 

Conocida tambien como "la sustitucion y conmutacion 

de la pena det.entiva" , encuentra su fundamento en el 

articulo 70 del Codigo Penal, que a la letra dice: 

"Articulo 70.- La pr1s1ón podrA ser sustituida a 

juicio del juzgador ... en los términos siguientes: 

I.- Por trabajo en favor de la comunidad o 

semilibertad. cuando la pena impuesta no exceda de 

cinco anos. 

II.- Por tratamiento en libertad. si la pr1sión no 

excede de cuatro anos o, 

III.- Por multa. si la prisión no excede de tres 

anosº. 

Es decir. Los Jueces mexicanoB a su prudente 

arbitrio. pueden sustituir la pena de pr1s1on no mayor 
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de un ano. por la de multa. o traba.Jo en favor de la 

comunidad. pdra favorecer al delincuente primario. 

funda.ndo y motivando su desjciOn, pero deben tener muy 

en cuenta las c1rcunstancias personales del inculpado. 

asi como los móv1 les d0 su conducta. Por lo que se 

refiere al t1·ata.miento en libertad " el legislador de 

mil novecientos ochenta y tro:os. 1:"')nside:·6 como una 

buena rned 1 da de po l 1 ti ca cr jmi na 1 . el hecho de no hacer 

descontai· en un Inst1t11to Penitencia.r10. una pena de la 

durac1on no mayor df: uno y tres ahos; toda vez que las 

penas de corta duración causa. mayores perjuicios al 

detenido, a su familia y a la sociedad".(161 

De este modo podemos concluir que la libertad 

condicional es la conmutación, optativa de la 

pena. a cambio de que el sentenciado cumpla con una 

condición que le impone el juzgador, para evitar de 

este modo qu~ el delincuente tenga que sufrir la pena 

de prision. 

Asi mismo y, en reldción con los delitos pol1t1cos 

el EJecutivo podra hacer la conmutación de sanciones, 

cuando hayan sido imp11estas en sentencia ir1·evocable. 

TT6JOJEDA 'IELAZQUEZ .. Jor•y. ob c1t...p268. 



de acuerdo con las reglas establecidas en el articulo 

73 del Código penal y, que se refieren a : 

"Articulo 73.- .... 

I.- Cuando la sanción impuesta sea la de prisión. se 

conmutara en confinamiento por un término igual al d~ 

los dos tercios del que deb1a durar la pris1on: y 

II.- S1 fuere la de confinamiento. se conmutara por 

multa. a razon de un dia de aquel por un d1a de multa. 

Los delitos politices son aquellos a los que hace 

referencia el articulo 144 del Código Penal y que son 

los de rebelión. sed1ción. motín y el de conspiración 

para cometerlos. 

BJ SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECIJCION PENAL 

Este medio alternativo. es legalmente conocido bajo 

el nombre dt! •:ondena. cond11..·1onal y. med1dnte "sta se 
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suspenden las penas privativas de libertad de corta 

duracion. bdjo la cond1cion de que el sentenciado no 

vuelva a cometer un delito en un tiempo determinado. ya 

que de lo contrario se le hace cumplir la sancion 

sena.lada. 

El articulo 90 del Código penal nos dice: 

'Articulo 90: 

El otorgamiento y disfrute de Jos beneficios de la 

condena condicional. se sujetaran a las siguientes 

normas: 

I. El Juez o Tribuno!. en su caso. al dictar 

sentencia de condena o en la hipótesis que establece la 

fracción X de este articulo. suspenderan motivadarnente 

la eJecución de las penas. a petición de parte o de 

oficío, si concurren estas condiciones: 

ai Que la condena se retiera a pend de prisión que 

no exceda de cuatro anos: 
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b) Que sea la primera vez que el sentenciado incurre 

en delito intencional y ademas. que haya evidenciado 

buena conducta positiva. antes y después del hecho 

punible; y 

e) Que por sus 

honesto de vivir, 

a.ntecedente·s 

asi como 

person.J. l co o modo 

por la naturaleza. 

modalidades y móviles del delito. se presuma que el 

sentenciado no volvera a delinquir: 

e) en el caso de los delitos previstos en el titulo 

decimo de este COdigo. para que proceda el beneficio de 

la condena condicional se requiere que el sentenciado 

satisfaga el dano causado en los términos de la 

fracción III del articulo 30 u otorgue caución para 

satisfacerla. 

II. Para gozar de este benef1c10 el sentenciado 

debera: 

al Otorgar la garantia o suJetarse a ls medidas que 

se le fijen. para asegurer su presentación ante la 

autoridad siempre que le fuere requerido: 
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b) Obligarse a residir en determinado lugar, del que 

no podra ausentarse sin permiso de la autoridad que 

ejerza sobre él cuidado y vigilancia; 

c) Desempenar en el plazo que se le fije, profesión 

arte, oficio u ocupación lícitos; 

d) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y 

del empleo de estupefacientes, psicotrópicos u otras 

sustancias que produzcan efectos similares. salvo por 

prescripción médica; y 

e) Reparar el dafto causado. 

Cuando por circunstancias personales no pueda 

reparar desde luego el dano causado. darA caucion o se 

sujetara a las medidas que a Juicio del Juez o Tribunal 

sean bastantes para asegurar que cumplir6 en el plazo 

que se le fije esta obligacion; 

III. La suspensión comprenderA la pena de prisión y 

la multa, y en cuanto a las demAs sanciones impueetae, 

44 



el Juez o Tribunal resolverdn discrecionalmente segun 

las circunstancias del caso: 

IV. A los delincuentes a quienes se les haya 

suspendido la ejecucion de la sentencia. se les hara 

saber Jo dispuesto en éste articulo, Jo que se asentara 

en diligencia form11J. sin que la falta de ésta impida, 

en su caso, la aplicacion de lo prevenido en el mismo; 

V. Los sentenciados que disfruten de los beneficios 

de la condena condicional quedaran sujetos al cuidado 

y vigilancia de la Dirección General de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptación Social; 

VI. En coso de haberse nombrado fiador para el 

cumplimiento 

términos de 

de las obligaciones contraidas en los 

este articulo, la obligación de aquel 

concluira seis meses después do transcurrido el termino 

a que se refiere la fraccion VII. siempre que el 

delincuente no diere lugar a nuevo proceso o cuando en 

éste se pronuncie sentencia absolutoria. Cuando el 

fiador tenga motivos fundados para no continuar 

desempenando el cargo, los expondra al Juez a fin de 

que este, si Jos estima justo. prevenga al sentenciado 
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que presente nuevo fiador dentro del plazo que 

prudentemente debera fijarle. apercibido de que s~ hara 

etectiva ld sanción s1 no lo ver1f1ca. En caso de 

muer~_Q.._insolvencia del t'iador. estan1 obligado el 

sentenciado a poner el hecho en conocimiento del Juez 

para el efecto y bajo el apercibimiento qua se expresa 

en el pbrrafo que precede: 

VII. S1 durante el término de duración de la pena 

contado desde la fecha de la sentencia que cause 

ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso 

por delito intcnc1ona! que concluya con sentencia 

condenatoria, se considerara extinguida la sanción 

fijada en aquella. En caso contrario. so harA efectiva 

la primera sentencia, adem~s de la segunda, en la que 

el reo sera considerado como reincidente sin perjuicio 

de lo establecido en el articulo 20 de este Código. 

Tratandose de delito imprudencial. la autoridad 

competente resolvera mot1vadamente si debe aplicarse o 

no la sancion suspendida: 

VIII. Los hechos que originen el nuevo proceso 

interrumpen el término a que se refiere Ja fracción 



VII. tanto si se trata de delito intencional como 

imprudencial. hasta que se dicte sentencia firme; 

IX. En caso de faltu de cumplimiento de las 

obligaciones contraidas por el condenado, el Juez podr~ 

hacer efectiva. 1.:1. aanclOn ~rnspendida o amonestarlo. con 

el apercibimiento de que. si vuelve a faltar a alguna 

de las condiciones fijadas, se harA efectiva dicha 

sanción; 

X. El reo que considere que al dictarse sentencia 

reun1a las condiciones fijadas en éste precepto y que 

esta en aptitud de cumplir los demas requisitos que se 

establecen. si es por inadVertencia de su parte o de 

los Tribunales que no obtuvo en la santcnci~ e! 

otorgamiento de la condena cond1c1ona 1. podrd promover 

que se le conceda. abriendo el incidente respectivo 

ante el Juez de la causa'', 

De la medida de soguridad denominada condena 

cond1c1onal, podemos decir que su tundamento legal lo 

encontramos en el articulo 90 del Código Penal* que 

hace 1-eferencia a que ld condena r:ondic1ona.l suspende 

la eJect1cion de la sanción impuesta por sentencia 
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definitiva; que se puede suspender a pct1cion de parte 

o de oficio. siempre y cuando la pena no exceda de 

cuatro anos. sean delincuentes primarios y hayan tenido 

buena conducta. tengan modo honesto de vivir, otorguen 

la garantia que se les establezca, resida en el lugar 

que se le f1Je. adopte oficio o profesión y haya 

reparado el dano causado. 

La fracción novena hace referencia al hecho de que 

si el condenado falta en el cumplimiento de las 

obligaciones, el juez podra hacer efectiva la sanción 

suspendida o amonestarlo. con el apercibimiento de que, 

si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, 

se hara efectiva dicha sanción. 

Por lo que ha quedado manifestñdo podemos decir.que 

la suspensión condicional de la eJecución penal es una 

buena medida, pero no todos la pueden alcanzar ya que 

son muy extensos los requisitos y muchos de los 

condenados no los podrón reunir. 

Ci LIBERTAD BAJO'TRATAMIENTO 
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Legalmente denominada tratamiento en libertad, tiene 

su fundamento jurldico en el ai-tlculo 27, primer 

parrafo del COdigo Penal, que a Ja letra dice: 

"Articulo 27.- El tratamiento en 1 ibertad de 

imputables consiateen la aplic'aciOn de las medidas 

laborales, educativos y curativas, en su caso, 

autorizadas por la Ley y conducentes a la readaptación 

social del sentenciado, bajo la orientacion y cuidado 

de la autoridad ejecutora. su duración no podrA exceder 

de la correspondiente a la pena de prision sustituida". 

