


 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE 

MEXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

ESTUDIO DOGMATICO DE LA APLICACION 
DE LA PENA DE MUERTE EN EL FUERO DE 
GUERRA 

TESIS: 

PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL 

TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 

PRESENTA: 

HOMERO TORREBLANCA NAMBO 

México, D. F. 19 74. 



·) 

UNIVERSIDAD NAGIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

},ACUW'AD DE DERECHO 

T E S I S 

"ESTUDIO DDGMA'l'ICO DE LA APLICACIO!J DE LA PENA 

DE MUEI<'rE El/ EL F'UElW DE GUERRA" 

I N T R O D U C t I O N. 

CAPITUI,ü I. 

1. - Jl.N'rEGE:DENTE s HI sroiuco s DE LA PENA DE .. MUElt'l'E •. 

CONc~;PTO DI~ P8NA. 

a).- La Venganza P~':i.vada (Ley del 'l'ali6ri) 
b),- J,;,1 Venoanzr.1 Di<::i.na. 
e). - L.:l Vengan za Pública. 
el).- L¿~ c:or.1posici6n. 
e). - I.a Pen.:i Fr·i. vad.:L, 
f) ., - f,a Pena lJi:v:! nrt. 
g).,- T.a Fena. í·D1Jli.ca. 
b) ... C6dL<J') 00 lí;ucmm·abi. 
i)...... :-;óch. ~~;o (.'tf: Manú ~ 
j).- D'::recho Gri.e!Jº• 
k) ~ -- DierecllL) :\C>ri:Dno. 

1). .. Derecho ~: spa11ol. 

Ct'i1"ETULO fT. 

2. - LA pgNA DE: MIJE:rm;; í!;N EI, DEJ~:-~r:l10 PO SI'I'IVO MEXICANO. 

a) •.. Antecedentes constitucionales .. - 1824 y 1857. 
b).- Articulo :5-2 Constituci.or1,)l y Antec:e(lentes (D:i.a:rios de los 1iebates). 
e).- C6digo Pcnctl r•21ra el DLStl'ito y 'l'erri.torios Federales de rn71. 
:l), - C()J'.go i'·::n,1J pal'a el DistT.i to y Territorios Feder<.iles de 1~.:29. 
e) •.. C6di90 :cend!. pai'3. el Distrito y 'I'errito.rios federales de 1931. 
f),- Cód:i!JC' J·en,:0.1 del 2;;::Ltdo Li.br'c y Sol:01'dt10 de wnora ele 1949. 
u).- J,ci:; l·'tttmt"':'· r.ll0!1 D~r:.:<)10 l-'r:'ncÜ i-ülitar. 

CA.P'l 1'UI..0 l n. 
'l.- LA P8NA L!E HíJi!:r"'E'C :'.::~ r,,\ lii::•~ISL¡\(;HJN C;\STIIBN::íl~ t•r.::;:J¡_;¡\f;,'1 y su JUSTH'ICAUION. 

a).- 81 Arti~ulo 13 Gonstitucional. 
L). -· lia Pena. de Mcierte en el F'w~ro de Guerra. 
e).- Génesis del Dt·!X'~cl1c !<li.l i t.xc en México. 
d).- La Ley Penal Mihtar (C6djgo de Justicia Militar). 
e~).- l)elitos que tienen como sanci6n la Fema de !·:nerte en la Ley Penal Mi-

1 i tar. 
f). - De 1.:1 gjc,cnci6n el•~ 1i:•. Penci d~ Mverte. 

e ON e L u s I o N E :::. 

B I B L I U G K A F I A. 



A mis padres. 
Sr-a. Rufina Nambo de Torreblanca. 

y 

sr. Evaristo •rorrehlanca del ld.o. 

"Como un tributo a s1.1s grandes s~ 
crific:io~1 y desvelos y por su gran 
abn~gaci6n y carifto 11 • 

A mis hermunos. 
Leonel 
Sigifredo. 
Emma. 
Armando y 
I.udi vi ria. 

A mi esposa, Profa. 
MAYGUALINDA H8RN.4NDEZ DE TORJ<EBL/\NCA 
Como un testi.r:ionic.> del gt•ar.. amor qti.e 
le profeso •. 

A mi hija. 
Vanessa .• 
,;orno un recuerdo 'i mperr.~cedero. 



Al .t.i.<.::enciéldo 
Lu1s Vé'.!'•Jas Bravo 
Con pr ofL; :1clo .:;tg:ca.decimien to 
por su~:· s¿;,bíos consejos en __ 
la el.:i.borar::i6n de este tra
bajo. 

A MI S MAE S'l'RO S 

A HI S COMPAÑEROS DI!: I,A AI{MADA DE MEXICO. 



Al c. Capitán de Corbeta SJN. y Lic. 
RENATO DE JE: SUS B8l~MUDEZ r'LOltG 3 
Director d!~ Justicia N:ivaL 
Como testimonio de :1rati l:ud y :cesp1~to. 

A MIS FAMILIARES. 



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

.En nuestro paso por la Facultad de Derecho, y en el estudio 

de cada una de las materias que integran el Plan de Estudios de_ 

la Licenciatura respectiva, en forma optativa cursé la materia -

de Derecho Militar, misma que por diferentes consideraciones fu~ 

objeto de un estudio más profundo, toda vez que esta disciplina_ 

tiene por finalidad la protección de la disciplina militar y en_ 

virtud de que el suscrito, es miembro de la Armada de ~xico, m2_ 

tiv6 en mi el interes por desarrollar el presente trabajo, toda_ 

vez que considero que es un terna interesante hasta nuestros d~as, 

máxime que en el Fuero de Guerra, la pena capital aún subsiste. 

Para tal efecto, anal izamos en primer lugar, los anteceden

tes históricos de la Pena de Muerte, haciendo un estudio de la -

referencia histórica en la época primitiva, asi como en las codi 

ficaciones de Grecia, Roma y EspaBa. 

En el segundo capítulo analizamos esta sand6n, en el Dere

cho Positivo de nuestro pa5.s, partiendo de los precedentes de -

las Constituciones de 1824 y 1857 1 asi como el estudio del artí

culo 22 de la Constituci6n de 1917, y el Diario de los Debates -

correspondiente, tratando asimismo el estudio de esta pena en -

las codificaciones penales de 1871, 1929 y 1931, concluyendo es

te capitulo con una referencia de las fuentes del De1'echo Penal 

Militar. 

Por Último en el capitulo III del presente trabajo, examin~ 

mos como se encuentra regulada la pena de muerte en la legisla--



ci6n castrense mexicana y su justificación, analizando el articulo 

13 Constitucional, la pena de muerte en el Fuero de Guerra, evolu

ci6n del Derecho Militar en Mllxico, estudiamos por otra parte la -

Ley Penal Milita~, los delitos que tienen como sanción la pena de_ 

muerte en el C6digo de Justicia Militar, concluyendo este trabajo_ 

con una descripción de como se ejecuta la pena de muerte en el Fu~ 

ro de Guerra, 

Espero que este modesto trabajo, sirva de marco para futuros_ 

estudios sobre el Derecho Militar, en virtud de que considero que_ 

la bibliografía que sobre esta disciplina existe en nuestro país -

es minimu, y que por lo mismo, el estudio de la citada materia en_ 

nuestro medio no ha sido objeto de preocupaci6n por parte de los -

estudiosos del Derecho, sin tomar en consideraci6n que el Fuero de 

Guerra, como Fuero Constitucional, extiende su jurisdicción sobre_ 

miles de hombres que forman parte de las Fuerzas Armadas del Pais_ 

y que diariamente los Tribunales Mili tares conocen de hdchos del is:_ 

tivos cometidos en contra de la disciplina militar, consideración_. 

ésta, que pone de man!.fiesto la importancia que reviste el estudio 

de esta disciplina dentro del esquema jurídico nacional, 



C !\ ·p ! T U L O 1. 

AN'i'ECEbr:N'rn s HISTORICOS DE LA PEHA DE MIJER'l'Eo 

CONCEPTO DE PENA. 

a). - La Vengrrnza Pr:l vada 

b). - La Vf'.Jl g i1r, ;o, a Divina. 

e).- La Vtmganza f'(¡bl ica. 

d).- La Composi c:i 6n. 

e).- La Pena Privada. 

f ). - La Pena Divina. 

g) •.• 1.1a Pena Pública. 

h). - C6di go de Hammurab:i.. 

i ) • - C6di go de Han(~. 

j ) • - Dc:c·e('ho Griego. 

k). - Der;;cho Romano. 

1).- Derecho Espaf'lol. 

(.Ley del T<lli6n), 

• 



1 ~ .-. CONCEPTO DE PENA~ 

En t(mninos simples poc1el!ll/S dec:i.r qv.e jur:l'.dicamente se en-

tiene por pó?.na~ ''I,;i sa.nd6n, prcw:i.amentl'l establecida por ley, p~ 

ra quiEm comete un dfüito o ú'llt:a. Br1 e~itf.l orden de ideas, la. - · 

pl•:i..rre1'a m;w,'i.festa.c:ióri de pen2. clti 1 a cua.l tenemos re.fe1•encia es_ 

lfi venga::n~.~. la cueJ. he. tenido dh;ersa.s fOX'Titas de aplicaci6n y_ 

asi tenemos que ·.:an to en el Di.?:r~cho Protohist6rico como ,,m el -

Historico ásta fo:;."lna de retribu<:i6n de1 delito pr:i.ncipalmente -

St<, pr'(lsenta. br.t.jo el ,1spt>.cto d~ venganz;;\ colectiva, ya que la --

faerte adhesi6n d~ü individuo aún grupo social, familiar, ~sti;r_ 

pe, t1•tbu o cl? .. n, hace que J.a3 v .. .mg.:;..nx.as cont:ra la ofensa, asu-

man c:ro•a,~tei•es d·l! acciories colectivas y q1J.e la reacción poi· --

ellas determiua.das no esté ci.rc.w1scrita a la persona que o.f.en--

di6, sino qu~ c1.lcance11 a todas aquellas que ~rtenezc.an a la mi~ 

ma tribu de1. Ofensor. De ahi que la vengan2.a en su primera éta-

pa asuma . la forma de ur1a verdadera ~¡uex·ra '' ~ ( 1 ) 

gsto es, que la px·imera manifestaci6r.. de la venganza es de 

tipo colectivo, casi una lucha de todos c:ontra todos, cob1•c.:ndo_ 

una afl•em:a ;¡ veces en forma exager·ada. 

Es importante hacer n<.tar, que Em las primeras rlociedades_ 

humanas qu('! t?.:it.i sti<:'ron~ el homb!'>~ reaccionaba por el ir1stinto •· 

de conse::cvaci6n. t1·ümfa:o.do r:>J. más fl.wrtr,: soh:c-e el menos fuerte 

( 1 ) • - So:te:!' scbast:L.m. r.~r,~ct~.> l"t!rw.l A:rg·!'!l.tt:ino. ·rflg .. 54, t:i.po -
gráf:l.ca. 8ditol';i A2'gcm.tinc1,. J)\,umos JÜ1'es. : 951. Considera
mos qi.H! J.a. pur1ibilidad cm1sir.t~ (m el mei'~cimiento de nna 
pem.i., Ctlé\í'.ldO 1,ma conductv. "' s pvr1i~•l1~ 7 la pena es la 1'eac
c::.i.6r! d't!l pod<n' público .frente al dd:Lto, y no frente a -
Ltnr.i •. fa.l tao 
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en el mundo de la naturalt~:<.a; poi• tal ro.ot:i.v<.1 no se pudo tener ...• 

una concepción ni del Oe;.•echc 11i do. 1a .Just:i.ci,1. co1110 ;10~'111;;.~ re~ 

guladoras y ordenadora!! d;; 1a con vi v~ncio. sociaJ .. , 

Es por ello que no pod¡¿;mos equipai•ar e:l concepto :k la punt 

bilidad, con las forrna.s p:dmitivas con <p;.e s~ !3a.m:ionaban a los •• 

delitos. en virtu.d de que 1.a vengam.c. fu~ lr.. p~·ime.t'a m.:m:i .. f.1~iltc\-

ci6n de defensa que tuvo el homb:i:-e C1Hu1do x·<wi.bL• u.n a.taque in ... -

justo ~ tomando en considerar..:i6rl qm? no se contaba con tm vo<l·;~r -

organizado, que tomara poi· su •:uenta el castigo del cu:.tpable ü ~ 

del delincuente, circunstanc:ia ésté.\ que origin.6 J.ógicameu\.:\~ que_ 

las personas se hicieran justicia por si mismas. 

Es posteriormente con la creación del Estaac. <.."U~ndo t-11 co!l 

cepto de la punibilidad tuvo su nad.mi<:mto, deteri11inanóc CUé'.ndo_. 

una conducta es punible y la pcrw. a que se haco acr·eedora. 

Es a partir de est~e momento c..."Uando la pena, que en d:ícti:J.cla ... 

po:r el Poder Público, constituye un castigo legc.lmente imp•;.esto,_ 

por el Estado al delincuente, para gru:•antiza.i· el o>.•den jiu;·ídi co, 

es la reacción del Poder PÚblico frente al delito. 

~_!:CEDElí'.l'E S !lL~!,9_RICOS DE ~.f.filN~ DE t:ruY:IIT.!f. 

a).- La venganza privada (Ley del Talión). La seTJ,nda forrna 

que encontramos de sanción a los delitos~ es J.a de la vengaYtza -

privada, etapa a la que suele llaJni1'.s>::ile tambi~n vengam~a de la_. 

sangre o 6poc;a barbai'a y sob:i.•e el p;u-tícular· D\m~ Ign0.cio V:i.lJ.a

lobos nos dice 1 "En el primei~ p,erfodo <'.le l:'ormac:i.6n del Dere,::ho ·• 
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Penal 1 fué el impulso de la defensa o dH la venganza "La ratio_ 

essendi" de tod,1.!l la.s actividades Pl'ovocac:\S por un ataque in--

j"1.1 ~;to. Por .falta de prot<;'ccion adecuada que hasta despu~s se º!:. 

ganiz.a, cc-.da par.tf.cula:r.t c<tdé'. faniilia y cada grup::> se protege y 

Sí~ h.:t,~e justid.A por $Í mi.smo. Desde luego no se pretende afir-

mai' que ~~;t:o constituya propiame:ite una etapa del Derecho Penalf 

nr~ ha.bla de la venganza px•i vada como de un antecedente en cuya_ 

realidad. espontanea hunden su.s :t'aÍ.ces las instituciones juridi-

cas que vinieron a susti.tu:t:d.as~ teniendo para comprobar su exi.[ 

tencia, diversos datos y docum~ntos histl'J~icos a m~s del conoci 

in:i.f-mto de :ta natur;;\leza hurn?o.n<• que nos autoriza para suponer el 

imper•io de tal(.~.s reacc:i.ones de donde quiera que no S<'.~ hallara -

una autoJ~id.ad~ suficientement~ fuerte, que tontara por $1,l cuenta 

el. castigo de los cul P·:lbli:~f,, el 'JObi.e:r.·no y la moderaci6n de los 

ofll':nd.i.dos y el ao;:cgw.'amieuto del orden y la paz sociales." (2) 

De J.o am:•'!.S expi.:.esto tenemos que llegar a la conclusi6n de 

que, en es1:e periodo la funci6n rr~presiva estaba en manos de 

los part5.cul<.11'es d.~ ahJ. que ~ J.e haya llamado etapa de la ven-

ganza pri vade~ ¡ c:om•' afi:::-mari lo;; tratadLstas,. si pensa:::"amos ~m_ 

que todo animal of;mdido tümde instintivament;~~ a reaccionar, -

es .fad.J. CL1rnpren<lex· como la primera .forma y la prime:c·a justif.i .. 

cación de lo qm:; hoy llamamos justici2 penal, deb'l.6 ser s po1• nj! 

(2)., •. VilJ.cüobos Ign~.cio.- D:~recbo Pi.=n::\1 Mexicano. Pag., 24. 2a.o 
Edic~ Por.r'Úél:> (·1950). 
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turaleza misma de las cosas, la venganza, sin embargo es p't'eciso 

asentar que no toda vengai1za pueda estimarse como antecedente de 

la i•...ipresi6n penal mod.erna ya que solo tiene relnv<?.ncl.a, como 

equivalente de la pena actual, la actividad vengadora que conta·· 

ba con el apoyo de la colectividad misma, mediante la ayuda mat~ 

rial y el respaldo moral hacia el ofendido, reconociándole su de 

recho a ejercitarla • 

A la venganza privada se le conoce téUnbilm como, venganza -

de la sangre, porque sin duda se origin6 por el honücidio y las_ 

lesiones, delitos que por su naturaleza son denominados de san-

gre. Esta venganza recibi6 entre l<Js Germanos, el nombre de "Bl~ 

trache", generalitlmdose posteriormente a toda clase da delitos!. 

Como en ocasiones lO!'.l vengadores al ejerci tax· su reacci6n, _ 

se excedían causando males muchos mayores que los recibidos, hu·

bo necesidad de limitar la venganza y así apareció la formula 

del Tali6n "Ojo por oj<> y diente por diente 11 , para significa:i:

que el grupo social s6lo reconoc!a al ofendido el derecho de ca~ 

sar un mal de igual intensidad al sufrido., Este sistema 'I'alional 

suponia la existencia de un poder moderador y, en consecuencia,_ 

envuelve ya un desarrollo considerable en la etapa de la aplica

ci6n de las penas. 

b)a- La venganza di'!inaG Posteriormente apareci6 otro tipo_ 

de sanción a la cual se ha denominado venganza divina, y nos pa

rece natural que al revestir los pueblos las características de_ 
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una organizac:L6n teocrática, todos los problemas se proyectasen_ 

hacia la divinidad, como eje .fundamental de J.a constitución mis-

raa del E:stado y es así como surge, en el terreno de las ideas ~ 

nales, el per•iodo de la venganz-a divina puesto que se estima al 

delito como una de las causas del descontento de los dioses; por 

eso los jueces y tribunales juzgaban en nombre de la divinidad -

ofendida, p:rrmunciando sus sentencias e imponiendo las penas pa-

ra satisfacer su i.:ra, logrando el desistimiento de su. justa in--

dignaciñn, y as:l.ynemos que cc•mo ha a.firmado Dn. Fernando Caste-

llanos "Es iridecl:lnable el crmcepto de que la imitaci6n y J.a reas_ 

ci6n probocadas por un ataque venido del exterior, respondieran_ 

p.rimero al instinto de couservaci6n. dando nacimiento a la lucha 

y a la venganza privad.a cuando la ofensa se había consumado; y -

solo despu~s, J.ogica y ontol6gicamente, se idearon las explica--

ci.ones o justificaciones que atribuyeron tal conducta a la nece-

sidad de dar .'.latisfacci6n a las divinidades ofendidas, aún cuan-

do entre ~mo y otro casos mediara muy corto intervalo". (3) 

Durante ~sta etapa evolutiva del Derecho Penal., nos encon--

tramos que la justicia .represi\ra ei•a manejada generalmente por_ 

la clase sace:i:>dotal, p<::r:í.odo que apd.X'ece en muchísimos pueblos, •• 

pero za perfila 0.e manera clru.•a eri ¿l Heb1•eo; lo cual no debe r!t 

sulta:rnos ext1•.:Ul.o si z,tend.::mos a que los .indios han sido siempre 

(3) .. - Castellanos s. Ferm:mdo.- Lineamientos Elementales de Dere 
cho I'c:.inal .. - Pags. 3B& ·39, 40, 41, 42, 43, 3a. Edic. Edito: 
ria:t. Jm•ídi<':a Mexicanap· 1965. 
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eminentemente religiosos taJ y como acontece incluso hasta nues~ 

tros diaso 

c).- La venganza pdblica. A medida que los Estados adql.liri~ 

r611 una mayor solidez, principio ha hacerse la distinción entre_ 

delitos privados y públicos, segdn el hecho lesionase de manel'a_. 

directa los intereses de los p~~ticulares o el orden públicov Es 

entonces cuando aparecen la et:apa llamadc'\ "Vengam.:a Pública11 o -

11 Concepci6n Politica", en la cual los tril>unales juzuan ya en N~· 

nombre de la colectividad, para l.a supuesta salvauuar<la de ~sta!.t~ 

y·· se imponen penas cada vez más crueles e inhumanas. 

