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I N T R o D u e e I o N 

Al sujetar a. vuestra consideración ésta mi tesis profe

sional, he quedado con la convicción de que con este trabajo_ 

no he pretendido decir nada nuevo, sólo he tratado de esbozar 

a grandes razgos el tema de la "TORTURA" como sanción ilícita 

y violatoria de las Garantías Individuales, ya que considero_ 

que a todos nos inquieta, que a pesar de que hay un Artículo 

en nuestra.Carta Magna, que tutela la seguridad del individuo, 

actualmente se siguen cometiendo estas violaciones, como for

ma de reprimir y de conseguir en algunas ocasiones la "CONFE

SION" del. inculpado, a nivel averiguación previa; claro está_ 

que las formas se han sofisticado, p~oc~rando no dejar huella, 

por ejemplo las descargas e16ctricas," la ingesti6n de agua m.f. 

neral por las fosas nasales, etc., por lo que ya est&n en pr2 

yecto el C6digo Penal y el C6digo de Procedimientos Penales,

tratando de erradicar estas conductas, pero muy a pesar ·nues

tro nos damos cuenta que a nivel mundial día a día en vez de 

erradicarse, va tomando nuevas·facetas y se va renunciando 

progresivamente a los métodos tradicionales directos y bruta

l.es de la autoridad y se recurre a los procedimientos más su

tiles y del. condicionamiento mental y en el futuro la repre-

si6n estará a cargo de los manipuladores mentales que igual-

mente serán torturadores solo que no tendrán que recurrir a -

la sangre sino que ahora se usarán métodos menos dolorosos, 

pero que pueden dejar al individuo convertido en un ser vege-
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tativo, tales métodos se estudian a nivel internacional, como 

es el caso de la "CIA", Escuelas especiales de la Central de_ 

Inteligencia "CIA" que practican métodos como "El Suero de la 

Verdad", "El Lavado de Cerebro", etc. En cuya ejecución no -

se necesita utilizar objetos antiguos como "El Potro" sino 

m&s bien el adelanto de la tecnología moderna en la cual la -

voluntad del individuo tiende a nulificarse. Mas sobre esta 

cuesti6n para ahondar y profundisarnos, tendría que dar una -

visión panor~ica y un acervo de conocimientos científicos 

m&s detallados y en este trabajo se trata el tema en forma g~ 

neralizada y somera. 
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CAPITULO I 

LAS GARANTIAS INDIVIDUALES 

I.1.- DEFINICION. 

Se entiende por Garant1as Individuales tanto los dere-

chos de la persona humana, como la protección que el Estado -

concede a los derechos fundamentales del hombre, en la Consti 

tuci6n de Apatzingan en su Artículo 2q se expresa "La felici

dad del pueblo y de cada uno de sus ciudadanos consiste en el 

goce de la "Igual.dad, seguridad, propiedad y libertad"; y CO!!_ 

servar estos derechos es el. objeto de l.a institución de los -

gobiernos y el único fin de las instituciones políticas. 

Estos derechos se encuentran establ.ecidos en el primer_ 

Capítulo de l.a Constituci6n de 1917 en vigor, el. cual se ll.a

ma "DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES". 

La garant1a individual. se traduce en una relación jurí

dica que se entabl.a entre el. gobernado como persona física o_ 

moral., por un lado y las autoridades estatales y el. Estado 

por el. otro. 

El.ementos de l.a Garantía: 

1.- Relación jur1dica entre gobernado y gobernante. 

2. - Derecho públ._ico subjetivo que emana de dicha re la--
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ción en favor del gobernado. 

3.- Obligación correlativa a cargo del Estado v sus 

autoridades, consistente en respetar el consabido -

derecho y en observar o cumplir las condic·iones 1e 

seguridad jurídica del mismo. 
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I.2.- CLASIFICACION. 

Las garant1as individuales se clasifican en: 

El derecho de Igualdad, Seguridad Jur1dica, Propiedad y 

Libertad de cada uno de los ciudadanos y todos y cada uno de 

ellos estan protegidos por el Estado. 

El derecho de Igualdad consiste en ser regido por una 

misma ley sin otras distinciones que las establecidas por - -

ella misma. 

El derecho de Garant1a Jur1dica. La seguridad jur1dica_ 

al conceptuarse como el contenido de varias garant1as indivi

duales consagradas por la ley fundamental se manifiesta como_ 

la substancia de diversos derechos subjetivos p6blicos indiv! 

duales del gobernado, oponibles y exigibles al estado mismo y 

sus autoridades, quienes tienen la obligaciOn de respetarlos_ 

y observarlos. 

En las relaciones entre los gobernantes como represen-

tantea del Estado y los gobernados, se suceden m61tiples ac-

tos, imputables a los primeros, que tienden a afectar la esf~ 

ra jur1dica de los segundos. En otras palabras, el Estado, en 

ejercicio del Poder soberano de que es titular como Entidad -

Jur1dica-Pol1tica Suprema, desempeña dicho poder sobre y fre~ 

te a los gobernados por conducto de sus autoridades. 

Las Garant1as de Legalidad o de Seguridad Jur1dica que_ 
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consagra Nuestra Ley Fundamental, tiene sus antecedentes inlll!. 

diatos en la ConstituciOn de 1857, aunque pueden hallarse - -

otros en las diversas leyes constitucionales anteriores, sin 

embargo, la protecciOn jurtdica otorgada al gobernado es rel~ 

tivamente reciente en la Historia surgiO porque con demasiada 

frecuencia las autoridades arbitrariamente, abusando del po-

der y sin proceso alguno, impon!an a los gobernados las m!s -

duras penas sin dar a éstos las m4s m!nimas oportunidades de 

defenderse en tales abusos. 

El Estado en los diferentes actos que realiza en los 

que necesariamente afecta la esfera o ~bito jur!dico que se_ 

atribuye a cada sujeto a gobernado, debe obedecer a determin~ 

dos principios, llenan ciertos requi~it9s legales, sujetarse_ 

a una serie de modalidades, para producir v4lidamente desde -

un punto de vista jurtdico, la afectaci6n en la esfera de los 

diversos derechos del gobernado. Este conjunto de requisitos_ 

legales, condiciones, elementos y modalidades a las que el E!. 

tado tiene que sujetar su actuaciOn, son las que constituyen_ 

las llamadas Garanttas de seguridad Jurtdica. Estas garan- -

ttas implican en consecuencia, el conjunto general de Condi-

ciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que_ 

debe sujetarse una cierta actividad Estatal Autoritaria. Para 

generar una afectaciOn v4lida en la esfera del gobernado, in

tegrada por la suma de sus derechos subjetivos. 

Nuestra Ley Fundamental en sus Art!culos 14, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22 y 23 principalmente, establece las garanttas -
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de seguridad jurídica, o sea, la subordinaciOn del poder pd-

blico a la Ley, en beneficio y protecciOn de las garantías 

del ser humano. 

Nuestra carta Magna no sOlo reconoce y establece un co~ 

junto de Derechos, sino que es tambi&l base para hacer efect! 

vos por medio del juicio de Amparo, todas las garant1as que -

la ConstituciOn otorga. Es regla general propia de la forma -

de gobierno, el que la autoridad solo pueda hacer lo· ·que la -

Ley autorice, en tanto que los particulares estan en libertad 

de efectuar no solo aquello que la ley les permite, sino tam

bi~n lo que en los prohibe. En ambos casos, autorizaciOn para 

el gobernante y prohibiciOn para el gobernado, deben constar 

expresamente en las leyes. 

En la actualidad, generalmente todas las autoridades p~ 

lictacas de nuestro pats, constantemente violan las garantías 

y procedimientos establecidos en nuestra constituciOn, sobre_ 

todo cuando realizan aprehensiones de personas, allanamientos 

de morada y vejan otros derechos sin las Ordenes legales co-

rrespondientes1 mantienen con prisiOn a los detenidos excedi!!_n 

do los tdrminos constitucionales, ast como los sujetos a ma-

los tratos y coacciones de diversas tndoles. Esta plaga de la 

autoridad mal ejercida es uno de los males peores que M~xico_ 

padece, y que sOlo podr! eliminarse cuando los ciudadanos te~ 

gan plena conciencia.de sus derechos y deberes consagrados 

por la ConstituciOn, para que puedan exigir su respeto y cum

plimiento. En este trabajo nos ocuparemos del Articulo 22 de 
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nuestra Ley suprema, el cual prohibe la tortura en cualquiera 

de sus aspectos, as1 como cualquier clase de pena inusitada o 

trascendental y en otro de sus aspectos el mismo precepto ju

r1dico establece por un lado la prohibición absoluta de la P.2 

na de muerte y por el otro, en la exclusión de su aplicación_ 

por lo que concierne a los delitos que no estén comprendidos_ 

en los enumerados de dicho precepto. 

El derecho o garant!a de Propiedad, es el de consumir,

donar, vender, conservar lo que sea suyo, sin m~s limitacio-

nes que las que marque la ley. El fundamento Constitucional -

de las garant1as de la Propiedad privada, como derecho subje

tivo pGblico, se contienen en el primer p~rrafo del Art!culo_ 

27 de nuestra ley suprema. 

El Derecho o garant1a de I,ibertad, es el de pensar, ha

blar, escribir, imprimir y hacer todo aquello que no ofenda -

los derechos de otros. 

Por libertad se entiende generalmente el hecho de no e!!. 

tar sometido al principio de casualidad ya que asta ha sido -

adquirida y concebida como necesidad absoluta. 

se puede decir que el hombre a que su voluntad es libre, 

puesto que su conducta no est! sometida a las leyes casuales_ 

y en consecuencia, por deducciOn que puede ser hecho respons~ 

ble de sus actos, que puede ser recompensado o ser sancionado. 

La libertad serta as1 la condición misma de la irnputaci6n mo

ral, religiosa o jur1dica. 
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El hombre no es libre sino en la medida en que su con-

ducta, a pesar de las leyes causales que la determinan, se 

convierte en el punto final de una imputaciOn, es decir, la 

condici6n de una consecuencia, especifica. 

A menudo se ha querido salvar el libre albedr1o tratan

do de probar que la voluntad humana no está sometida al prin

cipio de casualidad, pero tales esfuerzos han sido siempre 

vanos, se ha pretendido, por eiemplo, que cada hombre hace en 

s1 mismo la experiencia del libre albedr1o. Pero esta expe- -

riencia no es más que una ilusiOn, no es menos errOneos afir

mar la imposibilidad lOgica de someter la voluntad al princi

pio de casualidad, en razOn de que ella formar1a parte del 

yo, y que el yo, sujeto del conocimiento escapar1a a todo co

nocimiento causal. En los hechos, la voluntad es un fenOmeno_ 

psicolOgico que cada uno pueda observar en su propia experiE!!!, 

cia y en la de los otros recurriendo al principio de causali

dad. Ahora bien, la afirmaciOn de que existe el libre albe- -

dr1o solamente puede tener un sentido si se le relaciona con_ 

la voluntad concebida como un fenOmeno objetivo, referido al_ 

yo, en tanto que objeto del conocimiento. En los hechos, la -

afirmaci6n de que el libre albedr1o existe no vale para el d2 

minio de la natural sino para el dominio de la realidad natu

ral sino para el de la validez de un orden normativo (moral,

religioso o jur1dico). 

Dicha af irmaciOn no tiene el sentido puramente negativo 
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de que la voluntad del hombre no est4 sometida al principio -

de causalidad. Expresa la idea positiva de que el hombre es_ 

el punto final de una imputaciOn. 

Si la conducta de los hombres debiera ser sustratda a -

las leyes causales para poder ser sometida al P.rincipio·de i~ 

putaciOn, la causalidad, en el sentido de necesidad absoluta, 

serta naturalmente incompatible con la libertad, y un abismo_ 

infranqueable separar!a a los partidarios del determinismo y_ 

a los del libre albedr!o. En cambio no hay contradicciOn en-

tre ambas si la libertad de la voluntad humana es entendida -

en el sentido que le hemos dado. Nada impide, en efecto, apl! 

car a la conducta de los hombres dos esquemas de interpreta-

ciOn diferentes. 

Para las leyes. causales l~s conductas humanas forman 

parte del dOlllinio de la naturaleza; se encuentran enteramente 

determinadas por causas de las cuales son efectos. Como no 

puede escapar a la naturaleza y a sus leyes, el hombre no go

za de ninguna libertad, pero las mismas conductas pueden tam

bién ser interpretadas a la luz de normas sociales, ya se tr!!_ 

te de leyes morales, religiosas o jurtdicas, sin que haya que 

renunciar por eso al determinismo. No corresponderla exigir,

seriamente, que un criminal no fuere sancionado o que un h~-

roe no fuera recompensado, en razOn de que el crimen de uno o 

el acto herOico del otro solo son el efecto de ciertas causa~ 

inversamente, la imputaciOn de una pena a un crimen o de una_ 
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recompensa a un acto her6ico no excluye la idea de una deter

minaci6n causal de las conductas humanas, puesto que el r~qi

men mismo de las penas y las recompensas ha sido instituido -

con la idea de que el temor de la pena o el deseo de la reco~ 

pensa puedan tener el efecto de inducir a los hombres a no c~ 

meter cr1menes o a cumplir actos her6icos. 

Por consiguiente si el hombre es libre en la medida en_ 

que puede ser el punto final de una imputaci6n, esta libertad, 

que le es atribuida en el orden social, no es incOlllpartible 

con la causalidad a la cual est! sometido en el orden de la 

naturaleza. Adem&s, el principio de imputaci6n utilizado por_ 

las normas morales, reliqiosas y jur1dicas para reqular la 

conducta de los hombres presupone por s1 mismo de las leyes 

causales. 

Esta es la relaci6n puramente racional y no metaf!sica_ 

que se da al problema de la libertad y con la cual se muestra 

que no hay un verdadero conflicto entre la necesidad y liber

tad. 

En resumen el hombre es naturalmente libre para conce-

bir sus propios fines vitales, ya para seleccionar y poner en 

practica los medios tendientes a su realizaci6n. De ah1 que 

filos6ficamente, la libertad sea un atributo constitucional -

de la naturaleza humana, es decir, que el hombre en su intima 

esencia, es libre· por necesidad ineludible de su personalidad, 

o sea, de su Auto-teoloq1a como elemento substancial de su 
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ser. 

La Historia de la humanidad reducida a sus m4s profun-

das causas, podrta definirse como la relaciOn de una lucha 

constante entre pueblos oprimidos y sus opresores. En esta lu 

cha constante el hombre ha tratado de encontrar la fOrmula 

que garantice la libertad en contra de los abusos del poder y 

buscando soluciones ha creado instituciones poltticas co~o 

instrumentos para gobernar. Una de esas formas es la que se -

ha dado en llamar el estado de Derecho, que supone que el Es

tado también se encuentra sujeto a las normas legales, es de

cir, que el Derecho est4 sobre el Estado, que éste es sujeto_ 

del Derecho y que todos sus actos est4n subordinados a una re 

gla. El Derecho le impone deberes, lo limita y en general lo_ 

regular de aht que la autoridad solo pueda hacer lo que la 

Ley le permite, que todo mandamiento deba estar fundado en 

Ley y que todo acto sin fundamentaciOn sea un Acto Arbitrario. 

Con este principio, se ~stima, es posible la libertad,

porque puede regularse la actividad del Estado en Defensa o -

ProtecciOn de los Derechos Fundamentales del Individuo. 
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I.3.- LA PERSONA HUMANA. 

Ante todo es preciso asentar que el homb~e es una pers2 

na, es decir, un ser substancial aut6nomo do"tdrto de intelige_!l 

cia y voluntad libre para realizar su destino. 

Es indudable que, tratándose de seres del mundo inorgá

nico de plantas y de animales, no puede hablarse de que entre 

ellos existan relaciones jurídicas. Es preciso elevarse y en 

trar en el orden humano para que pueda tener aplicaci6n la 

cl~sica definici6n jurídica de persona: "Todo ser sujeto de -

derecho y obl.igaciones". 

Y quien dice orden humano habla necesariamente de seres 

compuestos de un cuerpo, por el cual participan de la animali 

dad, y de un espíritu, "primer principio vital" del organis-

mo. 

La observaci6n de nuestros semejantes, la introspecci6n 

de nosotros mismos y el discurso nos llevan además a conocer_ 

que el espíritu tiene dos grandes facultades, la inteligencia, 

conocedora de la verdad y la voluntad, amante del bien y ca-

paz de realizarlo. 

Sin esas facultades inherentes a la misma naturaleza 

del hombre, sería imposible suponer siquiera la existencia de 

una justicia, del bien y del mal, de la responsabilidad, de 

las obligaciones, de nada de lo que constituye el Derecho. Y 

por eso, aunq~e algunos juristas y filósofos se empeñan vana-



15 

mente en demostrar que toda la actividad humana está sujeta 

al ciego determinismo de la materia, en la práctica ningún 

pueblo puede ajustar su legislación a tales ·principios, pues_ 

ello equivaldría a darse muerte. 

El hombre es como intermediario entre el puro esplritu_ 

y el ser material y sensible en razón de sus expresadas, fa-

cultades, está dotado de una dignidad eminente. 

Para reforzar esta tesis, de carácter meramente racio-

nal y humano, no parece inútil, recordar, puesto que toda ci

vilización Occidental se funda en el cristianismo, que la no

ción de persona, como dice Jacques Maritain, es de índice 

cristiano, pues ni en el mundo greco-latino se llegó a alcan

zar ni a concebir la personalidad huinana, en su eminente dig

nidad. Para el cristianismo, p~es, el alma procede de Dios -

por un acto de creación, y todos los hombres han sido hechos_ 

a la imagen y semejanza del mismo Dios, en razón de sus facul:. 

tades superiores y espirituales; todos han sido rescatados 

con la sangre de Jesucristo, todos reciben la gracia, final-

mente, todos están llamados a la posesión de la divinidad, 

realizada en la visión Beatífica, de donde resulta que para 

el occidente cristiano la persona humana vea realizada su dia 

nidad y nativa por su origen y su destino. 

Y aquel que se aferra en el plano de su haber egoísta y 

que no busca más que su acrecentamiento en provecho exclusivo 

y personal aunque esto no sea más que en el solo campo de los 
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sentimientos y de las ideas, no cumple con los deberes que la 

vida social impone y no valdrá más que lo que valen esos tes2 

ros fugaces que ha retenido y lo llevartm a la postre a conver 

tirse en su prisionero. 