Este sustitutivo de la pena de prioion que no excede 

de tres anos. se contempló como tal en las reformas que 

se hicieron al Código Penal en el a~o de 1984. a pesar 

de qu~ ya 1,ub1u sidc cot::bl e cid., ~n '"" t.~y de Nonnas 

Minimas sobre Rcadaptüción social, y se establece dicho 

tratamiento cuando se satisfagan los requisitos 

senalados en Ja fraccion l. incisos b) y C) del 

articulo 90 del mi9mo ordenamiento. 

Este sust1tut1vo es uno de tos m~s importantes. ya 

que cumple con uno de los objetivos de la preliberaciOn 

como lo es C" l hecho d._. que se apliquen medidas 
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educativas. laborales y curativas; y en escencia es una 

medida de readaptaciGn en libertad bajo la vig11ancia 

de la autoridad eJecutora. 

0) CONFINAMIENTO 

El confinamiento encuentra su base jurídica en el 

articulo 28 del Código Penal qu9 dice: 

"Articulo 26.- El confinamiento consiste en la 

obligación de residir en determinado lugar y no salir 

de él. El EJecutivo har4 la designación del lugar. 

conciliando las exigencias de la tranquilidad p~blica 

con la Btllud y ltus mn.:t:::~jJ.c;.da:.s: del con:!.cne.::!0. Cue.nd., ~~ 

trate de delitos politices. la designación la hara el 

Juez que dicte la sentencia''. 

El sustitutivo en cuestión consiste. bAsicamente en 

la obligación de residir en determinado lugar Y~ no 

salir de él, pudiendo ser lo anterior con vigilancia de 

ld autoridad o sin ella. 
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El ARRESTO DOMICILIARIO 

Esta medida es de muy escaso uso, ya que podria 

utilizarse tan solo en poblaciones muy pequenas. puesto 

que de otra forma el control es muy dificil. Siendo 

ademas una pena inequitativa. ya ~ue aquellos que vivan 

en un palacio. o en un lugar muy confortable no la 

sufrirAn en igual forma que el que la pase en un cuarto 

de vecindad o en una choza. 

F) INTERNAMIENTO O TRATAMIENTO EN LIBERTAD DE 

INIMPUTABLES O SUJETOS CON IMPUTABILIDAD DISMINUIDA 

La medida a.lternativa a la que hacemos referencia en 

c~Le puóto fue =.od!fic~d~ d~ntr~ d~ tas reformas 

contenidas en el Decreto de 30 de diciembre de 1983. 

publicado en el Diario Oficial de la Federacion de 13 

de enero de 1984; el medio alternativo en cuestion 

antes de las cit~das refornas hacia mención al término 

reclusión, el cual ahora "recibe una vestimenta acorde 

con los avances cons1gnadoa en otros aspectos en el 

Código" (17). dado que el articulo 24 vigente hace 

Ti.?iPAVON VASCONCELOS. f1·anc1sco. Las Reformas Penales. 
2a. edicH>n, ed. Porn)a. México. 1987. p.87. 
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referencia a un termino mejor empleado como lo es el de 

internanuento. 

En efecto. el inciso 3) del COdigo penal quedo asi: 

"Articulo 24.- las penas y medidas de seguridad son: 

1.- ......•.......•............•..........••....••.. 

2.- .........•...................................... 

3.- Internamiento o tratamiento en libertad de 

in!mputables y de quienes tengan el habito o la 

necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos". 

De estd forma la reclusión se convirtio en 

lnternamiento y se supr1mieron las expresiones locos y 

dt:-1Janerados. 

l.a;J causds de ir1tmp11tr:ihl l 1dad son, "tnd•lB aquel las 
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capac~a de anular o neutralizar. ya sea el desarroJlo o 

la salud de la mente. en cuyo caso el sujeto carece de 

aptitud psicológica para la del1ctuosidad". ClBl 

Las causas de in1mputabilidad que establece nuestro 

Código 

"•) 

penal son las que se enumeran a. continuaciOn: 

estados de inconciencia (permanentes en el 

articulo 68 y transitorios en la fracción 11 d~l 15J: 

el miedo grave Cart. 15, IV>: y, la sordomudez Cart 

67). (19) 

Como bién es sabido la inimputabilidad es un aspecto 

negativo del delito, por lo que al presentarse ésta no 

se puede configurar el delito, sin embargo Garcla 

Ram!rez nos dice que " para fines de defensa social. la 

Ley Pendl rcr::.pe arplf sus propios postulados bAsicos y 

admite la aparición de consecuencias formalmente 

penales (por la Ley que los 1·egula. Ja autoridad que 

las impone y los Organos que las ejecutan) a.cm cuando 

hayd en la.hipOtesis un aspecto negativo del delito. un 

no de 11 to. por in imputabi l 1dad. y sea el agente un 

sujeto incapaz de Derecho Penal. Se odmite. entonces. 

que el Estado adopte determinadas medidas. que no son 

Ti6lcASTELLANOS.Fernando.ob cit.p.223. 

C19JJbidem. 
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propiamente pends, para la atenci~n de tales sujetos y. 

sobre todo. pa.rt'I la debida proteccion do la 

sociedad. 120) 

En los articules 67, 68 y 69 del COdigo Punitivo 

encontrarnos lo relacionado al tratamiento de 

inimputables y de quienes tengan el hllbito o la 

necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. 

en internam1c·nto o libertad. que es nombre que le da el 

Códiqo en mención a esta medida alternativa y. que a la 

letra dicen lo siguiente: 

"Articulo 67.- En el caso de los inimputables. el 

juzgador d1spondra la medida de tratamiento aplicable 

en int.en1d111i1:11lu .:. en 11!:crt~d.. prPvio el procedimiento 

correspondiente. 

Si ce trata de internamiento, el sujeto inimputable 

sera internado en la instituciOn correspondiente para 

su tratamiento. 

T2i5JGARCIA RAMIREZ.Serg10.i_,a Reforma Penal Su~tant1Vd, 
ed1ci.~n m1mio•11·afica. Mex1co 1904. p.27. 
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En caso de que el sentenciado tenga el hdb1to o la 

necesidad de consumir estupefacientes o psicotropicos, 

el Juez ordenara también el tratamiento que proceda.. 

por parte de la autoridad sanitaria competente o de 

otro servicio médico bajo la supervisión de aquélla. 

independientemente de la ejecución de la pena impuesta. 

por el delito cometido". 

"Articulo 68. - Las personas inimputables podrAn ser 

entregadas por la. autoridad Judicial o ejecutora. en su 

caso. a quienes legalmente corresponda hacerse cargo de 

ellos. siempre que se obliguen a tomar las medidas 

adecuadas para su tratamiento y vigilancia, 

garantizando, por cualquier medio y a satisfacc1on de 

las mencionadas autoridadeS el cumplimiento de las 

obligocicnc~ contr".i'1ñ~. 

La autoridad ejecutora podrá resolve1· sobre la 

modificacion o conclusion de la medida, en fonna 

provisional o definitiva, considerando las necesidades 

del tratamiento. las que se acreditaran mediante 

revisiones periódicas. con la f1·ecuenc1a y las 

caracteristicas del caso'', 
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"Articulo 69.- En ningun caso la medida ue 

tratdmiento unpuesta por el Juez Penal. excedera de la 

duracion que corresponda al maximo de la pena 

aplicable al delito. Si concluido este tiempo. la 

autoridad eJecutora conaidera que el sujeto continua 

necesitando el tratamiento, lo pondr~ a disposición de 

las aulorid.ldcn: sanitnrios para que procedan conforme a 

las Leyes aplicables". 

De lo anterior podemos concluir que. a pesa1~ de que 

se trate de un inimputable, la infraccion que comete le 

genera una responsabilidad social, que aunque es 

distinta de la de los sujetos imputables, no obsta para 

que se le aplique una pena por el delito que haya 

cometido. 

Esta medida alternativa es buena. en el sentido de 

que :3e da un tn1ta.micnto a personas inimputo.bles, el 

cual muchas veces logn\, en el caso de quienes 

a·:ostumbran el uso embriagantes o 

ps1cotr6picos, que dejen de utilizarlos. 

G. SEMILIBERTAD 
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La semilibertad encuentra su fundamento en el 

articulo 27, segundo parrato del COdigo Penal. el cual 

manifiesta: 

"Articulo 27.- .................................... . 

La aemilibertad implica alternaciOn de periodos de 

privacion de la libertad y de tratamiento en libertad. 

Se aplicara. segun las circunstancias del caso. del 

siguiente modo: externación durante la semana de 

trabajo o educativa. con reclusión de fin de semana. 

saljda de fin de semana. con reclusión durante el resto 

de esta; o salida diurna, con reclusión nocturna. La 

duraciOn de la semilibertad no podra exceder de la 

correspondierlte a la pena de prisión sustituida". 

Como podemos ver en esta medida se empieza a tratar 

la alternación de periodos en internamiento y periodos 

en 1 ibertad. pero esta semilibertad no debe ser 

concedida desde una prisión ordinaria. a diferencia de 

la preliberaciOn. ya que como dice el maestro Ojeda 

Velazquez. "Por lo. semi 1 i bertad de que gozo.n los 

detenidos. no es conveniente que las salidas del 

instituto sean concedida8 a partir de la priaion 
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tradicional, sobre todo porque las presiones internas y 

externas que se eJercen sobre ellos. podrian da~ar el 

tratamiento y hacerlo fracasar en ciertos· casos 

particulares".(21) 

Al reterirse a la Semilibertad el Maestro Pavón 

Vasconcelos nos dice que "resulta loable que el cuadro 

de penas y medidas de seguridad se vea enriquecido con 

la adopción del sistema de ... semilibertad".(22) 

La inclusión de esta medida de seguridad, que 

también es un alternativo a la pr1s1ón, fue muy 

importante. ya que Je da muchas mas posibilidades al 

juzgador para no tener que recurrir a la pena de 

prision. 

Esta medida al hacer referencia a que podran existir 

periodos alt~rnativos en libertad y en rcclusiOn, nos 

da la pauta para que pueda existir un tratamiento con 

bdse en el trabaJo y la educación. caracterist1cas 

todas que adopta la preliberac10n. y es por ésto Ultimo 

que es tan importante la semi libertad como medida 

T2TJOJEDA VELAZQUEZ. Jorqe. ob c1t.p 275. 