Con justicia Cuello Ca.l.ón afil'ltla "Que fim éste período 11.:.\da._ 

se re.spetaba, ni siquier·<\ la tranquilid,-:~d di:~ las tumbas pues se._ 

desenterraban los cadaver1?r1 y se les p:.:'Or~esaba¡ los ju~ce:3 y tri, 

bunales poseían facultades omnimodas y poaían :incri.mina:r hechos __ 

no previstos como delitos en las leyes. De éstos ilimitados fü:;:l'~. 

chas abu:sat'On los juo¿gadores¡ q·n:i.ener-; no los pusieron a.J. se;;r·vi··-

cío de la justiciat sino al de los d6spotas y :to:; tir"mo.:;~ deyci-

si tarios de la autoridad y del mando. Este espíritu i.nspi:c6 al -

Derecho Penal Europeo hasta el siglo XVIII''$ (4) 

Pero desgraciadamente no $Olo en Europa impe:r.6 :;.sta coucep-

ci6n en que la arbitrariedad era la r2gla {mir.a, también en Orie!l 

te y en América se presentó 6ste fen6m~no para conseguiT de los_ 

súbditos, poi' medio del te1•1•or y la intim:i.dacióri, el .som<:1timien-

(4).- Autor ci.tado en la obra Lineamientos 2l~mentales d~~ Dere··
cho Penal. del Maest:ro Fernando Castellanc:sª Pfl.g~ 42 .. 
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to al soberano a los grupos políticamente .fuertes¡ en este perí2_ 

do la humanidad, puntualiza Carrancá y T.rujillo, "Aguzó su inge-

11io pa:ra tnventar· suplicios, para vengarse con re.finado encarn!_ 

zamie.~to ¡ la tortura era una c1v·1sti6n preparatoria durante la -

instrucción y 1ma cuestión previa antes de la ejecución, a .fin -

de oi'Jtener r·c,veladones o ·~onl:'esiones que en más de una ocasi6n_ 

eran v0.:!rdaderas falsedades, pero qLlE: se1•vía.n para procesar a ft• -

ot:ros individuos¡ t¿i.ntbién naderc.n los calabozos (Oubliettes) d~ 

rivado del v;.:;rl>o 11 Doubliur", o.tvidar; en donde las victimas SU··-

f:i:'.fat~ p:d si6n perpetua en subterráneos; 1 a jaula r de hierro o de 

madera: 1¡1 ~~rgolla pesada pez.a de madera c01're1d¿1 a.l ct:cl lo; el -

"Pilori" rollo o picot<1 en que la cabeza y las manos ·1uedaban s::l, 

jetas y le' v:í.ct.Lr.l,'1 <ie pH!; "T,a horca y lor~ !wtes"¡ J.a :r-u.eda en •. 

la que se c:olocabá .'Ü reo después de romperle lns hue:-,os a gol~~ 

pes; :tas galeras; el de.scuartizarniento poi'.' ] a .:i.clliin simuJ.tá11P.:J. -

de cuatro <~ab.:iUo!¡; '.ta hogueri.l y J.:1 cl.ec<1pitación por el hacha; -

la r11<1::.·ca ü1f,:,i;i-:uite por rd.e::.•ro candente; el gar·rote que~ daba. a. la 

mu~)rte por estr\•mgulacion.es y los trabajos .forzados y con cadena" 

(5). 

d)A .. Lci co111posici6n .. El de.sen-voJ.'1imiento posterior de ln p~ 

na nos muestra. yo. con la acepta66l\ del domic'i.l "i.o fijo y el con

siguiente .rel.a.iar~d.ento de la tri.bu px>opiaJn(~nte dichap la dul.sif!_ 

C.'1.dón de ".la :cer;.cci6n aniqlii:J.;:.do:rr.i tU.:r·igida contra el criminal 1 •• 

(5)P· Dm.'o¿.cho l?i~rial t"'..r:xir:.:ano, I. 4a., ;.~d:i.ci6n 1 Pág. 60. 1955~ 
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que originaria11ente, careciendo de medida y de f.inal).d,'>.d, era i!!!. 

petuosa y violent! sima. r esto es que i::¿-unbiaba por otrau ptmas en-

tre las cuales contamos con la expu1si6n de la comunid,:td dE.<J. e.le-

linc:uente que desde entonces~ se aplicap corunutándose por le, pe-

na de muerte y las co:rporales mutiladora:1, el cle:-;Ue1•:ro tempoI•al 

o perpetuo y las penas pecuniarias de todas ':la ses. 

'También se aplicaban al :pertu:r.hador de la paz pública y los 

suyos, ,'\ quienes a pesa1' de haber violado el derecho, se les oto:: 

ga la paz ler!{.11, al m~mos E!n los casos menos graves 7 mediante -·-

una p:t't~stación en metálico, df: mayor· a meno1• montag p.:1.r·a. J.a. comu 

nidad (Dine~'º de la p;;;z ). 

r,a enarrlc~cida vc.;ng,,nza de la sangre ent1'e las tribu.s, se --

concilia; la reconci:&1ci6n, basada sobl'.'e la repau·ación {~n é'Cono!1.~i. 

ca a la tribu ofendida, neuociada. primero~ se convierte después_. 

en obl:lgatoria, y así nac~ <:l segun:.k grado en el d•~senvolvimie!l 

to de la pena; el sist0ma de compo.si.ci6n (De componere, w.rl"f-!::rlart 

conciliar). Sobre el partícu.lar Dn. Luis Jiménez de ,,sV.a, nos di 

ce: 

"I1c. e;ci.stencia de ur1 sistema d~1 composici.0~1es es s;.m1anKmte __ 

extendida en todo el .inundo, ~' especialmer\te entr~J los pueblos -·· 

que llegan a tener mm moneda. Gcmsi stía ei'l con,pen:;ar.• las ofen-··· 

sas del.ic"i:i vas mediante un sist"irna de pago" (6 ). 

( 6) $ ~ Jim6ne7.. de Asúa \,ui s. - 'rl'atado de D(::r·edH' renal. - Tomo 1, 
3a. Ed:'c:. Editm.•ial l~osa.dc., S.A. Dw~nos Ai:n~s. 
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ci6n entre J.a estirpe de la victima y la del victimario, sino un 

procedimiento pl'iblico e.r. el cual una parte del pago se destinaba_ 

a rect1bra1' la p:rotecd.6n del poder público y por eso se llamaba_ 

11 Fredus o P'::t.'iedenssol" (Dinero de la paz), y otra pm•te, con la_ 

cu,ll la ofensa era campen sadaJ se 11ami;1ba l!1~rgeld (Manngeld) 

(Precio del h.ombx•e), cuando la composición versaba sobre tm hom!_ 

cidi.o, y Bussc en los delitos menores~ pe:.ro la opci.6n por el pr2. 

cedimiento cornposicional ~stabu en pr:lncl.pi.o referjda a los per-

judicados. (7). 

1::). - J,a pena privad.=;.. Corno ya ha qi.t<~dado asentado p en la --

eta-¡: a de 1 a. venganza p:t•ivada lu .función rep:resi va estaba en ma--

nos de les part~.culares, f.m virtud de ·1ue era la úr1ica form.:; de 

repeler lo!.: ataques injustos, lo cual moUv6 que el ofendí.do o -

los ofendidos ~':'! hicie1:-an justicia po:r si m:ismos y es hasta des-

pv.és cua.ndi) el homb:i:~e se o·rganiza. en grupos y familia cuando s-e 

aplic" la p>na, como u.na sanc:i.6n o castig·.J al culpa.ble o culpa-·· 

blf:'> de la comisi6n de hGchos d€llic\::ivr..,s, apci.recfando la p<2.na -·-

pr:'.vada, qv.e cm este C?l.so vienr.: hé.~Cer el :instrumento l'epresivo -

no ya util:i.:~ado o apUcado d.:i:r.ectamente, sino el cast:igo imp1.les-

to po1• lcl c.::ili?.ct:lvidad mism<1, reconoci~ndole di::recho ¡ü o.fr::nJi·:lo, 

f).,- J,;;; pena divina. Ui1c. v<:z qu.e los pueblos z1<Jopta1•on la ~· 

{j' ) ••. ;j~>.ler Sebasti.,;ir_ •.. f.'f.~1"echo Penal Argentino. Tomo r~ ·.ripog:f.á
fica ;;;d·; t:n·!'.'a 1\rgentiaa, BtWllC'!': Aire s. 19:; le TOlíl'.iÓ.il i1 !lU vez 
ele; Con.f.. flippel. op. Cit •. L. p. 10;. 
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organizaci6n teocrática, el poder coercitivo qued6 qn manos de la 

clase sacerdotal, quienes aplicaban las penas no en nombre de una 

sociedad o de una comunidad, cuando se había cometido un delito,_ 

sino que juzgaban en representaci6n de la divinidad ofendida, pues 

llegó a considerarse que el del.i to era una causa de malestar de -

los dioses, y para satisfacerlos pronunciaban sus sentencias an -

nombre de la divinidad. 

g).- La pena pública. La pena entr6 en su tercer estadio de_ 

desenvolvimiento con la objetivaci6n, como pena pública y asi se_ 

transforma en Derecho Penal PÚblico, el poder penal ilimitado del 

Estcldo. r.a Ley Penci.l determina, no solo el contenido y modo de la 

pena, sino tambi~n la exteriorización de su principio, y de aquí, 

que dem~ccado ya el concepto del crimen, el arbitrio sea imposi--

ble, una vez puesto el caso concreto bajo la regla firme que obl:!-_ 

ga .. 

Podemos, pues, decir con Mommsen, que el Derecho Penal ilim!_ 

tado en su origen mismo~ está limitado legalmente por el poder --

coei•ci ti vo de los magist.rado.s. ( 8) 

Sin embargo~ es preciso reconocer que el origen de 1 a pena -

pública se hallo. ya en los períodos anteriores, con razón esc!'ibe 

Bi11ding 1 qu.e en "La Friedlosigkeit" (Pérdida de lapa?.), estan 

comprendidos tod.os los males de la pena {Muerte, mutilaciones, -

destierro, etc.), y con un poco de exageración puede afirmarse 

(8).- Jiméne2 de A!:>iÍ.a Luis.-· ·rr2.tado de Derecho Penal. Tomo I. 
Tt:.rcera Eñic:i6n Actualizarla. 8ditorial Losada, S.A. Buenos 
Aires. 197 3. ?[,g. 245. ·remado a su vez Roini sches. Strafreche4 
Lépzi.g. 1899. ?ág. 5Ci. 
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que li\ pérdida d.e la pu7. ha sido la madre de todas las penas pos-

teri ores con exc.::~~pci6n de las pecunia:L'ias. 

Pf\l'O realnwn t•:l la pena solo es tal desde que adquiere el rél!!. 

go <it~ pena pV.bl:i.(~,J., antes seria veugax1za colectiva, guerras, y p~ 

ra al~.¡urtos, Vt?.ng11:..r1za privada pero nunca una pir:na. (9). 

h). - C6di 1JO de Hammurabi. Sl más antiguo de los Códigos de -

Oriente. al menos de los qu·~ conocemos es el C6digo del Rey iarnmu 

la ~::ra ~~ri stia1rn, est.!1 ir1sc1'i t,1 en un bloque de diori t:ét y pai'eC:<~_ 

que fu-? a1<rn•'.bdo EU<:lüpir pci.:ra el templo d.e S:i.ppar, .se dascubri6 -

frándolo y tl'a.duc:Léndolo al Alemán r fu{? el famoso Asir:i.6logo W:i.n-

c!~li~r. L:sta obra d.espv.8:; se ha e~1tudiad.o por Schei1 (<¡w~ lo v:i.el'·· 

tifü 

Como excepd6r. notable a las primitivas legisl<icic.nes, t:sl:e_. 

Cód:lgt;, a.u11que atribuido ,711 Dios .del SOl, uo contiene prec.:ptos -

sagrados o :religiosos, tampoco dt'!l derecho sust<.ü;tivo 0 mo.terial 

qut?:rJ¿¡ ,:,ho~¡.;i.cir; por el formal o procesal y asi ten~mos que la vengan. 

1i6n muy <le:;cn~.1.'011 ado ~ por e jernplo i Si un Arqu·i. tce; \'.o (:o:n;;truye mal 

( 9). - J:i.m6nez üc A ':.(J.:.1 J,u1 ~·:io ~ 'l'r:..; r ':do e.le Derecho renal.. 'l'o11m T. Pág. 
n ),, l'e.t.•ci,·;,·ü Efüci6n 1~ctu.:11 :i zacl.:., f;di toria.1 Losada, S. A. 
~·hJ(:no~; :\irf!:1fil 'i9íJ~, 
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una casa y ésta se hunde, el hijo del Arquitecto debe morir; to-!,11 

bilm se da muerte a la hija del que hubiese golpeado a u.na mujer 

libre si 1€~ hubiere causado la muerte o hecho abm.'t.:rr-. ·c,os ca.st:1:_ 

gos uo podL:m menos que ~el' c;•uelcs y rtsi tenemos que el de mue,,;:. 

te se e;jecutaba arrojando al rf~o al <-lglta, a la hogu(~:r.a, etc. en.·· 

t:r.·0 ot1'as penas, se imponen las de mv.tUacHm, marca, deportaci2._ 

nes y las pecnniarias, tambiéne 

Es sobr·emanera interesante el que distinga los delitqs volu!l 

ta.rios de los ca.n~;.:tdos pol' negligencia y los hechos debidos aca..: 

so fortuito., y He~vi a trü verfección que reconoce 1a atenuante_ 

de ax-rebato y obsecaci6n, inclu3o en c:;;i.'::;o d('. rif'ia. (10) 

haya contenid.& i:m el Código o J,ib:i:•o de Manú (Manava-Dha:t'ma-Sa.S···· 

\:l'a) cuya .fecha t?S muy cont:r-ovE:r.rtida ya que para unos se l'f:mol'l.ta 

a los siglos ::n:n al XII a.. de J .c. t y para ot:c.•os, es del siglo 

XI a. de J. c.; y no .falta qu.i.6n opíne que se escl'ibiercn en \:1 -

siglo V J. de J .. C. º sir1 impol·ta::- la fecha el C6digo d.~ Han\\ es -

en matm:·Lü p~nal el más p•.n•.fecto de lO!Z que 110s ha legado el ll!!, 

tigüo Oriente y asi, tenemo~:l que el (.ler·echo de caztigal' -c~1ar1aba __ 

de Dr>ahma., el rey et';,' ~;u delegad(). I,,;\ idea de la penalidad .e1'a --

muy elevado e-u este C6digo; el l'eo que hubie1'a crnnplido la pena -

s1Jb:l'.a al <.:ieJ.o tan limpio de culpa co~o e~l que hubfos.i ejecut<.\do_ 

( 1 O) •.• Jiménez de AsV.a l11ü s.- 'l.~c·at:;i,dü de n!.'.:L'echo Penal. 'J'orno I., -
Pág~ 270• 'l'ercera Edición Actuali.zada,, E:di torial I,os1.1.da, -
S.A. Buenos Ai.:ce.s. 1963 .. 

,. 
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dencia, el caso .fortuito y la índole de los motivos que impu!_ 

san a delinquif. :Pero tan alto concepto de just:i.cia estaba --

quebt·antado poi- J.a. di visi.6n en castas y por pz•ejuicios reli--

gioscis. La iniciación y el conocimiento de los libros sagra-

dos ponía a cubierto ck!l r:0<~t1ño i t.::>i, dice el C6digo de Manú_ 

que el Bl•al:unan que se pupiese todo el 1hgveda 110 quedaba con-

tarninaclo, aún cuando hubiera dado muex•te "A todos los habita!!, 

tes de los tr·es mundos", o hubies~! aceptado "Alimento del hom·· 

bre más vil", n6tese sin emba:rgo, este principio de individua 

1izacióti penal; s:l bien para las penas corporales hab5.a exceE., 

ci::>nes a favor de las personas de easta. supericrr las penas -

pecuniarias aumentaba., P como aumenta la apti. tud del condenado 

pn.:r.a conocer los consecuencias de sus acT.os. En este C6digo -

se descorioda completamente el '.:.'al 1ón. A Natrú, siguió en la -

India el gran legísl11.dor Ya.ina.valkyo ( 2€gi'.m uno$~ del siglo -

I de nue.$tL'a era, y ~;,z9.ln 01:1'05, del siglo V). ·1uién esc:r'ibi6 

un c6digo c0mentado después;, hacia l·.:t mitad del siglo. XI, en_ 

versos sán~:cri tos en el Hi taksapa. ( 11) 

j) •.. IJ81·echo Gr·:i.ego. Como en Grecia eran· di.ve1faos ~os 8,e. 
'. __ ó ·~,: '.'. 

--~ ~ ~~-;-_,_ -

tados, las J.euislaciorws eran también diferentes• LiB más not~ 

bles fu"!rC:<: La de Sspi.lrta que se agrupa en torno a la figura 

legenda:c:í.a de Licurgo (De mitad del siglo IX~. ac<.<.SO rlcel si--

glo XIII antes de J, c.)¡ i.<'l. de Att~~'ld!l, obTa de Drac6n ( Si.glo _ 

VII a. de ;.c.) y de.spu/,>s de sa16n (Siglo VI a. de J.C.) y la 

( 11 ) º - Jirnénez d<~ Asúa Luis ... 'fra tado de Derecho Pena1. ,, 'l'nmo 
I. Págs. 270 y 2.71" 'rerc,~:ra gd:i.ci6n Actual.i:z.adt •• Edi t~ 
rial J,o.sada,. S.A. Buenos Aires. 1963. 
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de Locris, escrita por Zaleop<)¡ la de Catania, de Carondas 

(Siglo VII ªº de J.C.) y la de Grotyna. (segunda mitad del s:i. 

glo VI o primera mitad deJ V a4 de J.C.), aclal.'ando que el 

texto de estas leyes estan casi totalmente destruidos y tene

mos que contentarnos con los fragmentos y reC\l.erdos que nos -

han sido transmitido por los f:i.l6sofos, los poetas y lo:; ora

dor.~s. 