En lugar, pues, de una abdicación que pierde a la pers2 

na, hay que buscar el don voluntario de si que perfecciona 

porque el espíritu no puede convertirse en un recipiente ce-

rrado por estar abierto al contacto vital de las almas. De -

aquí que nosotros sostenemos que el concepto verdadero, que 

la actitud justa del hombre frente a la vida, gravita en una_ 

posición media que no es ni la del "Yo" egoísta, ni la de un 

total abandono. Se separa de estos dos extremos, del deseo -

que quiere acapararlo todo y de la prodigalidad ruinosa que -

consciente en perderlo todo, ante la masa, ante el grupo, an

te el Estado. 
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I.4.- EL INDIVIDUO, LA SOCIEDAD Y EL DERECHO. 

Si las definiciones de persona humana que hemos aventu

rado pueden servirnos de base, no son suficientes para compl~ 

tar nuestro concepto en lo que se refiere a la materia que es 

tudiamos, sino que es necesario ahondar en otro aspecto. Nos 

referimos a aquella particularidad por la que el Estagirita -

llama al hombre "animal político". 

Esto quiere decir que el hombre tiene necesidad de la -

sociedad. 

Necesidad, dicen los filósofos, es aquel.lo que no puede 

dejar de ser; y el. hombre no puede dejar de vivir en sociedad, 

de la cual ha menester para conservar y- mejorar la vida. 

No se trata sin duda de una necesidad absoluta, de suer 

te que en el momento en que el hombre dejará de estar en so-

ciedad pereciera, ya que, por una circunstancia fortuit~, por 

degradación de la naturaleza o por exaltación singular de las 

facultades humanas, pueden algunos hombres vivir fuera del co 

mercio con sus semejantes. 

Pero si se trata de una necesidad relativa para conser

var y mejorar la vida. 

El Aquinatense, siguiendo el pensamiento aristotélico,

dice que el hombre es naturalmente un animal social, porque -

necesita para vivir muchas cosas que no puede alcanzar por sí 
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solo y por tanto el hombre es naturalmente parte de una mult~. 

tud de la cual recibe auxilio a fin de vivir convenientemen--

te". 

Podemos decir que la sociedad es necesaria al hombre 

porque a ella lo solicitan e inclinan todas las potencias de_ 

~u ser por lo que se dice que tiene el instinto de sociabili

dad", y además, su naturaleza social se manifiesta en esa con 

dición de deficiencia en que se halla y que le hace precisar_ 

la compañia de los demás hombres para su perfección, material, 

intelectual y aun moral, es decir, la consecusión de su pro-

pío fin. 

En t~rminos generales, concebimos la sociedad civil co

mo la convivencia de varios seres inteligentes y libres, que_ 

juntos cooperan de una manera estable a la consecusión de un 

bien común. 

La realidad de la sociedad es una realidad accidental,

realidad de orden en oposición a la persona que es de natura

leza substancial y como la substancia siempre tiene primacía_ 

sobre el accidente la persona humana y sus derechos nunca pu~ 

den quedar absorbidos por la necesidad. 

Tenemos que hacer la correspondiente diferenciación en

tre sociedades gregarias, en éstas las mismas formas de vida 

se reproducen desde hace miles de años sin variación alguna y, 

en cambio en las sociedades humanas hay progreso, hay perfec-
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cionamiento en el orden material, en el orden intelectual e -

incluso, con ciertas variantes en el orden moral, por ejemplo, 

el hombre toma el progreso existente en determinados momentos 

y lo acumula, cosa que no se ve en las sociedades animales, -

eso se debe a que la sociedad humana está integrada por suje

tos racionales y libres, con ansia de progreso y perfección y 

por ende con una tendencia a buscar la verdad y realizar el -

bien, pues escoger el mal, es equivocarse. 

Si las consideraciones teóricas pasamos al estudio de -

una sociedad civil determinada encontramos en ella numerosos 

y diferentes grupos o sociedades menores; familias, ciudades, 

corporaciones, ejército, universidad ••••• 

lEsas entidades son simplemente p~rtes de un todo o 

constituyen otras personas moral~s. cuya unión contribuye a 

la formación del todo, sin que por eso pierdan su personali-

dad e individualidad y para resolver este punto conviene re-

montarse al origen mismo de l~s sociedades civiles y ver si -

antes de que éstas se constituyeran existieron o no los orga

nismos que actualmente viven dentro de ellas. Y es indudable 

que por lo menos la familia y la ciudad existieron antes que_ 

la comunidad nacional?. 

Por otra parte los fines esenciales de la familia son 

la conservación individual en sus miembros y la propagación 

de la vida. Desearíamos ocuparnos ampliamente de esta impor

tantisima materia, dadas las dimenciones necesariamente redu-
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cidas que debe tener esta tesis nos vemos obligados simpleme~ 

te a enunciar los principios en que nos basamos para afirmar_ 

que la familia constituye una verdadera persona moral, dota-

da, por tanto de derechos y obligaciones. 

En efecto del fin propio e inmediato de la familia, se_ 

deducen su organización natural y su forma espec!f ica. Para 

satisfacer esos fines la familia necesita de una propiedad ha 

de encontrarse en p.osibilidad, de dar vida a los hijos, ha de 

poder educarlos, ha de ser inviolable, en ella han de satisf~ 

cer los efectos legitimes ••• Es decir, que como persona tie-

ne derechos correlativos a otros tantos deberes. 

Los seres humanos forman parte de la sociedad civil a 

través de la familia y por lo mismo ésta ha de estar dotada -

de los medios necesarios para llevar a cabo esa función, a 

ella y no al estado compete toda educación que debe impart~r

seles, 

La familia debe tener, como salvaguardia de sus vidas 

la propiedad que es base de estabilidad y de la grandeza de 

los pueblos y un patrimonio familiar intocable, garantizado y 

determinado por la legislación. 

La ciudad o municipio se formó por el crecimiento y mu_!. 

tiplicación de las familias asociadas para las obras de inte

rés com(m. 

Por eso el Estatuto Municipal español dice que el muni-
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cipio es una instituci6n que el estado reconoce, pero no crea. 

En cuanto a otras corporaciones o entidades no cabe du

da que en general y salvo excepciones, necesitan para su exi~ 

tencia de la intervención del poder soberano realizada por m~ 

dio de un acto singular y específico o por medida legislativa 

y general, pero en todo caso, el origen profundo de esas agr~ 

paciones es la misma naturaleza social del hombre y la defi-

ciencia en que se halla para alcanzar aislado sus fines, que_ 

no logra tampoco mediante la mera participación en la comuni

dad, total, sino que, para conseguirlos, necesita formar par

te de otros grupos sociales, los cuales, aunque menos necesa

rios que la sociedad civil tienen en esencia el mismo origen_ 

natural que ésta y por tanto, si el _Est.ado contribuye en cier 

ta forma a legalizar su existencia, no es el quien les da vi

da. 

Por eso se ha podido decir ccn muy justa razón que la -

sociedad civil es un organismo y como tal, está compuesto por 

Órganos, solo que ~stos tienen una vida propia, adem~s de que 

contribuyen a la del conjunto. 

¿Cu~les son las relaciones fundamentales que deben exi~ 

tir entre todos los componentes del cuerpo social? Son dos:

la justicia que los ·inclina e respetar los derechos de los d~ 

m~s y la benevolencia que los hace prestarse mutuos servicios 

y los une con lazos de efecto, variable en razón de la comuni 

dad de sangre, de profesión,de lugar de nacimiento, de inte--
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r6s ••••• 

Que la justicia es base necesaria de la vida social se 

desprende la misma naturaleza de la persona humana, como suj~ 

to de derechos y obligaciones, puesto que la justicia consis

te en el respeto al derecho. 

La justicia conmutativa es la que establece una igual-

dad entre dos·personas particulares, por ejemplo: 

Pero para la consecusión de los fines sociales, no bas

ta con la aplicación estricta de la justicia, sino que requi~ 

re que entre todos los asociados haya una recíproca y consta~ 

te simpatía dado que el hombre tiende al desenvolvimiento in

tegral de su personalidad, lo que no podrá nunca conseguir un 

ambiente de hostilidad perenne. 

·Esta disposición de benevolencia hacia todos contiene -

un aspecto negativo, que consiste en la aplicación del princ~ 

pio que podemos considerar axiomático de la vida social. No -

hagas a otro lo que no quieras para tí y un aspecto positivo, 

que podr!a expresarse con una proposición an~loga: 

otro lo que quieras para tí". 

"Haz a 

Generalizado ese sentimiento de simpatía, felicita a t2 

dos los miembros del cuerpo social el cumplimiento de sus re~ 

pectivas tareas, dulcifica las costumbres, hace perennes la -

concordia y la paz, disminuye la aspereza de las luchas polí

ticas y civiles, hace desaparecer los rencores, substituye el 
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odio por la cooperación ••••• 

Esas dos bases de la existencia comnn son absolutamente 

indispensables sin embargo, no hay que olvidar que la socie-

dad está regida ante todo por normas de car&cter jur1dico. 

Por tanto si hubiera de darse la preeminencia a una de esas -

dos que hemos denominado bases para la sociedad, no cabe duda 

que sería a la justicia. 
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CAPITULO II 

LA TORTURA. 

II.1.- DEFINICION 

La tortura es el acto de maltratar f!sica o mentalmente 

a un individuo, para quebrantar su resistencia moral o modifi 

car su mente. 

Actualmente, en nuestro sistema, se encuentra protegida 

legalmente la seguridad y la integridad corporal del indivi-

duo, pero en forma clandestina y en algunas circunstancias, -

se utilizan medios il1citos para castigar o loqrar un result~ 

do deseado, por ejemplo en la comisiOn de un delito, a nivel_ 

de averiguaciOn previa cuando escuchamos la palabra "interro

gatorio" en seguida la asociaremos con la tortura: con el po

tro de tormento, con el torniquete. Pero de hecho, la tortura 

f1sica puede perder su eficacia en el caso de que el tortura

do resista tales acciones o muera a consecuencia de ellas. 

Actualmente resulta mas eficaz someter al individuo mediante 

el agotamiento o la coerción mental para tener mayor probabi

lidad de obtener una confesiOn. 

De la coerciOn mental, hay solamente un corto paso para 

el lavado de cerebro. Este es la extensiOn m!s profunda y 

permanente de aquella. As! es como se definiO el lavado de 

cerebro en las Naciones Unidas: "Los métodos actuales de tor 
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tura en los que se han utilizado los adelantos de la tecnolo

gla moderna, no son semejantes a las torturas medievales del 

potro y del torniquete. Son mas dtiles, mas prolongadas y 

con la intenciOn de ser mas terribles en sus efectos ••• Cale.!! 

ladas para la mente de una victima inteligente. 

Los medios para hacer hablar a la gente no han cambiado 

en esencia desde la Edad Media, desde los dlas de la hechice

rla y de la InquisiciOn. El peso del intelecto de un hombre_ 

sobre otro, adn sigue siendo el m~todo cl4sico y moralmente -

aceptable. Cuando la medicina y la tecnoloqla han hecho posi

ble el uso de "drogas de la verdad" y descargas el~ctricas, -

~stas son en realidad extensiones de los viejos principios p~ 

ra arrancar la verdad o mentira de labios cerrados "se debe -

tener por demente al hombre que a sl mismo se acusa de un cri 

men ·porque solamente puede hacerlo por exceso de furor, en un 

estado de embriaguez, por inadvertencia, por la fuerza del d2 

lor, o por temor de los tormentos. Nadie puede hablar contra 

sl para perderse, a menos de no ser violentado". (Quintiliano 

en sus declamaciones). 

Otra de las causas por las que se atropellan los dere-

chos elementales del hombre ~s por causa de lndole polltica o 

sea cuando se trata de un disidente polltico radical o que ha 

decidido tomar las a~as para cambiar a la sociedad, entonces 

se vuelcan sobre los feroces interrogatorios y la probabili-

dad de su muerte es inmediata desde el momento de su captura_ 
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de ah1 en ade1ante su vida est4 determinada por dos factores 

decisivos: E1 primero es su forta1eza mora1, e integridad 

ideo16gica que 1e permita ir superando o no 1as distintas t~c 

nicas de1 interrogatorio por medio de1 apremio f1sico y psic~ 

10gico o mora1 y segundo, el destino que le tengan deparado -

de antemano las autoridades poltticas1 vida en prisiOn, aun-

que sea mutilado o muerte ya sea mediante e1 mecanismo de1 

•suicidio• o 1a simp1e desapariciOn. 

En Ml!xico, 1a Dirección Federal de Seguridad, 1a Po1i-

cta Judicia1,Federa1 de Seguridad, 1a Po1ic1a Judicia1 del 

D.F. La.a Po1ictas de 1os Estados, son las encargadas de lle-

var a cabo estas acciones, porque 1a tortura y e1 asesinato 

son instrumentos de represión que e1 sistema emp1ea contra 

sus enemigos po11ticos. 

Un delincuente coman puede o no ser golpeado o asesina

do, esto depender6 de diversos factores que son: el tipo de -

delito que seg6n la Polic!a haya cometido, la importancia que 

le de la opiniOn pQ blica, el cuerpo de policta que 1o captu

re, 1as circunstancias de su detenciOn. 

Pero no as1 el disidente po11tico, al cua1 las corpora

ciones pol1ticas mexicanas practican e1 apremio ftsico y men

-:a1 y en ocasiones le causan la muerte porque es "necesario" 

el Estado ast 1o comprende y asume esta necesidad con sus con 

secuencias practicas y con e1lo deja de hacer caso a 1as 1e--
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yes que debe respetar los derechos humanos y la Constituci6n_ 

son letra muerta y frases inOtiles igual que los cad4veres 

torturados de los disidentes que son enterrados en secreto o 

cremados en los campos militares pero quizA mas adelante y si 

llegamos a organizarnos con m4s justeza, en nuestra Naci6n ya 

no existan mas las celdas donde sufran y mueran estas perso-

nas las cuales son despojadas de sus mas elementales derechos 

humanos. 



29 

II.2.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 

En la "edad media" es cuando desaparecen las instituci2_ 

nes jur!dicas de los pueblos m~s adelantados de la antigUedad, 

Grecia y Roma, reinando en este nuevo periodo un caos. El P.2, 

der de mando y de castigo estaba en manos de los señores feu

dales, quienes ten1an derecho de vida o muerte sobre todas 

aquellas personas que se encontraban bajo su gobierno. En es 

tas circunstancias, los detentadores del poder y las Agrupa-

cienes religiosas, de una manera arbitraria calificaban los -

actos como delictuosos y las penas se aplicaban a sus capri-

chos y de manera cruel. Es la Iglesia la que echó mano de los 

castigos más crueles, llenos de atrocidad y de barbarie que -

se extendieron por el mundo. "Dos caus·as igualmente podero--

sas, el feudalismo y el catolicismo concurrieron a dar al de

recho de castigar en la edad media, un carácter de atrocidad 

de que no puede encontrar equivalente m~s que en la justicia_ 

de los chinos y de los siameses, esos pueblos que pasan como_ 

maestros en el arte de refinar suplicios", (Eugenio Mouton 

"El Deber de Castigar" p. 21 > • 

Hasta esta época no podemos afirmar que el Derecho Pe-

nal aparezca como una institución cient!fica. Fué entonces, -

en la Revolución Francesa, cuando comienza a vislumbrarse el_ 

Derecho Penal con un carácter francamente definido. La Revol~ 

ción Francesa no solamente tuvo trascendencia para dicho país 

en lo que respecta al Derecho Penal, sino que repercutió en -
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otros muchos pueblos. Es la ~poca en que hace su aparición -

la Escuela Francesa del Derecho Penal, la cual fué influenci~ 

da por los sentimientos religiosos y morales; se confundió el 

pecado con el delito y la moral con el derecho. Efímera fué_ 

la existencia de esta Escuela y de las teor1as y doctrinas 

que la informaban, pues nunca tuvieron fundamentos jurídicos_ 

y científicos que le dieran consistencia; sin embargo, la im

putabilidad moral se basaba sobre libre albedrío; se elaboró_ 

una tabla ennumerativa de los delitos y se establecieron cir

cunstancias modificativas de los mismos tales como los aspec

tos atenuantes que dulcifican las penas y los agravantes que_ 

la aumentan. El derecho de castigar tiene ya entonces como 

finalidad el restablecimiento del orden social alterado con -

J.os delitos; es segti.n Carrara "la inft'acción de la Ley del E~ 

tado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, 

resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativa, 

moralmente imputable". Según la Escuela Francesa, el fin de_ 

la "pena" es el mejoramiento de la voluntad delictuosa del 

culpable e intimidar a los dem&s individuos siendo ya enton-

ces correccional y ejemplar. El fin de la "pena" es el resta

blecimiento del "orden social"; la "pena" debe reparar en to

do lo que sea posible los daños que la Sociedad y el ofendido 

sufran en la ejecución del delito, buscando además la enmien

da de la voluntad antijurídica del delincuente a fin de evi-

tar la reincidencia de causar un ejemplo a los individuos de 

inclinación viciosa que tienden a imitar a los criminales. 
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Cuando las sociedades se organizan en forma de Estados 

perfectamente definidos, es el Estado quien se encarga de la 

aplicaciOn de las penas siempre animado de un senti.miento 

reindicativo1 llegando ~ate a adquirir tal importancia que la 

crueldad es la norma en su aplicaciOn1 tenemos as1 un largo -

periodo de reacciOn brutal contra los criminales, se inventan 

tormentos refinados para castigarlos. 

Diderot, un filósofo franc~s, consideraba que el torme~ 

to era justificado, para que el delincuente tomara conciencia 

de el delito que hab1a cometido y mas cuando se trataba de d~ 

litos en los cuales hubiera habido participación de c6mplices 

y ~stos a6n no hubieran sido detenidos, la tortura dec1a Did~ 

rot era el medio apropiado para hacer confesar al que estuvi~ 

ra cautivo, de el paradero de su~ cómplices y al respecto de

c1a: "Consid~rese que unos cuantos minutos de tormento que -

se haga padecer a un malvado (convicto), puede salvar la vida 

de cien inocentes que van a padecer a manos de sus c6mplices_ 

y el tormento parecera entonces un acto de humanidad. 