122) PAVON VASCONCELOS. fi"an oisco. ob e 1 t_,p B4. 
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alternativa a la prision. 

3.- CLASIFICACION DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

EN EL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Nuestro COdigo Penol senolii en un mlsmo articulo a 

las penas y medidaa de seguridad indistintamente, sin 

hacer una distinción propia de lo que ea una pena y una 

medida de seguridad. 

Segun el Maeatro Castellanos "la distinc1on rad1ca 

en que mientras las penas llevan consigo la idea de 

expiación y, en cierta forma. de retribución, las 

medidas de seguridad. sin caracter aflictivo alguno, 

intentan de modo fundamental la ev1tac1on de nuevoti 

delitos". !23) 

Por lo que anter1vrmenle ~t:: cxpusó. pcdr13mos decir 

que lo que d1 fercncio ,\ una pena de una medida de 

segu1·1ctad 1~s la pun1bi l 1dad. ya que m1entr.:ts la pena 

busca castigar. la med1da dt.~ ·=Jt"~luriddrl no pretende 

castiga1-. sino buscar la n•adaµtac1ón del individuo. 

1231 Cl\STELLl\NOS. Fernando. ob el t. p 323. 



En el mismo sentido el Doctor Rodríguez Manzanera 

nos que "las medido.s de seguridad• ven 

exclusivamente a la peligrosidad, o sea a Ja 

probo.bi 1 idad de da no. y por esto pueden substí tu ir a 

una pena o a otra medida de seyuritldd cuando el suJeto 

presente una mayor o menor peligrosidad".(24) 

Es decir. la medida de seguridad trata de evitar un 

nuevo dano. a diferencia de la pena. que solo busca el 

pago del dano ya causado. 

He aqul el articulo 24 de nuestro Código Punitivo: 

"Articulo .24.- Las penas y medidas de seguridad son: 

l. Prision. 

2. T1-at.1m1ento en i lb·:>rtaa. flemJ 1 ihertad Y trabclJO 

en favvr d~ la comunidad. 

í24!ROD!UGUEZ MANZANERA. Luis.La <'r!Sl~ fPnltencidLlJ! 
Y Los Sustitutivos De La Prlstón la. cd1c1.~1 n. ed. 
INACIPE. México. 1984. 



3. Internamiento o tratamiento en libertad de 

inimputables y de quienes tengan el habito o la 

necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. 

4. Confinamiento. 

s. Prohibición de ir a lugar determinado. 

6. Sancion pecuniaria. 

7. (Derogada). 

8. Decomiso de instrumentos, objetos y productos del 

delito. 

9- Amonestacion. 

10. Apercibimiento. 
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11, Caucion de no ofender. 

12. Suspensión o privación de derechos. 

13. Inhab1l1tación, destitución o suspensión de 

!unciones o empleos. 

14. Publicacion especial de sentencia. 

15. Vigilancia de la autoridad. 

16. Suspensión o disolución de sociedodes. 

17. Medldas tutelares para menores. 

18. Decomiso correspondientes al 

enriquecimiento 2lic1to. 



En relacion con dicha clasificacion el Maestro 

Carranca, nos dice que "en cuanto d las medidas de 

seguridad las enumera conjuntamente con las penas. sin 

distinguirlas mediante las correspondientes 

definiciones leqa les puesto que su distinción 

corresponde a la doctrinaº. (25) 

Por lo que las medidas de seguridad qu~ se 

encuentran en el Codiqo Penal son: 

l. Tratamiento en libertad. semi libertad y trabajo 

en favor de la comunidad. 

2. Internamiento o tratamiento en libertad de 

inimputables y de quienes tengan el habito o la 

necesidad de consumir estupefacientes o psicotrOpicos. 

3. Confinamiento. 

4. Proh1bic16n de ir a lugar determinado. 

l251CARRANCA Y RlVAS. Ra~l. ob cit. p 414. 
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5. Decomiso de instrumentos, objetos y productos del 

delito. 

ti. Amonestacion. 

7. Apercibimiento. 

S. Caución de no ofender. 

9. Suspensión o privación de derechos. 

10. Inhabilitación. 

11. Destitución o suspens1on de funciones o empleos. 

12. Vigilancia de la autoridad. 

13. Suspensión o disolución de sociedades. 
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14. Medldds tutelares p.'lra menores. 

15. Decomiso de bienee correspondientes al 

enriquecimiento ilícito. 

De tal modo. y por exc'1us16n. encontramos que las 

penas contenidas en el citado articulo 24 del Código 

Penal son: 

1. Prision. 

2. Sanción pecuniaria. 

3. Publicación especial de la sentencia. 

Ademas de las anterjores el Maestro Carranca nos 

menciona el hecho de que "aó.n cabe recoger de nuestra 

legislación otras medidas de sequridad no clasificadas 

ni enumeradas en el articulo .24 del Cód1110 Penal: son 

Ja condena condicional ta1·t. 90), la libertad 

p1·epa1·aLoria (arts. 84 a 87) y la 1·etencion {ai·ts. 88 y 
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89 ya derogadas l", ( :!6 l 

1261~ 
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l. FUNDllMENTJ\ClON 

El fundamento constitucional de la preliberación lo 

encontramos en el articulo 18 de nuestra Carta Magna, 

el cual manifiesta: 

"J\RTICULO 18. - 5610 por de 1 ita que merezca pena 

corporal habra lugar a prisión preventiva. El sitio de 

ésta sera distinto del que se destinare para la 

extinción de las penaa y estaran completamente 

separados. 

Los Gobiernos de la Federación y de los Estados 

organizar~n el sistema penal, en sus respectivas 

jurisdicciones. sobre la base de 1 trabajo. la 

capacitacion para el nnsmo y la educac1on com1... .... mediot5 

para la readaptación social del delincuente. Las 

mujeres compurgaran sus penas en lugares separados de 

los destinados a los hombres para tal efecto. 

Los Gobe1·nadores de los Estados. sujetandose a lo 

que estaillezcan las Leyes locales respectivas. podr&n 

celebra1 con la Federac10n convenios de carbcter 
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gene1·a1. para que los reos sentenc111.dos por delitos del 

orden com~n extingan su condena en establecimientos 

dependientes del Ejecutivo Federal. 

La Federacion y los Gobiernos de los Estados 

estableceran instituciones especiales para el 

tratamiento de menores infractores. 

Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren 

compurgando penas en paises extra.ojeras. podran ser 

trasladados d ld Republ ica para que cumplan sus 

condenas con base en los sistemas de readaptaciOn 

social previstos en éste articulo, y los reos de 

nacional id ad extranjera sentenciados por delitos del 

orden federal en toda la Republ ica. o del fuero comlin 

en el Distrito Federal. podran ser trasladados al pais 

de su origen o residencia. sujetandose a los Tratados 

Internacionales qL1~ se hayan celebrodo para ese efecto. 

Los Gobernadores de 1 os Estados podrdn so 1 ici ta.r o. 1 

Ejecutivo Federal, con apoyo en las Leyes locales 

t·espect i vas. la n1c l usión de reos del orden comün P.n 

dichos r1 -'.\lados. El tt·aslado de los re0s sólo podra 

efectuarse con su consent1miento expreso." 



Efectivamente como puede desprenderse de la lectura 

del seg1indo parrafo se puede organizar el sistema penal 

sobre la base del trabajo. la capacitación para el 

mismo y la educación. empleandolos o. todos como medio 

para la readaptacion social del individuo. 

Esto tiene como finalidad el que el sentenciado al 

dejar el Centro de Readaptación tenga los medios 

suficientes para lograr subsistir sin tener la 

necesidad de reincidir en delitos, logrando una vida lo 

m<ls normal posible. 

La Preliberaclón también encuentra fundamento en la 

Le~' ecuo r;staLldC~ Norma.a Min1mas Sobre Readaptación 

social de Sentenciados en sus articulas 7 y 8, que a la 

letra dicen, 

"ARTICULO 7.- El régimen penitenciario tendr<I 

caracter progresivo y técnico y constarA. por lo menos 

de periodos de estudio y diagnostico y de tratamiento. 

dividido éste Ultimo en fases de tratamiento en 

clasificac16n y de tratamiento prel1beracional. el 

tratamiento se fundara en los resultados de los 

estudio~ de personalidad que se practJquen al reo. los 
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que deberan ser actuol1zados per1odicamente. 

Se procura1·~ 1n1ciar el estudio de personalidad del 

interno desde que éste quede sujeto a proceso. en cuyo 

caso se turnara copia de dicho estudio a la autoridad 

jurisdiccional de la que oque 1 dependa." 

Este articulo tiene como finalidad preparar al 

recluso. desde su ingreso al Centro Penitenciario. para 

que tenga un adecuado reencuentro con la sociedad. ya 

que como dice el Maestro Carranca y Rivas "La nueva Ley 

-nos referimos a su espiritó y filisofia, puesto que 

formalmente es obvio el delito- es abiertamente 

contraria a la pena de muerte; toda la filosofla tiende 

.a la reincorporacion social del recluso. 

se cree en la re1ncorporación y se 

mediante todos los recursos posibles''.(27) 

Por 1 o tanto. 

la patroeoina 

En su segunda parte hace referencia a que se 

inic1a1·a el estudio de personalidad desde que el 

individuo quedd suJeto a proceso. 

(27} •:l\RRANCI\ '( RIVl\S, Racrl .ob ctb_p.516. 
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Es muy importante la preliberacion. ya que en su 

teleolog1a. es ésta concebida como una de las Ultimas 

instancias en la preparación sistematica del interno 

sentenciado para la adecuada reincorporacion a su 

familia y a su grupo social con la anticipación 

necesaria a la fecha de su liberacion, de tal suerte 

que se facilite el dificil periodo de transición de la 

vida del interno, dentro del e9tablecirniento penal a la 

existencia ordinaria tuera de él . 

.. ,_RTICULO B.- El tratamiento preliberacional podra 

comprender: 

I. InfonnaciOn y orientaéion especiales y discucion 

con el interno y sus familiares de los aspectos 

personales y practicos de su vida en liberlád; 

11. Mbtodos colectivos; 

III. Concesión de mayor libertad dentro del 

establecimiento; 
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IV. Traslado a la instituci~n abierta: y 

V. Permiso de salida de fin de semana o diaria con 

reclusión nocturna. o bién de salida en dias habiles 

con reclusión de fin de semana''. 