La leyes penales atenienses, que son las más importantes, 

no se insp:i.raban en absoluto e!1 las idea.s religiosas, en ellas 

se ha a.firma y predomina el concepto del Estado. La :pena te-

nía su fundamento ~~n~1 vt~ngar1~y la intimidación, y los deli

tos se di stinguian S<-!gÚn lesionasen l on derechos de todos o -

un derecho individual. Pa:ra lO!> p1•ime:r·os ln.s penas e:r.a.n muy -

cr1.teles y reinabc?. el mayor arbitrio; mientras que para J.os. s!:. 

gundos, por el contra1•i0, había cie;.~ta Benignidad. El ca.t[llo

go de los del 'Ltos no eJ:a cerrado y los jueces podían castigar 

tambi~n los hechos no p1•evi.stos en la ley, atendiendo a. la 

equidrtcl. r,o c±crto ec:: q1;,~ er1 una for·ma u otra Sl~ aca.hó con 

las penas inhumanas qu,;; estaban en vigor ei: todo el vi.ejo - -

Oriente, y llegdr{m a no diferenciarse según la calidad de -

las personas. 

Más este progreso s6lo logr6se con :tolón que comenzó por 

abolir todas las leyes D".!'aconianas, salvo las que se ref<,idan 

al homicidio, porque eran ex:cesi vwnente s1~veras en el castigo. 

En efecto, no había en aquélla más que una pena para todos --
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los delitos, la pena de muerte. Los convictos de holgazanería, 

los que ne> habíá hurtado más que fru• .,s o legumbres, eran pena 

dos con el mismo rigor que los Sacrílegos y los homicidas. Por 

eso dijo Demonde y con .fundamento, que Drac6n había escrito --

sus le)'es con sangre y cuando 3. éste se le preguntaba porque -

había establecicil.o la pena de muerte para todos los delitos, --

contestaba: ''lle creído que las más pequefl.as culpas merecen esa 

pena, y no he t?.ncontrado ot:ras para las más grandes". (12) 

Otra püna caracteristiC<l de 1a p:r.,ktica político-penal de 

Grecia: Ki'.'a el Ostracismo. El que~ consistía e?l que los habi--

tant-:s de Ate.ni.l.S cuando cm1sideraban que alguno de sus Goberna~ 

tes no haM.a c:umplido con su deber·, deci.díw1 con .sus votos si_ 

se le deb'.Í.a ccmd<-mar al destierro, para el lo cada ciud3.dano e~ 

c:r.ibía en una mazeta, si se le consideraba culpable y a conti-· 

nudc:i6n el irnmbre del funcionilrio, como si se tratara de una -

po.peleta ele 'IOtaci6n. LO!l .~:rqueólogos han encontra.do algunas -

de éstas e'.'l (Ü /\gora, con nombr·e.:i t;¿¡n CE!l<;!bres como los de: •re 

No hay que olvida·r que las gi.:mtr~s de At;r"~1as ~!r·an tan exi-

gentes en cuanto a los empleos d<:! gobierno que las acusaciones 

se formulabdl1 1 a menudo, por W.)tivos insignificantes~ Como Ha-

llasgo muy intr;~.r·esante, ;;., éste respecto! debemos citar el de -

un fragmento de r.::r~l'i)Jnica roja y que (!S el pió de una copa, en_ 

(12).- Jiménez el<?. Asún Luis •. - Tratad() de Derecho Penal. Tomo l. 
Págs. 27c, y 277. Tercera Edición Actualizada. Editorial 
Losada, S.A. Buenos Ai:res. 1963. 'l'omada .:l su vez de 
(Vid.Piutarco.Les v1es Hommes Ilustres. traducci6n por_ 
Ricard, I'a:t'"i.!:l, Djdot, 1818, 'I'omo r~ Pág. 143 (Sol6n - -
XXI_.!). .-.-.---···· 
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donde se haya inscrito el nombre de Hipérboles, hijo de Jlntí

.E'anes. 

Sobre el partiail.ar hay que i·ecordar q11e en este caso f'ué 

tan escandaloso el destierro de Hipérboles, que los atenien-

ses decidier6n abandonar para siempr.;.- ésta clMX:! de sanciones. 

Este fué el último voto de la pena de Ostraci.smo. 

A continuación y brevemente recordemosp el Del'.'echo Penal 

de los demás Estados Griegos y asi tr:!nemos q1w J.as ley1~s Es-

partanas estaban colmadas de e.spíri. ti\ b.er6ico y de se11ti.do 

universalista, era por eso que castigabc:.n especialmente al 

soldado cobarde en el combate; por e::;o también se a.zot.?.ba a •· 

los jóvenes afeminadLIS 1 se impod.an pt1r.as a los cll.libes y se 

ordenaba dar muerte a los nifios que nac:Í¡:m deformesp dando -·

con tal medida la más :r.emota nmest:'.'a de la eugene.cia, E:n la.s_ 

leyes de Locri s 1 las perL?. 3 a<lqui:d,~::r.-on el más expresivo simb9~ 

lismo, así, a los reos de cleJ.Hc~s sexuall!'ls, se J.C\3 sacaban 

los ojos, por ser la puertd pnr donde la pa.si6n penetr6. 

r.as leyes de C<.".ronda_s consideraban d•üito 1.i.~!.: les:iones -

personales¡ los atentados coJitl'a la propi(~dad que ponían ~n -

peligro o en riesgo a las persorll3. el· frecv.enta:r mala:> ::.:orr.pa

í'íías y otros casos anfi.J.ogos. 

En las leyes de Cro'tyna, s61.o se encuentran algunas re-

glas sobre los delitos sexuales, los <.:nales estaban sujetos -

a la composici6n, pena examinada con antelación en párrafos -

precedentes. 
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k).- De~echo Romano. SObre Roma y su derecho podemos a.firmar 

sin temor a equi vocax•nos que el Derecho Romano tuvo una .formación 

milenaria puesto que se inici6 desde el affo 753 a. de J. c. en -

que se fUnd6 ¡¿oma, hasta el 553 de la era cristiana en que culmi

nar6n, los últirnos textos del Emperador Justiniano, abarcando un_ 

total de 1,300 años, los que han sido divididos conforme a le ex

tr1~ctura poli tico-social del país e.n tres grandes épocas: La Mo-

narqttía, hastéi el año 5 'JO A. Co ¡ la. República, que abarca cinco si 

glos y concluye hasta el ilño 31 antes de nuestra era, y el !mpe--

ri.or que poco más o menos cornpre'.!1de el mismo número de centurias 

que la etapa republicana y qw~~ te1'1'tiin6 el año 553 despu.~s de Je--

Algunos autores han establecido que a su vez, el llamado pe

ríodo imperial puedc~ f;,ubdividfrse en ctros dos y que serían: El .• 

Pauano, que aba.rea hasta el i:Jí.o 331 después de Jesucristo, y el -

crist:ímo, desde: ~1sa .Pecha hasta el final del impe1'io. l.a época -·

moné.rqtücv. '.:\0 con.fnnde 1 en sus o:r•:\gines, con la mitolog:l'.ar y así-· 

J:'e<~ordernos la f·1;mdaci6n de Roma, a. R6mulo y Remo amamantados por~-

1~1 loba, la. Asenci611 d!:l l?.6mulo hasta el ciiüo a1'rebatasto tl'a3 una 

revista mili ca"'.' r a Ni.una recibiendo la inspiraci6n de la Nin.fa Ej!:_ 

ria, en el bosque de Aricia y otros hechos que son más mit6logi-

cos que ve1'dacles y que sin embargo se citan en textos legales. 

J,a más d1~stacada au'acterf stic::a. del primitivo derecho Penal 

Romano es la naturaleza pública con que se consideraba al deli

to y la pena; el p:r:i.me.•o era 1 CJ. violaci6n de las leyes públicas 
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y la segunda era la reacci6n pdblica contra el delito. Pero es -

necesario recordar l5numerosas huellas que Mommsen destaca, del 

anterior carácter sagrado del Derecho Penal y asi tenemos penas_ 

tales como 1 "La expiatio" y 11Execratrio capi tis" , y r,a consac.'!'!_ 

tio bonorum" (expulsi6n del reo de la comunidad r~ligiosa) y la_ 

reconciliaci6n del pecador arrepentido con la divinidad, pero E!. 

nalmente acaba por conswnarsi:: la diferencia entre Derecho y Rel.!, 

gi6n y se logra la di.ferenci ación de la Pena PÚblica de la Reli~ 

giosa. 

En éste derecho existiart tanto la venganza de .sangre como -

la composici6n, pe·l'O solo se aplicaba:n en cierto::. d.eli tos, y asi 

tenemos el derecho al homicidio~ dado en favor del mai•ido sobre __ 

quien vioJ.aba la fe conyuga.l, sobre el la.ci-r6n nocturno y en forma 

excepcional el caso del comvenio de compo~;ición en las mutilaci2_ 

nes. 

En dos tipos de delito se agrupaban los crímenes contra los 

bienes jurídicos más importan'e'.i de la comunidad y de los pa:r.•tíc~ 

la'leS, estos eran "preduellio y parri.cidium". La p1'ued:uellio .:ra 9 

la guerra mala perversa, iniciada en contra la propia p¿tt:L'i.-:.\ 1 -.?.s 

lo que hoy se denominaría 11 Traici6ri 11
, en que ha sido el p1.mto de 

partida para eJ. desenvolvimiento de los delito~• políticos¡ por -

otra parte existia el parricidium, que era la muerte del jefe de 

la familia, del pater (pues la extensión del concepto al homici

dio intencional hacia los ascendientes es posterior· y se atribu

ye supuestamente a una ley de Numa). 
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Frecisamente en el homicidio, que era considerado como infras_ 

ci6n del orden juridico-públ.ico, hacía que en vez de confiar su -

castigo a la voluntad privada de los parientes de la víctima, ésta 

se aplicaba por el Estado lo que a la vez hizo que sirviera de di.2_ 

tinci6n entre el Derecho Romano y el Germánico, pues mientras en -

el primoro la pena era la pública, en el segundo, era e:x:trictamen

te tirivado. 

Además de la preduellio y del parricidium, se hallaban pena··

dos con pena pública J.os delitos tales como, el incendio, el falso 

test:i.r.ionio, el coh~~r.:ho del juez, la difill1lac:i6n, las i•euniones noc

turnas y la hechiceria. Con el número de importancia de esta clase 

de delitos p.rogres6 la construcción estatal del Derecho Penal, de_ 

un.:i. l''ll'te po1' la gra'ledad de lrlS penas legalmente impuesta.s a los_ 

delitos p1'edom:i.nando la de muerte, y, de otro lado, por la 01•gani~ 

zaci6n del procedimie::nto penal. 

Ca.ida la monarquía, campea €11 la historia ji.i.rí.dica del primer 

período de la. rc:?fü.ilica la l~y de las XII 'rablas (433 .. 451 a. de J• 

e), q\!..e junto a utras llOl°lnC\S di; diversa nc1turaleza, contiene múlt}_ 

pl{:S nor•mas de l/erecho P1::mal, 0spec.i.almente en las tablas VIII a -

XII. sn ellas ~;e establece una previa determinac:i.6n de los deU.tos 

privados, fu.era. de los cuaJ.::.::; ll') se admitía la venganza privada, ... 

se afirma el principio del 'l'ali.6r1, d!~limitador, además, de la cit~. 

da venganza, y como medio de ev-itarla se regu16 la composici6n, -" 

Atmque la ley de las XII 'l\,\bl,1s Gra una legislación ruda y primi ti 

va, e:::: por d<:más 1'elevante ::'.1 hucho de que se inspire en la igual-



20 

dad social y política, excluyendo toda distinci6n de clases soci~ 

les ante el Derecho Penal. Además no se conocía la tortura para -

lograr la con.f'esi6n. La historia del Derecho Penal Romano puede -

considerarse como un combate por la libertad, así 0 el poder del -

monarca y de los senadores, primero. y de los magistl'.'ados (coers~

tio) después, que al principio era juridicamenttt ilimitado, se d~~ 

limitó al advenimiento de la República, evitando con esto las ar

bitrariedades de los gobernantesº 

Desde el afio 200 antes de Jesucrj.sto, en que Roma es la dom!_ 

nado:ra del Me<literráni?o 1 se produjo una notable atenuación de las 

penas, ya no e:i:•a la de mm::i:·te, el castigo impe:r.ante, como lo fu& 

en las XII Tablas, si no que, por el contrario, podía ser evitada, 

bien con "La provocatio", o bie.n con el exilio voluntario"~ y t.rn_, 

los últimos allos de la República, con el predomü1i.o deJ. espiritu

democrático, la pena de muerte quedó d~ hecho abolxa. 

En la época histórica, J.a pena pa-ca los delitos privados no 

.fué ntmca aflictiva, sjno siemr:.o;·r.: pecunia:-..•ia,. ':on el tiempo, todas 

las penas, al menos l<ls má" s.1ra:vc~s, quedaron S1..tjet<>,s a "La provoc~ 

tio", que para las Pl~mi.s capi tul.es se dirigía a. los "Comicios ccn

turiados" y para las multas a l;)s "Comicios tributarir;i.;". 

Dui:•ante e1 imperio la p•:!na 1.'í:l{:l'u.dece su severidad, y así la -

pena de muerte, que en la última <!t.?.pt1 republicaria estuvo de hecho 

abolida, se restableci6 con los Emperadori;s r pe:co se aplicaba solo 

a los parricidas al principio, después ú1:l Adl'iano se extendi6 a -

los crimenes más graves, se instavJ'dll mtevas f0rmas de pena. tales_ 
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como la condena en las minas (Ad metalla) y los trabajos .forzo--

sos (ad ocu.s). Asimismo figuran en el nu.meroso cuadro de penas -

que se adaptaban a la situaci6n del condenado, las penas contra_ 

el honor y las pecuniarias.(13) 

1).- Derecho Espafiol. Consideramos de vital importancia el_ 

conocimiento de éste derecho, ya que indudablemente es la fuente 

direct.;:. y más importante de nuestra leg:Lslaci6n actual, por lo -

que iniciaremos el exovllen de 1'1 llamada "Lex Visig6tica 11
• La - -

cual es considerada como el mayor de los monumentos de e.s~a épo-

ca, 11 La Ley Vi:>iHothorum o ley visig6tica 11
, fué comenzada por 

Chindc..svinto (ó4í-G52) y continuada vo:r P..ecesvinto (649-672), en 

cv.ya fa.se 1<1 bautiza Ur·eña con el nombre d.e. 11Libe1' Indiciorum", 

y que mucho más 1:,:1;.~de p al hace::.' se la traducción al romance, se -

• le denominó F'Uero Jui.go. Sin emba:r.go y corno ya sef1al6 Hinojosa y 

nos lo con.firma Galo Sáncbe:-,, ese C6digo solo se ap1ic6 parcial-

mente. Una grande parte de la 1.:iy visig6tica estuvo consagrada -

al Derecho Petwl; pc!'r.) :3ed:a vana la busqueda de preceptos gene-

rales ordenad0:;:- r:omo lo:> qi-<e en los Códigos Penales vi.gentes :. .. 

con13ti tu.ytm 'la pai'te general¡ el libe'f.· judicio1'um, como De1'echo_ 

Penal escrito, esta considerado como el C6digo más interesante -

de J.a edad media. 

En reJ.;;,c:i6n al d.cl :i.to v la ley visigótica, separándose de la 

tradici.6n germá t:i,c;;.. r r<':·~onod:a E:l elemento intensiomü, afirman

(-¡ 3). -· Jimlm(~?. de .:i.súa 1.1.d. s. ·r·ra rndo d.;; Derecho Penal. '1'omo I. -
Págs. ,')80, 281, :J 2133 Tercera. ¡:;dici6n Act~i.'\lizada. Edito
rial L~sada, S.A, nuen0A fii~cs. 19636 
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do que' "no he.y delito don do no hubo animo de d19linqu:U· 11 • 11.ntes -

bien el delito suponia el px·op~1sito ~·:> ha,.:er mal, tal y como J.o_ 

podemos const<:l.tar ¿ü dE:f.irdr el hom:i.cidi.o "Todo 0111ne au<: mata a ... .._ 

otro por su gr·ado e non por ocasi6n, debe sc~r pE;nado ¡io:r el ome--

zilio 11 • 

•rambién se distingue la culpa, que en el .rondo era la .tal.ta 

de p:r.evisi6n contra la ocasi6n, :ia pena eri't inferior y CrlS:t siem. 

p1•e pecuniaria. ~;: reconoc~; el caso !'ortuito; pero en los casos_ 

de muerte de un b;rcero en ri.?i.~l e~1t!:0 dos, se r<::su.z-l.v!~ r;egú:n n.l·· 

gunos tratadist<"t9 con arreglo ;1 la "Cansalha.ftv.ng" (!ü :Los \,)Orma" 

nos 8 aunq-..-:.c muy bien pueden s·~1· hip6t:,asis de ~tberratio ictus •. Se 

consignólba la penalid¿1d de la tentativa, aunqu\::. no (:omo g1:·adCJ 

que estaba reconocida corr\ü c:1.nsa de ex~:nsión cte pen2., y en cam~·-

bio .se rn11abd negada lr:< ttxc:1,.1sa por i:Jnorancia ;fo Ja lay. 

Po:r. 10 que respect<i <ü dclin-:.:uent:e '<!ncontranios P..n esta lf;!···~ 

como ¿¡u1.or s.:i.no :.ple !:l.'i le imponi.¿1 nv:lyor penalidad si afiad:ta ol -

genera1 ~ tu2.c¡;;w].o la inti.midar.::i6'.1, de los dn rn~1::;. individuos de -

ahi que se hi..tya est,;>.blecid.o ~l ¡n'Ü1d.pio de la p:ropo:rc:iona.lida.d_ 

dév1do en 0ste c:6th90 este tipo de sanciom''5" Asi tenemos la de -
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las infamantes~ que :t'e\restian carácter corporal buscando que a la 

vez que infamaban causaran vivo sufrimiento al reoº !,as pena.s pe .• 

c.'Uni;;i.rias eran frec:u.entes y revestian a menudo forma de ta.rifas. 