Beccaria, no estaba de acuerdo con esta teor1a y fuA en 

tonces que se inspiró en su obra inmortal "Dei Delitti e De-

lle Poena" llamado por Volteir "Código de la Humanidad" y 

que costo al autor ser perseguido por las autoridades que go-

bernaban Italia y que vieron en Al un peligro. Representa e~ 

te libro el principio de la era humanitaria del Derecho Penal 

ya que asesto un rudo golpe al sistema imperante, que para 
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nada tomaba en cuenta al delincuente, al reclamar un respeto_ 

mayor para los valores humanos tan vejados hasta entonces, a! 

gunos monarcas de ese tiempo prestaron atenciOn a las ideas -

expuestas por Beccaria, haciendo reformas a las Leyes Penales 

de sus respectivos pa!ses sobre bases humanitarias. 

Montesquiu, otro gran pensador decta que toda pena que_ 

no se deriva de la absoluta necesidad es tir4nica, proposi- -

ciOn que puede hacerse m4s general de esta manera: Todo acto 

de autoridad de hombre a hombre que no se derive de la absolu 

ta necesidad es tir4nico. 

La multiplicaciOn del g~nero humano reuniO los primeros 

salvajes, estas primeras uniones formaron otras necesariamen

te para resistirlas, y as! el estado de guerra se transfiriO_ 

del individuo a las Naciones. Fu~ as! pues la necesidad obli 

gO a los hombres para ceder parte de su libertad propia, y es 

cierto que cada uno quiere poner en el depOsito pGblico sino_ 

la porciOn m4s pequeña que sea posible, aquella solo que bas

ta a mover a los hombres para que la defiendan, el agregado -

de todas estas pequeñas porciones de libertad posibles, fer-

man el derecho de castigar todo lo dem&s es abuso, no justi-

cia, es hecho no derecho. 
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II.3.- ITALIA, ESPA.qA. 

En Italia, en el siglo XVI, los jurisconsultos Marsilio 

y Julio Claro, establecieron las normas del procedimiento cri 

minal y la libertad, en la defensa del acusado, as1 como el -

derecho de defensores. En el derecho Germánico, el procedi--

miento se distingue por el formalismo del proceso, ya que el 

directamente ofendido por el delito, para darle impulso recl~ 

maba su derecho por medio de la venganza, pero si bien ya te

nían definidas- y reglamentadas las normas en el procedimiento 

del inculpado, los romanos también eran partidarios de la to_!: 

tura en sus máximas expresiones, y fue precisamente en ITALIA, 

en donde un notable jur~sta Cesare Beccaria escribió su Trat~ 

do del Delito y de las Penas" en el cua
0

l plasmó todo su repu

dio e inconformidad en contra de. la tortura. 

En España, el Antiguo Derecho Español, en cuestión del_ 

procedimiento en su aspecto penal, alcanzó un carácter propi~ 

mente institucional, sin embargo, en algunos ordenamientos j~ 

r!dicos como el fuero juzgo se dictaron, disposiciones muy 

importantes. 

Es notable el esfuerzo de estas leyes en otorgar garan

tias al individuo y entre otros aspectos se dispuso que las -

justicias no se hicieran ocultamente, sino paladinamente en-

tre todos, buscando acaso una garantía y de cierto ejemplo" -

asimismo otra de las disposiciones fue de "que nadie sea ech~ 
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do de lo suyo por fuerza y sin sentencia del juez". 

Sin embargo, tambidn en España tuvo auge la tortura co

mo medio de represiOn, sobre todo en la dpoca del reinado del 

rey Fernando vrr y su dinast~a. 

Torquemada, un miembro de la Congregación de frailes 

Daninicos, fud el confesor personal de la reina rsabel,de Es

paña y tuvo sobre ella una gran influencia. 

La historia de Fray Tomas de Torquemada, es la historia 

del establecimiento de la rnquisiciOn Moderna, es la historia 

de un hombre presidiendo una Maquina Gigantesca y cruel, que_ 

~l mismo perfecciono. 

Ahora despu6s de cuatro siglos España todav!a ostenta 

las huellas de su obra despiadada y nadie puede negar que, 

despu6s de Felipe II, Torquemada fu6 el hombre que mas daño 

hizo a la tierra donde naciO. 
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II.4.- ANTECEDENTES HISTORICOS EN MEXICO. 

El Derecho PrehispSnico no riqiO uniformemente para to

dos los diversos pobladores del ANAHUAC, puesto que consti- -

tuían agrupaciones de diversas, gobernadas por distintos sis

temas y aunque hab!a cierta semejanza, las normas jurídicas -

eran distintas. 

El derecho era de tipo consuetudinario y quienes tenían 

la misi6n de juzgar lo trasmitían de generaciOn en generaci6n. 

Para decretar los castigos y las penas no bastaba dnic~ 

mente la ejecuciOn del ilícito penal, sino que era menester -

un procedimiento que lo.justificara, siendo de observancia 

obligatoria, para los encargados de 1a funciOn jurisdiccionaL 

Sin embargo se permitía la aplicaciOn del tormento para 

obtener la confesiOn en casos como el adulterio. 

LA SANTA INQUISICION EN MEXICO. 

El 25 de enero de 1529 se funda el Tribunal del Santo 

Oficio de la InquisiciOn para las Indias Occidentales1 y el 

16 de agosto de 1570, el Virrey Don Marttn de Enrtquez, reci

be orden de establecerlo, en todo el territorio de la Nueva -

España. 
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Este tribunal fue utilizado cano gran instrumento poli 

ciaco, contra la herejía. El procedimiento se iniciaba con 

una denuncia, el acusado era aprehendido e incomunicado, se 

recib%an los testimonios, se secuestraban los bienes del acu

sado y cuando se consideraba terminada la investigaciOn, se 

nombraba un fiscal, un defensor, que poco o casi nada podía 

hacer, pues el Juez del Santo Oficio consideraba que los he-

chos en que se basaba la acusaciOn ya estaban probados, se 

dictaba la sentencia definitiva y en ocasiones el acusado era 

enviado a la hoguera y sus bienes eran confiscados y adjudic~ 

dos al f ísco. 
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II.5.- LA SANTA INOUISICION. 

La InquisiciOn, dirigida con celo sagrado por Torquema

da, fue.la precursora de practicas que todav1a están en uso 

en muchos paises. Con la aprobaciOn de la Iglesia CatOlica 

Romana, se llevaban a cabo los tormentos más incre1bles en 

busca de herejes, principalmente jud!os. Los m~todos que us~ 

ban los inquisidores para "hacer sus preguntas", aun la creen 

cia del sacerdote en la rectitud de sus actos encuentra un 

eco en el grito del inquisidor moderno de justificar sus ac-

tos, en tdrminos del "bien mayor", de "el fin justifica los -

medios", y otros clichds empleados por aquellos quienes tie-

nen que engañarse antes.de poder engañar a otros. 

Por ejemplo, el proceso de la ley fue corrompido para -

legalizar todo el procedimiento del interrogatorio. Se esta

blecieron reglas espec!ficas detallando cuando deber!a empezar 

la tortura, en qu~ estado ten!a que suspenderse y exigiendo -

ademas la presencia de notarios para que dieran fe de los di

versos incidentes en la camara de tortura. 

El arte de los inquisidores de entonces, como ahora, 

fue una mezcla de sutileza y brutalidad. Em6rico, el Gran rn 

quisidor de AragOn, es probablemente el padre del arte del in 

terrogatorio; su "DIRECTORIUM" formuló una gu!a para sus sa-

cerdotes hermanos para el proceso de aquellos reos de deprav!!. 

ciOn herdtica. De este trabajo Torquemada extrajo los art!cu 
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los de la InquisiciOn, que sirvirtan para regir, durante los_ 

trescientos aíios siguientes, la persecuciOn de aquellos que -

iban contra la Iglesia CatOlica. 

La InquisiciOn no fue abolida sino hasta 1809. Las - -

crueldades concebidas por sus servidores a nombre de la reli

giOn, adn viven. No solamente eran las atrocidades. A los -

inquisidores se les instruta para que "el interrogatorio" fue 

ra empleado dnicamente cuando todos los otros medios para ob

tener la verdad hubieran fallado. 

Torquemada no sOlo fue un torturador. Entendta demasi~ 

do bien la efectividad del acercamiento suave. "Si el acusa-

do de herejta est4 resuelto a no confesar sus faltas, el in-

quisidor debta acercarse a ~l con la mayor dulzura, d4ndole a 

entender todo lo que ya sabia; el inquisidor deberta tener 

cuidado de no entrar en detalles que pudieran traicionar su 

ignorancia ante el acusado ••• ; si el acusado persistta en ne

gar, entonces dejarta que los inquisidores multipliquen su in 

terrogatorio ••• ; no debe ser empleado el interrogatorio fre-

cuente, salvo con un obstinado en extremo porque los interro

gatorios frecuentes sobre el mismo tema con facilidad condu-

cen a obtener respuestas variables. Diftcilmente puede enco~ 

trarse alguien que no sea sorprendido en contradicci6n". 

Cuando un sospechoso era sentenciado "al interrogatorio" 

se decta a sus inquisidores que continuaran sus esfuerzos pa

ra hacerlo confesar sin violencia. Actualmente vemos tambi~n 
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todos los subterfugios, las adulaciones, las sfiplicas que el_ 

interrogador moderno ucilizara antes de cambiar el proceso -

mental al f1sico. Nicolas Em~rico lleg6 al grado de precisar 

cinco pasos, siendo cada uno en st, un intento para obtener -

de la vtctima una confesiOn. Hay una amenaza de tortura; se 

lleva a la v!ctima a la camara de tortura, mostrandole los 

instrumentos (los españoles les llamaban nmaquinas") y expli

candole en detalle c6mo operan; se desviste y prepara a la 

vtctima; se le coloca sobre la maquina y se le ata a ella, fi 

nalmente se le somete a la tortura misma. En cada etapa el -

inquisidor hara hincapié en lo disparatado que es guardar si

lencio, y uno puede imaginarse las agon1as mentales de la v!c 

tima mientras fue sometida al proceso p~so a paso. 

Em~rico sugerta que los torturadores deber1an desvestir 

a la vtctima lenta y tristemente para ayudar a fomentar en su 

mente el miedo. Si esto fallaba y el sospechoso era empalad~ 

do en una de las maquinas de tormento, el inquisidor debta em 

pezar su interrogatorio acerca de cuestiones de poca importa~ 

cia. (En esto es vista otra vez mas la sutileza del interro

gador moderno: cuando un hombre empieza a admitir aun los pu~ 

tos mas insignificantes, se mete una cuña dentro del mecanis

mo de defensa). 

Uno de los propOsitos de desvestir a la vtctima era pa

ra asegurarse de que no tenta stmbolos magicos que lo prote--

gieran contra el dolor. Emérico dijo a sus inquisidores que 



40 

algunas personas, mediante el recurso de la hechicer1a, perm~ 

necian casi insensibles al dolor y morian antes de hablar. 

Con frecuencia utilizaban citas del Antiguo Testamento escri

tas sobre pergamino virgen, nombres de angeles, dibujos de 

signos magicos que conservaban adheridos a la piel. Por esta 

raz6n, decia Emérico, era aconsejable desnudar y revisar al -

sospechoso antes de interrogarlo. 

unos abogados deb1an permanecer junto a la victima cuan 

do era torturada para anotar cada palabra que dijera, cuanto_ 

tiempo duraba la tortura y qué métodos eran utilizados. En -

una tortura, como veremos mas tarde, se hacia uso de pesas y_ 

era obligaciOn del abogado -todo preparado por los r,epz:esen-

tantes de la Iglesia- el registrar la cantidad de pesas que -

colgaban del cuerpo del atormentado. 

Los Tribunales de la InquisiciOn habian establecido que 

el tormento podia ser continuado en una victima pero no podia 

ser repetido. Si la ambiguedad era o no deliberada, su efec-

to era proporcionar a los verdugos carte blanche para que lle 

varan al cabo su obra como desearan. 

La ley establecia claramente que un individuo no pod1a_ 

ser torturado mas de una vez, a menos que saliera a la luz 

una nueva prueba: igualmente precisaba que no era errOneo pr~ 

seguir con una tortura. Inevitablemente los inquisidores ale 

garian que en el terce~ dia, sOlo continuaban un tormento em

pezado en el primero. 
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Un verdugo podía usar cualquier m~todo que pensara ade

cuado para el casoi hay informes que muestran el uso de no me 

nos de quince sistemas, algunos de ellos tales como la priva-

ciOn del sueño se dirigía mas a la mente que al cuerpo. Si -

hab!a limitaciones se deb!a mas a la incapacidad de la mente 

para imaginar mayores crueldades que por el dictado del Santo 

Oficio. Un caso registrado, particularmente horrorizante, 

fue el de impregnar de grasa los pies de la victima y en se-

guida aplicarles fuego. 

Los tres m~todos principales -todos ellos usados toda-

v!a en nuestros tiempos- eran el "potro", "el levantamiento -

(llamada en España garrucha y en Italia tratta di corda) y el 

suplicio del "agua". 

Probablemente el mas conocido en J.a literatura es el p~ 

tro, sobre el cual era atada la v!ctima por los tobillos y 

piernas, y lentamente, con el uso de unas ruedas acopladas en 

cualquier extremo del instrumento, ir estirando el cuerpo del 

acusado. 

La garrucha, de la cual todav!a existen sus detalles, -

era un m6todo mucho mas en6rgico. Consist!a en una soga co12 

cada sobre una polea sujeta del techo. Las muñecas de la víc 

tima eran atadas por arriba de su cabeza y un extremo de la 

cuerpo era entonces fijada a sus ataduras. En seguida el -

otro extremo era tirado hasta que la v1ctima era izada para 

quedar en el aire, colgando todo su peso de los brazos tiran-
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tes. Para acentuar el dolor, la v!ctima era elevada casi has 

ta el techo y de pronto la dejaban caer, deteniéndola a unos 

cuantos cent!metros del piso, de tal modo que sus brazos po-

d!an ser arrancados de sus articulaciones. 

Si después del primer intento aan no confesaba, se agr~ 

gaban pesos a sus pies -cada uno cuidadosamente anotado por 

los abogados asistentes- para añadir fuerza a la siguiente 

ca1da. Con el aumento de las pesas y la prolongaciOn de las_ 

ca1das, los torturadores pod1an continuar indefinidamente; 

era cosa comG.n la duraciOn de tres horas en ese tormento. 

El proceso de la tortura era conocido como la audiencia 

del tormento : . De todos los métodos de tortura, el m4s 

popular era el del agua. La victima era sujetada con .ligadu-

ras a una plancha, con la cabeza colgando a un nivel m4s bajo 

de los pies. La propia cabeza era asegurada con un collar me 

talico o con una correa de cuero, y alrededor de brazos y - -

piernas se colocaban .ligaduras separadas. Para provocar do12 

res adicionales momentlhleos o para recuperar al acusado de 

una semiconsciencia, se insertaban estacas entre las ligadu~

ras. Estas pod1an entonces retorcerse, una y otra vez, hasta 

que penetraban profundamenta en la pieL 

Pero ésta era anicamente una tortura secundaria. El 

agua, corriente y abundante, era la verdadera agon1a. Se far 

zaba a la victima a abr~r la boca y una pequeña pieza de hie-

rro .llamada bostezo se usaba de cuña para mantener .la -
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boca abierta. Se le taponaban las fosas nasales y entonces -

se le introduc1a en ~a boca un trozo de lienzo, la toca (sic). 

En seguida se vaciaba una jarra de agua y la fuerza de la co

rriente ininterrumpida impulsaba la tela hacia la garganta. -

Siendo su principal preocupaciOn el miedo de sofocarse debido 

al lienzo, la victima solamente pod1a conservar la vida tra-

gando el agua para permitir que una cantidad m1nima de aire -

llegara a sus pulmones. Pero tan pronto como dejaba de tra-

gar, la tela tomaba su posiciOn obstruyendo la garganta, ya -

que la fuerza del agua la impulsaba hacia adentro. 

PeriOdicamente removtan los inquisidores la tela para dar 

a la victima una oportunidad para confesar. El abogado no 

abandonaba su sitio junto al atormentado, informando si se 

dispon1a a hablar o permanecer en silencio~ hasta llegaba el_ 

grado de anotar cu~ntas j·arras de agua eran vaciadas en la bo 

ca de la victima. En nombre de la legalidad era posible lle

var a cabo las m~s pavorosas pr~cticas. 
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II.6.- LA CONSTITUCION ESPAAOLA DE 1812. 

Al fin de la vida Colonial Española, sufre una transfor 

maci6n política que abarca a la figura de su soberano, y se -

intenta imitar segtin muchos autores al menos en su normativi

dad jurídica al r~gimen Constitucional Francés derivado de su 

movimiento revolucionario. As1 surge la llamada CONSTITUCION 

DE CADIZ de 1812, ya que en este docur.ento español, que muy -

relativamente rigi6 en México ya que estaba en esta época en 

pleno movimiento insurgente que lo llevaría a su independen-

cia total, aparecen disposiciones fundatorias de garantías de 

car~cter Constitucional y la mayor trascendencia de este doc~ 

mento fundamental en lo que toca a nuestro régimen jurídico -

es el de ser fuente de algunas de las disposiciones Constitu

cionales que ha llegado hasta nuestros días, ya que en ella -

se establece que queda abolida toda clase de tortura como me

dio de castigo. 

Es necesario aludir a esta carta, tanto porque estuvo -

vigente en dos ocasiones, en 1813 y en 1820, como por la in-

fluencia que tuvo en el constitucionaLismo mexicano. Es conv~ 

niente recordar que de acuerdo con las Cortes reunidas en 

aquella ciudad, diputados mexicanos c~;currieron a la expre-

sada asamblea, y que buena parte de las discusiones y de los_ 

decretos de la misma, fueron conocidos en México, con la na-

tural influencia entre nosotros. 