Este articulo nos senala practicamente los tipos de 

preliberación que existen y la importancia de la 

información y orientación que se debe tener para con el 

sentenc íado. 

2. DEFINICION 

Es necesario que entendamos el significado de la 

preliberación para que podamos entender la magnitud de 

la misma. 

Bent Paludar.-Muller la define como "el conjunto de 

medidas qu~ se aplican al recluso durante el periodo 

que precc:de a su 11bero:Jc16n y cuyo obJeto principal 

es fdc1l1to.1 el d1flcil perlodo de trans11.:10n de la 

vida dentro del ('::tablec1miento penül a la existencia 
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ordinaria fuera de el"'. !26l 

A su vez. en el informe de la Secretaria para el 

Segundo Congreso de la Organización de las Naciones 

Unidas. se mencionó que " el tratamiento anterior a la 

excarcelación puede def1n:ins-e cotno un prcgnur.J. que ~e 

aplica durante un periodo limitado anterior a la 

terminación del tratamiento institucional, y que esta 

especialmente destinado a prep3rar al recluso para su 

liberacion en el seno de la comunidad". (29) 

Genonceaux, al referirse a la preliberación sostiene 

que "inmediatamente antes de la 1 iberacion (suponiendo 

entonces. que se han realizado la observación y el 

tratamiento previos del infractor) debe elaborarse un 

plan de reincorporación del penado a la sociedad libre. 

cuyos aspectos serian: re1ncorporación profesional. 

reincorporac1ón de ind1vjduos que carecen de familia y 

a.l0Jam1ento. y permisos de salido.". (.30) 

< 26lCJt. GARCIA HAMIREZ. Serg10. Asist~ncia a 
Reos Liberados.Ediciones Botas. México 1966. 

C29)Cit. _¡_Q_idcm. pp 44 y 45. 

(30)Cit.ib1dem.p 45. 
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En un trabaJo presentado ante el c1clo de Estudios 

de Estrasburgo, el cual fue organizado por la Funqacion 

Internacional Penal Penitenciario se dijo que "son 

medidas especiales que se toman en la ultima. etapa de 

la ejecuciOn de la pena a fin de prepara1· al recluso 

para hacer frente a todos los problemas de indole 

social. doméstica y personal que puedan planteArsele 

fuera de la prisión". 131) 

3. FORMAS DE PRELIBERACION 

La preliberación es parte importante del tratamiento 

para lograr la satisfactoria reincorporación social de 

un sentenciado, pues como hemos visto significa ya. la 

apreciación de sus primeros efectos, que se manifiestan 

en rt'dCClVnC.'.L !'or.::~~ de- i;-0m111("t;,, relaciones, etc .• 

generadaD p1:>1 dicho tratamiento y que van dando pauta 

de una readaptación social a la vida social através de 

la cooperación. sol1dar1dad. d1sc1pl1na o respeto de 

norma~. eent1do ctel rteber. comportamiento en trabajo de 

equipo, actividad deportiva e inclinaciones artisticas 

y culturales, asf como el aprovechamiento de las tareas 

laborales, escolares y acadén1jcas que son condiciones 

que dan paso a 1 a pre 11 be rae iór.. previa eva 1 uac ión 

(3liCit . .!..!u_~~P 44. 
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del Consejo T$cnico Interdisciplinario. 

Esta evaluación es el punto de partida para 

solicitar y obtener la preliberaciOn y demas beneficios 

que concede la Ley (Libertad Preparatoria y RemisiOn 

Parcial de la Penal. 

Como expresa Ojeda Velazquez "El propOsito de estos 

beneficios es el de disminuir las senas personales 

sobresalientes del encarcelamiento y de crear una 

solución de continuidad, proyectada hacia la vida 

libre". (321 

Las personas internas que se hacen acreedoras a 

dichos beneficios es porque merecen esta confianza que 

los pone a prueba frente a sus propias pos11H i ido.de~ 

para ajustarse a una vida social. y frente a la 

contrapartida que es y significa la aceptacion o 

rechazo de la comunidad. Esta etapa que media entre la 

reclusion y la libertad. es tr~ns1to diílcil y complejo 

que mas semeJd el paso por el filo de la navaja, del 

cual cuenta por un lado, la efectividad del tratamiento 

a excarcelado aun pendiente del sistema penal, y por el 

(32)0JEDA VELAZQUEZ. Jorge.ob cit.p 270. 
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otro lado, a una sociedad que puede ser hostil o 

comprensiva. Entre ambos polos se debe da~ la 

reincorporacion social. la cual habr4 de ser mas franca 

y natural, en la medida en que ambas partes esten 

preparadas paro. ho.cerle. efectiva y duradera. y esto 

adquiere una importancia que a la. postre resulta casi 

vital. sobre todo s1 tomamos en cuenta que "justo en 

este periodo lo c6.rcel pierde su importancia que por 

def inic1ón sign1f 1ca aislamiento, y comienza a adquirir 

preponderancia la vida libre". (331 

Es por lo anterior que en dicho tratdJiliento existen 

diversas formas de preliberacion, como lo son: 

A. METODO COLECTIVO. EXCURSIONES CULTURALES 

En esta etapa un grupo de sentenciados. comienza a 

tener contacto con el exterior al empezar a salir en 

grupo a un paseo:•. "este n-.ét.:.do pretende dar una 

orientac10n última al sujeto que todavia se encuentra 

en la institución haciéndole tomar conciencia de su 

situación b10-ps1co-soc1al y cultural medi~nte la 

v1s1ta a centros h1stvr1cos. culturales, educativos ~ 

t33Jb1dem. 
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industrlales".(34) 

Es através de este método de grupo que se pretende 

que exista un primer contacto con la libertad. con el 

mundo social, este contacto debe ser controlado para 

que no exista ninguna clase de shock en el individuo. 

debido a que es la primera vez en una buena cantidad de 

tiempo que entra en contacto con la sociedad libre. 

Para la Doctora Marchiori "el objeto principal de 

este método colectivo de la excursión es una autentica 

preparaciOn para la sal ida definitiva del interno". (35) 

En este periodo el sentenciado recibe ayuda, 

consistente en psicoterapia de apoyo y orientación, 

osimisrno "De parte de la institución podríamos decir 

que através de la excursión cultural se reasegura el 

tratamiento que comenzo desde que el interno ingreso a 

la prisiOn". (36) 

(34)SANCHEZ GALINDO, Antonio.El Perfil del Delincuente 
en el Estado de Móxico.Revista Mexicano de Prevención. 
Mcxico 1975. p 124. 

(35lMARCH!ORI. H1lda. El Estudio del Delincuente.2a. 
edic10n. ed. Porrua, México 1989. p 220. 

t36)MARCHIORI. Hilda.<>b c1t.p 222. 
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Es por todo lo manifestado anteriormente que la 

excursion en grupo es 1Jn primer paso importan;.isimo 

pat·a lograr la readaptación social del ind1v1duo. al 

perm1 t1rle entt·ar paulatinamente en .contacto con una 

sociedad. la cual le ea muchas veces hosti 1. 

B. PRISION ABIERTA 

La prisiOn abierta ae caracteriza por la ausencia de 

precauciones fisicas contra la evasión. asi como por un 

regimen fundado en la disciplina aceptada y en el 

sent.1miento de la reeponsab1 l idad del rec lu~o respecto 

de la comunidad en que vive, este régimen obliga al 

recluso a hacer uso de las libertades que se le 

ofrecen. sin abusar de ellas. 

Este periodo se desarrolla en una instalacion 

independiente del resto de la institución, normalmente 

se trata de establecimientos situados en el campo; 

generalmente de trabajo aqricola. cercanos a nUcleos de 

poblacion. y con escasa vigilancia. 

Los internos que yii ~::e encu•-·nt1-.1n insta lacios en esta 
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tonna de Preliberacion. por lo general yo. participaron 

en las excursiones de grupo. salen los fines de semana 

a visitar a sus familiares y regresan para permanecer 

en la institución entre semana. 

El hecho de que permanezcan en su casa. con su 

f<lllli lia loa sabados y domingos "representa una 

vinculación progresiva y una nueva adaptación en las 

relaciones interno-familia. que resulta positiva tanto 

para el interno como para los miembros de 9U 

familia". (37) 

La importancia de esta etapa la podemos resumir en 

tres razones. que son: 

aJ se reemplaza el sistema de aseguramiento. o sea 

la. contencion física o material. poi· la coaccion moral 

y psíquica; 

b} "Que la prisión como tal no ha desaparecido. sino 

evolucionado" t38). pues se ha demostrado que la prisión 

137lHARCHIORI. H1 lda.ob cit .p 223. 
\38lNEWMAN. Elias. Pr1s10n Abierta. ed. De Palma, 
Buenos Aires. Argentina, 1962. p 148. 
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abierta puede ser tan efectiva como la cerrada. 

e) La pr1sion abierta mantiene las relaciones del 

sUJeto con el trabajo. lo que no deja de ser vital para 

logra1· una readaptacion plena. 

C. SALIDA DIURNA CON RECLUSION NOCTURNA 

En esta etapa el sentenciado sale durante el 

transcurso del dia para autorecluirse por la noche. 

Regularmente quienes se encuentran en esta etapa ya 

pasaron por el periodo de la prisiOn abierta. 

Esta modalidad se otorga normalmente a los inL~1-r1c..s 

que tienen problemas económicos y neces1tan ayudar a su 

familia. a quienes tienen problemas de alcoholismo o de 

drogadicciOn. Puesto que "la actividad laboral es uno 

de los aspectos escencidles en su readaplación noc1al y 

en \as relaciones interpersonales que establezca". (39) 

A..:p1i t~ncontramo:J los primeros indicios de libertad 

i391MARCHIORI. Hi!da.ob ci..L_pp 223 y 2<4. 
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individual. puesto que el suJeto ya puede salir solo, 

s1n la necesidad de jr en grupo o con asesores, 

ha.ciendolo sent1r ¡mportante, al seguir manteniendo a 

alguien, al sentir que alguien depende de él. cuestión 

que lo incp1r~ a ser mejor. 

D. SALIDA FIN DE SEMANA CON RECLUSION DURANTE LA S~'IANA 

En esta forma de preliberacion el sentenciado s4le 

durante los fines de semana a su domicilio y es 

recluido durante toda la semana. 