El 'ralión m'a una de las formas utilizadas para las medidas 

de las penas~ y se aplicó p:t'indpalmente rt:specto a la d-e muerte, 

y as1. por analogi¿, se aplic¿\1><.1 l¡;¡ muerte con .fuego al. incendiario; 

la pena del delito imputado, al acusador falso; para el l:iberta-·

dor de la prisi6n preventiva, la pena del libertado• al é.m::dlia-

dor de lad.r6n r'a:ra la fuga, la pena de ~ste, y la misma pena im··

pua.si:a en 1.a s0nt<:r.cia al juez prevaricador. Se aplicaba tarnbien_, 

a las lesiones l\ injm'ias de hecho, sevicias, secuestroa dGtcnc16n 

Po1• lo qv.e respecta al llamado pe:d'..odo de la reconquista, hay 

que t'1nei:· p2esente dice Galo SS.nchez ~ la. iriap1.icc-ibilidad dr:'! cier-

tos c6d:igos: como -ar<J.n las J?ill'tidas y el fuú1'0 real, ne) ob!;tante -

l¡¡,s :r.ept<Jtid¿¡s consec:í ones de que fué ob.)eto &~4te úl t:iJl10, :i.nspfrado 

en gr..-i.n po.r·te en el F'i;i.~ro dl~ Sor:i.a, aunque el ruero Rc~;,ll se apa!'t~ 

ba d~! (.;J. .;.m 10 rd'.erentf: al Derecho Fenal, pues no adopt6 los p1.4"1·-

Las pcoinas impue~~tas por· J.0$ f:uc1'os eran. excesiva.mentll Cl'Ueles 

e inhtimanas ~ como co:r're spond1.a a2 Estado de J.as cosas cm esa l!pr.)ca 1 

Pero aca!Zo ti.)Jnbi.€m la at:rccid.~d de 1.a.s rn:i.sina.s tu-1iera a m~inudo como 

objetivo por fo:r.zm:· a 1.;~ c:i..1mrosici6n., bien ih.lera por el culpable,-
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las formas de ejecutar la pena de muerte, asi en Cuenca se desp~ 

fiaba a los homicidas, y si el homicidio e:ra alevoso, le enterra

ban vivo o abajo del mue:rto 1 igual penalidad se impouia en el -

Fuero de Béjar, y asi, a los judfos soliari despeñai'si:J.e~ tambilms 

Sobre este tema debe recordarse el caso de ·~a jv.día Ha.ria del -

Sal toi en Segovia quién fuera despei'iada según la sentencia da.da_. 

por los jueces, sin embargo, resulta una E!Xplicaci6n más .satis-

.factoria la de qr.¡e sa tl.'ataba de una forma r::n:r.·riente en Segovia_ 

de ejecutar la pena de muerte. En Toh~do se lapidaba a los homi

cidas; en Usag:rn se les ahorcaba y ~d <-l1 rnur;irto era homb1•e sobre 

cuya inocencia se lubiere jnra<lo, se les quemaba. 

La legislación penal de Alfonso x~ llamado el sabio, la en

contrarnos en el Fuero Real y en las siete pro:tl.das; el Fuero Real, 

nace en 1255 g del pl'(>p6sitn Alfonsino de unifica.l' la 1egis1aci6n 

de su reino y se cm1cedi6 como F\1.e2·0 !l\.tnicipa1 a varias localide_ 

des. Al ernpeza1' a regir se pel:'r.ibie:l.'on sus defectO:.lt que so; su.b~· 

sanaron pOl' ley(~S dt~ estilo, quQ más que leyes erc:.n las decisio·· 

nes de los tribunales, 

Este Código, emanado dl!l poder del rey, aunque contonia nu

merosas .filtraciones germánicas, representa el primer Derecho P~ 

nal Estatal. La. pena es ya pública, y, aunque en algunos casos -

se reconoce la venganza de sangre, ésta no podfo tomarse hasta -

que fuera declarada "la inimicitia", pue!'• en caso contrario, el_ 

vengador homicida deberla pagar una cantidad y quedar en calidad 

de enemigo de los parientes del muerto., 
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Los homicidios dolosos 11 a sabiendas", se castigaban con pe

na de muerte$ Pero se admitieron algunas causas eximentess Martar 

al enemigo conocido~ al adúltero o al corrupto1' de la hija, al -

ladrón .fugitivo, c:or1 la pena capital .fué tambi.én castigado el la

drón de caminos y de iglesias. 

1:::n las siete partidaz legü>laci6n posterior al Fuero Real. y_ 

que en :realidad tienen más ímpOl'tancia doctrinal que legal, en su 

época, el Derecho Punitivo, se hayaba disperso en todas las part!_ 

das, a partir de 111 primera., pe1'0 en donde se localizan p:rincipa!_ 

mente el'c, en la s~rptimar sin embargo y como es sabido, las parti

das n1:i llegaron a tener .fuerza de ley en tiempos de Alfonso X; P!::, 

l'O la adqu:i.:6eron en siglos posteriores y aún se aplicaban en Es

pafia Em J.os comienzos del siglo XIX y hasta mediados del misino st 

glo en lo tocante al DeJ:·echo Ghril º 

El sistem<i. penal ccmpr0ndia penas tales como la. da muerte., -

(que se imponía en numerosos ca,c;o!> y cm distint¿ts .formas), la mu

tilaci6n, J..os t:i.'abajos f:or.z.ados en la.s minas (metales del rey), -· 

la deportaci1Su a una i::;lu con o sin con.fiscación~ las penas infa

mantes. la pérdida de det•echos y la e;v.posición en la picota .. 

Las pexm.:> contra los raos de traici6n eran gravísiinas en las 

partid;;1.s. Bajo el cr.mcepto de t1'<Üt~:i.6n se agruparon una serie de~

delitos análogos al crimen "lesae ma:lestatis", del Derecho r<omano. 

Per considf~rarno.s que donde c:alminaba la duresa de las penas_ 

era respncto a los delitos religiosos, los cuales se trataron con 
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enorme rigor. Losrerejesp después de ser acusados por los obispos, 

quienes deberían procurar convertirlos, si los acusados no qu.isie 

ran volver a la fe católica, e1•un condenados a la hoguera, impo-

niéndose el mismo castigo a los c.:ri.stilnos que se tornasen jndfos_ 

o moros. 

A pesar de estos rigores se considera que las "Siete Parti-

das" son el más elegante doc\unento lef.lislativo de l:ste periodo, -

y no solo en su aspecto jur1dico sino también en el literarioo -

Bran, por sus doctl'inas, recibidas directamente del Derecho Roma

no, absolutamente incompatibles con el tiempo en que .fueron e.sc:.:ri, 

tas, motivo por el que no regieron enton~es y tai'daron centui.•ias_ 

en poder aplicarse. 

Despu~s de las partidas v:l.ene, el Fuero Viejo de Castilla -M 

que consta de unos 240 capítulos agrupados en títulos, y éstos, " 

en lib?'os, Lleva un prologo que nos da noticias de su formaci6t10_ 

Fué editado en 1771 por los doctores J. Jordan de Asso y M. de ~ 

nuel y Rodríguez a base de copias defectuosaso 

Sin embargo los autores no estan untmimes en lo concerniente 

al carActer del Fuero Viejo y a la historia de su 1•cdacci6nt sur

giendo las siguientes dudas ¿Es un c6digo? ¿Es obra privada? ¿De_ 

qué época procede?. 

Algunos de los tratadistas, que ven un código en el FUero -

Viejo, remontan su núcleo inicial nada menos que al siglo X, atr:!:, 

buyándolo al Conde de Castilla, sancho García, n~cleo' que recibió 

mls tarde segun ellos, sucesivos aumentos, hasta que Pedro I lo -
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public6 en la forma que actualmente tiene. F:rente a los que tal -

afirman pueden colocarse los q'lte sostienen el car!cter privado -

del F'uero Viejo. Y asi Muñoz Romero piensa que .fué redactado en -

el siglo XV y que el pr61ogo en el que se atribuy6 al rey Dn. Pe

dro el haberlo mandado concretar, .fuá elaborl".do por el compilador 

para dei.I' carácter oficial a su obra; Muftoz cree hayai' en dicho -

prólogo varias inexactitudes. Extremando el punto de vista de éste 

erudito, .<.::e ha afirmado modernamente por Ruiz de Ob1•eg6n, que el_ 

Pue:ro Viejo es un c6digo ap6c:ri.f'o del siglo XVI o XVII. Notable 

descenso de antigttedad desde los tiempos de sancho García. Así, -

los Últimos E!.3critores que se han ocupado del tema sostienen té-

sis tan absurda como los primeros, aunque en sentido opuesto. 

~l Derecho Penal Vasco. En vizcaya interesa destacar el "Cui! 

derno Pena.1 11 de 1342, el "CUaderno de Hermandad" de 1394, el 11Fu! 

ro de Ayala~• redactado originariamente el afio 1373, y las redac-

ciones de1 r"uero de Vizcaya de 1452 y 1526, y en Gipuzcoa, las --

110rdenanzas de Bnrique II 11 de 1'J75 y, sobre todo, "Las Ordenanzas 

de Getari<'1" • de 1397. El Derecho Penal era en estos doci.l.lllentos el 

imperante en .!.<• 4pocap con su nota comnn de duresa, y el FUero de 

Viscaya de 1526, en su ley X del titulo IX permitia imponer la p~ 

na de muerte por simples indicios o p1'esunciones. 

Las disposiciones de materia penal no son muchas y el desor

den en que se esponen es considerable, así tenemos que en Navarra, 

los preceptos penales del Fuero General solo regian en defecto -

de lo mandado por los Fueros Municipales; en Vi~caya se trata de_ 
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tribuciones penales conferidas al sei'lor y a su pl.'astamero, m:íeu_ 

;x•as que en las postex•iores Ordenant.a de Hermandad, se habla:di -

también de ciertas atribuciones penales que teni~n ante~iormente 

"Alcaldes del Fuero 11 ,. 

El cat!logo de delitos no era muy grande .. En Navarra apare

ce como crimen pdblico el de traición malamente concretado. En -

Vizcaya, en cambio, solo se legisló sobre delitos privados que -

pueden reducirse a estos tress Homicidio, robo y violaci6n. En -

cuanto al primero debe seHalarse que suele ir aoompailado de cir

cunstancias calificativast alevosía, despoblado, etc., lo que le 

hace pensar a Galindez, junto al hecho de que no se habla de le

siones, que acaso la sanci6n normal de las heridas y del homici

dio simple fuera de 1ndole puramente particular, en forma de Ta

li6n simple o venganza de sangre el robo se castig6 sobre todo -

cuando iba acompafiado de determinadas circunstancias, asi como -

la violación o fuerza de mujeres que es el delito que se reguló_ 

de modo m!s sencillo. Junto a esos delitos aparecian otros, con

aquellos entremezcladoss Injurias, violencias, falsificaciones,_ 

etc. 

Las penas eran la de muerte y la multa. La primera solia -

ser consecuencia de la pérdida de la paz pdblica, y tanto las a~ 

toridades como los particulares podian matar al reo donde quiera 

que se hallare. 

Las muestras germ~icas, caracterisadas por las ordalias -

(el duelo o batalla, la prueba del hierro, la del agua caliente_., 

y la de las candelas), se ma.ni.festaron en el Fuero General. y en.A 
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los murlicipales de Navarra¡ pero no en Vi~caya, lo que hace pen--

sar fueron rastros consuetudinarios que pasaban a trav~s de la --

fronte1•a desde l'einos vecinos., ( 14) 

(14).- Jiménez de Asua Luis.- Tratado de Derecho Penal. Tomo I. 
Tercera Edición Actualizada, Págs. 702, 703, 704, 706 (Galo 
Sánchez, Autor citado en esta obra) 713, 714, 718, 719, 720, 
721, 722, 725, 726, 734 y 735. Editorial Losada, S.A. Buenos 
Airese 1963. 

'" 
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2.- LA PENA DE MUERTE EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO. 

a).- ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES.- 1824 y 1857. 

Al consumarse la Independencia de México (1821), las princ!, 

pales leyes vigentes eran, como derecho principal la Recopila--

ci6n de Indias complementada con. los Autos Acordados, las Orde--

nanzas de Minería, de Intendentes, de Tierras y Agua y de Gre---

mios; y corno Derecho Supletorio la Novisima Recopilación, las ··-

Partidas y las Ordenanzas de Bilbao (1737), constituyendo ~stas_ 

propiamente el C6digo Mercantil que regia para su ma'B'ia, pero -

sin referencias penales. 

Natural era que el nuevo Estado nacido con la Indapendencia_ 

Política se interesara primeramente por legislar sobre su ser y_ 

funciones, de aquí que todo el empeHo legislativo mirase, prime-

ro, al Derecho Constitucional y al Administrativo, pero, no obs-

tante, el imperativo del orden impuso una inmediata reglamenta--

ci6n sobre diversas materias y así, tenemos que aparecen normas_ 

sobre la portaci6n de armas, uso de bebidas alcoholizadas, repJ:!. 

si6n de la vagancia y de la mendicidad y organizaci6n policial,_ 

dictándose para tal fin los llamados bandos de los cuales los --

más sobresalientes fueron: Bandos de Abr. 7 de 1824, septiembre_ 

3 de 1825, mar. 3 de 1828, agt. 8 de 1834 y otros. 

Para prevenir la delincuencia se legisló también sobre la -

orge.nizaci6n de la policía de seguridad, como cuerpo permanente_ 

y especializado y a los delincuentes por rebeli6n se les declar6 

afectados de "Mancomw1 e In solidu.m en sus bienes" (febo 22 de -

1832). 
. - ·-··-·-·---~....i ... . .. ·• ftt'1tm) 
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Pe:t'o como existían infinidad de bandas que ~1solabru1 en el 

campo hubo necesidad de reformar el procedimiento con relación a._ 

los salteadores de caminos en cuadrilla y ladrones en despoblado_ 

o en poblador disponi~ndose juzgarlos militarmente en Gonsejo de_ 

Guerra (sept. 27 de 1823). Los 1.:idrones .fueron c:ondenados a traba 

jos en obras p6bl:i.cas en fortificaciones, s~:r·vic'i.o de bajeles es

to <~s, tripulaciones de los buques o de las c;.üi.f.'ornias, se disp~ 

so el turno diario de los jueces de la ciudad de México (_;u1. 10. 

de 1830), dictándose reglas pa~a sustanciar las causas y determi

nar las competencia.so Se declaró que la ejecución de las senten-

cias correspondía al .Pode·r Ejecutivo (may. 11 de 1831, y ene. 5 -

de 1833), se l.'eglarnentaron las cárceles (1814, 1820 y 1826), est.e, 

bleciendo en ellas talleres de artes y oficios y disponiéndose un 

ensallo de colonizaci6n penal en las californias y en texas (1833) 

asimismo se regl.ament6 también el indulto, como una facultad del_ 

Poder Ejecutivo (1824) y, por último, se facultó al mismo poder -

para conmutar las penas, dispensar total o parcialmente de su CUfil 

plimiento y decretar destierros. 

Escasa legislación era en ve:c·dad, para atacar lo!:l ingentes y 

111.unerosos problemas que en materia penal existían, los que s6lo -

pod1an hallar caui:e legal en los textos heredados de la colonia y 

cuya vigencia real se imponía~ no obstante la independencia poli·· 

tica .. Por !'lu parte la consti tttci6n f•,;deral de J.os r:;stados Unidos_ 

Mexicanos, decr¿!tada el 4 de octubre o.o 1824, no e stablecia la p~ 
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na capital, por lo que posteriormente la consti tuciol! de 1857, 

mantendria de~pués igual sj.stema (art .. 40), y todo esto sumaba 

nuevos problemas adninist1'ativos y legislativos a los antes exis-

tentes, pues amparaba el nacimiento de legislaciones locales o de 

los Estados~ a la par que la federal. Así fu~ como el Estado de -

veracruz# tomando como modelo pr6ximo el C.P. Espaflol de 1822 y -

haciéndole algunas modificaciones, promulgó su Código Penal de -

abril 28 de 1835, siendo en consecuencia el primero de los Códi-

gos Penales l1exicanos. 

i:mte la magnitud de tales problemas, el Gobierno Federal hu

bo de reconocer expresamente la constante vigencia de la legisla

ción colonial y de la metropolitana, como legislación mexicana 

·propia y el dato, de mayo1° importancid, consta en una circular 

del ministro de lo interior (sept. 20 de .1838) bajo el Gobierno -

del General Anastacio Bustamante que en io más importante expresa: 

"l::l Consejo tu.rn6 a.l sr. P.i:•esidente el expediente, que con -

motivo ele la quc~ja presentada por Dn. Jos~ M. L6pez, ante la ins

pecci6n de Milicia Permanente, en el sentido de que si las leyes_ 

de los antiguos Estados deben regir con perjuicio de las disposi

cioties del mis1l'O Gobierno"e 

"Por tal rnot::Lv'.>, para 2'e!mlver el punto de la consulta, la -

comisi6n hizo algunas ob·~ervac:~ones con el objeto de intentar re-

so J. ve"!:' .:. l problemu" ,, 

11 &:1 hizo intav f que se encont:caban en vigor todas aquellas -

leyes, que si. bien no chocaban abj.e:t·ta.rnente con el sistema que r~ 

gi<i, tampoco habían sido dr:Pogadas expresamente por alguna dispo-
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sici6n posterior, esta regla operaba fundamentalmente respecto de 

aquellas leyes que fueron dictadas en ~pocas muy l'fünotas y bajo -

las diferenter- formas de Gobierno que ha tenido l;:i. n~.ci6n; por lo 

cual los tribunales y otras (lUtoridades resuelven dia:l'iamente los 

asuntos de su jurisdicci6n, con base <m los Decretos de las Cor--

tes de Espru1a, de las Leyes d(~ Partida y :c·eco1~i1aci6n, sin otro -

particular que estas disposiciones no se opongan. a la forma df~ G!?,. 

bierno en que fueron sancionadosº. 

Con base en este principio r s·v.rgiel'on dos consecuencias i 1.a_ 

primera que deb:í.an considera1'se vigentes l<-F> J.eyes de los antiguos 

Estados, siempre que reuniere.n los requisitos antes mencionadost_ 

sin importar la forma de Gobierno bajo el cual fueron dictadas. 

"La otra consecuencia fué en el sentido de que si las arde··-

nes del Gobierno fueren dictadas en uso del poder const:i.tucional, 

entonces las leyes de los Estado.$ no d1~ben cons:i.dercu:·se corno vi--

gentes~ no porque se opongan a las disposiciones del Gobierno, si-

no más bien porque la ley que la autorizó pa:ra dictar ~sta Ct la -

otra di sposici on contr<tX'i.éi por el mismo hecho derogatorio, cual···· 

quiera otra disposimm anterior. 

"Por lo que el sr .. P1'es:i.dente tuvo a bü:n acordar se comuni-

que a los Gobiernos de los Dep.'1rtamentos, pm'a su observancia ge-

neral"., 

Como se ve a pesar de la Ind·~pendencia Pol:l'.tica y aún a pe--

sar del federalismo constitucional r México sigui6 vi viendo en la_, 

unidad legislativa representada por el Derech•J Colonial, de al.\Í,_ 

que hasta 1857, las leyes que tuvie1'on apb c:abil.idad en la Repúbli_ 
·~;tt 
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ca fue11on las sig·uientes1 

1.- En los Estados las leyes dictadas por sus Congresos y --

en el Distrito y Territorios Federales las leyes generales, 

las, 

2.- Los Decretos de las cortes de España y las Reales C~du--

3.- I,a Ordenanza de Artillería. 

4 ••. La Ordenanza de Ingenie1'os. 

5·- I..a Ordenanza G'.eneral de Correos. 

6,- Las Ordenanzas Ger:erv.l<=s de Harina. (antecedentes de nue.:?_ 
tra actua.1 leg:islaci6n naval). 

7o- l1a Ordenanza de Intendentes. 

8,.~ La Ordenanza de M:i.neria$ 

9.- La ü::.'denam~a Milito.r. (antecedentes de nuestra actual l~ 
gislaci6n castrense). 