Don Lucas Alam4n ha sido excesivo al señalar la ínflue~ 

cia sobre Morelos y la carta de Apatzingan: "Comparando las -

ideas contenidas en este documento (Los sentimientos a la na-
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por Ray6n, se echa desde luego de ver el influjo que sobre 

los esptritus hab1an ejercido las deliberaciones de las cor-

tes de c&diz y la constituci6n hecha por ~atas, cuya lectura_ 

se hab!a generalizado, en el intervalo de tiempo corrido en-

tre las fechas de uno y otro escrito ••. "(1) 

El propio historiador opina: "Esta constituci6n, que v~ 

n1a a ser la española acomodada a una forma republicana, est~ 

ba dividida en dos partes ••• " Pero m&s adelante precisa: "Por 

el breve an~lisis que se acaba de hacer de esta Constituci6n_ 

se echa de ver que los principios y definiciones generales 

con que canienza, son tomados de lqs escritos franceses del 

tiempo de la revoluciOn, la divisi6n de poderes, sus faculta

des, y el sistema de elecciones en tres grados de sufragios,

es una imitaciOn o copia de la bonstituci6n de las cortes de_ 

C&diz; la administraci6n de hacienda y juicio de residencia -

de los funcionarios de la más alta jerarquía, un recuerdo de 

las leyes de Indias, viniendo a corresponder la intendencia -

general a la junta superior de real hacienda. 

La Constituc16n de C&diz y las cortes que la expidieron. 

fueron el enfrentamiento de los liberales españoles, ante el_ 

antiguo r~gimen. Por ello uno de sus cronistas, el conde de 

Toreno, al recordar· la 1nstalaci6n de las Cortes, escrib1a: 

(1) Alam!n Lucas, Historia de México, Tomo III, 1942. 
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¡Estrella singular la de esta tierra de España! Arrinc~ 

nades, en el siglo VII, algunos de sus hijos en las asperezas_ 

del Pirineo y en las montañas de Asturias, no s6lo adquirie--

ron br!os para imponerse a la invasi6n agarena, sino que tam-

bi6n trataron de dar reglas y señalar l1rnites a la potestad -

suprema de sus caudillos, pues al paso que alzaban a éstos en 

el pavés para entregarles las riendas del Estado, les impon!an 

justas obligaciones, y les recordaban aquella célebre y cono-

cida mfucima de los godos: Rex eris si recte f acias, si no fa-

cias, non eris; echando así los cimientos de nuestras prime--

ras franquezas y libertades."(2) 

El recuerdo de la mlixima de los godos es oportuna por--

que sabemos que en aquellas cortes chocaron dos corrientes: -

la renovadora, que afirmaba sus ideas o trataba de combinar--

las al propio tiempo con la m!s pura tradici6n española de 

las libertades, si bien con lenguaje e influencia de los enci 

clopedistas franceses; y la de los tradicionalistas, que al -

atacar a sus adversarios sosten1a que dnicamente se hab1an d~ 

dicado a copiar -los constituyentes de C!diz- la Constituci6n 

francesa de 1791. 

Las cortes gaditanas se enlazan tambi6n con la historia 

pol1tica de M6xico y, en general de sus dominios en Am6rica,-

porque todos sus actos repercut1an entre nosotros, ya que oc~ 

(2) Historia del ·Levantamiento, Guerra y RevoluciOn en España 
por el Conde de Toreno, Biblioteca de Autores Españoles,
Madrid, 1953 Reimpresi6n. 
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rr1a todo durante la invasi6n napole6nica. Ants, la Junta Ce_!! 

tral hab1a resuelto que el sitio donde debertan celebrarse 

las Cortes fuese la isla de LeOn, frente a C4diz. La regencia, 

que se opuso tenazmente en ausencia del monarca para la con

vocatoria, no tuvo m~s remedio que dar su conformidad, por lo 

que march6 a la isla en septiembre de 1810, mientras en M~xi-

co ocurrían los sucesos iniciales de la independencia, prece-

didos de la polémica que hemos relatado de Ayuntamiento y la_ 

Audiencia y el Santo Oficio. El d1a 24 de ese mes se reuni6 -

en las casas consistoriales a los diputados ya presentes. De~ 

pu~s se otorgo el juramento religioso, que provoc6 algunos 

disentimientos, pero los diputados finalmente accedieron, al_ 

advertírseles que se dejaba cam90 abierto para las innovacio-

nes. (3) 

Bien ha dicho un constitucionalista de nuestro tiempo: 

"Pocas fechas hay tan trascendentes en la historia polttica -

española como esos dieciocho meses, entre el 24 de septiembre 

de 1810 y el 19 de marzo de 1°812, en el que se fragu6 la Con~ 

tituci6n de C6diz. En pocas ocasiones se ha precipitado la 

historia española en un movimiento tan vertiginoso; pocas p!

ginas han de ser revisadas con mas cuidado si se quiere can-

prender adecuadamente la historia contemporanea de España. 

Los aspectos fundamentales de esa transformaci6n, que 

(3) Daniel Moreno Dtaz, Las Cortes de C4diz y la Constituci6n 
de 1812, en estudio sobre el decreto y ConstituciOn de 
Apatzingan, UNAM. 1964. 
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tuvo inmediatas repercusiones en los virreinatos de ultramar, 

son precisados correctamente; "Dos hechos subrayan la trasce!!. 

dencia pol1tica de esa hora: la monarqu1a absoluta, que ha al 

canzado su cenit a fines del siglo XVIII, sufre una violenta 

transformaci6n, dando paso a la monarqu1a constitucional de -

tendencia liberal y democrática: la revoluci6n social y econ~ 

mica, iniciada en el siglo XVIII, se precipita y consolida me 

diante la revoluci6n pol1tica. Como consecuencia de estos dos 

hechos es válida también para España la distinción entre un -

antiguo y nuevo régimen, que quiebra en esas fechas la conti-

nuidad de la historia pol1tica europea". (4) 

En un sentido más se parecen los innovadores mexicanos 

con los de España. Cuando éstos, en los primeros años de la -

vida p6blica hispana, y en particular en la asamblea de Cádiz 

quisieron fundamentar su postura en las doctrinas tradiciona

les españolas, no les fue dificil hacerlo, ya que se contaba, 

entre otros, con la figura ilustre del padre Mariana y, en 

cierta forma, con Vitoria. Nada menos que de Jovellanos, que_ 

tanta influencia tuvo en M~xico, se ha dicho que "no hay dis

conformidad entre el pensamiento pol1tico del más representa

tivo de los ilustrados españoles y la tradicional doctrina 

pol1tica española, la doctrina del contrato, que tuvo en nue~ 

tra naci6n más importancia que la atribuida gratuitamente a 

la influencia de Rousseau"(5). Todo ello a pesar de que el 

(4) Estudio sobre el ~onstitucionalismo Español, Instituto de 
Estudiso Pol1ticos, Madrid, 1955. 

(5) Corona Carlos, .Revolución y Reacciones en el Reinado de -
Carlos IV, Ediciones Rial, Madrid, 1957. 
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propio Jovellanos, para compaginar su respeto a la autoridad_ 

real, al propio tiemp<-- que acudta a la tradici6n antigua li-

bertaria, estableci6 la distinci6n entre lo que llam6 "supre

mac!a", o soberan!a de la naci6n, y la soberan1a propiamente_ 

dicha, que corresponde al monarca. 

Por supuesto que en los comienzos del siglo XIX los 

tdempos son muy distintos a los del siglo XVI y principios 

del XVII, cuando los m&s destacados te6logos españoles hablan 

de la justificaci6n y legitimaci6n de la monarquía, sin fun-

darla en el Derecho divino. El adven:lmiento de Carlos IV al -

poder en España casi coincidi6 con los sucesos desquiciantes_ 

de la Revoluci6n francesa. Dos dEcadas despu~s, al producirse 

el mot!n de Aranjuez -Preludio de las Cortes de Cádiz-, en 

los que un estallido popular, independientemente de sus inst~ 

gadores, provoc6 la ca!da de Carlos IV y su ministro Godoy, -

hicieron pensar en que se deb!a fundar no solamente en el ori 

gen divino de los reyes, como se hab!a venido sosteniendo, 

sino en una nueva fuerza que surg!a y era indispensable tomar 

la en consideración. Era la burgues!a y una nobleza que ten!a 

nuevas formas de discurrir. 

Al mot!n expresado se le ha llamado "la revuelta de los 

privilegiados", y no es del todo infundada la f6rmula: "Don 

Fernando -dice un alltor- apoyado por los grandes y deseado 

por el pueblo, podr!a dar tambíEn satisfacci6n a las aspira-

cienes de aquEllos, c6mplices suyos en las maniobras más ba--
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jas de la propaganda contra Godoy y la reina. Sin embargo, 

aunque fueron los grandes los m~s destacados del part~do fer

nandino, por ser el prtncipe Fernando la cabeza visible de la 

oposiciOn a don Manuel Godoy, en ~l vieron cifradas sus espe

ranzas otros grupos de personas, sOlo coincidentes en el obj~ 

tivo de derribar al favorito y modificar el sistema de gobieE 

no personal o desp6tico. Los gritos de "¡Viva el rey!" "!Mue-

ra Godoy! ", "¡Muera el traidor! ", "¡Muera el choricero! ", vo-

ciferados por la plebe, eran comunes a todos; para quienes 

atizaron los gritos, las consecuencias que de ellos deb1an es 

perarse discurrían por pendientes distintas". 

Por supuesto que estos graves sucesos tentan como esti-

mulantes la intromisiOn de las tropas de Bonaparte en España. 

La marcha sobre Portugal, pretexto para la ocupaci6n de Espa

ña, era bien vista por muchos, sobre todo en las ciudades do~ 

de eran recibidas con entusiasmo como aliadas del prtncipe de 

Asturias en la pugna por la catda de Godoy. La culminaci6n 

del mottn, ocurrida el 19 de marzo de 1808, en cuya tarde el 

rey Carlos rv, ante los gritos multitudinarios que pedtan su 

abdicaci6n, cedi6, indica claramente que la rebeldía tenia co 

mo jefe al propio Fernando vrr, contra su padre. Este resol-

viO, "despu~s de la m:!s seria deliberaciOn, abdicar la corona 

en su heredero y su muy caro hijo, el prtncipe de Asturiad'(~ 

(6) Garcta Venero, Ma]f:imiano. Historia del Parlamentarismo Es 
pañol (1810-1838) Instituto de Estudios Pol1ticos, Madrid 
1946. 
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Las repercusiones de estos aconteci.mientos no se hicie

ron esperar en la propia Madrid. Respecto a la Am@rica y en 

particular M~xico, ya los hemos señalado. Fue necesario un 

bando de Fernando VII para restablecer la calma. Algdn escri

tor ha puntualizado que en la RevoluciOn española, siguiendo_ 

las etapas de la francesa, como el mirabo1smo en este per1o

do, aludiendo a la participaciOn de algunos miembros de la n~ 

bleza, entre ellos Mirabeau, en la direcciOn de la lucha bur

guesa y populista. Sabemos que quienes intervienen en las - -

grandes transformaciones sociales, pueden iniciarlas o contri 

buir en sus inic~os, mas pronto se ven desbordados y son inca 

paces para dirigirlas. El fen6meno español no difiere, en. 

este sentido, del ejemplo de su vecino, allende los Pirineos. 

El historiador Corona ha recogido testimonios en torno_ 

de la intervenci6n de miembros de la nobleza y, sobre todo, -

del propio Fernando VII y sus progenitores. As1 conocemos la 

declaraciOn de la reina: "Mi hijo Fernando era el jefe de la 

conjuraciOn. Las tropas estaban ganadas por 61, 61 hizo poner 

una de las luces de su cuarto en una ventana para señal de 

que comenzara la explosiOn•. 

Ha sido pertinente recordar estos sucesos, para señalar 

que lo que despu~s ocurre en las Cortes de C4diz, tiene su 

apoyo en diversas corrientes e intereses. En los comienzos de 

la renovaciOn pol~tica hispana, que era la metrOpoli para los 

dominios en Am~rica, se advirtiO el propOsito de modificar 
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las condiciones sociales del pueblo, y de dar nuevas modalid~ 

des a los estamentos, cuya estratificaci6n resultaba caduca. 

En mayo se producen los Tratados de Bayona, oor medio 

de los cuales abdican Carlos rv y Fernando VII en favor de 

Napole6n. Ya nos hemos referido a las consecuencias en M~xico. 

Apoy4ndose en las viejas doctrinas españolas, de orden demo-

cr&tico, y en las m&s antiguas leyes, por una parte; y por 

la otra en los doctrinarios franceses del siglo XVII, como 

Voltaire, Montesquieu, Rouseau, aunque no se les mencionase 

expresamente, varios cabildos de Am~rica, coincidiendo con 

algunas Juntas españolas, se negaron a acatar la abdicaci6n 

de los monarcas españoles. T1pico era el razonamiento esgri

mido por el cabildo de M~xico, expuesto en su Representaci6n, 

y en la que se discut1a aquel acto regio: 

"Esta funesta abdicaci6n es involuntaria, forzada, y C,2 

mo hecha en el momento del conflicto es de ning6n efecto con

tra los respetabil1simos derechos de la naci6n ••• " segdn he-

mos apuntado. Entre tanto el pueblo español se levantaba en -

contra de las tropas francesas y se va a lanzar la convocato

ria a cortes, que habr! de producir la Constituci6n española_ 

de 1812 en el puerto de c&diz. Uno de los diputados m!s dis-

tinguidos en esa asamblea, Diego Muñoz Torrero, representan

te de Extremadura, va a justificar la reuni6n extraordinaria_ 

de las Cortes. SegQn el cronista Conde de Toreno, Muñoz Torr~ 

ro se apoy6 "en luminosas razones", fortalecidas con diversos 
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autores y con la cita de las leyes antiguas, hablando de la -

situaci6n imperiosa en que se encontraba el Rey. Expres6 que_ 

tra1a una minuta extendida en forma de decreto. Dicha minuta 

tuvo singular repercusiOn en aquel proceso legislativo y, ad~ 

m!s, en las actitudes asumidas por diversos cabildos de los -

dominios en América. Por su importancia la reproducimos: 

lo.- Que los diputados que compon1an el Congreso y re-

presentaban la naciOn española se declaraban leg1timamente 

constituidos en Cortes generales y extraordinarias, en las 

que resid!a la soberan!a nacional. 2o. Que conforme en todo_ 

con la voluntad general, pronunciada del modo m~s enérgico y 

patente, reconoc1an, proclamaban y -juraban de nuevo por su 

anico y legitimo rey ai señor don Fernando de Borb6n, y decla 

raban nula, de ningan valor ni efecto la cesiOn de la corona 

que se dec1a hecha en favor de NapoleOn, no sólo por la vio-

lencia que hab1a intervenido en aquellos actos injustos e ile 

gales, sino principalmente por haberle faltado el consenti- -

miento de la nación. 3o. Que 'no conviniendo quedasen reunidas 

las tres potestades, legislativa, ejecutivo y judicial, las -

cortes se reservaban sOlo el ejercicio de la ~rimera en toda 

su extensiOn. 

Estos tres ~rimeros art!culos tienen profunda semejanza 

con las ,expresiones del Ayuntamiento en México, producidas 

en 1808, o sea dos años antes. La similitud viene de haber 

abreviado en las mismas fuentes doctrinarias del oensamiento_ 
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franc~s, adem4s de que la cultura tradicional era análoga, al 

igual que su formaci6n jur!dica. Los siguientes preceptos de 

la minuta, señalaban: 

"4o. Que las personas en quienes delegase la potestad -

ejecutiva, en ausencia del señor don Fernando vrr, ser1an res 

pensables por los actos de su administraciOn, con arreglo a -

las leyes; habilitando al ~e era entonces Consejo de la Re--

gencia para quien interinaina:ite continuase desempeñando aquel 

cargo, bajo la expresa condiciOn de que inmediatamente y en -

la misma sesiOn prestase el juramento oiguiente: 

"¿Reconoc~is la sobera:i1a de la naciOn, representada 

por los diputados de estas Cortes generales y extraordinariaftl 

¿Jur4is obedecer sus decretos, leyes y Constituci6n que se e~ 

tablezca, segdn los santos fines para que se han reunido, y -

mandar observarlos y hacerlos ejecutar? ¿Conservar la indepen_ 

dencia, libertad, e integridad de la naci6n? -¿La religi6n 

catOlica, apostólica y romana? ¿El gobierno monárquico del 

reino? -¿Restablecer en el t=ono a nuestro amado rey don Fer

nando vrr de BorbOn? ¿Y mirar en todo por el bien del Estado? 

-Si as! lo hicieres, Dios os ayude, y si no, ser~is responsa

bles a la naciOn, con arreglo a las leyes". (7) 

Los art1culos .. So. y 60. establec1an la confirmaci6n de_ 

todo tipo de autoridades y declaraban la inviolabilidad de 

los diputados. 

(7) Garc1a Venero. Historia del Parlamentarismo Español. Ins
tituto de Estudios Pol1ticos, Madrid, 1946. 
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La lectura de esta minuta provocó graves discusiones y_ 

la sesiOn concluyó a las doce de la noche. Entre los que in-

tervinieron figuró D. Jos~ Mej~a, diputado por Ecuador. Si se 

advierte que todos los art!culos de la minuta fueron aproba-

dos, se obtiene una pauta para conocer la mentalidad de los -

integrantes de las Cortes, es decir, de la mayor1a. 