Esto constituye una medida de readaptacion paulatina 

a su tamiiia "i ti'!n~ como finalidad el aceptamiento 

periodico de Ja familia al hecho de que su famil>ar 

sentenciado se reintegre al nUcleo. 

"Es interesante apreciar de qué manera el interno 

que ha pdrticipado en lds excursiones culturales lleva 

a su fam1l1a. en ese t1n de .9cmana. loa miamos 

lugares que ~1 ha conocido potos dias 4ntes. Ensena d 

sus hijos y a ld esposo, museos o paseos y esto 

s1gn1t1ca nuevas pt~rspect l vas en las relacionea 
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fami 1 iares", (40) 

De lo anterior se desprende que los sujetos que ya 

se encuentran en esta etapa. tienden a mejorar sus 

rt!lac1ones fam1l1ares y culturales, por lo que ~s una 

fase de transic1on. del sentenciado al liberado. 

E. SALIDA DURANTE LA SEMANA CON RECLUSION EN EL FIN 

DE SEMANA. 

Esto se da normalmente en los casos de que una 

persona presente graves antecedentes de alcoholismo o 

de drogadicc1on. por lo quo es necesario que el sujeto 

SP ~ncuentre bajo control los fines de semana. 

En esta eta~,a el interno vive una. vida. normal 

durante la semana en compania de su famil1a. pero se 

rectu/~ el f1n de semana para evitar reincid11- en el 

alcoholismo o en la drogadicc16n. según sea el caso. 

Es prer·:mderante que 3e oriente al grupo fami l 1ar 

"i40JMARCHIORI. Hll·l~. ~p 22·1. 
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para que colabore en el control 

medida que se vaya erradicando 

de la odiccion y. a 

dicho problema el 

individuo estara mas t1empo con ellos. 

F. PESENTACION DIARIA A LA INSTIT1JCION 

Para esta fase el interno ya regreso con su familia 

y trabaja. pero tiene que presentarse una vez a la 

semana a la institución con la intención de que el 

Consejo Técnico lnterdisciplinor10 verifique que ya no 

exista una posibl~ agresividad de parte del preliberado 

para con su familia o nUcleo social. 

Normalmente este tratamiento se aplica a las 

persono.s que han reincid1do o L j1;::r1en in~~t:~hi l idad 

laboral y, comprende el que el indiVJ..duo se pi~esento 

diariamente a la institucion y que los trabajadores 

sociales en visitas a la familia verifiquen si existe 

una armenia familiar. 

G. PRESENTACION UNA VEZ A LA SEMANA EN LA INSTITUCION 
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''La presentaciQn semanal a la institucion es un 

control. un reporte de que la insercion social ,a. su 

medio va desarrollandose de un manera adecuada para la 

salud fisica. psiquica y social de la familia". (41) 

Es aqui cuando comienza a hacerse pe.tenlo lo que 

d1ce TeJa Zabre: "Tan importante es para la sociedad el 

acto de privar de la libertad a un individuo, como de 

reitegrarlo a la vida libre'', l42> 

En efecto. en esta etapa lo que se busca, mAs que 

checar al individuo es conocer sus preocupaciones y sus 

espectativas en cuanto a su futuro: ya que normalmente 

quienes se encuentan en esta etapa ya han tenido una 

reincorporación familiar y social bastante aceptable. 

H. PRESENTACION QUINCENAL A LA INSTITUCION 

Esta es una a:npl1aciOn de la fase anterior, p11esto 

que el interno se presenta tan :;;6lo cadd quince dias a 

lo institución. 

¡;¡¡)MARCH!ORI. Hl lda ·2!LB.LP 226. 
t42iTEJA ZABRE. C1tddo por GARCIA RAMIREZ. Serg10.Ql1 
fiL_p 'JO. 
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Conoce los avances que han tenido durante su 

tratamiento. tanto el como su familia. Esta fase 

representa "que el individuo va adqu1riendQ 5U 

autonomia y una i·e1aci6n sana con su medio. que le 

permitirdn una atenuación de su angustia y por lo mismo 

nuevas posibil idade~ en su desarrollo". (43) 

Es muy importante esta tase . 

puede detectar. mediante los 

puesto que todavia se 

estudios que se le 

practican. si existe una plena reincorporacion a su 

medio social y familiar o. de lo contrario el sujeto 

puede verse orillado a reincidir si no existe una plena 

aceptaciOn social y esta no se detecta a tiempo o se 

piensa que el sujeto ya esta apto para reincorporarse 

sin hacer aplicac10n de las medidas preliberacionales 

adccuad~e. y11 que "el rechazo social al libertado lleva 

a estos autores a proponer se les permita el cambio de 

nombre. la actitud dol publico hacia los libe1·ados hace 

que lo intame sea lo reclusión y no el delito, por lo 

que muchos excarcelados sostienen que. la pena comienza 

a la sol ida de la prision". (44) 

Efectivamente el individuo debe cumplir a la 

l43JMARCHIORI. Hilda. ob cit. p 226. 

144lGARC!A RAM!REZ. Sc1·gio. 2!L.SiL p 51. 
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pertecciQn con el tratamiento preliberacional. para 

estar debidamente p1·epa.rado cuando 1 legue e 1 mamen.to de 

reincor¡.1orúrse a. la sociedad, pue . ., como indican La.1gnel 

Lavast1ne y Stanciu. ''despues dP la eJecucion do la 

pena el delincuente tiene la convicción de que es un 

enemigo de la. sociedad, ésta a su vez. esta. conv¿ncida 

de que tiene un enemigo mas",(45) 

Precisamente en evitar que suceda lo anterior radica 

la importancia de esta fase. pues como ya dijimos 

anteriormente. se le siguen practicando estudios que 

tienden a conocer su evolución y la de su familia. 

I. REPORTE O PRESENTACION MENSUAL A LA INSTITUCION 

Cuando el interno llega a esta fase de presentación 

mensuo.l a la institución penitenciaria estA en 

condiciones de obtener su libertad condicional. 

En esta modalidad se siguen realizando los estudios 

acerco. de lo situación atual del interno y de su 

familid. 

<4SlC1t. GARCIA RAMIREZ. Serq10.ob c1t.p 50. 
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En los casos en que el interno tenga su domicilio 

lejos de la institucion puede reportarse por telefono o 

por telegrama. "aunque siempre es recomendable "ver" al 

interno, hablar con él. transmitir un apoyo y un 

interés hacia él y lo que esta viviendo".(46) 

Esta fase es la culminac10n de la institución 

preliberacional. as1 como la mas importante. pues 

depende de ella que el sujeto no caiga en la crisis de 

la 1 iberadon. 

En el Segundo Congreso Frances de Cr1minoloqia, 

expuesto en Aix en Provence, un funcionario distinguido 

expuso con exactitud. lo qÜe él mismo denomino. LAS 

CUATRO FASES DE LA CRISIS DE LA LIBERACION: Y QUE SON: 

1.- "fase explosiva, eufórica y de la embriaguez. 

que en esos d1as Alfredo Héctor Donadieu. alias Enríco 

Samprieto, en Marsella. recien liberado de la 

Penitenciaria del Distrito Federal. describía como el 

placer de volver o ser niño y aprender o. usa.r loa 

instrumentos habituales pa1·a comer: el tenedor, la 

cu..:hara. la. serv1 lleta y tambíP.n dprender lentamente a 

C461MARCHIORI. lhlda.ob c1t.p 2:!.'1. 
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caminar libremente por la calle y atravesar las 

avenidas. con toda naturalidad ver que el pollcla en 

vez de caminar detras, puede caminar delante. 

2.- Fase depresiva, de adaptabilidad dificil. en que 

el medio fami J iar se siente hosti 1. "los a.migOs huyen 

todos dan la espalda", informaba el falsHicador de 

Iztapalapa. D.F. 

J.- Fase alternativa. en que se lucha entre la 

sociedad que lo rechaza y volver al camino del delito. 

en donde los demas esperan e incitan al retorno. En 

estos momentos de crisis angustiosa. con notables 

cambios de humor, no son raras las crisis de 

ag1:-es1vidad. 

4.- Esta es la fase de f1jac1ón, que se puede hacer 

en dos 2cnt1dos. el frecuente es el retorno al delito. 

que convierte td hombre ll'!n re incidente y habi tria 1 de 

las pr1s1ones. el otro excepc1onal. puasto que muy 

pocas vecas suc~de, es el de adaptación totol y 

completa a la v1dr1 n0rmal'',f47J 

{4'7)GARCIA fiAMIREZ. Sercno.ob c1t .. P 12. 
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Es precinamente esto Ultimo lo que se buscd con la 

institución preliberacional. es decir. la addptacion 

del individuo a la vida normal, en base a 1r preparando 

paulat1na y gradualmente al s~jeto para cuando tenga 

que reincorporarse a la sociedad en donde algun.] vez 

delinquío. y al nUcleo familiar que. en la mayoria de 

las ocasiones manif 1esta un notorio rechazo hacia su 

persona. 

Es trascendental que se practiquen los estudios a 

los familiares y a las victimas. para saber en que 

momento el sujeto estA listo para reincorporarse a su 

vida normal. yd que como dice José Maria Rico, "la 

reintegracion social no puede ser perfecta sin la 

co!abontciOn del p!:lb!ico". (48J 

t46) RICO. JvDé Maria ·=c_,,r"-1"'m"'e~n_._y_=J=u=s=t"-i='c"-i=ª.,.-=e'-;n=~A"'m"'e~r7i=c=o. 
Lo.tlna. 2o.. ed1nón. México. ed. Siglo XXI. 1977. 
~ 
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1 . FUNDAMENTO 

La pre l 1berac ion en el Di~tri to Federal se encu1;ntra 

regulada en los s1qu1entes ordendmientos legales: 

El Codigo de Procedim1cntos Penoles para el Distrito 

Federal, establece: 

TITULO SEXTO 

CAPITULO I 

DE LA EJECUCION DE SENTENCIAS 

ARTICULO 575.- La ejecucion de las sentencias 

ejecutoriadas en materia corresponde a la Direccion 

Genera 1 de Servicios Coordinados de Prevencion y 

Rea.dapto<.:1.:i11 Social. Est.-i designara los lugares en que 

los reos deban ext1nguü· lo.::> sanc:innes privativas de la 

libertad. eJerc·~ra tod('l~J las tunc1ones que le señalen 

las y Reglamentos. practicara todas las 

di l 1gencia.s para q·le las sr.nt~nc1as se cumplan 

90 



contra de los sentenciados. 