1 o. - L.:t Ordenanza ele Milicia activa o Provincial. (1'emoto an
teceden te de la ley del Servicio Militar Nacional y de -
Gua.rd:la. Nacional que nunc¿.i ha exi sti.do en nuestro Pi).Ís). 

11 •.. Las Ordena.>'lza.s de Bilb.;w, 

12.- I,as Leyes de India~1u 

, 3. - J:,a Novt:>ima i~ecopilac L6n de Castill¿\., 

·14 ••. Lr. Nuev,;t !Zecopi laci6n de Cast:;.lla. 

15.- Las Leyes de Toro. 

16. - 1,as Ordenanzas Re~J.es de Castilla. 

17. - El Ordenamic·mto de Alcalá. 

18o··E1 Fuero Real~ 

20. - Las Siete Par U.das. 

21.- El Darecho can6nico. 
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22.- El Derecho Romano. 

En los Tribunales y entre los Jurisconsultos fueron consider~ 

das, además como textos autorizados los autos acordados, especial-

mente en relaci6n con el trámite de los juicios civiles y procesos 

criminales, prefiri~ndoseles incluso a los anteriormente citadas -

colecciones. (15). 

La Constituci6n de 1857 1 si x·egu.16 la pena de muerte, y en su 

articulo 23, etnableci6 lo siguiente1 "Para la abolición de la pe·· 

na de muerte, queda á cargo del Poder Administrativo el estabJ.ecer·, 

á la mayor brevedad, el rl!gimen penitenciario. Ent1'e tanto queda -

abolida para los delitos poli ticos y no pod!•ti. extenderse á otros ·• 

casos más que al traidor á la patria en guerra extranjera, al sal-

teadox• de caminos, al incendiario, al parrisida, al homicida con -

alevosía, premeditaci6n 6 ventaja, á los delitos graves del orden_ 

militar y á los de pirater1a que definieren la ley~ ( 16) 

b) .- ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL Y ANTECEDENTE So 
(DIARIO DE LOS DEBATES). 

Examinado el antecedente constitucional de nuestra actual le-

gislaci6n procede a examinar el articulo 22 de la Constitucio~ Poli 

tica de los Bstados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 que_ 

establece lo siguiente1 

(15).- Carranc~ y Trujillo Raúl.- Derecho Penal Mexicano. Tomo I.
P!gs. 81, 82, 83, y 84.- Antigua Librería Robredo. México._ 
1955. 

(16).- Tena Ramírez Felipe.- Leyes Fundamentales de ~xico.-1808 -
1973. Quinta Edici6n Revisada. P!g. 610. Editorial Porrúa._ 
S.A. ~xico. 1973. 
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"QllEuAH PlWHIBIDAS LAS PENAS DE MUTILACION Y DE INFAMIA, LA 

MAi~CA, LUS AZOTES, J,OS PALOS, EL TOl<MENTO DE CUALQUIER ESPECIE,_ 

lii\. MUL'l'A EXCESIVA, LA CONFISCACION DE BIENES Y CUALESQUIERA OTl~AS 

PENAS INU l:>ITADAS 'f TRASGirnDEN'l'ALES. 

Nü iJE CON SIJl~!UlltA COMO GONF'I SCJ\CION DE BIENES I1A APLICACION_ 

'fü'rAL u PARCIAL DE LOS nrnm.:s DE UNA PEJ~SONA, HECHA POR LA AUTOR!_ 

DALl JUJii..!lr\L 1 PAi~i\ EL PAGO DE LA RE:SPül-lSA13ILIDAJ CIVIL RESULTANTE 

J8 J,;\ .CúMI:JION VEUN DELITO, O PARA EL PAGO DE TMPUES'TOS O MULTAS• 

QUEDA 'l'AHBI8N PlWllIBli)A LA PENA DE MUBI<TE POR DELITOS POLI'l'!., 

CUS, Y Irn CIJ;\~~TO A LOS 0EMAS, SOLO PODRA IMPONERSE AL TRUDOI~ A -

f,A l'A'1'1UA EN GUl~i~l{i\ EXT!:tANJFlRA, /\L. PAi~'UCIDAr AL HOMICIDA, CON -

ALC:VOSIA, nl!lMBDI'rACION o Vl!:NTAJA, AL INGEr;oIArmi, AL PLAGil\ÍUü,_ 

,\L S.\LT31\DUr! D:~ CAMINOS, ;\L PIRATA Y AWS REOS DJ<J DELITOS GRAVES 

íU pri.mer párrafo de este i:.lrtícnlo se encontraba ya en las -

primeras Co11sti. tuci ones de México, como consecuencia de un vivo -

tleseo popular: l·:l c¡ue se prohibiera la apli caci6n de penas tan -

gr,wes e hirientes petra la personal idi.l.d hnmana c:o:no era l.:i. mutil~ 

ci.6n (o sea la amputación o corte de algun m.iembrn del cuerpo hu

mano)¡ las infamantes (o humillantes que atacan el honor del con

denado), las 1n,1rcas hechas en el cuerpo del condenado, frecuente

mente con hierro candente¡ los azotes (ejecutados con latigo por_ 

el verdugo); los palos; el tor~ento de cualquiera especie; la mul_ 

ta excesiva, la confisc,1ci6n de bienes o adjudicaci6n de ellos a_ 

favor del Estado, procedimientos que lesionaban de modo fundarnen-
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tal el patrimonio del delincuente, y cualesquiera otras que se co!l 

siderasen inusitadas o trascendentales, es decir, que no hubiese -

costumbre de utilizar o que fuesen más alla de la persona del de--

lincuente, por ejemplo, que castigasen a su familian 

Hoy las principales constituciones del mundo, y la de México 

entre ellas, prohiben terminantemente la aplicaci6n de tal clase -

de sanciones o castigos. 

En el segundo párrafo se hace la 1>i~:Juiente salvedad1 No se --

co11sidera con.f'iscaci6n el hecho de que una autoridad judicial apl!:._ 

que parcial o totalmente los bienes de una persona, al pago de la_ 

responsabilidad civil, o sea, para cubrir un daffo que hubiera oca-

sionado al cometerse un delito, o para pagar impuestos o rentas. 

Prohibe el tercer párrafo casi idéntico al precepto ya exami-

nado de la constituci6n de 1857, la aplicación de la pena de muer-

te para los perseguidos políticos, prü1cipio comunmente aceptado -

por todas las constituciones liberales del mundo moderno, después_ 

de la revoluci6n francesa. As5.rnisrno expresa en forma limitativa, .. 

los casos en que puede aplicar se la pena capital. son delitos esp~ 

cialmente graves y que en todas las épocas se han considerado corno 

lesivos de los más importantes bienes sociales o individuales. En_ 

nuestro paLS hoy en día solamente un Estado ele la FJederaci6n man-

tiene la l'P.lla de muerte, siendo este el r.:stado libre y soberano de 

Sonora. (17) 

(17).- Constituci6n Política de los Bstados Unidos Mexicanos.- i~di 

ci6n de la Cámara de 0iputados de la ii. Gon!Jreso de la Unión. 
XLVII Legislatura.- Págs. 86, 87 y 88.- 1968. 
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vIAkI ü J.)]!; Lu 8 OEBA'I'C: s. 

Para conocer la razones jurídico-políticas que tuvo nuestro -

legislador con!ti.tucional para redactar en esa forma el texto legal, 

es prudente rec1i.rrir a la discusión del mismo, el cual considerado 

como el dictámen sobre el artículo 22 dice: 

11 C.fUOADANO S uIPU'fAD0.3 11 

'""'" ' 1 r!~l·l 81 .\.:~TI\JllLO QUB E S'ruDIAMO S SE CON SC:RVA LA PENA DE MUER 

'l'f:; Bli LOS MI Si-íllS Ci\SüG QUE BXPJ<ESA.\I LA CON 3'rITUCION 0E 1857, EXTEN

DI.SrLJOL;\ i\L VIOL.\DU?. ClEí<'rAMEN'rS? EL Di;;LITO DE VIOLACiüN PUEDE DE-

JAR A LA VlCTH.!.\ ii;N Sl'l'UACION MO.R.,\L DF~ TAL MANERA MI SE!ú\BLE Y LASTl 

M(J S:\, (jllJ~ Hl.fül~H,\ fl(EF'ERIDü LA ¡,ruEJ('I'E' r~L DAÑO CAUSADO POI~ E SE DEL! 

TO PU8.JI~ ;;r~;~ 'l'¡\I~ Giuvg CUNO EL ?:<UDUCIDO PO!< UN HOMICIDIO CALIFICA

DO I,O C:IJAL JU ~-lrIPI•.::A Li\ Al'LIC:\GION DE IGUAL PENA EN Af·IDüS CASOS. 

¡.;L C. :>IPU'l'ADO GASPAR HOI,l\i~OS Vt PilECEPTO UNA PONEHCIA PIDIEN

i)0 Lf\ ,\:i>OJ,ICION DE L:\ P~!UA DE MU8l~TE, SAJ,VO EL CASO DE 'l'RAICION A -

L,\ l'!\'r.:nA; EXPUliIC:NDO LAS MISMAS COHSIDr~RACIONES QUE HAN MANIFES'l'A

DO L03 Al30LIGIOiH S'l"AS DE LA PE:NA CAPI'I'Aii, EN EL SENTIDO DE QUE LA -

ML:ií·L-i i·~d INJU~"I'A, !.'\l;; E5 UN."i. VIOLAi;ION A-L DERECHO NA'l'Ul¿.;\J,, QUE ES 

M.~l~'l'Ii{h l)f; QUB iJICHA PENA 1~ENGA LA EJ8MPLAJUDAD QUE SE HA PRE.'l'ENDI

uU, •Ni'.; 1WJ8i~ M8HUi:i ~;u1~1<E CUH ¡,¡\ FE:NJ\ DE MUE;{'fE, Es EL PJ1'.0PI0 DELI!:!_ 

c~.r8Jl'l'i~, ¡~ QUIEi·J !;Fr:CTA orw:;~:·rAMEN'I'E E S'fü CASTIGO g s A su F'AMILIA. 

JIJü A!,IJ.iI~lü QUfü LA DELINCU!rnCIA EH llUES'rRO MEDIO ES F'I<UTO DE 

f;¡~ IGNGi~Al~CIA, QUE LA socrnDAD NO TI8NE DEm;;CHO JJE APLICAI< LA PENA_ 

l)E: MUERTE:, PU!3 [ifü QUr~ LOS DELI'rüG QUE A &~LLA SS APLICA SON PIWTO DE 

I,A OMI SI ON DE IiA MI .SMA SOCIEDAD. 



39 

LA COMI SION DIC'rAMINO, QUE EN VIRTUD DE LA PREl•füRA DEL TIEMPO 

ERA Il1PO SIBLE DE SAI<IWLLAR LCJ 3 AlWUMEN'l'O S DEL C. DIPUTADO BOT,AiW S -

V•, ;\SIMI SMü i\NILU.ANDOLO CON LA AMPLITUD HEQUZRID/\ 1 Y PO!{ OTRA -

PAJ<Tl!: NO PüDIAH ANALIZARSE TAHBIE:N TODOS J,ü S ARGUMENTOS EN PRO :.:>E 

LA SUB SI .S~rEJJCIA DE LA PENA DE: MUERTE 1 CUNCiIBTANDCJSE A EXPONER BIIB

VEMEN'rE SU P.i:WPIA üPINION, QUE ES PAVORABLE A LA STJBSISTENGIA DE -

LA PEN,\ lJE MUERTE. 

E:XPO!HENDO ASIMISMO LA COMISION, DE QUE LA EXTENSION DE ES'rE_ 

DERECHO DE CAS'J.'IGO QU8 'rIENE LA SOCIEDAD, ESTA DETEld1INADO POR EL_ 

GA:tACTER Y LA NATURALEZA DE LOS ACUSADOS, Y PUEDE LLEGf\l< HASTA LA_ 

APLICAC!ON DE LA PEN11 Dl~ MUE!~'l'E 1 SI SOLO CON E S'l'A PENA PUEDA QUE:-

OAI~ Gi:\Ri\NTIZADA LA .SEGURIDA:J SOCIAL. QUE LA HUMANIDAD NO HA AJJCAN

ZADO EL Gl<ADO D8 PERF'EGCION liSCE SJ\RIC PAl~A CON SIDEi~ARSE: INU'l'IL LA 

PENA og MUERTE, LO PIWirnA EL lfüCHO DE QUE !';N LA MAYOR PAI(TE DI~ r.os 

PAISt::S 00ND8 11..\ LLEGAUO /1 AVCJLil<SE, i!A SIDO PIIBGISO Ifü3TABLECE:Jn,A_ 

POL;ü 'l'IEMPO DE; SPUc~ S. 

POR 'rAN'I'O, Pl<OPONEMOS i\ ~~3TA Ht)NORABLB ASAl1ffiL!•]A .SE srnvA AP1~Q. 

BA;{ 'rEX'ruALME:NTE EL Afl'.TJ:Ciíí..O DE QUE SE TRA.'J:A, QUE 8 S EL SlGUIEN'l'E. 

""""" 
"Artículo ?.2.·· Quedan p.rohibidas l;;l:> pena.s de mutilación y de 

infamia, la marca, los azotes, lo!> palos, el tormento de cualquier 

especie, la multa excesiva, la. confiscaci6n de bienes y cualesqui~ 

ra otras penas im1si tadas y trascendentales. 

"No se considerara como confiscaci6n de bien~s, la aplicaci6n 

total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autori-

dad judicial para el pago de la responsabilidad civil resultante -
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de la comisión de un delito, o para el paso de impuestos o multas. 

"Queda también prohibida la pena de muerte por delitos politi--

cos, y en cuanto a los demás, s610 podrá imponerse al traidor a la -

patria en guera extranjera., al parrisida, al homicida con alevosía,_ 

premedi taci6n o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador 

de cam:lnos, al pit•ata, al violador y a los reos de delitos graves del 

orden militar." ( 18) 

1 :1 

(18)o- Djario delos vebates del Congreso Cor.stituyente.- Publicado b~ 
jo la D:irecci6n del c. Fernando Romero Gard a. Uficic:\1 Mayor -
de dicho Congre~o. 1'omo II.- Págs. 16), 16ó y 167. México, iJ.F'. 
Imprenta de la Cámal'.'a de Diputados. 1922. 
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c).- CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES DE 
1871. 

Durante el periodo de 1824 a 1835 la actividad legislativa en 

M~xico se concentr6, casi exclusivamente en (Ü Dere1::ho PÚblico, e!_ 

plicable fenómeno puesto !Jle es en el que se hab:f.an causado m~s --

conmociones al producirse la Independenciao 

Hasta 1857 no exist1an bases fundamentales sobre los que edi-

fica:r el propio Derecho Penal Mexicano, cai:•acterizándose hasta en-

tonces el régimen represivo por una verdade~a anarquía en cuanto -

a las disposiciones de .fondo, pues la mayor parte de las dietadas_ 

se refieren al procedimiento y a la jurisdicción, para activar los 

procesos y hacer más efectivas las penas ante el creciente aumento 

de la criminalidad.(17) 

Fueron los constituyentes de 1857 junto con los legisladores_ 

de dic. 4 de 1860 y dic. 14 de 1864, los que sentaron las bases de 

nuestro Derecho Pe.mal pz·opio al hacer sentir toda la urgencia de -

la tarea codificadora, calificada de ardua por el Presi.dente G6mez 

Farias. Frustrado el Impel'io de Max:i.mil ano de Habsburgo, durante -

el cual el Ministro Lar•(;S había proyectado un C6diuo .renal pra>a el 

Imperio Mexicano. que no lleg6 a ser p1·omulgado; y restablecido el 

Gobierno Republicano en el 'l'erriturio Nacional, el Estado de Vera-

cz·L~z fué el primero en el pal-> q::~e llegó a poner en vigor sus c6d.:!:_ 

gos propios Civil, Penal, y de Procedim1cmtos 1 el 5 de mayo de 1869 

(17 ).- Jim~nez de Asua Luiz.- •rratado de !)erecho Penal.- •re1'cera -
Ediciof1 Actualizada.-· 'romo Io Pág. 1241. Editorial Losada,_ 
S.A. Buenos Aires. 
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obra jurídica de la más alta importancia sin duda, cualesquiera que 

fueran sus defectos técnicos, y en la que se revel6 la personalidad 

del Licenciado Don F'ernando J• Corona, su principal realizador. De_ 

esta suet'te qued6 rota la unidad legislativa en que hasta entonces_ 

hab1a vi vi do la naci6n mexicana. 

Por su parte, al ocupar la Capital de la República el Preside~ 

te Juál'ez (1867) había llevado a la Secretaría de Instrucci6n PÚbli 

ca al Licenciado Don Antonio Martínez de Castro, quien procedi6 a -

organizar y p:cecidir la comisi6n redactora del primer Código Penal_ 

Mexicano de 18'71. Desde oct. 6 de 1862, el Gobierno F'ederal había -

designado una cornisi6n del C6digo Penal encargada de redactar el --

proyecto, cosa que no se realiz6 en virtud de la guerra contra el -

Imperio y los Franceses, sin embargo durante ese período la comí---

si6n logr6 dar fin al proyecto de libro I; pero hubo de suspender -

sus trabajos a causa de la 9uerra; vuelto el país a la normalidad,_ 

la rmeva ~omisi6n quedó designada en sept. 28 de 1868, integrándola 

como su Presidente, el Ninist:t·o Ha:rdnez de Castro y como vocales -

los I,i.cenc:i.ados JJon José Ma. r,a.frél.gUa; J.)on Manuel Ortiz de Montell~. 

no y Don Mam:e.l ;.¡. de Zamé:\cona. 

'L'enierido a la vist3 el proyecto deJ. libro I formulado por la -

comisi6n anterior, la nueva tral1a.j6 po:r espacio de dos af1os y medio 

llegando a .1?01'111Ulal' l-Ü proyecto d~ C6digo qut1, p:i:·esentado a lca.s cá.-

niaras, .Pué ap:r.'obado y pron'.tü9ad1) <.~1 ·¡ dt~ diciembre de 1871, para co 

menz.:ir a regLr el prime1'0 de abril •l'i! 1872 (art. tea.ns~), en el Dis 

tri to F'ederal y en ,~1 •rer1'i torio de la Baja C~üi.fornia. 

Formular una legislaci6n para Mhico f'ué la princi~!, preosppa mi 
):'tt 'tf 't: 11"'-••o • 
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ci6n de los redactores del C6digo Penal de 187 i. Despu~s de señalar 

la necesidad de la codificaci6n, para no continuar 11 como hasta aquí, 

sin más ley que el arbitrio, prudente a veces y a veces caprichoso, 

de los encargados de administra-r justicia", en su exposici6n de mo-

tívos sienta Hartínez de Castro que "solamente :por una casualidad -

muy rara podrá suceder que la legi!'llaci6n de un pueblo convenga a •. 

otro, seg(m dice Montesquieu; pero pt1ede a!lf;gu:i:·arse que es absolut~ 

mente imposible que e se fen6meno se verifique con una legi slaci 6n -

formada en una época remota, porque en el solo transcurso del tiem-

po será entonces causa bastante para que por buenas que esas leyes_ 

hayan sido, dejen de ser adecuadas a la si tuaci6n del pueblo mismo_ 

para quien se dictaron" ( 1 8). 