El claroscuro de la ~poca quedar!a incompleto si no se

ñalamos la influencia del gobierno napole6nico en España y, -

por reflejo, en las colonirs, ya en el trono Jos~ Bonaparte,

por haber dejado el poder Murat. Un historiador conservador,

don Marcelino Men~ndez y Pelayo, habla de las semillas de im

piedad esparcidas por los soldados franceses: 

"Entre tanto el gobierno de Jos~ prosegu!a incansable 

su obra de desamortización y de guerra a la Iglesia¡ y tras 

de los conventos, suprimiO las Ordenes militares, incaut!ndo

se de sus bienes, y se apoderó de la plata labrada de. las 

iglesias, comenzando por las de Madrid y El Escorial. Los 

atropellos ejercidos en cosas y personas eclesi!sticas por c~ 

da mariscal del imperio en el territorio que mandaban, no tie 

nen n1lmero ni f!cil narración. Pero no he de omitir que en 

1809 fue b!rbaramente fusilado, por Ordenes del mariscal -

Soult, el obispo de Coria, D. Juan Alvarez de Castro, anciano 

de ochenta y cinco años. El incendio de la catedral de Solso

na, en 1810, la monstruosa violación de monjas de Ucl~s en 

1809, que hizo el mariscal Suchet en Murviedro, en Castill6n_ 
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y en Valencia .•• son leve muestra de las hazañas de los fran

ceses de aquel per1odo ••• "(8) 

Quizas Menéndez y Pelayo exagera los hechos y recoge a~ 

pectes circunstanciales sin explicar con claridad. Por lo me-

nos esto se deduce, con cierta contradicciOn, en las lineas -

que a seguida señala el propio historiador: 

"¡con cufm amargo e dolor hay que decir que no faltaron 

en el Episcopado español algunos, muy pocos, que se prestasen 

a bendecir aquella sangrienta usurpación: Prelados casi todos 

de los llamados jansenistas en el anterior reinado. As1 Tavi-

ra, el de Salamanca, as1 el antiguo inquisidor (nada menos, -

se puede agregar) don RamOn de Arce, y as1 también (pesa de-

cirlo, aunque la verdad obliga) el elocuente misionero capu-

chino fray Miguel de Santander, Obispo auxiliar de Zaragoza,

que anticanOnicamente se apoder6 del obispado de Huesca, con_ 

ayuda de las tropas del general Lanes". (9) 

Y estos datos, que son de absol.uta veracidad; "La larga 

ocupaciOn del territorio por l.os ejércitos franceses, a desp~ 

cho del odio universal que se l.es profesaba, contribuyo a ex-

tender y difundir en campos y ciudades, mucho mas que ya lo -

estaban, las ideas de la Encicl.opedia y la planta venenosa de 

las sociedades secretas". 

Me parece innecesario cualquier comentario. Nada mas s~ 

(8) Menéndez Pelayo M. Historia de los Ortodoxos Españoles, -
Tomo VII. 

(9) Menéndez Pelayo M., Opus Cit. 
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ñalar que antes y después de la invasi6n francesa, las ideas_ 

revolucionarias de esa naci6n, se extendtan por todas partes. 

As~ van penetrando y aflorando en las Cortes. Ast surge la 

necesidad de redactarse una nueva constituci6n, segOn ha apu~ 

tado uno de aquellos diputados, quien dej6 un certero testimo 

nio: 

"Se discuti6 la proposici6n del señor Torrero para que_ 

se nombre una comisiOn que dentro de ocho días presente un 

proyecto de decreto convidando a los sabios para que trabajen 

una memoria sobre ConstituciOn y comunican sus luces al Con--

greso para esta obra, sin perjuicio de lo que adelanten en 

ella desde luego los señores diputados a quienes se encargue. 

Algunos han opinado que no debta pensarse ahora en Constitu-

ciOn, sino en poner la Península en libertad. El señor Villa

gOmez dijo que no éramos llamados a dar Constituci6n al reino, 

que ya la tiene; y que no deb~amos pedir luces de los sabios, 

pues se sabe que algunos sabios han perjudicado a la causa 

nacional, citando por ejemplo a Mazarredo, Urquijo y O'Farril, 

sabios eruditos que han abrazado el partido de los franceses. 

Se extendiO altamente sobre estos dos puntos con desagrado 

del Congreso". (10) 

El propio presidente del Congreso replic6 a VillagOmez, 

señalandole los errores que había cometido. 

(10) Villanueva Joaqutn Lorenzo, "Mi Viaje a Cortes".p.p. 96 
de Memorias de Tiempo de Fernando VII. Vol. II. Reimpre
si6n, 1957. 
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Despu6s se fueron discutiendo los diversos art1culos. -

Por su inter6s recojo la redacci6n del articulo Jo., que com

pleta la similitud con otros de diversos documentos de textos 

de Am~rica y, por supuesto, mexicanos: "La soberan1a reside 

esencialmente en la naciOn, y por lo mismo pertenece a 6sta 

exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamenta-

les". Con ello se definitS "uno de los ejes de la revoluciOn -

pol!tica que iba a desenvolverse a lo largo del siglo XIX. La 

comisiOn ·hab1a añadido algo al Decreto de 24 de septiembre, -

que proclamaba la soberanía nacional. Y ese 'algo' que era la 

expresiOn esencialmente, tomada de la ConstituciOn francesa -

de 1791, extend1a más que subrayaba el alcance po11tico de la 

afirmacit5n". (11) 

Por su parte, el tratadista S~nchez Agesta ha expresado 

que la anterior afirmaciOn de las cortes contiene el principio 

revolucionario cuya trascendencia no se necesita ponderar. En 

trañaban un viraje casi inexplicable en la historia constitu-

cional hispana¡ más todav1a si recordamos hasta qu~ punto se_ 

admit1a el despotismo en el monarca, como ocurr1a dos años 

despu~s, al derogarse esta carta. De cl5mo durante d6cadas la 

tesis del origen divino de los reyes y de su absoluto dominio 

y derecho unilateral, servirá como bandera a los grupos con-

servadores. Uno de los diputados principales, Argftelles, a 

quien le toco "representar uno de los principales, y aun pu--

(11) Arg6elles, Examen HistOrico de la Reforma Constitucio- -
nal¡ Cit. por.Sánchez Agesta, Ibid. 
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diera decirse el primero", seg6n el tratadista Alcal4 Galindo, 

expresarta tiempo despu~s: "Las Cortes legitimaron su autori

dad deriv!ndola del mismo origen y del mismo principio que la 

noble resoluciOn al usurpador de su independencia". (12) Es de 

cir, una gran renovaci6n. 

En parecidos t~rminos se expreso el conde Toreno, quien 

vincul6 la definiciOn de la soberan1a nacional con la justif ! 

caci6n de la guerra de independencia española. Y el argumento, 

an!logo al qu~ desde 1813 utiliz6 nuestro fray Servando, re-

calcaba que de no contar el pueblo y las Cortes con la sober~ 

nta, deber1an someterse a los Decretos de Bayona, donde se m~ 

nifest6, as! fuere coaccionada, la voluntad de los reyes esp~ 

ñoles. El levantamiento popular, desobedeciendo la abdicaci6n, 

vino a trasladar, automSticamente, la soberan1a, convirtiendo 

en titular al pueblo y desplazando al monarca. Por ello afir-

m6 Toreno que las resoluciones de Bayona fueron heroicamente 

rechazadas por la naci6n, y no tanto por la opresi6n que su-

frian las autoridades, ya que las que mandaban ejecutarlas se 

encontnaban en plena libertad, sino que se valta ~l pueblo

del derecho de soberanía. Fen6meno en todo semejante al pla~

teado por los criollos mexicanos en 1808. La desobediencia 

era no s6lo para el monarca, sino para todas las autoridades_ 

provincianas que trataban de llevar a su ejecuci6n los decre

tos de Bayona. 

(12) Obras Escogidas de Don Antonio Alcal! Galiana, Pr6logo -
de Jorge Campos. Tomo II. p. 358. Biblioteca de Autores 
Españoles, Madrid, 1955. 
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La argumentaci6n del diputado Gallegos era todav1a m!s 

tajante: "Perm1taseme suponer por un momento, que el rey Fer-

nando en un pa1s libre de la influencia de1 opresor, por eje~ 

plo, en Inglaterra, hiciese de nuevo la renuncia de sus dere-

chos en el emperador de los franceses. ¿Creen las Cortes que_ 

por esta cesiOn se entregar1an los españoles al yugo del hom-

breque detestan?"(l3) Bien advierte S!nchez Agesta que nos 

encontramos ante el punto m&s vidrioso, porque se enfrentan,-

por una parte, la soberan1a del monarca, ordenando la sumi- -

siOn a Bonaparte, mientras por la otra se encuentra el alza-

miento de la naciOn, en uso de su ejercicio soberano, segdn -

advert1a Toreno. 

Como proceso dial~ctico an&logo se produce en M~xico, -

seguir~ analizando las tesis de otros diputados en C&diz. Con 

Muñoz Torrero se presenta situaciOn similar, porque su dial~c 

tica acoge el principio de la soberan1a nacional, como s.ur-

giendo de la guerra de independencia. En tanto que NapoleOn 

contaba como sillar de su dominio el principio de la sobera--

n1a mon!rquica, a trav~s de la cual la fami1ia real le trans

mit!a sus derechos, el surgimiento de la soberan1a popular, -

inherente al pueblo, destruye la base de la soberan1a del rey, 

privando de su legitimidad al gobierno de Jo~ Bonaparte, al 

mismo tiempo que al Tratado de Bayona. Unicamente la naci6n -

española -se expres6- tiene el derecho de estab1ecer sus le--

(13) Gallegos, Cit. por S!nchez Agesta, en su Historia del 
Constitucionalismo Españo1. p. 57. 
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yes fundamentales. 

Casi un cuarto de siglo posteriormente a las Cortes, se 

public6 el libro del conde de Toreno, imprescindible fuente -

para quien quiera analizar estos sucesos. De lo que aconteci6 

en la memorable sesiOn del 24 de septiembre, escribi6: "Apla~ 

di6se entonces universalmente el decreto acordado en aquel 

día, comprensivo de las proposiciones formalizadas por los se 

ñores Muñoz Torrero y Luj~n, de que hemos dado cuenta, y que_ 

fue conocido bajo el titulo de Decreto de 24 de septiembre. -

Base de todas las resoluciones posteriores de las Cortes, se 

ajustaba a lo que la razón y la política aconsejaban". 

"Sin embargo, pint!ronle despu~s algunos como subversi

vo del gobierno mon~rquico y atentatar1o de los derechos de -

la majestad real. Sirvi6les en especial de asidero para seme

jante calificación el declararse en el decreto que la sobera

nía nacional residía en las Cortes, alegando que habiendo ~s

tas, en el juramento de la Iglesia mayor, apellidado soberano 

a D. Fernando VII, ni podían, sin faltar a tan solemne prome

sa, trasladar ahora a la naciOn la soberanía, ni tampoco en -

erigirse depositario de ella". 

El propio Torero se encarga de dar respuesta a estas 

acusaciones, expres~ndo: "A la primera acusaci6n se contesta_ 

que en aquel juramento individual, y no de cuerpo, no se ha-

b!a tratado de examinar si la soberanía traía su origen de la 

naci6n o de sOlo el monarca¡ que la Regencia había presentado 
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aquella f6nnula, y aprobándola los diputados ••• " Pasa luego a 

examinar la coyuntura hist6rica, que fue definitiva, en los 

siguientes t~rminos: 

"Si cabe, más satisfactoria era aun la respuesta a la s~ 

gunda acusación, de haber declarado las Cortes que en ellas -

residía la soberanía. El rey ausente, cautivo; y ciertamente_ 

que a alguien correspondía ejercer el poder supremo, ya .se -

derivase éste de la nación, ya del monarca. Las juntas de pr2 

vincia, soberanas habían sido en sus respectivos territorios; 

hab!alo sido la central de toda su plenitud; lo mismo la re-

gencia; ¿por qué, pues, dejar&n de disfrutar las Cortes de 

una facultad no disputada a cuerpos mucho menos autorizados?. 

Por lo que respecta a la declaración de la soberanía nacional, 

principio tan temido en nuestros tiempos, si bien no tan re-

pugnante a la raz6n como el opuesto de la legitimidad, pudie

ra quizá ser cuerda que vibrase con sonido áspero en un pa!s_ 

en donde sin sacudimientos reformasen las instituciones de 

consumo la nación y el gobierno ••• " 

Un buen nGmero de diputados mexicanos concurri6 a las 

Cortes de C4diz, seglln el sistema electoral estabiecida por 

la misma. Tuvieron diversa participaci6n, entre otros, José 

Guridi y Alcocer, de la provincia de Tlaxcala; José Sime6n de 

Uria, que luchó por los intereses de la Nueva Galicia; el do~ 

tor Mariano Mendio1a, diputado por Quer~taro; don Juan José -

GQereña, que represen.t6 a Zacatecas; Jos~ Beye Cisneros; don_ 
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Joaqu!n Maniau, diputado por Veracruz; Jos~ Beye Cisneros, 

por la provincia de ~xico; y don Miguel Ramos Arizpe, que 

tuvo especial intervenci6n en el establecimiento de las dipu

taciones provinciales. Cinco mexicanos fueron presidentes de_ 

las Cortes y uno de ellos, el can6niqo de Puebla don Joaqu!n 

P~rez, se distingui6 posteriormente entre los más adictos a -

Fernando VII, firmando la representaci6n de los persas, o PªE 
tidarios del despotismo. Intervinieron en cuestiones de ciud~ 

dan!a, de representaci6n, reformas econ6micas, municipios y -

otras más, que requieren un amplio estudio.(14) 

como documento formal sirvi6 tanto para España como para 

sus dominios. La carta de C4diz recibi6 el nombre de Constit~ 

cidn Pol!tica de la monarqu!a española. Se promulg6 en la ci~ 

dad gaditana el 19 de marzo de 1812, y fue reimpresa en la 

ciudad de México, en virtud de orden del virrey, el 8 de sep

tiembre del mismo año. Antes se hab!a jurado en Veracruz y 

en Campeche. Contaba con los siguientes t!tulos: 

I. De la naci6n española y de los españoles; II. Del te

rritorio de las Españas, su ~eligi6n y gobierno, y de las ci~ 

dades españolas; III. De las Cortes, IV. Del rey; v. De los 

tribunales y de la administracidn de justicia en lo civil y 

en lo criminal; VI. Del gobierno interior de las provincias y 

de los pueblos; VII. De las contribuciones; VIII. De la fuer

za militar nacional; IX. De la instrucci6n pdblica; x. De la_ 

observancia de la Constituci6n, y _modo de proceder para ha-

cer variaciones en ella. 

(14) México, en las Cortes de Cádiz, Documentos Empresas Edi
toriales, S.A. Mdxico, 1944. 
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En el capitulo I, del titulo IV, referente a la inviola

bilidad del rey y de su autoridad, resulta una serie de facu!_ 

tades que, si estuvi~semos haciendo un estudio del Po.der Eje

cutivo, valdría la pena recalcar la coincidencia que tiene 

ese precepto con los que han recogido nuestras constituciones, 

a partir de 1824, y aun llegando a nuestros días. Novedad fue 

el establecimiento de la Comisi6n Permanente, que pas6 a nue~ 

tras cartas políticas y llega hasta nuestros días. 

Un capitulo de especial interés para Hi.spanoamérica y, -

en particular, para la Nueva España, fue el consignado en el_ 

título VI, "Del gobierno interior de las provincias y de los_ 

pueblos", que se refiere a los ayuntamientos, y en cuyo capí

tulo II, artículos 324 y siguientes, dio origen a las diputa

ciones provinciales. El capitulo II de dicho titulo rezaba: -

"Del gobierno de las provincias y de las diputaciones provin

ciales" que en parte fueron auxiliares para el desarrollo del 

autogobierno en América, aunque mucho menos de lo que los han 

señalado algunos investigadores. No debemos olvidar que la 

carta de C4diz fue b4sicamente centralista, aunque los dipu-

tados americanos, empeñados en la lucha independentista, bus

caran y aprovechasen todos los medios para sacar adelante sus 

prop6sitos. 

La vigencia de esta carta fue muy breve en Ml!xico, prim~ 

ro desde 30 de septiembre de 1812, luego suspendida por el 

virrey Venegas. M4s tarde el virrey Calleja la restableci6 en 
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parte; en 1814 fue derogada, cuando Fernando VII, por decreto 

del 4 de mayo, restableci6 el absolutismo. Este decreto se 

publicd en la Nueva España el 17 de septiembre del propio año. 

Nuevamente en 1820 estuvo en vigor en Nueva España, cuando el 

virrey Apodaca la jur6 e1 31 de mayo. M4s al siguiente año, -

como reacci6n al triunfo liberal en España, los grupos conse~ 

vadores provocan la independencia política, en los comienzos_ 

de la cual estuvo vigente dicha carta. A pesar de la brevedad 

de su vigencia, no hay duda que tuvo gr~n inf 1uencia en nues

tra vida constitucional, adem4s de haberse aprovechado, aun -

en la etapa de la insurgencia, el sentido liberal que en alg~ 

nos aspectos tuvo. 

No podemos dejar inadvertida la ouesti6n religiosa, que -

en las Cortes provoc6 tan graves discusiones, y por lo que se 

refiere a México y, en general, a Iberoam~rica, tuvo reperc~ 

siones e~ nuestra estructura sociopolttica, durante varias dé 

cadas. Desde luego debe señalarse también la supresi6n del 

tribunal de la Inquisici6n, que como otros decretos de las 

Cortes, provoc6 diversos ataques; y revelaron que en aquella_ 

asamblea habta pensadores que estaban por una gran renova

ci6n, aun en el campo de la Iglesia cat6lica, y sobre todo, 

en las relaciones Iglesia-Estado. Rec~rdemos que ya en el re,! 

nado de Carlos III," siguiendo la tendencia regalista, el pre

dominio cat6lico habta venido a menos. Y ser4 la tesis rega-

lista la que influya poderosamente en los comienzos de la PU.9, 
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na doctrinaria en los asuntos mexicanos. 

cuando en México, el Archivo General de la Naci6n deci-

di6 publicar una obra intitulada La Constituci6n de 1812 en -

la Nueva España, refiri~ndose a los diversos estudios que se 

habían dado a la estampa en España y Am~rica, hacía un 'justo 

balance: "Parecería, pues, innecesaria la publicaci6n que de 

las presentes páginas hace el archivo~ mas se dan a la luz, -

ante todo como un homenaje debido a aquel cuerpo de legislad2 

res que pudieron ser ilusos, pero que desinteresados y de bu~ 

na fe trabajaron por mejorar la suerte de millones de indivi

duos, contándose entre tales legisladores muchos ilustres hi

jos de Ailll!rica, especialmente de la Nueva España".(15) 

La obra mencionada se dedica a recoger la forma en que -

fue recibida en nuestra patrai, sobre todo con grandes feste

jos y nominaci6n a las plazas principales de las ciudades, 

con el t!tulo de "De la Constituci6n", una "ley suprema que 

hablaba, aunque no por primera vez, de libertades a estos.pu~ 

blos". 