ARTICULO 582. - Pard la ejecución Ja Dirección 

General de Servicios Coordinados de Prevencion y 

Readaptacion Social se sujetara a lo prevenido en el 

Código Penal en éste y en las Leyes y los Reglamentos 

respectivos. 

CAPITULO Il . 

DE LA LIBERTAD PREPARATORIA 

ARTICULO 583.- Cuando algun reo que este compurgando 

una sanción privativa de libertad crea tener derecho a 

la l ibertcld preparatoria. por habar cump 1 ido con 1 os 

requisitos que exigen los artículos 84 y siguientes del 

del Código Penal, ocurrirA a la DirecciOn General de 

Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación 

Social, solicitAndola y acompariando los certificados y 

demas pruebas conducentes. 

ARTICULO 584.- Rec1b1da la sol1c1tud se recabaran 
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los datos e informes y se practicaran los estudios 

necesarios pa1·a acreditar los requisitos a que se 

refiere el Código Penal. Igualmente se ped1ra informe 

pormenorizado al Director del Reclusorio acerca de la 

vida del reo en el lugar de reclusion. 

ARTICULO 585.- La Dirección de Servicios Coordino.dos 

de Prevenc1on y Readaptación resolvera sobre Ja 

solicitud. 

Por otra parte, el Código Penal en el TI11JLO CUARTO, 

capitulo III. articulo 84 y 85 establece: 

TI11JLO CUARTO 

EJECUCION DE LAS SENTENCIAS 

CAPITULO I II 

LIBERTAD PREPARATORIA Y RETENCION 

ARTICULO 84 .- Se conceder~ l 1bertad prep.,.-atona· ~ 1 
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condenado, previo al informe a que se refiere el Codigo 

de Procedimientos Penales que hubiere cumplido las tres 

quintas partes de au condena, s1 se trata de delitos 

intencionales. o lo. mitad de la misma en caso de 

delitos imprudenciales, siempre y cuando cumpla con los 

siguientes requisitos: 

I.- Que haya observado buena conducta durante la 

ejecucion de su sentencia: 

II.- Que del examen de su personalidad se presuma 

que esta socialmente readaptado y en condiciones de no 

volver a delinquir: y 

III.- Que haya reparado o se comprometa a reparar el 

daf'1o causado. sujetAndose a la forma, medidas y 

términos que se le fijen para dicho objeto. si no puede 

cubrirlo desde lu~go. 

Llenados los anteriores requisitos, la autoridad 

competente podr~ conceder Id libertad, sujeta a las 

siguientes cond1c1ones: 
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A) Residir o. en su cas<.1. no residir en lugar 

determinado. e informe a la autoridad de los cambi,os de 

su dom1c11Jo. La des1gnacion del lugar de residencia se 

hara conciliando la circunstancio de que el reo pueda 

proporc1onarae trabajo. en el lugar que se fiJe. con el 

hecho de que su perm4nencia en él no sea un obstaculo 

para su enmienda: 

Bl Desernpe~ar en el plazo que la resolución 

determine, oficio. arte. industria o profesión licites 

si no tuviere medios propios de subsistencia; 

C) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y 

del empleo de estupefacientes. psicotropicos o 

sustancias que produzcan efectos similares. salvo por 

prescripciOn médica; 

Dl Sujetarse d lo.s medidds de orientacion y 

supervisión que se le dicten y a lo vigilancia de 

alguna persona honrada y de arraigo, que se obligue a 

informar sobre su conducta. presentdndolo siempre que 

para ello fuera requerida. 
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ARTICULO 85.- La libertad preparatoria 

concedera a los condenados por alguno de los 

no se 

delitos 

contra la 

psicotroplcos 

salud en materia de estupefacientes o 

previstos en el articulo 197. ni a los 

habituales o alas que hubieren incurrido en segunda 

reincidencia. 

Tratdndosc de loe delitos comprenUidos en el titulo 

décimo. la libertad preparatoria solo se conceder4 

cuando ee satisfaga la reparación del dano a que se 

refiere la fracción III del articulo 30 o se otorgue 

caución que lo garantice. 

Por otra parte el artlculo 7 Y 8 de la Ley que 

Establece Normas Mlnimas Sobre Readaptación Social de 

Sentenciados establece: 

ARTICULO 7.- El régimen pen1tenc1ario tendra 

cardcte1 progresivo y técnico y constan\. por lo menos. 

d~ perlodos de estud10 y diagnóstico y ct~ tratdrnlento. 

d1v1d1do este ~lt1m0 en rases de tratam1entn en 

clas1i1c&c10n y de trdtam1~nt~ prcl1be1ac1ona1. El 

tratum1ento se tund.'11-l\ en los resu l tadvsde los estudios 

de personal 1dad que se pr·cict 1 quen l' 1 reo. los que 
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deberdn ser actualizados peri~d1camente. 

Se procuran~ in1c1a.r el estudio de personalidad del 

interno desde que éste quede suJeto a proceso. en cuyo 

CdSO se turnar4 copia de dicho estudio a la autoridad 

jurisdiccional do la que aquél dependa. 

ARTICULO B.- El tratamiento preliberacional podrd 

comprender: 

I.- Información y orientación especiales y discución 

con el interno y sus familiares de los aspectos 

personales y prácticos de su vida en libertad; 

II.- Métodos colectivos; 

111.- Concesión de mayor libertad dentro del 

IV.- Traslado a la inst1tuc16n abiPrta: y 
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V.- Permisos de salida de fin de semana o diaria con 

reclusion nocturna. o bien de salida en dias habites 

con reclusión nocturna. 

"No se conceder6n las medidas de tratamiento 

preliberac1onal establt.~cidas en ·1as fracciones IV y V 

de este articulo a los sentenciados por loo delitos 

contra la salud en materia de e8tupefacientes o 

psicotropicos previstos en las fracciones I a IV del 

articulo 197, salvo que se tre.te de individuos en los 

que concurran evidente atraso cultural. a1slam1ento 

social y extrema necesidad economica,. Por el delito de 

violación previsto en el primero y segundo pArrafos del 

articulo 265. en relación al articulo 266 Bis, fracción 

primera; por el delito de plagio o secuestro previsto 

en el articulo 366. con excepción a lo previsto por lo 

fracción VI de dicho artJculo, en relación con su 

ante-p~n,~lt:imo pr\rrc'lfo: 001· el delito de robo con 

v1olencu1 en las personas en un inmueble hab1 tado o 

destinado para habitación, conforme a lo p1·evisto en e 1 

a.rticulo 367. en relacion con los at·ticulos 372 y 381 

Bis del Cod1go Penal Para el Dist1·1 to Federal en 

Materia de Fuero Corn1~n y pnra t.<)da ¡ ,, RepL'lbl ica en 

Matei-1.:i de Fuero Fede1·a.l." (49) 

t49lREFOHMA PUBL!CA[l;, Etl EL ll!ARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACI<.>N E!, DIA 2l< DE DJ<' lEMBRE DE 1992. 



A su ve=. el articulo 16 de la misma Ley nos indica 

ld pos1b1l1dad . de la renus1on parc1al de la, pena 

establecida: 

ARTICULLI 16. - Por cada dos dlas de tl'aboJo se hara 

i·cm1c1.Jn de uno de p.rünón, sicmp!·c qu~ e! r-ecluso 

observe buena conducta. participe regularmente en las 

actividades educativas que se organicen en el 

establecimiento y revele por otros datos efectiva 

readaptación social. Esta Oltima sera. en todo caso, el 

factor determinante para la concesión o negativa de la 

remisión parcial de la pena, que no podrdfundarse 

exclusivamente en los dias de trabajo. en la 

participación de actividades educativas y en el buen 

compc·rtamiento del sentenciado. 

Ld remisión funcionara independientemente de la 

11bet·t.:i.r1 preJ.¡dn1tor1u.Pdra este efecto. el computo de 

plazos se hara en el ord~n que benet1c1e dl reo. El 

EJel.·ut1vo regulara ·: 1 sistema d1! cómputos para la. 

aplicac16n de este precepto, que en ningún caso quedarA 

su.ieto ,:1 njn·md~ reglJ.menta.t ias de los esU1.blccinnentos 

de reclus1on ,, a dispos1c1oncs de las autoridades 

encargdda.s de la custodia. y dP. la rea<lapta.c1~'"tn social. 
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El otorgamiento de la remision se concedera. ademas 

de lo previsto en el primer pArraro de este articulo. a 

que el reo repare los danos y perjuicios causados o 

garant1ce su reparación suJetAndose a la forma, medidas 

y términos que se le fijen para dicho objeto, s1 no 

puede cubrirla desde luego. 

Al disponer la remisión, la autoridad que la conceda 

establecerA las condiciones que deba observar el reo. 

conforme a lo estipulado en los incisos al a d) de la 

segunda parte del articulo 84 del Codigo Penal. 

11 No se concedera la remiaiOn parcial de la pena alos 

sentenciados por los delitos contra la salud en materia 

de ~~lupatuclcnte~ o p~icotrOpicos previstos por las 

fracciones I a IV del articl1lo 197, salvo que se trate 

de ind1viduos en los que concurran evidente atraso 

cultural, aislamiento social y ext1·ema. necesidad 

cconOmica; por el delito de violacion previsto en el 

primero y segundo parrafos del articulo 265. en 

relación al 266 Bis fracción primera: el delito de 

plagio o secuestro previsto por el art1culo 366. con 

exccpcion a lo previsto por la fracción VI de dicho 

articulo. en relacióñ con su antepenUltimo pArrdfo y. 

lo dispuesto en el penúltimo parrafo por el delito de 
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robo en un inmueble habitado o destinado para 

habitacion. con violencia en las personas. conf9rme a 

lo previsto en el articulo 367. en relación con los 

articu loo 372 y 381 l31s da l Código Peno.l para el 

Distrito Federal en Materia de Fuero Coman y para toda 

la Republica en Materia de Fuero Federal." (50) 

La r<emisión es revocable por la autoridad que la 

otorga. en los casos y conforme al 

dispuestos para la revocación de 

preparatoria. 

procedimiento 

la 1 ibertad 

Como podemos ver la preliberación se encuentra 

regulada principalmente en la Ley de Normas M!nimas, 

p~ro no existe en un sólo ordenamiento una regulación 

del procedimiento preliberacional. ya que éste es 

resultado de 11r1a combina e ión del de la libertad 

preparatoria y <l>;:l de l.:l rem1sion parcial de la pena 

sin ser fundamentalmente independiente a. los dos 

anteriores, puesto que. como hemos mencionado dicho 

procedimiento no es otra cosa sino una mescolanza de 

las figuras antes deecr1tas. 