El C6digo Penal de 1871 tom6 como ejemplo pr6x:imo el Espal'iol -

de 1870, que como es sabido, se inspiró a su vez en sus antecesores 

de 1850 y 1848. Por lo demás, la comisi6n, en cuanto a doctrina, se 

gui6 por OrtoJ.;;in para la parte geni~ral (Libros I y IJ) y por Chau--

veau y Helie para la especiaJ .. (r,itn'o nr). Responde a.si el Código -

Penal de 1871, a su época: Cl;;1sicismo Penal con ai~t1s;-;.dos retoques -

de correcionalismo, como en seguida veremos. 

"""'"'SE 'l'RATA üB UN CODIGU füi.STANTE CORREC'l'AMJfü'fl~ REDAC'l'ADO, -

COMO SU MODELO EL ESP~OL. LOS TIPOS DEl1ICTIVOS AI1CAlíZAN, A VECES, 

rnRF~PROCl!ABW JU SI'EZA. SE CUMPON!~ D8 1152 AR'l'IC!JJ_,O S, DB LOS QUE UNO 

ES 'flo:AN .SITORIO Y F'UE DECRE'I'ADO PO,( gr, CONGRESO Y PlWMUlrGADO POR BL 

PRESIDENTE: JUAREZ"'"'""• 

(18).- Garrancá y Trujillo Raúl.- Derecho Penal Mexicano. 'romo I. -
Págs. 85 y 86.- Antigua Libreria Robredo.- México. 1955 
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La fundamentación clásica del Código se percibe claramente, cou. 

juga la justicia absoluta y la utilidad social. Establece como base_ 

de la responsaliilidad penal, la moral, fundada en el libre albedrio, 

la inteligencia y la voluntad (art. 34 fr. I). 

,:;ataloga rigurosamente las atenuantes y las agravantes (arts. -

39 a 47), dándoles valor prog:resi vo matemático. Reconoce excepcional 

y 1 imi.tadi.simamente el arbitrio judicial (arts, 66 y 231), seBalando. 

a los ji.1eces la obJ.i.(lación de .fijar las penas elegidas por la ley -

( arts. 37, 69 y 230). J,a pena 3e caracteriza por su nota aflictiva,_ 

tiene carácter ret:r.i.butivo, y se acepta la de muerte (art. 130), 

Nn 0bsta.nte, se reconoce algunas medidas preven ti vas y correc-

cione11e s (art. 94). Por último, se .formula una tabla de probabilida

des deJ:.j da par::\ los efectos de la reparación del daBo por homicidio_ 

(art. 325). 

Dos novedades importantes 1•epresenta, sin embargo, el C6digo P~ 

nal para su tiempo. La una. la. fué el ºdelito intentado'': Que es el -· 

que llega has-ca el 6-Himo acto en que debl'.a realizar se la r~onsurna-~

ci6n, si (~Sté. no >;,;i ver-.LF.ica p1)r trata.rse de un del"i to irrealizabla 

porque e:; ¡ mpos:i.bl.e o porque evidente111e:1te son in,:i.decuados los me--~ 

dios que se ei11plean. (art4 25); grado qiw el legislador hizo interm~ 

dio entr2 el couato (Ejecución iriccmsumaóat art. 19) y e} delito ~· -

i':rustrado (ejecw~iCm con:.:11rn0lda pero que no logr·a el .t•esul tado p:ropue~ 

to~ .u·t· 26), y qu':;"! c,~rtera y expresamente justificó Martínez de Ca.~ 

tro con la dLfer~ntP. peligrosidad acreditada. La otra novedad consi~ 
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ti6 en la "libertad preparatoria"; "la que· con calidad de i-evocable 

y con las restricciones que expr'esan lo.s a.x-dculos siguientes, se -

concede a los reos que po:r su buena conducta se hacen acreedores a_ 

esa gracia, en los casos de los c1l'd.culos 74 y 75, po.ra otorga:cles_ 

después una libertad definitiva'' (art. 98 ). La Institución de la --

1 ibertad. preparatoria con sti tuy6, para su tiempo, mi notable pro gr~ 

so recogido despu~s por la. legislación Europea a través del proyec-

to Suizo de C¿trlos Stooss (1892), al que es aplaudida esa originali_ 

dad que en :realidad correspond1~ a Ma:r.·tínez de Gastro, pues s:ignifi-

ca tanto la sentencia :r•elativamente indete1•niinada. 

El Código Penal de 1871, puesto en vigor en México con u:c1 de--

signio de mera provisiofüllidadp como lo reconocieron sus 1)ropios ª!!. 

tores, rnantuvo, no obstante, su vigencia hasta 1929. 

d). - CODIGO PENA!, PAJ(A ET, DI srRI'rO y 'l'ERRI'rORIO s F'EDERAJ,E s DE_ 
·1929. 

Al ir recuperándose patüatinamente la paz. pública ren::icierori -

las inqu:i.etude s reformadoras. J,as aulas uni ve:r s:Lta:rias ~ sobre todo, 

alojai•on J.as esperanz.as má.s imracientes de renovación. :¡a podido d~ 

cirse, con frase objetiv,;;mente St;nsible que "Don fad.s Chico Goex·ne, 

una mafüma en catP.dra, logró que sus alumnos oyeran, material.mente:, 

como un andar que se apoya e11 muletas, el lento paso del Derecho P~ 

nal, que siempre llega a la saga". Poi' fin, en 1925 .fueron designa-

das nuevas comis:ion<':S revisoras las que en 1929 conr:luyeron sus tra 

bajos, promulgándose el C6digo Penal de ésta fecha. 

El Presidente Portes Gil* en uso de las faculi:ad(;!S que al efe~ 

to le confirió el congreso de la Uni6n por decreto de febrero 9 de_ 
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1929, expidió el código Penal de 30 de s~ptiembre de 1929, para en-

, trar en vigor el 15 de diciembre del mismo a.ffo(art. 1 transitorio). 

Se trata de tm c6digo de 1233 artículos. De los que cinco son tran

sitorios. Buena parte de su articulado procede del anteproyecto que 

para el Estado de Veracruz se fornml6 y que .fué promulgado como C6-

d:i go Penal hasta junio 10 de 1932. 

Muy al contrario del Código Penal de 1871, el de 1929 padece -

de graves deficiencias de redacción y estructura, de constantes re!!. 

vios, de duplicidad de conceptos y hasta de contradicciones flagrar:.. 

tes, todo lo cual dificul t6 su aplicaci6n práctica. 

El más energico defensor del c6digo Penal de 1929 lo ha sido -

quien tambiéi1 fué su principal autor, el ameritado sefior Licenciado 

Don José Almaraz, quien ha producido un autorizado comentario sobre 

el libro primero. comentario redactado, no se sabe si por encargo -

del •1 seflo:c Subsecretario de Gobernación" o si del 11 sei'tor Secretario 

de Gobernac:i.6n 11 (exposición de motivos del C6digo Pencü de 1929 1 M~. 

xico 193·1 • Págs. 9 y 25). 1n propio se:í'lo:c Licencia.do Alma:raz reco

noce rpJe el C6di:Jº "es un C6d.i.go de transcisi6n y como tal plagado_ 

de defectos y 3uje to a enmienda.$ i.mportantes", si bien entre sus me!!. 

tes señala el h¿\ber- roto "con J.os anti.\JUOS moldes de la escu1:.1a el!_ 

sica ••• y ser el primer cuer·po de leyes en el mund.o que inicia la .. 

lucha consciente contra el <ieli to a base de defensa social e indi Vi 

dualizaci6n de sancir·r~es". 

El sistema interno del C6digo Penal de 1929 rio di.firi6 radical 

mente, sin embargo, del clásico. Grados del Delito (art. 20) y de -
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la responsabilidad (art. 36); catálodo de atenuantes y de agravantes 

con valor progresivo matemático ( art s. 56 a 6 3), si bien reconocién-

do se a los jueces la .facul tdd de señalar otras nuevas y hasta val o--

ra.r d:istintwnente las señalada.-:. por la ley (art. 55) 1 c.rbi t1'io judi_ 

cial muy restringido (arts. 161, 171, ·194 y 195); p1•isi611 con siste-

ma celular (a.rts. 106 y 195). Como novedades de importancia se cuen-

ta: La responsabilidad social substituyendo a la moral cuando se tl'f!. 

ta de enajt~nados mentales (arts. 32, 125 a 128); la supresi6n de la_ 

pena de muerte; la multa que a ejemplo del sistema Sueco de Thyren -

se baso en la "utiLidad diaria" del delincuente (Art. 84); la conde-

na condicional, tomada del proyecto Ha.cedo y re:coijida antes por el -

C6digo Penal de san Luis Potosí; y la 1•eparaci6n del daño exigible -

de oficio por el Ministerio Público (art. 319) 0 si bien pudiendo los 

particulares, en determinadas ocasiones, exigirla como lo que su na•M 

turaleza l'esult6 contradictor:La (art. 320). Algunas otl'as novedades, 

como las granjas escuelas y los n"lvio.s escuelas (arts. 123 y 124), -

por su condici6n de i.rrealizabl~)S entonces y aún ahora, dada la pJObr~ 

za del erario, aunque it1sp:Li~ados en el proyecto ¡.~ERRJ ( 19;~1); y por_ 

crear un problema práctico en vista de su in•<::lí.h1tencia, quedaron con, 

vertidos en poética leg:Lslab.va que rest6 se:I'iedad al legislador~ 

e).- GODIGO PENJ\L PARA E:L DH'l'lU-1'0 Y 'rERRITOlUOS F'EDBRALES DE -
19 31. 

El mal suceso deJ. C6digo Pt"mal de 1929 detE!.t'min6 la inmediata -

designación., por el propi.o Lic(mciado Portes GiJ., de una nueva comí-

si6n revisora, la que produjo el lloy vigente C6digo Penal de 1931 --
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del Disfdto y Territorios Federales en materia de Fuero Común y de 

toda la REip'l1blica en materia federal.. E:ste C6digo fu~ promulgado el 

13 de agosto de 1931 por el Presidente Ortiz Rubio, en uso de las -

.facultades concedidas por el Congreso po1• Decreto de enero 2, del -

mismo ai.1.o. 

Se trata de un Código de 403 artículos, de los que tres ~.on -

transitorios; y que a su col'recta y sencilla redacción Española une 

una a:i.•qui tectura ju:d.di.ca adecuada. 

La comisi6n redactora tuvo en cuenta las sigi.iientes orientacio

nes, resumidas por !>'U Presidente el r .. icenciado Alfonso Teja Zabre1_ 

"ninguna escuela ni doctrina ni sistema penal algnno puede servir -

para funda:r· integra.mente la constitución de un C6digo Penal. Solo -

es posible serru i.r• 1 a tendencia ecléctica y p:ragmática, o sea prácti 

ca y realizable. La formula: "no hay d~~litos sino delincuer1tes 11
, d~ 

be completarse o.sí: "No ha.y d?.!lincuentes sino hombres", el delito -

es princ-.i .. palrncu1 ti":! un hecho contingente; sus causas son múl t:lples es 

un resultado de .fuer:oe.s antisociales. La pena es un mal necesario: 

Se .1u-atifice. po:r distintos conceptos pax·ciales: Por la intim:Ldaci6n, 

la ejempla:ddad, :1.a expiación en aras del bien colectivo, la necesi 

dad de ev:i.tax· lé\ veng¿m~a privada, etc. Pero fundwnentalmente por -

la ne ce si<.fod. d<'O! conservar i:J. '.)rden social. 81 ejei'cicio de la acción 

es un servicio pó.blic:o de seguridad y de orden. La ¿;;cuela positiva 

tiene valor cientif:í.co como C.'.T'Í tica y corno mt)todo. El Derecho Penal 

es la fase jurídica y la ley penal el limite de la política crimi-

nal • 
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La sanci6n penal es "uno de Jos recursos de la lucha contra el 

delito"• I1a manera de remediar el fracaso de la escuela clásica no 

lo proporciona la escuela positiva¡ cot1 recursos jurídicos y prag

máticos debe buscarse la solución principalmente por1 <d Ampliación 

del arbitrio judicial hasta los límites constituciona.les; b) Dism!_ 

nuci6n del casuismo por los mismo límites; e) h1dividualizaci6n de 

las sanciones (transición de las penas a las medidas de seguridad); 

d) Efectividad de la :reparación del da?lo; e) Simplificaci6n del -

p1•ocedimiento, racionalización (organizaci6n científica) del trab~ 

jo en las oficinas federalesº Y los recursos de una poHtica crimi, 

nal con estas orientaciones: 1. - Organizaci6n práctica del t:r.·abajo 

de los presos, reforma de prisiones y creación de establecimientos 

adecuados¡ 2.- Dejar a los niflos al margen de la función penal re

presiva, sujetos a una politica tutelar y educativa; 3 ••. Completar 

las funciones de 1as sanciones con la readaptación de los infract~ 

res a la vida social (casos de libertad preparato1•ia o condicional, 

reeducaci6n profesional, etc~) 4. - Medidas s•x.:iales y econ6micas -

de prevensi6n" ~ 

El Código Penal d(l 1931 no es, de!Jde 1Hf1go un G6digo cei'ii.do a 

cualquiera de;J.;_as escuelas conocidas. Respetuoso de la tradición m~ 

xicana, su ¿¡rquitectu:ra formal, con m.f,s de una originaJ.idad, sin -

embargo, es la de todos los Códigos del r.nmdo incluso el mexicano_ 

de 1871 ; pero por otr·a parte en su direcci 6n interna acusa impor-·· 

tantes novedades a las r1ue se agrega lo que de autentico mod~rniS·· 

mo habia recogido el código Penal de ·1929. 
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J,as principales novedades consisten en~ La extensión uniforme 

de arbitrio judicial por medio de amplios rninimos y máximos para -

todas las sancionr.: s sin más excepción, muy debatida ciertamente, -

que la que señala el art. 371, relativo a robos de cuantia progre-

siva, fijándose reglas adecuadas al uso de dicho arbitrio, en los_ 

arts. 51 y 52, los que señalan a la justicia penal una dirección -

antroposocial, qne es fundamentalmente en la teoría del G6digo, Ad~ 

más fueron tecnicamente perfeccionados1 La condena condicional (art. 

90) 1 la tentativa (art. 12) el encubrimiento {art. 400), la parti-

cipaci6n (art~ 1 3), algunas excluyentes y se di6 uniformemente carás_ 

ter de pena pública a la multa y a la reparaci6n del dafto (art. 29). 

Todo ello revel6 un cuidadoso estilo legislativo para corregir los 

errores técnicos en que habían incu.-rrido anteriores legisladores. 

Pragmático por excelencia el código Penal de 1931, desarrolla 

modestamente, pero con firrne <lirecci6n, sus desideratas de acuerdo 

con la nuda realidad mexicana. No crea de la nada, recoge, organi-

za y equilibra la realj dad misma. En ese sentido es un Código que_ 

ha pm:mi ti do com6damen te ir acopiando experiencias y datos para la 

elabO'.rac'it)n f:i.füil. del r;ódigo que se impone para lo porven:Lr1 El C6 

digo Penal de los Bst:t.tdos Unidos Mexicano.s, instrumento jurídico -

adecuado 1Je una. noderna política. criminal aplicada a. todo el país. 

( 19) 

e)o- CODIGO Pl~NAJJ DEL ES'rADO J;IBR.r; SOBERANO DE SONORA DE 1949. 

(19) •.. Carrancá y T:r.ujillo l~a'Ól.-· Derecho Penal Mexicano. Tomo Io -
P~gs. 84, 85 1 86, 87. 88, 89, 90, 91 y 92.- Antigua Libreria 
Robredo. ~~xico. 1955. 



C A P I T U L O II!. 

LA PENA DE MUERTE EN LA LEGI SLACIOH CASl'REN SE MEXICANA 
Y SU JU STIFICACION. 

a).- El Artículo 13 Constitucional. 

b).- La Pena de Muerte en el Fuero de Guerra. 

c)G- Génesis del Derecho MiJ.itar en México. 

d). - La Ley Penal Militar (Código de Justicia Militar). 

e).- Delitos que tienen como sanci6n la Pena de Muerte en la 
Ley Penal Militar. 

f). - De la Ejecución de la Pena de Muerte. 
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Conocidos ya los antecedentes legislativos, consideramos proc~ 

dente examinar al C6digo Penal del Estado de Sonora, promulgado el 

8 de julio de 1949v ya que es ,:i.ctua.lmente el único o:r·denamiento pu--

ni tivo en la Rept'iblica. Mex:icana., que mantiene ~a pena de muerte. 

Dicho C6digo en los art:i G\üos 20 1 22 y 254, establece 10 si-·-· .. 

guiente1 

Artículo 20.- ºLas sanciones y medidas de seguridad son: 

1.- Pena de muerte. 

Articulo 22. - 11 La pena de muerte se reduce a la simple priva--

ci6n de la vida, no se agx·avará con circunstancia alguna que aumen-

te los sufrimientos del reo, antes o en el acto de la verificaci6n_ 

de la ejecuci6n11 • 

Articulo 254.- 11 Al autor de parric:i.dio u homicidio calificado, 

por asalto o plagio con premeditaci6n o alevosia, se le aplicar~ la 

pena de nmerte. Al responsab1e de cualquier otro homicidio calif:ic~ 

do, se le impondl•án de 15 a 30 afios de prisi6n. 0 (20) 

Como se puede observar esta. disposici6n leg.:i.1 sigue ios princ!_ 

pios cons-titucionales que reglamentan la pena de muerte, además del 

principio humanistico de que~ ~sta muerte, no obstante ser la Últi-

ma pena no debe ser agr2.bada con ninguna circunstancia, ya que los_ 

antecedentes que sobl'e el partícula:r· se tienen demuestran que el co!!. 

denado cuando queda frente al pelotón de eje.cuci6n o fusilamiento -

(sistema común de verificar la pena de mue:rte) y&. está total.mente -

(20) ••. Qli:i.roz Cuar6n Alfonso.- La Pena de Muer·t12 en M6xico.- P5.gs._ 
24 y 25.- Ediciones Botas.- l~xico. 19624 
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destru1.do moralmente y en ocasiones, el reo no es conducido sino -

arrestado a la estaca en donde será amarrado y colocad.o para que -

se le .t'usüe .• Sobre este particular considerarnos necesario el men-

cionar por su alto va.lor hist6r·ico, unas notas de la narración del 

fusil amiento de Mir<'.lm6n, Hej ia y MaximiJ.iano, efectúado en Queréte_ 

:t'o a l<1S OG ~ 00 de la mañana del 19 de j-.;"lio de 1867 y en las que -

los trE!s sentenciados adoptan situaciones totalmente diferentes,_ 

la <le absoluto mutismo de Tomas Mejia, quien frente al pelot6n un!_ 

camente se didica a res .r, la de Maximiliano que adopta una postu-

ra acorde con su al ta investidura educación y convicci6n de que e.:!_ 

taba siendo sacrificado por una causa justa, la salvaci6n de su 

11 México" y la de Miguel Hiram6n, quien hasta el Último momento di6 

muestras de su temperamento rE~belde y acendrado valo:r., al leer una 

breve declaraci6n en la que ju~ti.J'icaba su actuaci6n y al ponerse 

la mano en el pecho sobre el corazón y dec:i.rle al pelot6n 11aquí 11 ._ 

(21 ) 

Bn P.ste acontecim:i.e1no histórico las narraciones de la época_ 

sef'!alan que los reos <il ser conducidos al cadalso no fueron moles-

tados en ninguna forma, además de que salvo el tiro de gracia que_ 

se daba en J.a sien, el pelotón disparó al pecho de los condenados.!.. 

ello con objeto de evi tal' que la cara .fv.(~se desfigurada y conclui

da la ejecución, los Cc'l.dáveres no fueron mal tratados sino por el -

contrario deb:i.d¿,,mente embalsamados y colocado:; en sus respectivos_ 

.f4retros, con lo cual se demuestra -iUC la \il tima pena no se agrava 

j.:11nás, al menos Gn ¡,;éxico. 