Entre 1814 y 1820 no hay ningtm documento de tipo const! 

tucional al que debamos referirnos. Solamente debemos apuntar 

que la campaña relampagueante del guerrillero español Franci~ 

cisco Javier Mina, que vino a luchar por la independencia me

xicana y lo hizo de. modo brillante y que cayera en la lid, es 

(15) La Constituci6n de C!diz de 1812 en la Nueva España, Pu
blicaciones del Archivo General de la Naci6n, M~xico, 
1912. 
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un episodio m!s de la pugna de los liberales españoles en 

contra del gobierno absoluto de Fernando vrr, que en 1820 vol 

vi6 a jurar, para olvidar su juramento tres años después, la 

carta gaditana. Esos tres años estuvo vigente en España y pa~ 

te entre nosotros. Su posterior destino pertenece por comple

to, a la historia española. 
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CAPITULO III 

LA SANCION PENAL 

III.1.- DEFINICION. 

El concepto de sanci6n tiene un sentido amplio, expre-

s~ndose con ella todas las posibles consecuencias juridicas -

de finalidad intimidativa y de readaptaci6n que el Derecho P~ 

nal conecta como consecuencia de todo delito, como consecuen

cia. 

Conforme a dicho concepto el término sanci6n es más am

plio que el de pena y comprende a éste tanto las medidas de 

,< seguridad como las penales propiamente dichas, y éstas son 

consecuencias jur1dicas, que el ordenamiento de un pa1s decl!!_ 

ra, respecto a ciertas conducta~ estimadas como graves, ya 

que toda sanción debe ser referida no sólo al resultado pro-

~ucido, sino conjuntamente a la persona que lo ha causado y -

esa valoraci6n no puede hacerse estimando primero, un aspecto 

y luego otro, sino considerando a el agente y el resultado 

intimamente ligado, formando una estructura aunque ~sta temp2 

ralmente no tenga una indole permanente. 

NATURALEZA JURIDICA DE LA SANCION. 

Desde el momento que se crea el concepto de Delito, su!:_ 

ge aparejada al mismo, la idea de castigarlo, como consecuen-
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cia de él y de reprimir1o como medio de una reacción que reci 

be el nombre de Pena. 

Esta tuvo la significación siempre de un mal que habr1a 

de experimentar el infractor por e1 de1ito cometido, natura1-

mente si ~ste ha venido evo1ucionando a trav~s de 1os tiempos, 

el de1ito significaba una conducta dirigida principa1mente 

contra 1a comunidad, 1a pena tenía tambi~n 1a índo1e de una 

expiación impuesta por 1a misma, recayendo 1o más de 1as ve-

ces, 1a determinación de 1a misma en 1os Sacerdotes, que eran 

en casi todos 1os pueb1os primitivos, 1os encargados de admi

nistrar justicia, así el Derecho Pena1, adquiere un carácter~ 

sacra1, de emanación divina y en cierto modo 1a pena impuesta 

venía a constituir, además de 1a reparación una venganza, que 

primeramente, es de 1ndo1e Divina-co1ectiva, para tran.sformar 

1a más tarde y respecto a ciertos de1itos en una de 1ndo1e 

privada, estimada así 1a pena, 1a misma era frecuente e inde

terminada, no hay a1 principio un poder moderador y e1 encar

gado de dec1arar1a e imponer1a, podía apartarse de a1g~n uso_ 

estab1ecido y castigarse como fuera conveniente, 1as penas, -

eran casi todas muy duras, prodigando 1a de muerte, ejecutada 

en muy variadas formas, 1as mutiJ..aciones, los trabajos forza

dos, 1as marcas y destrucción de casi todo o parte de 1os ac~ 

sados, era 1o que imperaba. 

Posteriormente 1a pena de tipo sacra1, se transforma en 

pena de índo1e p~b1ica marcadamente 1aica, cuando surge en 1a 
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comunidad un órgano encargado de imponerle en nombre de ese -

mismo poder, se trata entonces de equiparar el daño que el d; 

lito significa con la pena que se ha de imponer y surge el 

"Talión", sistema que encierra el conocido principio de "oj º
por ojo y diente por diente", y que poco a poco es sustituido 

por varios paises, alternando con el sistema de la composi- -

ción, que implica una cultura más elevada y una mejor organi

zación penal y además una mayor evolución econ6mica, asi ten~ 

mas que una persona, llamémosle Funcionario Judicial, exigía_ 

ante el daño causado que el infractor pagara una cantidad al 

perjudicado y simultáneamente una menor al poder que represe!!_ 

taba, en esta intervención se apunta ya una idea de organiza

ción político-social, q~e da un pensamiento de administración 

pública. 

El Derecho Penal Romano se distingue en que ya el deli

to, apreciaba en su índole subjetiva del mismo o sea se aten

día a lo que quiso hacer el delincuente. 

En la Edad Media existía una organización judicial, de

pendiente de un señor en nombre del que se administraba justi 

cia y en la cual los privilegios y castas ejerc1an una gran -

influencia ya que las penas no estaban especificadas para ca

da delito lo que daba lugar a que los jueces procedieran a su 

arbitrio. 

Para un mejor desarrollo del terna que nos hemos propue_!! 

to estudiar en esta tesis, es de una inmediata necesidad vol-
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ver la vista hacia, pasadas ~pocas y dar por lo menos una 

ojeada a la penalidad como concepto y como hecho, es decir, -

intuir en las diversidades transformaciones sufridas por 1a -

concepción de1 castigo sus innumerables formas y los fundame~ 

tos que se tuvieron para su aplicación, ya sea individuales,

religiosos o sociales. 

Desde luego habr& que afirmarse que el Derecho Penal, -

como una construcci6n cient1fica, como un ordenamiento de le

yes, no tuvo existencia desde lejanas ~pocas históricas, sino 

m~s bien vino siendo una entidad de relativamente reciente 

creaci6n; sin embargo los antecedentes de esta ciencia del De 

recho Penal que hoy conocemos, deben buscarse desde los más 

remotos tiempos, revisando el desarrollo de la reacción (ya 

sea individual o de grupo), en contra de toda causa perjudi-

cial. 

En las primeras ~pocas que la historia consigna conoci

miento, resulta en verdad, tarea dificil cuanto inútil tratar 

de encontrar conceptos de Derecho y deber, sobre las que se -

pudiera fundar un cierto r~gimen jurídico siquiera elemental, 

y es que en tales momentos históricos, la existencia del indi 

viduo y de los agregados primitivos est~ regida única y excl~ 

sivamente por el instinto de conservaci6n el individuo guarda 

su vida y sus bienes, en tanto que est& capacitado para su 

fuerza y por su destreza para hacer una defensa individual y_ 

eficaz de los mismos. 
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El primer car!cter con que se nos presenta la "pena" 

(castigo del acto perjudicial) es el de una reacción inmedia

ta, violenta y desproporcionada del agredido en contra de su 

agresor. En esta época que podemos llamar de la venganza pri 

vada, "vindicta privada", el ofendido desahogaba su cólera 

sin ninguna reflexi6n, reaccionando de manera ciega o instan

tánea en contra de la persona causante del mal, logrando con 

ello saciada su sed de venganza. 

Este primer aspecto en que se nos presenta la "pena" es 

seguido.por otro, en el que encontramos a la misma venganza -

privada, pero en diversa fase de su evolución: es tambi~n una 

reacción violenta y desproporcionada, más ya no inmediata si

no mediata; es decir, al efectuarse .el .acto perjudicial, éste 

no es castigado en el mismo momento de su consumación, sino -

que, la acción contraria y punit.iva suspende sus efectos has

ta un momento indeterminado en que sus resultados pueden ser 

mtis efectivos; los individuos ligados por el parentesco con -

el ofendido, se solidarizaban'con éste, en tanto que los afi-

nes del agresor adoptaban una posici6n semejante. Surge en--

tonces la "vendetta", "vindicta píiblica", con el resultado 

efectivo de la extinci6n de familias enteras, en tanto que el 

odio prevalece al través de las generaciones. 

Francisco Consentini, exponiendo el desarrollo históri

co de la "vendetta", dice que: al tener conocimiento los pri

meros grupos sociales, los individuos que formaban dicha so--
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ciedad se encontraban bajo el mando de un jefe, ya se trate -

del Clan o de la Tribu, siendo ~ste el preciso momento en que 

se inicia un ataque en contra de las reacciones individuales, 

apareciendo La j ust: icia penal bajo un aspecto t'e 1 igioso, pro

curando y llevando a cabo la "pena" en contra del infractor,

para evitar males que la divinidad arrojaria en contra de la 

comunidad. 

Más tarde, y en conexión con la "vendetta", encontramos 

otro sistema punitivo en el cual, la "pena" no es tampoco un 

medio racional de defensa social, sino que se castiga con el 

fin de inferir un mal al delincuente por el daño que causa a 

su victima, es la ley del Talión la que impera, "daño por da

ño"; la "pena" debe seguir infranqueablemente al hecho delic

tuoso; la "pena es como dijera Homero en sus poemas: "ojo por 

oj º.• diente por diente"; es el equivalente matemático "el tan 

to por el tanto". Bajo el influjo de este principio, se imp~ 

sieron los castigos más horripilantes y se hizo lujo de crue! 

dad y de barbarie; se derramó a torrentes la sangre y muchos_ 

hogares se cubrieron de luto sembrando la miseria y fomentan

do el crimen por medio de la venganza. Como antes hemos ex- -

?Uesto, los sistemas anteriores a ~ste, en lo que se refiere_ 

al derecho de castigar, la "pena" es desproporcionada, puesto 

que la venganza causa males mayores que la misma ofensa. En -

los pueblos primitivos, con el transcurso del tiempo surgió -

la idea de hacer prop~rcionado el castigo al delito cometido, 

lo que se crey6 alcanzar con el nacimiento de la ley del "ta-
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li6n". 

El "tali6n" aunque de una manera rudimentaria, represen. 

ta los sentimientos de justicia y equidad comparados con los_ 

sistemas anteriores del derecho de castigar, entonces, ya no 

encontramos esa desproporciona1idad tan grande entre el cast!_ 

go y el daño causado, sino que, al ofensor se le castiga in-

fligi~ndo1e un mal más o menos semejante al que causó a su 

victima. Esta forma del derecho de castigar, sufri6 algunas_ 

transformaciones mientras estuvo en vigor en aquellos tiem- -

pos, pues no siempre el castigo era una·repetici6n del hecho_ 

delictuoso, esto es, igual al daño causado, sino que a veces_ 

al infractor se le castigaba con otras penas más severas y 

más graves, por ejemplo", en el caso deL delito de robo, al 

delincuente se le castigaba mutil&ndole el miembro o los miem 

bros de que se habia servido para efectuar dicho acto. 

Después del "tali6n" viene otro sistema punitivo, cono

cido bajo e1 nom Jre de "compo~ición", sistema que tiene por -

objeto evitar castigos inhumanos, por medio de una indemniza

ci6n, la que se hacia a favor ya de la v1ctima o a sus fami-

liares. En este sistema vemos más acentuados los sentimien-

tos de humanidad y sociabilidad, encontr&ndose además, aunque 

en forma rudimentaria, un ordenamiento de la propiedad priva

da. 

La "composición" se puede estudiar con más amplitud en_ 

las instituciones del pueblo germano, ya que en ellos adqui--
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ri6 un especial desarrollo; como medida eficaz para la limit~ 

ci6n de la venganza privada, la composici6n es, en el Derecho 

germ!nico, una base indiscutible de la penalidad. El Estado_ 

germano reglament6 la "composici6n", estableciendo la suma 

que el agresor deb1a entregar al ofendido o a sus familiares, 

tomando para esto en consideraci6n, la situaci6n, nacionali-

dad, sexo y edad del agraviado, y la gravedad del delito com~ 

tido; sin embargo la "composici6n" pod1a ser también extraju

dicial, llegando la victima o sus familiares a un acuerdo pr~ 

vio con el agresor. 

Al constituirse el poder pol1tico-religioso, se crea un 

gran nllmero de hechos punibles considerados violatorios a los 

preceptos religiosos y al ordenamiento político. Con tal mo

tivo, la determinación y aplicaci6n de las penas se encomien

da al poder pol1tico-religi6so, siendo los castigos de una 

atrocidad sin limites. En este periodo se hace la distinción 

entre delitos contra los individuos y delitos contra la reli

gión, época en que se comienza a tomar en cuenta el estado de 

~imo del culpable, especialmente en aquellos delitos cometi

dos en contra de los individuos. 

Cuando el poder pol1tico-religioso tomó a su cargo la -

funci6n defensiva y vindicativa de los individuos, es cuando_ 

aparecen ciertas formalidades especiales encaminadas al escl~ 

recimiento del de~ito y a la aplicación de la sanción a que -

se habia hecho acreedor el infractor. Es en estas formalida-
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penal. 

Al llegar Grecia a su mSximun de desarrollo. desaparece 

en la justicia el concepto religioso y se procura por la pro

porcionalidad entre el delito cometido y la "pena"• teniendo_ 

como objetivo el mejoramiento del culpable al purgar su ·cond!!_ 

na. al mismo tiempo que se protegía al Estado y a la Sociedad. 

dtmdose los primeros pasos desde aquel entonces a humanizar -

los castigos. En Grecia. el derecho penal tiene como finali

dad esencial la tranquilidad del Estado, de la Sociedad y del 

individuo, siendo considerado y castigado todo atentado en 

contra de ~ste as1 como en contra de la libertad. 

En Roma, lo mismo que en Gracia, el derecho penal evol~ 

ciona desapareciendo todas aque~las normas anticuadas, esta-

bleciendo en su lugar preceptos que estuvieren de acuerdo con 

las condiciones político-sociales. Los preceptos religiosos -

son relegados al olvido insti-t;uy~ndose la "pena" en defensa y 

- mejoramiento del Estado. El Derecho Penal en Roma toma tal 

desarrollo que los delitos son determinados con más claridad, 

llegándose a hacer una marcada distinci6n entre algunos deli

tos, tomándose en consideraci6n la intencionalidad del delin

cuente tales como el dolo, culpable, mala fé. 

Indudablemente el fin de la pena es el de salvaguardar_ 

la sociedad y para conseguirlo necesita ser: 
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Intimidatoria, evitar la delincuencia por el temor de -

su aplicaci6n. 

Ejemplar, el servir de ejemplo a los dem&s y no s6lo el 

delincuente para que adviertan todos, la efectividad de la 

amenaza estatal. 

Correctiva, al producir en el penado la readaptaci6n a 

la vida normal, mediante los trat~ientos curativos y educa-

cionales adecuados, impidiendo as! la reincidencia. 

Eliminatoria, ya sea temporal o definitivamente según -

que el condenado, pueda readaptarse a la vida social o se tra 

te de sujetos incorregibles. 

Justa, pues la injusticia acarrearía males mayores, no_ 

s6lo con relación a quien sufre directamente 1a pena, sino p~ 

ra todos los miembros de la colectividad, al esperar que el 

derecho realice elevados valores, entre los cuales deben de 

destacar la Justicia, la Seguridad y el Bienestar Social. 

Actualmente la sanción penal, no persigue como antes 

una venganza, ni una expiación, ni tampoco un retribuir de un 

mal con un mal, sino una tranquilidad y seguridad y sobre to

do procurar al mismo tiempo una readaptación de1 delincuente. 

Dichas finalidades pueden aunarse, dando lugar a un sistema 

de sanciones flexibles digno y pr~cticas y debe de lograrse -

tambi~n una necesaria ,intimidación para que sea probable la 

readaptaci6n. 
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pena ea la de readaptar en su fin primordial, pues con ello 

se trata de convertir a una peraona perjudicial en otra que 

no lo sea. 

Ahora bien, no es posible readaptar, cuando se han can~ 

tido ciertos hechos, sin una cierta intimidaci6n y por otra 

parte hay delincuentes, para loa cuales ea muy dificil una 

readaptaci6n posible y otros que en verdad no la neceaitan, 

para unos y otros la aanciOn tiene la finalidad de intimidar

lo y que puede ser entendido y aplicado de diversas formaa. 

Desde la publicaci6n de la ob~a •oei delitti e dalle 

pene• puede decirse que·el Derecho P~na~ inici6 una marcha se 

qura en su evoluciOn. 

Con la orientaci6n dada por Becaaria principia el pert2 

do moderno del Derecho Penal, en el que tantas doctrinas se -

han disputado el terreno. 

Expondr~ los principios blsicos que animan a las princ!_ 

pales de ellas, haciendo especial referencia a·1a pena. cons_! 

dero principales: la Cllsica, la Positivista, la Correccional 

y la Polltica Criminal. 

ESCUELA CLASXCA 

Su método es especulativo. Se quta Qnicamente por el r~ 

zonamiento ~ara establecer sus principios, lanzlndolos al mun 
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do despu~s de ser elaborados en los gabinetes de sus princip!. 

les expositores. Hace caso omiso de la realidad, ofreciéndo

nos de esta manera reglas falta• de base s6lida. 

Bn aus concepciones el delito nace a6lo porque el suje

to activo quiere cometerlo, sin que ninguna otra causa contr! 

buya a su manifestaciOn. Pretende formular ~n las leyes los_ 

delitos que puedan ofrecerse en el seno de la sociedad, elab:2 

rando arttculos definidores de ellos. Si un hecho no estl C!. 

taloqado en esos art!culos colocados en la parte especial de_ 

los cOdigos, no puede ser objeto de sanciOn. consagra el 

principio •nullum crimen sine lege• como una garant!a de los_ 

derechos del individuo frente al poder del Estado. El delito 

tiene gran importancia para la Escuela Cllsica y es atendien

do a su gravedad que ella establece la sanciOn aplicable a e!. 

da caso. 

El delincuente es para los cllsicos un hombre normal, -

capaz de autodeterminarse, de querer o no una coaa. No lo co~ 

sideran influido por causas independientes de su voluntad, 

sino completamente libre. El libre albedr1o es la razdn por_ 

la cual pueden sufrir una sanciOn los delincuentes, pues si 

han querido ejecutar una acciOn dañosa es justo que sufran 

las consecuencias. El li_bre albedr!o excluye toda cauaalida~ 

pues como dijera el maestro Dorado Montero •el libro albedr!o 

es la ausencia de-toda causalidad extraña o el vencimiento de 

ella por el agente; es la superposiciOn, el predominio de la_ 
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pura espontaneidad sobre cualquier vinculo que pretenda aho-

g ar 1a •, •se pone en juego el libre albedrio cuando obra uno 

como quiere y cuando quiere sin hallarse en manera alguna -

constreñido a poner sus a-tos en una direcci6n m6a bien que 

en otra•. 