C5iil lb1dem. 
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2. REQUISITOS 

La secretaria de Gobernación ha dictado un!!i serie de 

criterios para 

<Pre 1 iberación, 

otorgar 

Libertad 

la 1 ibertad anticipada 

Preparatoria y Remisión 

Parcial de la Pena) en cumplimierrto a lo dispuesto por 

el Código Penal Y la Ley de Norma.o Min1mas Federales. 

dentro de los cuales se senalan los requisitos que se 

deben cumplir para obtener la preliberaci6n. los cuales 

son: 

1.- CUMP!.IR EL 40% DE LA PENA IMPUESTA. 

2.- HABER OBSERVADO BUENA CONDUCTA DURANTE LA 

RECLUSION. 

3.- QUE SE HAYA REPARADO EL DAllO O SE GARANTICE LA 

REPARACION. 

4.- QUE EL INTERNO SEA PRIMO DELINCUENTE O PRIMER 

REINCIDENTE. 
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5.- CUANDO SE TRATE DE PERSONAS DE EDAD AVANZADA O 

DE ENFERMOS INCURABLES QUE NO IMPLIQUEN PELIGROSIDAD. 

6. - PRESENTAR MEMORANDUMS DE TRABAJO 

LABORl\fJl\S 1 . 

!HORAS 

7.- PRESENTAR 3 CARTAS DE RECOMENDACIOH DE PERSONAS 

QUE SE ENCUENTREN FUERA DEL CENTRO DE READl\PTACION, ES 

DECIR. NO RECLUIDAS. 

6.- PRESENTAR A UNA PERSONA QUE FUNJA COMO AVAL 

MORAL (RESPONSABLE!. 

9.- PRESENTAR UN ARRAIGO DUMiCILittRIO. 

10.- PRESENTAR BOLETAS DE LAS SENTENCIAS QUE HAYAN 

RECAIDO A SU EXPEDIENT!::. 

11.- CUMPLIR CON LO QUt: LE DESIGNE LA SECRETARIA DE 

GOBERNACION !TENER QUE PRESENTAHSE A FIRMAR AL JUZGADO 

O A PREVENC!tiN "OCIALJ 



J. EL CONSEJO TECNICO INTERDISCIPLINARIO 

Esta autoridad es el organo que tiene la facultad 

de otorgar la preliberacion. de conformidad con el 

articulo 9 de Ja Ley que Establece Normas Mlnimas para 

la Readaptación Social de Sentenciados. mismo que a la 

letra dice: 

"ARTICULO 9.-Se creara en cada reclusorio un Consejo 

Técnico Interd1scipl1nario, con funciones consultivas 

necesarias para la aplicacion individual del sistema 

progresivo. la ~jecución de medidas preliberacionales. 

la concesiOn de la remisiOn parcial de Ja pena y de la 

libertad preparatoria y Ja aplicación de Ja retenciOn. 

El Consejo podra sugerir también a la autoridad 

ejecutiva del reclusorio medidas de alcance general 

para la buena marcha del mismo. 

El Consejo presidido poi· el Director del 

establecimiento, o por el func1onar10 que le sustituya 

en sus faltas se integrara con los miembros de superior 

jerarquía. del persondl directivo, csdmin1strativo, 

técnico y de custod14, y en todo c~so fornnran parte de 

el un méd1 ce. y un maestro normal 1 st.'1. Cuando no haya 

103 



medico ni maestro odscr1tos al reclusorio. el Consejo 

se compondra con el d1rector del centro de salud y el 

director de la escuela federal o estatal do la 

localidad y a falta de estos funcionarios. con quienes 

designe el Ejecutivo del Estado", 

A su vez el articulo 99 del Reglamento de 

Reclusorios y Centros de Readaptacion social del 

Distrito Federal. establece la necesidad de crear a 

este organismo. ya que nos menciona que: 

"ARTICULO 99. - En cada uno de los reclusorios 

preventivos y penitenciarias del Distrito Federal. 

debera instalarse y funcionar un Consejo Técnico 

lnterd1sciplinar10 que actuara como cuerpo de consulta 

y asesoria d'd director del propio reclusorio. as1 

también determinar los 

lr .. Hanuentos pa.ra la readapta.c1on de los internos. 

L·1f.' auttJrid·ldes pi·ovl';'et~an loz m•~dioG materiales 

necesat·1os ~ara el mas ad•:i·uado fu11c!onam1ento de este 

org"'n~·". 
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La integraciOn del Consejo Técnico 

Interdisciplinario. de conformidad con lo establecido 

por el articulo 61 del Reglamento de los Centros 

Federales de Readaptación Social: 100 del Reglamento de 

Reclusorios y Centros de Readaptación Social del 

Distrito Federal y 9 de la Ley que establece Normas 

Mínimas sobre Reada.ptaciOn Social. de Sentenciados es la 

e1gu1ente: 

I.- Un Presidente, que ser~ el Director del Centro. 

II.- Un Secretario del Consejo, que lo sera el 

Subdirector Jur!dico. 

III.- Un Subdirector Técnico. 

IV.- Un Subdirector de Seguridad y Custodia. 

V.- Un Subdirector Administrat1v 0:i.. 

VI.- Un Subdirector de Seguridad y Guarda. 



VII.- Los Jefes de los Departamentos de Observacion 

Y Clasificac1on. Actividades Educativas, Activ~dades 

Laborales, Serv1c1os Medicos; y 

VIII.- Un Representante de la Dirección General de 

Prevención y Readaptac1on Social. 

Por cada m1eml.Jt.~o propietario se designara un 

suplente. 

Ademas el articulo 9 de la Ley de Normas Minimas 

hace mención a que en todo caso formaran parte de él un 

Médico y un Maestro nol'malista, y que cuando no haya 

Médico ni Maestro adscritos al reclus:or10. ei Cunsu.jo 

se compondrA con el Director del Centro de Salud y el 

Director de la Escuela Federal o Estatal de la 

localidad, y a falta de estos funcionarios, con quien 

~cs1gne el Ejecutivo del Estado, 

La f1nal1dad del Consejo Técn1co I1)terdiscipl1nario 

es la de se1· un Organo de consulta. asesoria y auxilio 

del Director. y corno a.utor1dr1d -~n los asuntos en los 

que los Reg l•1ment,:.is \ .. : Q.;n to 1 caré\cter. 



Su revestidura como autoridad le es otorgada por el 

articulo 54 fraccian III del Reglamento de los Centros 

Federales de Readaptación Social. puesto que el citado 

articulo establece a la letra que: 

"ARTICULO 54.- Son autoridades de Jos Centros 

Federdles de Readapt~cion Social lds siguientes: 

I. El Director General de Prevensión y Readaptación 

Social. 

II. El Director del Centro. 

III. El Consejo Tecnico Interdisciplinario en Jos 

terminas del articulo 9o. de la Ley que Establece Jas 

Normas M!nimas Sobre Readaptación Social de 

Sentenciados. 

IV. Los Subdirectores: Jurld1co, Técnico, de 

Seguridad y Custodia. Administrativo y de Seguridad y 

Guarda del Centro: y 
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V. Los Jetes de Departamento del Centro. 

Por lo que respecta a sus funciones. estas las 

encontramos basicamente en los articulos 102 del 

Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación 

Social del Distrito Federal. y 62 del Reglamento de los 

Centros Federales de readaptación social. mismas que 

son: 

a) Hacer la evaluación de personalidad de cada 

interno y realizar conforme a ésta su clasificación: 

b) Dictaminar y supervisar el tratamiento tanto en 

procesados como en sentenciados. Y determinar los 

incentivos o estimulas que se concedcran a los 

reclusos. y proponer las medidas de tratamfento a que 

se refiere ol articulo 48 d~l Reglamento de Reclusorios 

y Centros de RP.adaptación Social del Distrito Federal 

(hace Referencia a las modalidades de la prisión 

preventiva>: 

e> Cuidar que en el Reclusorio se observe la 

polit1co cr1m1nol6gica que dicte la D1recc10n General. 
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Y emitir opiniOn acerca de los aeuntos que le sean 

planteados por el Director de cada Reclusorio en el 

orden técnico. administrativo. de custodia o de 

cualquier otro tipo. relacionado con el funcionamiento 

de la propia Institución; 

dl Establecer los criterios para la realización del 

sistema establecido en la. Le¡· de Nonuas M1nimas. en 

caso de los sentenciados y lo conducente en las 

Instituciones preventivas. a través de la aplicaciOn 

individualizada del sistema progresivo; 

el Apoyar y asesorar al Director del Establecimiento 

y sugerir medidas de carllcte·r general para la buena 

marcha del Reclusorio: 

f) En el caso de Establecimientos para la ejecución 

de penas. formulara los dictamenes, en relación a la 

aplicacion de las medidas de preliberacion. remisiOn 

parcial de la pena y libertad preparatori~; 

g> Actuar como órgano de orientación. evaluación y 

segurnuento del tratamiento individualizado que se 
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efectua al interno: 

h) Resolv~r sobre la a.uto1·izac1on de i11cent1vos para 

el interno de acuerdo al manual correspondiente; 

1) Evaluar. y en su caso dictaminar sobre la 

aplica~i6n de correctivos disciplinarios al interno; 

Jl Emitir opinión sobre los asuntos que le sean 

planteados por el Director. o por cualquiera de sus 

miembros: 

k) Clasificar en dorm1to1·10. wVdul.:.. ruvcl. ~~c~ión 

y estancia a los internos. conforme al instructivo 

correspondiente y reclasificarlos de acuerdo a las 

medidas de tratamiento: 

lJ Evoluar los estudios practicados a los internos 

p~ra l.~ c-onces16n de los beneficios de libertad. 

a las 

autor1dddes correspondlP.ntes: 
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mi Emitir opinión sobre la autorizac1on de visitas 

durante la pr1s1on preventiva: 

nl Determinar que internos laboraran en las areas 

destinadas a esto fin dentro de los módulos. con apego 

a los instructivos correspondient~s; 

Las resoluciones del Consejo Técnico 

Interdisciplinario seran enviadas por el Director de la 

Institución a la Dirección General de Reclusorios para 

su ratificación o rectificación y la realización de los 

tramites subsecuentes. 