(21 ) •... Causa de F'clo., i·lóXimi.lJ¿u¡(; de Hapslmrgo, lliyual Miram6n y 'ro
mas Me Ha •.. !~dii:.:i.ón de la :übliotcca Universal de M. Villa
nuE:va •. ·México. 1~168. Ed:ic:Hm Mor'lerna de Col.eccj.611. México -
Herúico. F;ditorial nsº N,:.. 57 Pág. 264 Y ;¿65. 
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g} e - LAS FUENTES DEL DEIIBCHO PENAL M!LI'.l'AR., 

Una vez que ya hemos excuninado las legi.~;lac:l.ones penaléS que -

ha.n estado en vigor en nuestro paí::i en la jurisdicción del Fue:C'o e~ 

mún, es necesario hacer unos breves comentarios respecto a lr:,s fuen. 

tes del Derecho Penal Militar¡ en virtud de que esta disciplina, 

parte principalmente el estudio de nuestro trabajo. 

Son fuentes de regulación jurídica, dentro del Derecho castren_ 

se el C6digo de Justicia Militar, los Bandos que dictan las autori

dades militares competentes¡ el Código Penal Comán, en forma supl~ 

toria de los preceptos propiamente militares, cuando se trate de d~ 

1itos de esa indole y no exista en el C6digo de Justicia Militar r~ 

gla concerniente al caso presentado; en algunos paises el c6digo P~ 

nal Común, es fuente directa solamente para los delitos puramente -

comunes cometidos tanto por personas pertenecientes al Ejército co

mo por las personas extraftas al mismo, otras leyes mili tares pena-

lHs no incorporadas al C6digo de Justicia Militar, como por ejemplo 

la Legis1ací6n del Servicio Militar Nacional en el articulo 50 cuan. 

do se pretenda eludir la inscripci6n de algun individuo de edad mi

litar ya sea que provenga de él mismo o de tercera persona, as1 co

mo los articulas 55, 56, 58, y 64 contienen preceptos pe:'lales; los_ 

trc.tados internacionales sobre materia penal mili tc.r ¡ tOmi.ll1dO como._ 

base el artículo ·119 constitucional que con tiene disposi d.o:nes rel~ 

t:i.v<J.s en los artículos 901 y 904 del Código <le Justicia Militar; l~ 

yf~S comunes de orden penal dir'i:!cta o !5ubsidia1'Ül.l11Hnt'" e.pli.cables 2,_ 

J.¿1 juris<lkci6n castrense, como por ej1=mplo la del i:';1i1.i.lto; la org~ 
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nica del poder judicial comun, etc.; los decretos, reglamentos cir 

culi:>ü:es e instrucciones emanadas de las Secretarías de la Defensa_ 

Nacional D Marina o en otras palabras la legislación penal del Poder 

Ejecutivo, verbigracia la referida a la conmutación de penas, esta 

distica criminal, regimen penitenciario, etc. 

Siendo pues,como ya indicamos el Código de Justicia Militar,_ 

la principal fuente de la materia que tratamos; pasamos brevemente 

a re11risarlo, en virtud de que posteriormente lo hemos revisado en_ 

toda su extensi.611. 

a). - Fa C6digo de justicia Militar, es la principal .fuente del 

Derecho Castrense, cuyas características son distintas a las que -

of1•ece el Derecho Penal Común; en atención según el Licenciado Ca

rranc~ y Trujillo a la necesidad de fortalecer severamente la dis

ciplina, esencia de la instituci6n Ejército. Jiménez de Asua por -

su parte, expresa "Que al Derecho Penal Militar de tierra y mar, se 

le asj gna una mayor severidad que la que impera en el Derecho Co-

mún, en vfrtud de las exigencias de obedie~cia y disciplina". 

b).- El C6digo de Justicia citado, tiene como fuente constit~ 

cional al articulo 13, que da subsistencia al .fuero de guerra, un!, 

camente para J.os delitos contra la disciplina militar, limitando la_ 

B.cd6n de los tribunales mili tares sólo a elementos que pertenezcan 

al F:jército~ Sob1·e oste particular el '3;-'tÍCulo 434 del C6digo de -

Justicia Militar, dit~e i "Que se: comprende bajo la denominación Ejér_ 

cito to<lo.s los conjnntos de .:uer:z.ns organizadas o que se organir.~en_ 

por la Federac:L6n o po:i.' los J;;s.tados",, 
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c) ·- El C6digo de Justicia Militar, hene como caracteri sticas 

principales la de ser severo, rigido e inflexible, con objeto de --

conservar la disciplina, pues es sabido que un Ejército sin esa re-

glamentaci6n es igual a edificios sin base; palancas sin apoyo; - -

puesto que la disoplina militar mencionada, es un factor que debe -

imperar en todos los Ejércitos, para el mantenimiento de la Insti-

tuci6n Armada, haciendo necesario establecer los tribunales mili ta--

l'es regidos por el mismo Código; ya que ;;ino fuera asi, la milicia~. 

se convertiría en una masa inmoral, incapaz para su objeto. 

Se ha dicho también, que las características del Derecho Penal 

Militar se pueden cifrar; 1.- En la represión con fines de defensa_ 

social, .fundada pre.ferenternente en el claffo o lesi6n producidos por_ 

el delito y encaminar a la intimidaci6n y ejemplaridad. 2. - En la -

severidad y .fin utilitario de las pe1las. 3.- En el predominio del -

sistema inquisitivo y las simplicidad de los trámites, y 4.- En el_ 

amplio arbitrio judicial.(22) 

(22).- González García Alvaro.- Tesis Profesional "Los fines del De 
recho Penal Militare Universidad Autónoma de M~xico. Facul-
tad de Derecho. Págs. 34 y 35. México, D .. F. 1955. 
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3,- LA PENA DE MUERTE EN LA LEGISLACION CASTRENSE: MEXICANA Y 
SU JU S'rIFICACION • 

a).- EL ARTICULO 13 CONSTITUCIONAL. 

Antes de entrar al estudio de la pena de muerte dentro de la 

Legislación Castrense consideramos prudente efectuar un breve an~ 

lisis d.el F'ue:ro de Guerra, mismo que encontramos previsto en el -

articulo 13 Constitucional y que establece: 

"Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribun!'! 

les especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, 

ni goza.i' más 0molumentos que los que sean compensación de serví--

dos p{iblicos y esten fijados por la ley. Subsiste el Fuero de 

Guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; p~ 

ro los tribunales milita.res en ni.ngun caso y por ningi.m motivo, -

podran estender su jurisclicc:ión sobre personas que no pertenezcan 

al Bjérci to. Cuando en un delito o falta del orden militar estU···· 

viese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil 

que corre spnnda 11 • 

El principio de la igualdad hum;rna inspira esta disposici6n=., 

En México, fu~ la carta de 18 57 la primera en reconocer que nadie 

podia ser juzgado por leyes privativas. 

La ley debe ser general, abstracta e impersonal, o sea, es -

necesario que prevea si tuac:iones no referidas a una persona en --

pa1°ticular. La Consti tnci•.Su prohibe juzgar mediante leyes pri vat,i 

vas o esped.ales, es dec:i.x·, por disposiciones que no tengan las -

caracte.risticas señaladas. 
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Nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. Todos los -

jueces y tribunales tiene fijada su competencia y jurisdicci6n en 

normas jurídicas, esto es, en disposiciones generales, abstractas e 

impersonales. Por tanto, de esta manera queda establecido siempre,_ 

qué autoridad es la competente para juzgar los actos previstos en -

las leyes a fin de resolver .las situaciones que se presenten en la_ 

.Práctica.. Lo:> órganos jurisdiccionales tienen el carácter de pe:r·ma

nentes, mientras una disposición legislativa no modifique su compe

tencia y organizaci6n. 

La abolicibn de los fueros, como privilegio o prerrogativas -

concedidas a una persona o a un grupo determinado, es un hecho rel2 

tivamente cercaño a nuestra época. 

Todavía en el siglo XVIII existían en México, además de los -

tribunales del Fuero Común o Justicia l~eal Ordinaria, cuando menos_ 

otros quince que juzgaban con jurisdicción en diversos fueros. 

Algunos de ellos estaban revestidos de facultades gubernativas 

en el ramo de .su competencia. De esos tz•ibunales, cinco eran reli-

giosos1 El Eclesiástico y Monacal; el de la Bula de la Santa Cruza

da; el de Diezmos y Primicias; el de la Santa Hermandad y Gl de la_ 

Inquisición. lfabia también, por ejemplo, el juzgado de Indios y el_ 

de Hacienda. ,'\símismo, existían diversos fue:ros como el Mercantil,_ 

el de Minería, y el de Mostrencos, Vacantes e Intestados y de Gue-

rra, y para los altos funcionarios el F'uero de Residencias, Pesqui

sas o Visitas. Durante el siglo XIX circunstancialmente se crearon_ 

tribunales privativos o especiales. 
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11 F'ué Don Benito Juárez al promulgar la ley de 23 de noviembre_ 

de 1855 quien logr6 la supresión de los fUeros de privilegios, man-

teniéndose subsistentes el Fuero Constitucional, el Fuero Militar y 

Fuero de Imprenta. En cuanto al Fuero Eclesiástico, quedo'suprimido 

para los negocios civiles. 

Al expedirse la consti tuci6n Espaffola promulgada en Cádiz en -

el al'io de 1812, los fueros privilegiados quedaron abolidos nominal-

mente, pu~s se observo después de consumada la Independencia de Mé-

xico, que se suprimian unos y se creaban otros. La Constituci6n de_ 

~ádiz conservó el Fuero de los Senadores y Diputados a cortes y el_ 

Fuero de los Cuerpos de Casa Real como solía llamarse a los cuerpos 

Mili tares encargados de la custodia de la persona del l<ey, sus mie~ 

bros eran juzgados por un tribunal especial con arreglo a procedí--

mientes de carácter privativo y con derecho a apelaci6n ante el 'l'ri 

bunal Supremo de Guerra y Marina". (23) 

Por expreso mandato Gonsti tucional, hoy en México no se permi-

te el goce de fuero, es decir, de determinados privilegios o prerro 

gativas para una clase social o personas determinadas, ya que, en -

vi:..•tud del principio de igualdad, todos estan sometidos a las mismas 

leyes generales. 

La Con~ti tuci6n s6J.o hace sal vedad del Fuero d~ c~ue:t'ra, pero -

realmente no se L.?ata de un Vl!l'uadero fuero en la signi.ficaci6n ex-

plicada ya que iw ·establece pri vile;gios especiales para una persona 

(23).- Gonzá1cz Bustarne.nte Juan José •.. Los Dt?litos de los Altos Fun
cionai'ios y el Fuer9 constitucional.·· Págs. 31 y 37 .- Edición 
Botas. México. 



59 

determinada, ni siquiera para un grupo. Los .fueros, hoy prohibidos, 

eran los que funcionaban desvinculados del Estado e instituían pri

vilegios y ven~ajas en favor de una cla':le, violando el principio de 

igualdad ante la ley. 

11 ca termi.no fuero, tiene varias acepcione~, puede entenderse_ 

una compilación o reuni6n de leyes o dispos:ic:i.ones ju:ddicas, como_ 

el 'ruero Juzgo; también puede sig1üfica.r un conjunto de u.sos y cos

tumbres juridi.cos de observancia obliga~oria, o una situación deli

mitada de competencia o jurisdicción entre dos órdenes de tribuna-

les, como el ~uero federa.L 0 el Fuero común; asimismo pu.ede imp:ti-

cai' curtas de privilegios, o instrumento de excencio.nes de gabelas.r_ 

mercedes, etc. 

Para hacer una resefl.a histórica de la evoJ.uci6n del F'uero Mili 

tar, }lasta nuestros días, tal como esta conceptua.do por el art.ículo 

1 3 de nuestro pacto federal, nos serviremos de los datos conteniuo.!:i 

Em un fallo de la H. Suprema i..;ort.t~ de Justicia, (í~xpediente de !Jom

petencia <!08-933 de fecha 13 de febrero de 1934, anotación del Li.·A

cenciac.lo Vl~J .... R .,t;'i.Z\..iUEt.;); pues bien herederos que .fumos de la Legis

lación Española, la cual se prolcmu6 despu~s de 1-a Gucrr.1 de Inde

pendenci.a; encontramos en la 11Jac16n ¡.;spa\l.01a, las v:cden;;i.nz.as ele - -

Aranjuez q1.te e st,ihleda el ci tac.lo fue1•0, en uni6n de las Ordenanzas 

de Flandes de 28 de septiembr•~ de 1701; decretos de lo.s Monarcas F~ 

lipe IV, Felipe V, Cal~los III y Carlos I'/p de los afios 1714~ 1715,_ 

1716, 1734, 1737, 1747 y otros; todos ellos comprendi.dus en el li-

bro VIt título IV y leyes qUl'? est8 mismo título comprende y el mis

mo lib1'0 VI, tí tul o V leye!i VI J VII, IX y X ae la novi sima rec<)¡)ila 
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ci6n, que previene entre otras cosas que "los Oficiales y Soldados_ 

no podrán ser presos por ning1mas deudas que hayan contraído despu€!s 

de esta.r sirvi.eudo ni se .les ejec.."Utará por ellas en sus caballos, a!_ 

mas ni vestidos ni en los de sus mujeres. u no podl.'án los Oficiales_ 

ser condenado~; en pena afrentosa, ni reconocerán de sus causas civi-

les ni criminales las justicias ordinarias sino solo el Capitán Gen~ 

::~al o persona que gobernase las armas en la parte o jurisdicci6n do!!_ 

de refierese o residiere". Las ley VI, del título IV, libro VI de la 

Novísima recopilaci6n que dispone "que las viudas de los militares -

durante su viudedad, deber~n gozar del Fuero Militar en las causas -

civiles, corno en las militares, en la misma forma que lo gozaban y -

debieron gozar sus maridos, "la real declaraci6n de .30 de mayo de --

1767 contenida en la Ley XIIp titulo IV, Libro VI del código que se-

viene indicando, lo cual después de enumerar di versas exenciones de 

que gozan los militares, dice en su pcÍrrafo 3º "Mientras los indivi-

duos de milicias se mantenga.n bajo la patria potestad respecto<;de --

que por sus personas n·;, pueden disfruta't' esas exc:enci'1'les se les con-

cede a sus padres"; en el párrafo VIII expresa "todo individuo de mi 

licias en sus testamentos y ah-intestados y los de sus mujeres goza-

:ran el Fuero Milit:a:c conforme al real decreto de 25 de octubre ele --

1752" y en su párr.:'\J?o 32 previene: ''El que después de complir 10 afios 

de miliciar !;e .reLü·a!>e con brmrarfo y legitiiiia licencia, no pagará -

servido o:rr.l<li 1·12tri<:.1 .\ii ext:raordirw.rio por cinco años ni. su.s padres,_ 

se mant<=m!P iJ¡ijo lél p.:Jt1':i.a pornstad; y ::1e casare dentro del aíio de ·• 

hab .. '!r obtenülo su 1.;.~:cr~.d.d~ qttedo.rá. :relevndo por otros cinco afios de 

esta cont:ribucil'n. "Por últ:Lmo" 1..:-. ley XIV, tí tul o lV, libro VI de -
,aw ·ccn 
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la recopilaci6n de que se viene hablando, contiene las ordenanzas -

militares de 22 de octubre de 1768, que después de establecer• en su 

párrafo VII del F'uero de que gozan, desde la clase <le Alf~rez o l.>'u2, 

teniente inclusive, arriba todos los Oficiales, de una manera limi

tada en las causas criminales y conf_iertas restricciones en las ci

viles, previene en su :párrafo VlII, que 11 Las mujeres y los hijos de 

todo militar gozaran de este fuero; y muerto aquél, le conservarán_ 

la viuda y las hijas mientras no tomen estado; pero los hijos varo

nes unicamente lo gozaran hasta la edad de 16 a.Hos 11 • Esta jurisdic

ción tan amplia, abarcaba desde las autoridades que debían resol ver 

los conflictos militares, hasta los numerosos privilegios y excen~· 

cienes que beneficiaban no soJ.o a lo~; milita:res, sino rL::tos m:i.em-

bros de s1Js familias 1 la cual se prolongo'hasta nuestl'a gue:r•ra de -

independencia; manifestándose a un en m.:.~~or grado r:onsti tuyt,ndo por 

tantot una casta prepondera.nte, con detrimento de las d<!rnás clases. 

La Constitucjón de Apat:dngan del 22 d•~ octubre ele 1814, declaraba

estar en v1uoT las leyes antigi..<.:t::o, rn.ient1•as no se decretase po·r. el_ 

congJ:'eso, el C6digo cr.ie habría de reepla?..oJ.'lasí significando por 

tanto, lu subs1stencia del fuero Hilitar con todos sus a.tributos c.:!:_ 

tados. 

consumada la Independencia, el elemento militar se convirtió -

en a.'t'bit:co de 1os destinos nacionales y la constituci6n de 1824 de·· 

J6 subsistentes los Fueros del Clero y de la Milicia. 