Veamos ahora la pena en la Escuela Cl!sica. La consid~ 

ra como un castigo impuesto al delincuente, cano un mal por -

el mal canetido por 6ate. Propugna la pena retributiva. 

Para su aplicac16n no atiende al delincuente, cuyos ca

racteres no le interesan, ni tema en cuenta los factores que_ 

pueden haberlo obligado a cometer e1 delito. SOlo fija una -

serie de circunstancias· atenuantes y_. ag_ravantes que indicar:ln 

al juez en qu6 ··proporc16n deber& aumentar o disminuir la pe-

na. Atiende ademas a algunas círcunstancias personales del -

delincuente, como la menor edad, la locura. 

Para fijar la sanciOn correspondiente a cada hecho se -

guia por sus circunstancias exteriores y por el daño causado. 

Con ello se desv1a de su criterio director, el libro albedr1o. 

Esa poaiciOn obedece a que siendo éste un elemento inconmens~ 

rable no ~uede establecerse conforme a 61 la proporcionalidad 

a que asP.ira entre el hecho cometido y la sanciOn escogida. 

Esa proporcionalidad es la preocupaci6n constante de 

los cl4sicos. Quisieron fijarla de antemano en las leyes es

tableciendo para cada delito una sanci6n y para lograr de una 
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manera mas efectiva su finalidad establecen las circunstan- -

cias atenuantes y agravantes. No tomaron en cuenta que las -

circunstancias que pueden presentarse rodeando cada hecho va

r!an constantemente y no pueden encerrarse en loa art!culos -

de una ley y menos en los sumamente r!gidos de los cOdigos 

por ella inspirados. Es a esa proporcionalidad a la que Fe-

rri denomin6 •dosimetr!a penal• y contra la cual diri9i6 fue~ 

tes ataques. 

La Escuela Cl&sica atiende mas al elemento objetivo, al 

delito cometido, y descuida el subjetivo, de tanta importan-

cia, y al cual di6 su justo valor la Escuela Positiva cuyos -

lineamientos principales paso a exponer. 

ESCUELA POSITIVA 

Es en Italia donde nace esta nueva tendencia del Dere-

cho Penal, con las teor!as sustentadas por C6sar Lombroso que 

cambian completamente su orientaci6n. Son continuadores de -

ella Enrice Ferri, el gran expositor del positivismo, y Ra- -

fael Gar6f alo. 

Lombroso estudia al delincuente desde el punto de vista 

antropol6gico, considerándolo encadenado por caracteres regr~ 

sivos que lo obligan a delinquir y que son producto del ata-

vismo. Para 61 el delincuente es un salvaje reaparecido en -

nuestros tiempos. Estudia sus caracteres f!sicos para encon--
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trar las anomal1as que determinan su actividad en un sentido_ 

determinado. 

Las profesores Ferri y GarOfalo desarrollan ampliamente 

esta doctrina que sustenta principios opuestos a los de la Es 

cuela Cl4sica, cuyos fundamentos procura demoler. 

Opone al m~todo especulativo de la anterior el positivo, 

mucho m4s fecundo. Desdeña el dogmatismo y va a buscar en la 

vida misma las fuentes de su estudio y ayudada por los princ! 

pios científicos trata de desentrañar las causas de la enfer

medad social constituida por el delito. Estudia al propio d~ 

lincuente y los medios físicos y soc.iales en que actt\an. A 

estas tres clases de factores, antropol~icos, físicos y so-

ciales, dedica su atenciOn. 

En la Escuela Positiva el delincuente adquiere qran im

portancia y pasa a ocupar el luqar en que la Cl!sica corres-

ponde al delito. Para esta dltima es el delito el principal_ 

motivo de estudio por ser la base sobre la cual desarrolla su 

penalidad. Para la Positiva en cambio esa base la constituye 

el delincuente. Para ella ~ste ya no es un hombre capaz de -

obrar seqt'.in su propia determinaciOn, cuando quiera y cano - -

quiera. Por el contrario, obedece a los factores antropolOqi

cos, f1sicos y sociales, y la resultante de estos tres facto

res es la actividad del delincuente. Este es el determinismo 

defendido por los 9ositivistas. 
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El factor antropol6qico est4 en primer t6rmino entre 

los que engendran el delito y reside en la constituciOn misma 

del individuo. Estudian los positivistas la conformaci&n or

glnica de los criminales para demostrar que es ella la causa_ 

que produce el delito. Pero para esto es preciso que el me-

dio f1sico y el social, 6ste principalmente, ofrezcan circun~ 

tancias favorables a su comisiOn. 

cuando el hombre posea un temperamento equilibrado pro

ceder& en la vida normalmente, pero cuando en su constituciOn 

existan anomal1as y junto al factor antropolOgico se presen-

ten los medios f1sico y social propicios a la manifestaciOn -

de la actividad criminal, se desbordara su conducta y se ofr.!_ 

cera el delito. 

Estudiando el factor antropol6qico llegan hasta la con

cepciOn de un tipo de delincuente. Se fundan para comprobar_ 

su existencia en la observaciOn personal y directa de los cr! 

minales en los centros de reclusiOn. Encuentran en ellos ca

racteres que se repiten en una misma clase, cano el prognati~ 

mo, la frente hundida, etc. 

Este ha sido uno de los puntos m1s discutidos del posi

tivismo y su aceP.taciOn no fu~ lograda en los congresos inte!:_ 

nacionales de Derecho Penal. Parece que en nuestros d1as nu.!_ 

vos estudios aportaran elementos interesantes para explicar -

la influencia de la co~stituciOn del hombre en la comisiOn de 

los delitos. Tenemos la endocrinolog1a que investiga las peE 
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turbaciones org!nicas que las diferentes formas de secreci6n_ 

·interna de las gl&ndulas pueden producir y la influencia que_ 

pueden ejercer en la manifestaci6n de la actividad criminal. 

Rechazan los positivistas el libre albedrto cano funda

mento de la reacci6n contra el delito. Ellos ya no conside-

ran al hombre libre para obrar en un sentido o en otro. Por 

el contrario sostienen el principio del determinismo en las -

acciones humanas. Dicen que los factores antes mencionados 

obligan al delincuente de manera f6rrea a producirse en cier

to sentido. 

Los tratadistas del positivis~o dedican gran parte de -

sus obras a demoler el principio del. li~re albedrto. 

Quitando a la penalidad es~a base se encontraron con 

que era necesario ofrecer una nueva en que hacer descansar la 

necesidad de la reacci6n y lanzaron al mundo la de la defensa 

social. Esta fOrmula no era completamente nueva, pero los P2 

sitivistas la expusieron ampliamente y la consideraron como -

la t1nica raz6n por la cual puede imponerse una sanci6n a quien 

ha cometido un delito. El hombre, dicen, responde de todos -

sus actos ante la sociedad y s6lo porque vive en sociedad. Si 

se encontrara aislado, sin contacto con otros hombres, no le

sionarta con su actividad los derechos de otro u otros y por_ 

tanto la reacci6n no podr!a producirse. Para ellos la socie

dad, lo mismo que los individuos, debe defenderse de las ac-

ciones que tiendan a violar los principios que norman su exi~ 
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tencia para no perecer. 

El principio de la defensa social es básico ~ara los p~ 

sitivistas como justificaci6n de la reacciOn contra el delito. 

Es necesario hacer constar que el ~rofesor Ferri indicO lo 

que entend1an por defensa social con motivo de las refutacio

nes que a este punto hicieron los miembros del clasicismo. La 

defensa social consiste en propugnar la conservaciOn del or-

den jur1dico establecido en una sociedad, en un tiempo y en -

un lugar determinados. 

El delito ya no tiene, en esta escuela, la importancia_ 

que los cl!sicos le conced1an. LO toma como un elemento para 

determinar el grado de temibilidad del delincuente. 

Considera que el delito no puede encerrarse en los r1g! 

dos art1culos de un c6digo. Es el resultado de los tres facto 

res antes dichos: antropolOgico, f1sico y social. El delito 

es un fenOmeno natural. 

LA PENA EN LA ESCUELA POSITIVA 

Ferri no es entusiasta de la pena, m~s bien la combate, 

llegando a la conclusiOn de que es ineficaz en la lucha con-

tra el delito. 

Reclama un sistema m!s racional que influya directamen

te sobre los factores ae la criminalidad para evitar la pro--



87 

ducci6n de nuevas acciones. Considera m!s importante este 

sistema que el consistente en desarrollar la actividad canba

tiva cuando el delito ya se ha manifestado. No desatiende 

los hechos delictuosos ya ejecutados, pero propone una forma_ 

nueva de reaccionar contra ellos. 

En el primer tomo de su obra "Sociologta Criminal• pro-

pone un conjunto de substitutivos penales. La importancia 

que les concede es superlativa. Hace una enumeraciOn minuci2 

sa de ellos y los agrupa conforme a la naturaleza afin que 

ofrecen, en econOmicos, poltticos, educativos, etc. En el se 

gundo tomo completa su sistema defensivo, aunque s6lo lo esb2 

za. 

Propone cuatro clases de medidas defensivas: la.-Medios 

preventivos (medidas higi~nicas)'. 2a.-Medios reparatorios - -

(disciplinas terap~uticas). 3a.-Medios represivos (discipli-

nas terap~uticas). 4a.-Medios eliminatorios (operaciones qui

rdrgicas). 

la.-Medios preventivos.- Comprenden la policía directa_ 

y cercana y la indirecta y lejana. Aquélla es menos importa~ 

te porque actda cuando las causas del delito ya se han desa-

rrollado. La segunda tiende a suprimir las causas mismas del 

delito y las llama "equivalentes de la pena". 

2a.-Medios reparativos.- Comprenden: 

(a) La re~resi6n del acto antijurtdico. El primer reme-
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dio y el mas eficaz es impedir su terminaciOn o suprimir su -

persistencia. 

(b) La anulaciOn de los efectos del acto antijurtdico.

Demostrada en algunos casos la impotencia del medio anterior, 

debe quitarse todo valor a los efectos. 

(c) La reparaciOn de los daños causados. Cuando el he-

cho se ha consumado produciendo todos sus efectos debe obli-

garse al autor y a su patrimonio a hacer esa reparaci6n. Es

ta ocupa en el sistema de Ferri un lugar preeminente. La con

sidera desde tres aspectos: lo.-ObligaciOn del delincuente h~ 

cia el ofendido. 2a.-Sanci0n que substituye a la pena en los_ 

delitos leves ejecutados por delincuentes ocasionales. 3a.

Funci0n social del Estado en interds directo del ofendido y 

de la sociedad. En cada delito debe procurarse siempre la re 

paraciOn al ofendido. Cree que no debe darsele un carActer 

puramente civil sino el de una sanciOn, pues no encuentra di

ferencia entre la naturaleza de ~sta y la de la reparaciOn. -

Estima de mas eficacia esta dltima cuando se procede sobre b~ 

ses racionales que hagan segura la indemnizaciOn en cada caso. 

3a.-Medios represivos.- Deben ser de duraciOn indeterm~ 

nada. Propone como tales: la prisiOn, las colonias agrtcolas_ 

para menores, colonias agrtcolas para adultos, internado y 

multa, conmutable por dtas de trabaio y no por prisiOn. 

4a.-Medios eliminatorios.-su objetivo es hacer complet~ 
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mente imposible la reincidencia y su empleo sera reservado p~ 

ra la criminalidad atavica, tanto por la gravedad de que est~ 

revestida, como por los caracteres especiales de los indivi-

duos que la cometen. 

Gar6falo también formul6 un sistema de sanciones que 

contiene una severidad extrema. 

dificaciones. 

Ferri lo acepta pero con mo-

Para aplicar la sanci6n no toman en cuenta el elemento 

objetivo, el daño causado por el delito, sus caracteres exte

riores y la alarma social que produce, sino que dirigen sus -

miradas hacia la temibilidad, cuya f6rmula di6 Gar6falo al de 

cir que consiste en "la-perversidad ~on~tante y activa• del 

delincuente. Ferri agrega la adaptaciOn al medio social. 

El delincuente debe ser objeto de una sanci6n porque r~ 

presenta un peligro para la sociedad, porque puede ocasionar_ 

un daño al grupo social. Pero cada delincuente presenta ca-

racteres particulares y actda en un medio diferente, siendo -

también distinto su comportamiento ante estimulantes físicos_ 

y sociales analogos, por su constituci6n org!nica. Por lo 

tanto cada delincuente debe ser sometido a una sanci6n espe-

cial atendiendo a las varias circunstancias en que obra. Es -

necesaria la individualizaciOn penal. En esta individualiza

ci6n debe tomarse en cuenta la posibilidad de adaptaci6n del_ 

autor del delito. Gar6falo dice: "La modalidad de la pena de

be ser determinada por las posibilidades de adaptaci6n del 
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culpable, esto es, por el examen de las condiciones de exis-

tencia en las que se puede presumir que dejara de ser temi- -

ble". 

Ferri hizo una clasificaciOn de los delincuentes aten-

diendo a la preponderancia que los factores del delito pueden 

tener en la producciOn de ~ste. 

En la determinaciOn de la sanciOn se atendera a las di

ferentes categor!as de delincuentes, estableciendo para cada_ 

una de ellas una forma especial que corresponda a los facto-

res que la caracterizan, para obrar con mayor eficacia contra 

cada uno de estos facbores. 

Determinado el medio defensivo que conviene se procede

r! a establecer en qu~ grado debe aplicarse el autor del acto 

antijur1dico. La temibilidad y la adaptaciOn deben ser cons! 

deradas en cada uno de estos casos. Debe tomarse en cuenta -

1a cualidad mas o menos antisocial del acto y la mas o menos_ 

antisocial del agente. 

ESCUELA CORRECCIONAL 

Roeder es su mas ardiente defensor. considera que la -

pena debe procurar la reforma del delincuente y revestir por_ 

1o tanto el aspecto de tratamiento tutelar. No sera definit! 

vamente fijada sino que durara todo el tiempo que sea necesa

rio para la enmienda de la voluntad criminal. 
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La acciOn de la pena no debe ser superficial y debe te-

ner como finalidad una reforma in~egral. "Para dicho autor -

-nos dice Eugenio cuello CalOn refiriendose a Roeder- la pena 

es el medio racional y necesario para ordenar y reformar la 

injusta voluntad del delincuente, mas esta reforma no ha de 

limitarse a alcanzar la mera legalidad externa de las accio-

nes humanas, sino la intima y completa justicia de la volun-

tad". 

Esta escuela descansa en la consideraciOn de que el De

recho, en Qltimo análisis, existe para que el hombre pueda 

realizar su finalidad en la vida. El derecho de castigar de

be atender por consiguiente a la enmienda moral y jur!dica 

del autor del delito. 

El derecho no se restablece, dice, mientras no se ha ,,_ 

conseguido la reforma del delincuente. La pena no es un fin 

en s1 misma y el Estado no tiene derecho de castigar, impo- -

niendo la reclusiOn del individuo, la pena ca9ital o cualquier 

forma de sanciOn. Al sancionar una acciOn delictuosa debe 

perseguir una finalidad y esta consiste en procurar la enmie~ 

da del delincuente y el restablecimiento del ofendido por el_ 

delito en los derechos que le han sido violados. 

El maestro español Pedro Dorado abrazo los principios -

de esta escuela defendiendolos con ardor. Pero en ~l no ene~ 

tramos solamente una tendencia correccionalista, sino tambien 

positivista. De esta segunda escuela acepta muchos principios 
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tratadistas que no se definen por uno u otro principio. Seg6n 

~l no cuede adoptarse una posiciOn intermedia entre el libre_ 

albedr1o y el determinismo. O se considera al hombre canple

tamente libre al desarrollar su actividad o por el contrario_ 

se acepta el principio determinista seg6n el cual el delin- -

cuente actaa influido por causas diversas. 

No acepta la pena dotada de caracter retributivo. Nos_ 

dice: "Las penas, en cuanto propiamente, tales, es decir, las 

penas retribucionistas y expiatorias han hecho ya su tiempo a 

los que parece". Cree que la pena debe abandonarse y en su l~ 

gar adoptarse un sistema de medidas tutelares y defensivas. 

concreta as1 su pensamiento: "Parece, por el contrario, 

que la misiOn de una justicia penal que se haga merecedora de 

su nombre debe ser la de buscar y dicernir las causas de la -

delincuencia, con el propOsito de removerlas, atajarlas o ate 

nuar su eficacia¡ y por lo que al delincuente en especial se 

refiere, librarlo en cuanto sea posible de las cadenas que 

comprimen los movimientos libres de su esp!ritu y persuadirle 

con hechos de que no se le castiga por su anterior canporta-

mien to, súio que se procura arrancarlo de su presente degrad~ 

ciOn y elevarlo en todos sentidos para que su futura conducta 

se produzca en armon~a, no en disonancia, con las de los 

otros individuos que conviven con 61 y que se consideran hon

rados. A medida que en las conciencias de las gentes vaya p~ 
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netrando la convicciOn de que el de1incuente es, como muchas_ 

ves se dice, un desgraciado en e1 que han venido obrando una_ 

multitud de elementos que su voluntad no ha creado, sino cuyo 

influjo sufre ésta, en vez de odiarlo, como hoy es frecuente, 

se lamentara la desgracia sufrida y se procurara evitar la 

repetición de la misma para lo futuro. Los resortes para co~ 

seguir este fin son muchos, pero uno de los m~s eficaces sin 

duda es el de hacer que ning6n penado salga de la carcel sin 

que se le haya proporcionado antes un medio seguro de ganarse 

su subsistencia con e 1 propio trabajo". 

LA POLITICA CRIMINAL 

Los principios J?OStulados por· el positivismo encentra-

ron resistencia en muchos tratadistas que se opon!an a sus 

concepciones por considerarlas radicales e infundadas. 

El determinismo no fué aceptado, pero s1 se comprendiO_ 

que encerraban una gran verdad aquellos principios y que ind~ 

dablemente en la generaciOn del delito hay que buscar causas_ 

mas sOlidas que el libre albedrío. 

Nacen as1 las tendencias eclécticas que se colocan en -

una posiciOn intermedia. 

No abandonan las concepciones cl4sicas pero desean apr~ 

vecharse en parte de las nuevas ideas. Estiman que alln cuan

do el hombre sufra la influencia de los factores antropol6gi-
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luntad que es suficiente para fundamentar la reacciOn contra 

el delito. Los ecl~ctivos creen en la existencia de la iiber 

tad relativa en el delincuente. 