La forma de sesionar el Consejo Tclcnico 

Interd1sciplinario es la siguiente: 

De acuerdo con el Reglamento de Reclusorios y 

Centi·os de Readaptación Social del Distrito Federal el 

Consejo celebrara sesiones ordinarias. por lo menos una 

vez a la semana. y ext1aordinaria.s cuando fuere 

convocado por el Director del Establecimiento. 
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Para deliberar va.Jidamente. 

indispensable la presencia de la 

miembros, ademas de su Presidente. 

sera requisito 

mayorla de, Rus 

Las decisiones se tomaran por mayoria de votos. En 

caso de empate el Presidente tendr6 voto de calidad. 

De tal modo y como se ha visto es importante el 

actuar del Consejo Técnico Interdisciplinario. ya que 

es el encargado de evaluar el avance del sentenciado. 

en cuanto a su posible rehabilitacion. puesto que 

"Dicha redenciOn de las penas, en cuanto a las 

proposiciones que al efecto haga el Consejo Técnico del 

Reclusorio. depende de la DirecciOn General de 

Servicioq loorrlin~ñoR de prAvenciOn y Readaptación 

Social de la Secretarla de GobernaciOn".(51) 

De tal modo y a pesar de que quien concede o no la 

prelibera~1ón es la Dirt<:r::ción 1~eneral de Set·vtcios 

de Prevención y R.eadaptac16n Social 

dependiente de la Secretaria d~ Goh~rnac10n: id función 

que tiene el Canse Jo T1'!cn1co Ir.tenJ.1sc1pl inar10 es 

fundamentdl. ya que de no ex1st1r tales propos1c1ones 

112 



basadas en los estudios realizados a los sentenciados y 

su opinión. no seria posible nunca que se concediera el 

beneficio de la preliberacion. 

4. PROCEDIMIENTO 

El procedímiento que debe seguir el sentenciado para 

la obtención de la preliberación es fundamentalmente 

administrativo. y puede ser que desde el momento en que 

se solicita la preliberaciOn con el escrito inicial 

hasta el momento de la prelibertad, transcurra lo mismo 

un dia que un ano. lo cual nos indica que no existe un 

plazo predeterminado para la duración del procedimiento 

preliberacional. 

Ademas es preciso senalar que de conformidad con los 

criterios seguidos por la Secretaria de Gobernación a 

partir del 2 de marzo de 1993. las acciones de 

preliberación seran tramitadas cotidianamente y de 

oficio para el beneficio de los internos que cumplan 

con los requisitos para otorgar la preliberación 

ante1·1ormente seMdlados. lo cual es importdnte porque 

obliga a la auto1·1dad a poner más atención en los 

sujetos que estdn en aptitud de recibir dichos 
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beneficios preliberacionales. 

Cuando un interno considere que est4 en condicion de 

que le sea otorgdda la preliberacion, el tramite que 

debera seguir es el que se menciona a continuacion: 

Al El interno debera presentar un escrito ante el 

Departamento de Asistencia Jurldica de la Dirección 

General de R~clusorios y Centros de Readaptación Social 

del Distrito Federal. a dicho escrito el sentenciado 

deberd anexar el expediente de su caso en primera 

instancia. aslm1smo presentard boletas de sentencia. 

resolucion de apelación, resolución de Amparo y de 

cu6ndo causo ejecutoria la sentencia, junto con los 

comproba;ntes de que retlne los requisitos descritos en 

el capitulo respectivo. 

Bl El Departamento de Asistencid Jurídica realiza 

los computes. con base en la "tabla para calcular la 

reducción de las sentencias en un 40%". que es em1tida 

por la Direcc11~n de Infortndtica de la. D1recc16n General 

de Prevr.·nc16n y f<eadaptar.1ón soc1al de ld Sc1:retaria de 

Gc•bernac ión, Ufld VPZ real 1zadvs l·:os t:Umputos env l .'l ..... sto. 

int•)trt:,,cii~n a la D1r..=:c1;1...,11 fl¡. C·r~ven<:-Jótl Social. para 
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que la analice. 

C) La Coordinación de Prevención Social dependiente 

de Ja Dirección Generl\I de Prevención y Readaptación 

Social de la Secretarla de Gobernación, en uso de su 

facultad discrecional decide si .recibe la información 

anterior o no. y determina si el individuo esta en 

aptitud o no de recibir el beneficio preliberacional. 

Dl Si resultare que el individuo esta en aptitud 

despues del estudio anterior, la Dirección de 

Prevención gira un oficio al Centro de Observación y 

Clasificación del Centro de Readaptación que se trate. 

en el cual se indica que el individuo es apto para 

recibir el beneficio. 

El El Centro de Observación y Clasificación analiza 

los estudios anteriores y determina el estado 

criminológico del sujeto. 

Fl El Centro de Observación y Clasificación remite 

un ot1c10 a la ~ecretaria de Gobernación. en el cual 

manifiesta que el estado cr1minolOqico del individuo es 
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bajo, y que por lo tanto se valo1·a que si puede quedar 

pre l i bertado . 

G) 111 oficio remitido por el Centro de ObservaciOn y 

Clasiflcacion a la Secretarla de Gobernacion se le 

anexan tres "boletas de libertad", las cuales se 

distribuyen de la siguiente forma: 

1.- Dirigida a la Secretarla de GobernaciOn. 

2.- Dirigida al Juzgado en el que se haya radicado 

el procedimiento penal seguido al solicitante. 

3.- Dirigida al Centro Penitenciario en el cual se 

encuentre compurgando su pena. 

Hl El Comandante de Custodios del Centro 

Penitenciario recibe lb "boleta de l ibe1·tad·•. la remite 

a la Subdirección Ju1~1d1ca. en donde e:3 sel la.da. para 

poste1·iormente remitirla a la Caseta d~ Vigllancict. 
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Il Una vez realizados todos y cada uno de los 

tró.mites anteriores el individuo sale por "Adpana.", 

esto ultimo acontece requldrmente a las 19:00 horas 

aproximodamente. 
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CONCLUSIONES 

t.- La preliberac1on ea el resultadu surgido a ra1z 

de la necesidad de evitar la tens1on que produce en 

el sentenciado el reincorporarse a la sociedad. 

2.- La duración del tratamiento preliberac1onal es 

sumamente variable. Empero. es necesario, que no se 

prolongue de modo excesivo, provocando ansiedades y 

expectativas que no se verian resueltas a breve plazo. 

3.- El tratamiento preliberacional tiene dos 

funciones basicas. la mejor adaptacion a la futura 

libertad del reo ·y el prevenir desde la reclusión la 

reincidencia. 

4.- La pre l 1berac1on solo se otorga a loa 

primodelincuentes y a los primeros reincidentes. 

5.·- Para obtener la preliberaci6n es necesario que 

el que la pretende haya cumplido con cuando menos el 

40% dP. la pena que 3e Je haya impuesto. 
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6.- La preliberacion no se concedera a loe 

sentenciados por delitos contra la salud en materia de 

estupefacientes y psicotropicos. salvo que se trate de 

individuos 

cultural. 

en los que concurran evidente 

aislamiento social y extrema 

atraso 

necesidad 

economice; por el delito de violacion: por el delito de 

plagio o secuestro; y por ól· d~l1Lo de robo con 

violencia en las personas en un inmueble habitado o 

destinado para habitacion. 

7.- En el Distrito Federal no existe un ordenamiento 

legal que contemple a la preliberacion como una figura 

Juridica autonoma y que como tal se eetablezca en un 

solo ordenamiento las generalidades. requisitos y 

procedimiento, ya que todo.esto se encuentra disperso 

en diversos Códigos, Leyes. Reglamentos y Criterios, 

provocando dSi confusión y, en el peor de los casos. 

desconoc1m1ento total de este beneficio en algunos 

sentenciados. 

e.- Es de vital importancia que se le de el apoyo 

necesario. y que realmt-"nle merece ia preliberocion. 

creando un cuerpo de Leyes que la regulen de manero 

independ11.:~11tt? y apl1candola con mas trecuencia. ya que 
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s1 no la recibe un sentenciado, al entrar de golpe en 

contacto con la sociedad. le creara fricciones con la 

misma y le sera mas dificil conseguir un empleo y por 

lo tanto la readaptac10n social. 

9.- El no contar con la 

Preliberacion puede originar 

familiar.· ya que el ex-carcelado. 

apl1caciOn de la 

la desintegración 

al no poder obtener 

un empleo. no cumplirla con sus obligaciones econom!cas 

generando que los integrantes de su familia salgan en 

busca de los medios para solventar sus necesidades 

económ1cas, descuidando con ello los aspectos de 

educación y desarrollo familiar. viéndolo además como 

una carga. 

lO.- El Patronato de Asistencia Para la 

Reincorporación Social dependiente de la Secretarla de 

Gvberno.(.;iVn. as1 como la Coo1·riinac1on de PrevenciOn 

Social de. la Oireccion General de Pr-evencion y 

la 

la 

R~adaptac l án Social depend i (•ntc también de 

Sen·etarla de Gobernac ió11. deben µugnar por 

ex1e:t1;"nc¡a d('1 mencionadt·· i..:0rden.:uo1.:!r1to. y po1·que 

e:ostan m~s pre i du:-:«11-1011•!S de las q1ie se 1..it.rJrr1an 

dCLua lment.e 
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11.- A pesar de que es una buena medida el que la 

prellberación se tn\mite de oficio. la realidad qs que 

por el exceso de trabaJo que existe es muy dificil que 

se tramiten preliberaciones en una cantidad deseada. 

~por lo que el tramite deberla encargarsele en su 

totalidad· a una sola dependencia. evitando el papeleo 

excesivo. 

12.- Es necesario fomentar la preliberación. no solo 

para que el individuo este mae rapido en contacto con 

su familia y amigos, sino porque es un hecho que 

realmente disminuye el factor reincidencia que es una 

de las finalidades mas importantes de la Criminologia. 

ya que "es mas importante prevenir el delito que 

castigarlo". 
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