La Pol1tica Criminal presenta caracteres ecl~ctivos. 

Liszt, citado por Jim~nez de AsGa, la define como "con

junto sistematice de principios basados en la investigaciOn -

cient1fica de las causas del delito y de la eficacia de la p~ 

na, segOn los cuales el Estado ha de emprender la lucha con~~ 

tra el crimen por medio de la 9ena y de sus instituciones si

milares•. 

La Pol1tica Criminal, en la concepciOn lisztiana, es 

una ciencia autOnoma. Seglin Liszt el Derecho Penal requiere_ 

para su perfecto desarrollo el auxilio de las ciencias pena-

les. considera cano tales la Criminolog1a, que comprende la 

Antropologta y la Sociolog1a criminales, y la Penolog1a. 

E1 tratadista alem~ aspiraba a una reforma legislativa 

para introducir en las leyes las nuevas orientaciones del De

recho Penal sin abandonar los principios clasicos. 
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III.2.- PENA INUSITADA. 

La pena inusitada es aquella que estS en desuso, que no 

se acostumbra a aplicar, sin embargo jurtdicamente por pena 

inusitada, no se entiende aquella cuya imposiciOn o aplica-

ciOn esta fuera de uso, sino que se traduce en aquella san-

ciOn que no está consagrada por la Ley para un hecho delicti-

vo determinado, o sea cuando su imposici6n no obedece a la 

aplicaciOn de una Norma que la contenga, sino al arbitrio de 

la autoridad que realiza el acto impositivo¡ consiguientemen

te la prohibiciOn Constitucional que versa sobre las penas 

inusitadas confirma el principio de "Nulla Poena Sine Lege" 

consagrado en el Articulo 14 de nuestra ConstituciOn, que a -

la letra dice: 

"En los Juicios de Orden c·riminal queda prohibido impo

ner, por simple analog!a y aOn por mayorta de raz6n, pena al

guna que no esté decretada por una ley que no est€ exactamen

te aplicable al delito de que .. se trata y con ello se elevo a 

la categor!a de Garantta Individual los conceptos de "Nullum_ 

Crimen Sine Lege'" y "Nullum Poena Sine Lege". (16) 

(16) Burgoa Ignacio. Las Garantías Individuales, o. 648. 
1985. Ed. Porraa. 
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III.3.- PENA TRASCENDENTAL. 

La pena trascendental es cuando no solo comprende o 

afecta al autor del hecho delictivo por ella sancionado, sino 

que su efecto sancionador se extiende a los familiares del de 

lincuente, que no participaron en la comisiOn del delito, en 

otros términos la trascendencia de la pena se revela en la 

circunstancia de que ésta impone también directa o indirecta-

mente también a personas inocentes, unidas com6nmente por re-

laciones de parentesco con el autor de un delito, la imposi-

ciOn trascendental de una pena pugna pues con el principio de 

la personalidad de la sanci6n penal, que consiste en que ésta 

solo debe aplicarse al autor, cOmplices y en general, a los -

sujetos que de diversos modos y en diferente grado de partic! 

paciOn hayan ejecutado un acto delictuoso (en la historia se_ 

han dado casos muy frecuentes de penas trascendentales princ! 

palmente por lo que concierne a la confiscaciOn de bienes cu-

ya aplicaciOn dejaba en la miseria a los parientes del autor 

de un delito, y fué precisamente durante la época de la inqu! 

siciOn cuando las consecuencias de las penas dictadas en con

tra de el autor de un delito alcanzaban a los familiares de -

dste en muy diversas formas. (17) 

(17) Burgoa Ignacio. Las Garantías Individuales, p. 649. 
198~. Ed. PorrQa. 
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Desde la Constitución de 1812 queda abolida la pena de_ 

confiscación de bienes, cuya aplicación dejaba en la miseria 

a los parientes del autor de un delito. 

Y se le llegó a considerar como una medida penal o una 

expropiación injusta. 

Actualmente la adjudicación de los bienes de una perso

na, en favor del Estado está permitida sólo en los casos de -

pagos de créditos fiscales, resultante de un impuesto, o mul

ta, para cuya realización las autoridades administrativas es

tán provistas de la "facultad económica coactiva" cuyo funda

mento constitucional se encuentra en el mismo Artículo 22 -

Constitucional, el cual admite su procedencia, asimismo no 

podrá considerarse como confiscación la responsabilidad civil 

resultante de un delito ni el decomiso, como en el caso del -

enriquecimiento ilícito en los términos del Artículo 109 pá-

rrafo III Constituc~9nal en el que se establece la aplicación 

de sanciones a los servidores públicos, que durante el tiempo 

de.su cargo, o por motivo del mismo, por sí o por interpósita 

persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran -
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bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya proceden

cia .Licita no pudiesen justificar. Se les sancionará con el -

decomiso y con la privaci6n de la propiedad de dichos bienes, 

además de las penas que corresponda. 
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IV.2.- RESPONSABILIDAD CIVIL DELICTUOSA. 

El delito, o sea el hecho o la omisión contrarias a una 

ley penal, produce la respoJsabilidad civil, que consiste en 

la obligación que el responsable tiene de hacer la restitu- -

ción, la reparación, la indemnización y el pago de gastos ju

diciales (Art. 301 del Códi50 de Procedimientos Civiles). 

La restitución consis~e, en la devolución de la cosa 

usurpada, como de sus frutes existentes, en los casos en que_ 

el usurpad.ar debe restituir ~stos con arreglo al derecho ci-

vil (Art. 302 del Código de Procedimientos Civiles). 

La reparación, corisis~e en el pagQ de todos los daños -

causados al ofendido, o a su familia o a un tercero, con vio-

1aci6n a un derecho formal existente y no simplemente posible, 

si aquellos son actuales y provienen directa e indirectamente 

del hecho u omisión de que se trate. 

La indemnización, importa el pago de los perjuicios, es 

to es de lo que el ofendido deja de lucrar como consecuen--

cia inmediata y directa de un hecho u omisión con que se ata

ca un derecho formal existente. 
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IV.3.- EXCEPCIONES A LA. PROHIBICION DE LA PENA DE MUERTE POR 

LO QUE CONCIERNE A LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN LOS 

ENUMERADOS DE DICHO PRECEPTO. 

Innumerables controversias se han suscitado en los Úl-

timos tiempos por la "pena de muerte", siendo muy diversas -

las opiniones en pro y en contra; la "pena de muerte" opinan 

unos (entre los cuales se encuentra Francisco Cosentini, - -

Franz Von List, y otros) tiene el carácter de castigo mons-

truoso, no s6lo por ser de imposible reparaci6n en caso de -

errores judiciales, sino tambi~n porque no llena los fines y 

es contraria a la pretensi6n que llevan los estados modernos 

al aplicar los castigos, pretenci6n'que no es otra que la de 

la enmienda; el Estado, se dice, de.be pt>ocurar su propia de

fensa contra la criminalidad, pe,ro no extirpando al delincu!_n 

te como una lacra social, sino que, consider4ndolo impulsado 

al acto antijur1dico por circunstancias externas a su volun

tad, factores sociales y preponderantemente econ6micos, de-

terminantes del delito, procurando reintegrarlo al seno de -

la colectividad convertido en un ser Gtil. Pero es indudable, 

(de acuerdo con la opini6n de Despin), que la criminalidad -

no s9lamente tiene como origen lo antes cqpsiderado, sino 

que tambiAn influyen, en una forma indubitable, los caracte

res som~ticos y psicol6gicos del individuo; nos encontramos_ 

con el.pavoroso problema de una criminalidad que a caso pu-

diera ser considerada, en ciertas ocasiones, nata, ya que 
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viene siendo la resultante de un "salvajismo at~vico". La 

opini6n que se puede enunciar al respecto, es la de que resu1 

ta perfectamente disculpable la aplicación de medidas severas 

en algunos casos excepcionales, los previstos en la constitu

ción, ya que es necesario te~er una realidad de seguridad, 

antes que una hipotética esperanza de regeneración del culpa

ble. 

La "pena", por tanto, debe procurar 6nica y exclusiva-

mente por la defensa social, y encontrar su aplicación sola-

mente en los casos en los cuales la prevención no logr6 resu! 

tado alguno; entonces es cuando se hace imprescindible el 

aplicar una sanci6n que baste a restablecer el equilibrio so-

cial quebrantado. Se pretende también que la "pena" debe es-

tar encaminada a un fin moral, para obtener, con ello, la su

blimaci6n de los sentimientos humanos que puedan facilitar la 

readaptaci6n del delincuente. 

Por otra parte, la. "pena" no debe tener como fundamento 

el castigar el delito cometido; lo que menos preocupar! al 

juzgador -se afirma- al encontrarse frente a un acto punible, 

es el estudiar Gnica y exclusivamente al mismo, que su deber 

es el fijar la atenci6n en el delincuente, pero no en su ca-

r4cter de infractor sino en el de siempre hombre, sujeto a t2 

das las pasiones y a todos los impulsos físico-anímicos del -

ser humano. La posici6n del juzgador es delicada por la eno~ 

me responsabilidad que· encierra, porque antes de ordenar la -
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aplicación de una "pena", debe investigar con atención y est.!:!_ 

diar las diversas causas por las cuales se lesionó la tranqui 

lidad del Estado, cu~les fueron las condiciones físicas y ps~ 

quicas del infractor, su educación, el medio social en que -

vivió, y en fin, todas aquellas circunstancias que en el hom

bre concurrieron durante la consumaci6n del acto delictuoso.

El Juez, al dictar su fallo, no tomar~ como base sentencias -

anteriores recaídas al mismo delito, sino que debe fijar su 

atenci6n en las varias categorías de delincuentes, como son: 

"Natos", "Habituales", "Ocasionales", "Pasionales", etc., y -

sobre todo atender al caso particular, ya que cada uno de los 

infractores llev6 a la práctica el delito por circunstancias_ 

completamente distintas~ (En esto consiste la individualiza

ción de la pena y el arbitrio judic·ial). 

El Artículo 22 Constitucional faculta a las autoridades 

federales o locales según el caso, a sancionar con la pena de 

muerte dnicamente aquellos delitos que el mismo precepto enu-

mera, 

En los delitos políticos en ningún caso podrá imponerse 

la pena capital, se entiende por delitos políticos cuando la_ 

acci6n delictuosa pretende alterar bajo diversas formas un r!_ 

gimen gubernamental ~eterminado o al menos engendrar una opo

sici6n violenta contra una decisi6n autoritaria, ejemplo de 

delitos pol!ticos: la rebeli6n, la conspiraci6n, la asonada o 

motín. Art. 14 Bis del C6digo Penal vigente. 
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IV.4.- CUADRO SINOPTICO. 

EXCEPCIONES 
A LA PROHI B!. 

CION A LA P~ 

NA DE MUERTE 

Traición a la Patria.- Articulo 123 del 
Código Penal. 
(Solo se aplica cuando el pais est~ en 
guerra). 

Parricidio.-Art1culos 323 del Código 
Penal. 
(Siempre y cuando el autor del delito -
sepa de 1 parentezco). 

Actos delictuosos cometidos mediante 
incendio, plagio o secuestro. Art1tulo 
366 del Código Penal. 

Homicidio con agravantes, Premeditación, 
Alevos1a y Ventaja. 

Pirater1a!- Articulo 146 del Código Pe
nal.. 

Delitos Graves del Orden Militar.- CC6-
digo de Justicia Militar). 
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RESUMEN 

Todo cuanto se ha escrito sobre la pena de muerte se 

puede resumir a las dos cuestiones siguientes: ¿Puede ~sta 

atacar los derechos inagenables de la naturaleza humana? ¿Es 

solamente dtil, o es necesaria para la sociedad?. Trataremos 

de examinar separadamente estas cuestiones. 

La primera, de si la pena de muerte es contraria a los 

derechos inagenables del hombre puede ser presentada en estos 

t~rminos: ¿Tiene la sociedad o más bien la mayoría de los 

miembros del Estado, el derecho de instituir la pena de muer

te?. 

El vulgo por toda razOn, no tiene más que una palabra y 

es "el que mata merece la muerte". Beccaria, sostiene lo con

trario, ~l dice que la pena de muerte no puede ser impuesta -

por la sociedad, en atenciOn a que cada individuo no ha quer!, 

·do sacrificar, más que la por~iOn mas pequeña de su libertad_ 

para garantía de los dem&s y que en los sacrificios mas pequ~ 

ños de cada individuo, no puede encontrarse el de la vida, 

que es el mayor de todos los bienes. 

Ea claro que· si cada uno hubiese dado a esta sociedad -

el derecho y el poder de hacer, con la policta y la fuerza p~ 

blica todo lo necesario para contentar todas las pasiones le

gitimas de los individuos, habria dado en esto el medio para_ 

destruir todos sus derechos y descuidar todas sus necesidades, 
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de modo que para que e1 estado social no llegue a ser mSs da

ñoso al individuo que el estado de la naturaleza, se le han -

limitado al primero los derechos y los poderes con el arreglo 

necesario para la defensa de la asociaciOn, luego el inter~s 

de la conservaci~n general, y no el derecho de la venganza 

particular es el t!tulo que tiene la sociedad para castigar y 

la medida de las penas que puede imponer. 

SOlo hay un caso en el que Beccaria justifica la pena -

de muerte y es sOlo en el caso de aquel que turbe la tranqui

lidad pGblica y capaz de producir una revoluciOn en el gobieE 

no ya establecido. 

Pero esto no tiene que ver nada con los crímenes ordin~ 

rios ni con los cOmplices subalternos de una conspiraciOn. 

De todo esto resumimos que no obstante la opiniOn de al 

gunos juristas cuyos conceptos se han exteriorizado, en el 

sentido de que la pena de muerte debe ser proscrita de las c2 

dificaciones actuales, es de reflexionarse al respecto de si_ 

se disculpa su aplicaciOn en muchos casos a1armantes por cie~ 

to salvajismo criminal, ello no quiere decir desde luego que_ 

la pena de muerte no retine alguno• caractere• de def iciOn que 

toda pena debe tener, en el sentido de que e•ta pena es de 1!!, 

posible reparaciOn, en caso de error judicial y por otra par

te no cumple su misiOn de enmienda. 



CONCLUSIONES 

I.- Al desarrollarse la civilización. Los pueblos fue-

ron adquiriendo paulatinamente la idea del Estado y personifi 

cada de esa for=:.a la sociedad, asentaron las instituciones de 

Gobierno que poco a poco se fueron desenvolviendo y luego se 

consider6 el delito como ofensa a toda la sociedad. 

Pero posteriormente los pensadores, en este aspecto - -

sienten la necesidad de legitimar los hechos de los hombres,

con un principio racional y entonces los problemas vitales 

del Derecho Penal, asumieron una importancia preponderante en 

las Ciencias Filos6ficas; entonces s~ c~mprendió la necesidad 

de dar, una raz6n jurídica de la pena y de establecer ese he

cho, repetido durante tantos sigios y en virtud del cual se -

despoja a una criatura humana, contra su voluntad de los más 

sagrados derechos; era un abuso de la fuerza o el Ejercicio -

irrecusable de un derecho, as! surge el estudio del origen j~ 

r1dico de la pena, no se trata ya de averiguar poruqe "lo han 

hecho" los hombres, sino porque "se debe hacer", y por qu~ 

"se puede", proceder as1, con el fin de que hallando un fund!!_ 

mento "Jur1dico", al hecho pueda este mismo hecho ser conti-

nuado con segura conciencia por los Gobernantes de los pue- -

bles y debe ser respetado por ellos, no como desahogo de una_ 

pasi6n de los poderosos, sino como ejercicio legítimo de un -
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derecho al cual el delincuente no tiene razón para oponerse. 

II.- La pena no es sino la sanción del precepto dictado 

por la ley, que siempre tiende a la conservación de la humani 

dad y a la protección de sus derechos, que siempre procede 

con arreglo a las normas de la justicia y que siempre respon_ 

de al sentimiento de conciencia universal. 

La pena está destinada a obrar mayormente sobre los de

más as1 como en el culpable de algún delito, pero no basta 

que influya nada más sobre el propio acreedor a una pena, t~ 

bi~n es necesario que intimide a sus cosemejantes, mientras -

al delito perturbe en todas partes la tranquilidad, en el áni 

mo de los demás ciudadanos s61o puede esperarse de la pena 

conminada por las autoridades contra el culpable tratar de 

evitar que se vuelva a delinquir, ya que mediante un sistema_ 

penal los Estados tratan de salvaguardar el orden jurídico. 

III.- A partir de la Constitución de 1812 queda erradi

cada toda penalidad de car~cter trascendental y por ello que_ 

da prohibida cualquier clase de tortura ya que por ninguna 

justificación podrá aplicarse y queda establecido en el Artíc~ 

lo 22 de nuestra Constitución, incluso hay sanciones penales 

para las autoridades· que abusando precisamente de la facultad 

que el Estado les da, aplican la tortura como medio de obte.-'"

ner cualquier resillt.ado. Ejemplo (la confesión del inculpado). 
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IV.- No podemos dejar de reconocer que la tortura, aun

que legalmente ya no es un medio licito para castigar, sigue_ 

practicandose a diferentes niveles y que con los avances de -

la tecnologla moderna en vez de ir desapareciendo va tomando_ 

nuevas formas que al ejecutarlas procuran no dejar huella de 

maltrato flsico, pero que son muchas veces de consecuencias -

irreparables. 

v.- Al analizar la tortura en nuestros d!as a nivel ave 

riguaciOn.previa he llegado a la conclusi6n, que podrla ser -

una forma de erradicarla en parte¡ si a la confesiOn rendida_ 

ante el Agente Investigador no se le diera valor probatorio,

es decir, que solamente se tomara como un indicio para llegar 

a conocer la verdad, pero de ninguna·mañera como prueba en el 

procedimiento al inculpado y seg~ramente de ésta forma los 

Agentes Investigadores no pondrlan tanto empeño en lograr la 

confesiOn de el presunto delincuente no importando de qué me

dios se valgan. 

VI.- Por lo que concierne a la tortura polltica quiz4 -

sea demasiado utOpica,. pero creo que mas adelante si en nues

tro Sistema se obra con mas legitimidad en todos los proce- -

sos pollticos se erradicara la tortura en ese nivel. 
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