DO>i VALEl~TIN GOi1EZ F'Al<lAS, inici6 en el afio de 1833 c:i.i::irtas r~ 

f:oonnas antimilitaristas y anticle:ticalcs6 pero i;:.1 Partido antilibe

ral por conducto del Coronel Ignacio Escalada proclam6 en Morelia,_ 
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el Plan de r~eligi6n y Fuero, sosteniendo la Religión, los Fueros y-

privilegios del Ejército y del Clero1 culminando dicho plan con la_ 

expedición de la ley que convirti6 a México, en República Centrali~ 

ta. Durante la vigencia de esta Consti tuci6n, se encontraba una CO!.!]. 

pleta desorganización de los Departamentos Gubernamentales, un dis-

tru1ciamiento entre las distintas capas sociales debido a la miseria 

y atraso intelectual argullelldo una causa de ello, al Ejército como 

inic:i.ador de t:ai1to rnovimiento revolucionario, aliado el Clero y ele_ 

ses adineradas y como sostenedor de un régimen de privilegios hereda 

dos de Gobiernos Monárquicos; por ello los constituyentes de 57, se 

apresm'<U'on a poner fin junto con otros privilegios a los que favo-

redan a la clase militar~ establec1éndo en el artículo 1 3 de la --

Gonsti tuci6n ci tadat lo siguiente; "en la l<epública Mexicana, nadie 

puecte sli!r juzgciO.O po:c leyes pl'ivat:ivas, ni por tribunales especia--

les. Ninguna pe:r.nona ni corporaci6n pltede tener fueros, ni gozar --

emolumm1tos que! no sean compf..msaci6u de un servicio público y esten 

fijados por la '.LeJ. Sabsiste el Fue1'0 d•~ Guerra solamente para los_ 

dellt('S y .faltas q.ue teng,;m E:Y.«~.cta conexión con la disciplina. mili-

tar. L·a ley fijará con torla claridad los ca.sos de esta e.iec.::lpci6n 11
• 

E:norme fu~ la reforma q_ue representó el artículo en (:uesti6n, _ 

pues con él trajo la desaparici611 del extenso campo de acción que -

representaba el Fuero Militur; se quizo establecer un regimen de --

igualdad entre todos los ciudadanos y si se coneistio en que subsi§_ 

tiera, ciJ~cuscripto a los delitos y faltas que tuvieran exacta con~ 

xi6n con la disd.plina milital', fué porque se juzgo, que en esas --

condiciones el Fuero de Guen',1 no consti tuÍr! ya un pr.í vilegio, sino 
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una organizaci6n t~cnica especial de tribunales, c11eada para conocer 

de delitos de una naturaleza tambi~n especial. 

!lasta el afio de 1910 la Constituci6n de 1857, no encont·ro oposi 

ci6n formal, pero la organización defectuosa del ejército, agregando 

que el reclutamiento forzoso y despiadado, motivaba un sentimiento -

de hostilidad general para esa institución, aunando a la miseria y -

atraso intelectual de las clases proletarias, originaron luchas arm~ 

das de los antimilitaristas y el gobierno, especialmente las lleva··-

das a cabo por el elemento revolucionario cont:t•a el gobierno denoce_ 

e.lo, que trajo consigo la constitucioú actual. En el ~:eno del Congre

so consti tuyeute, varios miembros lucharoi1 por la absoluta desapa:ri

ci6n del Ftw1·0 Militar, temerosos de que surgiera el antiguo milita

rismo, argumentando los sostenecl.ores de la actual articulo 1 3, que -

al retirárseles absolutamente la facul tarl de juzgar a civiles compli_ 

c;~dos en delitos mil:i.tares, el F'ue:to castrense dejaba de s .. ~r un pri

vilegio y por tanto respondia. a lo. neef:sidad de su subsistencia, co-

mo es la del 1nantenimiento del Ejército; el fuero era necesario, pOE_ 

que sólo con él podía conse!'Vé\l'Se la disciplina militar que exigia -

la imposici6n ue castiC<JS rápidos y seve:ros que los tribunal"'s ordi-

narios eran incapaces de llevar a cabo, por la variedad de los nego

cios. Por su parte los impugnadores a tal iniciativa, razonaron que_ 

el f\¡ero de C:iuerra que se trata de conse:rvar no era más que un res-

quicio histórico del antig110 mili ta1'i smo y que no produciría más efes_ 

to que el de dejar la ilt1presi6n en los mier~bros del futuro ~;jército._ 

y en clase civil, de que la mi.litar e8 una casta privilegiada, que -
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la disciplina m:Llitar no sufriria menoscabo con solo conservar el 

Código Militar y demás leyes militares coya aplicación la podria_ 

llevar la autoridad civil, que la aplicaci6n rápida de los casti-

gas que se suponen en los tribunales militares, no era sino una -

vana ilusión, porque en ellos existe el mismo recargo de asuntos_ 

que hay en los tribunales civiles; que en los tribunales milita--

res por su especial organización, relacionada con la jerarquia y_ 

disciplina militares, ni la acusación ni la defensa pueden obrar_ 

con libertad, constituyendo una amenaza contra el mismo elemento_ 

militar, o en una causa de irnpugnidadf queE_or último, era una fa!. 

sa noci6n suponer que el Ejército es el principal sosten de las -

Instituciones, puesto que lo que sostiene en realidad a éstas, es_ 

la voluta.el i)opular. 

De J.o ¿¡nterior .Sf) observa, que no obsta.rite haber desaparecido 

el Fl\ero Militar como privilegio desde la. Constituci6n de 1857; --

los constituyentes de 1917 quisieron ir más alla, limitando a un -

más la jurisdicción de los t:r.'"ibunales mili tares y admitiendo la n~ 

cesid¿¡d de su 3ubsistencia unic,:unente en cuanto ést.:t significase -

el sostenimiento de la disciplina militar.; asi pues en la Consti t);!. 

c:L6n de 1917. también en su CU.'t:Í.1..:ulo 13, previene: 11 Hadie puede --

ser guzgado pc.1r leyes 1-Jl'i.vati vas ni por tribunales especiales. Ni!'.!, 

guna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolu--

mentas que no sean compensac:i.6n de un servicio público y esten fi-

jados poi' la ley. subsiste el Fuc~ro de Guerra solamer!E para los d~ 

litos y .faltas que tengan exacta conexión con la disciplina mili--

ta:r; pero los tribunales en ningun caso y por ningun motivo podrán 
• r 't 
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extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejé;:_ 

cito. Cuando en un delito o falta de orden militar, estuviese com

plicado un paisar10, conocerá del caso la autoridad civil que t:orre.2_ 

ponda". 

El Licenciado IGNACiü "BUkGOA, el1 su libro las Garantias Indivi_ 

duales, página 158; después de preguntarse. si el Fuero de Guerra -

constituye una excepción a todo pri vileg10 o prerrogativa, otorgado 

a una persona o corporaci6n, distingue dos dases de fueros,el pers~ 

nal y el real o material, entendiendo al primero como conjunto de -

privilegios y prerrogativas en favor de una o varias personas deteE_ 

minadas, con las circunstancias de que éstas se colocan en una si-

tuaci6n jurídica partícul<D.', sui géneris, diversa de aqu~lla en que 

se encuentran los demás individuos y el real, material u objetivo,_ 

como una si tuaci6n de competencia jurisdiccional deterntinada por la 

5.ndole o naturaleza del hecho, acto o negocio que da origen a un 

juicio sin ref'e.rir.se a persona determinada o a un número también d~ 

termü1ado de .sujetos, tampoco ind:i.ca ventajas o favores personales_ 

aco1'dados en favor de uno o varios sujetos o de un grupo de personas; 

concluye que lo que la constituci6n prohibe en el artículo 13, es -

la existencia de fueros personales, no así lo reales, materiales .Y_ 

objetivos, y como el Fuero de Guerra. implica la orbitá de competen

cia de los tribunales militares, establecida no atendiendo a la -

persona de los sujetos que cometen un delito o cualquier acto o ne

gocio jurídico, quedé nacimiento al procedimiento judicial, sino en 

vista de la natu1•aleza del hecho delictuoso, así pues el Fuero de -

Guerra de los Tribunales Mili tares tienen lugar cuando se trata de_ 
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delitos o faltas del orden militar y contiene un carácter eminente 

mente objetivo~ por tanto no constituye privilegio ni contradice la 

garantía de igualdad". (24) 

b).- liA PENA j)j:; :1JUEil.'r8 EN EL FUERO DE GUERitA. 

Como ya hemos senalado, el artículo 13 de la Carta Magna de 

1917, manifiesta que subsiste el Fuero de Guerra para los delitos -

y faltas contra la disciplina militar; asimismo el artículo 22 del 

mismo ordenamiento nos dice que la pena de muerte podrá imponerse -

al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al hom:L-

cida con alevosía premedi taci6n o ventajat al incendiario, al pla--

giario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos 

graves del orden militar, sobre este pai'ticular los tratadistas han 

dicho: 

"El Código de Justicia Militar, si mantiene la pena de muerte_ 

por delitos graves del orden militar, como son: La insubordinación .. _ 

con vta.s de hecho causando la lf\uerte de un superio1', ciertas espe--

cies de pillaje• los :ielitos contra el honor militar, traición a la 

patria, espionaje, delitos contra el derecho de gentes,. rebelioÍ1, -

deserci6n, insultos, amenazas o violencias ·~:ontr¡1 centinelast guar-

dias, t:r:•opa formada, salvaguardiasr (salvoconductos) banda y Bjérci 

to: Falsa alarma, abuzo ele autoridad, asonada, extra1imitad.6n y 

usurpaci6n de mando o com.i.si6n, Ül.fx'acci6n de deberes especiales de 

(24).- Gonz.5.lez Gé:U'CÍ.a <ÜVéU'ü• - Tesis Profesional.-"lios fines del -
Derecho Penill Militar". Univc!r.si.dad Nacional Autónoma de Mé
xico.- Facultdd de i)eri:!cho.- Págs. 30, 31, 32, 33 y 34.- Mé
xico, D.F. 1955,. 
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marinos o de aviadores, o de cada militar segun su comisión o em-

pleo. 11 (25) 

Como se puede ver, en el Fuero de Guerra, la pena capital, -

como sanción si es aplicable, teniendo su· justificación legal en..;. 

el contenido del artfculo 22 de la Constitucioñ Federal de la Re-

pública, estando conteni.da esta sanción en el C6digo de Justicia_ 

Mili t:ar, pará Ío~-:~h~ie~t~~ ~deÚ tos .del ord~n 
do. 

'l'omando en consideraci6n, que este tema ha sido producto de 

gr-mdes co11troversias, en virtud de las corrientes que sobre el -

part'lcular se him~xpuesto, unas a favor y otras en rontra de la p~ 

na capital, es prudente señalar que en el F'uero de Guerra, la - -

apl i cabi l:Ldad de 1 a pena de muerte se reduce a aquellos delitos -

esped a.1 1:>.ente graves del orden militar, en virtud de que el Ejér-

cito es e: sostén de la soberanía de la nación, pues como lo dijo 

el Licenciado Gonzalo Espinoza, en sus "Principios de Derecho - -

Constitucior,al", que el mantenimiento del Ejército v por consi---

guiente del F'uero r,rilitar, que es la garantía de la disciplina y_ 

la subordinación, lo exige el fin de potencia nacional, que es el 

natural y el más antiguo en el espiritu del pueblo; no significa!:!_ 

do otra cosa que el aseguramiento de la vida especial, propia e -

independiente del Estado en sus diferencias o en sus antiguas op~ 

siciones contra otros pueblos; siendo el mantenimiento de la de--

fensa de la existencia exclvsi. va de la naci6n contra las fuerzas_ 

( 25). - Carrancá y 'T'rnj ·iTto :::aúl. - Derecho Penal Mexicano. - Tomo -
II. Pág. 170. - Anti.gua Librerfa Robredo. México. 1950. 
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enemigas una necesidad de la comunidad, si.endo este el motivo más 

universal de la Constituci6n del Guerpo Político. 

Estas y otras razones que por brevedad omitimos, fundan la-

subsistencia del Fuero de Guerra para los delitos que tengan exa.s:, 

ta conexión con la disciplina militar, comprendiéndose que si no 

fuese así, la milicia se convertiría en una masa inmoral e insubor 

dinada, incapaz para su objeto, siendo más peligrosa que nuestros 

propios enemigos". 

c).- GENESIS DEL DERECHO MILITAR EN MEXICO. 

Las reales ordenanzas dadas en San Lorenzo el 22 de octubre 

de 1776, que fueron las vigentes en México alteradas en parte por 

Carlos III, y modificadas por otras muchas leyes¡ en el año de 

1852, fueron reformadas por el General Don José Lino Alcorta y 

asi cont:inuaron rigiendo hasta 1882, en que~ expidi6 nuestro pri 

mer Código de Justicia Mi.litar, siendo Presidente de la República 

el General de División Don Manuel González. 

En la época. del Gobierno Espaflol hubo especial empeño en ma!!. 

tener incólume el Fuero Militar, y celosos de él los mili tares j.e_ 

más permitieron ningnna invasi 611 de parte de la justicia común; -

asi lo demuestran entre otras, la real orden de 9 de febrero de 

1797 y la de 5 de novi.emb:re de 1817, dada durante nuestra guerra_ 

de independencia. 

conseguida ésta en 1821 t siguieron observándose como ya diji 

mos las ordenanzas dadas en San Lorenzo en 1776; pero i.ncornpabi-

bles en parte con la Institución que se había dado la naci6n mexi 
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cana, hubo necesidad de expedir algunas leyes aclaratorias, como -

el decreto de 15 de septiembre de 1813. La Constituci6n Federal de 

los Estados Unidos Mexicanos de 24 de octubre de 1824, lo declaró 

subsistente por el artículo 154, título quinto, secci6n septima. -

Después sancion6 esta declaraci6n la comisi6n de guerra del Conse

jo de gobierno, el 3 de agosto de 1826, y habiendo más tarde surg~ 

do algunas dudas, el decreto de 12 de octubre de 1842, lo recono-

ci6 en toda su extensi6n; después de diversas aclaraciones hechas_ 

por los decretos y circulares de 19 de noviembre de 1842, 28 de f~ 

brero de 1843, 12 de febl'.'ero y 9 de julio de 1848, 31 de diciembre 

de 1850, 29 y 30 de marzo de 1853, y 14 de enero de 18540 

La Constituci6n F'ederal de los Estados Unidos Mexicanos, de 5 

de febrero de 1857, en el título primero, secci6n primera, parte -

final del articulo 1 3, declara que subsiste el Fuero de Guerra so

lamente para los delitos y falias que tengan exacta coneximn con la 

disciplina militar. 

Hecha la Independencia ocup6 la capital el Ejército de Don -

Agustín de Iturbide, llamado Trigarante, la tarde del 24 de septie!!!_ 

bre de 1821, compuesto de 16,134 homb:ees. Se .fr1rm6 de los Cuerpos_ 

levantados por algunos Insurgentes, y de los que constituían el -

Ejército Virreynal, que en su mayor parte eran espi:!Yioles, y algu-

nos de los llamados Criollose 

Empezaron a cometerse diversos delitos entre las tropas y al_ 

mismo tiempo empezaron también las vaeilaciones y las dudas sobre_ 

aplicaci6n de leyes militares que estaban en pugna abierta en lo -
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tocante a los Fueros Especiales de Artillería y de otros cuerpos_ 

que los tenían. 

Surgi6 el primer imperiOJ con él aumentaron las dudas y vaci 

laciones, hasta llegar a producirse una con.Pusioñ que di6 margen_ 

a gravisimos errores en materia de legislaci6n militar durante el 

efímero gobierno de Iturbide. Derrocado éste, se prornulg6 la Con§_ 

tituci6n de 4 de octubre de 1824. que hizo imposible la aplica---

ci6n de muchas leyes militares españolas antitéticas, no solo con 

su esp1ritu, sino hasl.a con su texto mismo. Violento estado de co 

sas que dur6 hast) ia reforma hecha a la Ordenanza General del 

Ejército el año de 1852, siendo Presidente de la l<epública el Ge-

neral Don Mariano Arista. Antes el procedimiento militar era el -

mismo que se practicaba en la época colonial. 

Desde entonces hasta el año de 1882 rigieron, con algunas m~ 

dificaciones, los preceptos establecidos por la Ordenanza General 

del Ejército ya citada, sin más excepci6n que aquellas a que obli 

gan estrictamente las prescripciones constitucionales de 1857. 

d).- LA LÉY PENAL MILITAf< (CODIGO MEXICANO DE JUSTICIA MILI
TAR). 

Cuatro C6digos de Justicia Militar se han expedido y además_ 

del que, formando parte de la Ordenanza General del Ejército, se_ 

promulgó en la citada fecha (1882) bajo la administraci6n del Gen~ 

ral de Divisi6n Manuel González. 

En 1901 y siendo Secretario de Guerra y Marina el General de_ 

Divisi6n Bernardo Reyes, se expidieron tres leyes: La Ley de Orga-

nizaci6n y Competencia de los Tribunales Militares, Ley de Procedi 
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mientas Penales en el Fuero de Guerra y la Ley Penal Militar, con 

las cuales se abrogaron también tres leyes de igual denominación, 

expedidas en 1898, en la época del General de Divisi6n Felipe B. 

Berriozábal. ( 26) 

El actual Código de Justicia Militar, promulgado en agosto -

28 de 1933, por el Ejecutivo Federal en uso de facultades extrae~ 

dinarias concedidas pnr el Congreso por Decreto, de diciembre 2 -

de 1932, entró en vigor en enero 10. de 1934, (art. transitorio). 

Se compone de 927 artículos, de los que cuatro son transitorios. 

Diferencía los grados del delito suprimido el 11 Intentado" (art. -

105) y di_ferencía también los grados de la participaci6n (arts. -

109 a 118), los delitos y las faltas (arts. 99 al 104), mantiene_ 

las agravantes y atenuantes, pero sin catalogarlas, dejando al --

Juez el reconocerlas y calificarlas a su arbitrio (art. 128), y -

sefiala a éste las mismas reglas que para igual objeto fija el C6-

digo Penal de 1931 del Distrito en su art. 52, fija la mayoría p~ 

nal en los 18 años, estableciendo que a los menores se les aplic~ 

rá la mitad de la pena corporal, más como el legislador no igno-

ra que esta pena es diferente de la privativa de libertad, pues -

emplea este nombre (art. 143).(27) 

(26).- Exposici6n de motivos del C6digo de Justicia Militar. Toma 
do a su vez de las anota~iones a las leyes expedidas en 
1901, del Licenciado Luis Velasco Rus. 

(27) 0 - Carrancáy Truj:illo J(aÍtl.- Derecho Penal Mexicano. Tomo!. 
Págs. 104 y 105.- Antigua Librería l<obredo. México 1955. 
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e).- DELITOS QUE TIENEN COMO SANCION LA PENA DE MUERTE EN LA 
LEY PENAL MUITAR. 

rasemos ahora a seBalar los delitos grave~ del orden militar, 

que tienen como sand.6n la pena capital: La insubordinaci6n con - -

vías de hecho causando la muerte de un superior, ciertas especies_ 

de pillaje, los delitos contra el honor militar, traición a la pa-

tria, espionaje, delitos contra el derecho de gentes, rebelión de-

serci 6r, insultos, amenazas 0 violencias contra centinelas, guar---

días, tropa formada, salvaguardias, bandera y ej~rcito, falsa ala~ 

ma, abuso de autoridad, asonada, extralimitaci6n y usurpación de -

mando o comisi6n, infracción de deberes especiales de marinos o de 

aviadores, o de cada militar según su comisión o empleo y de prisi2. 

neros; mismos que se encuentran tipificados en los siguientes art.f. 

culos del C6digo de Justicia Militar, que literalmente transcribí-

mos: 

Art. 203.- Será castigado con la pena de muerte quien: 

I.- Induzca a una potencia extranjera a declarar la guerra a_ 

méxico, o se concierte con ella para el mismo fin; 

II.- Se pase al enemigo; 

III.- Se levante en armas para desmembrar el territorio naci2, 

nal. Los individuos de tropa que incurran en este delito, no sien-

do Jefes o promovedores del movimiento, sufrirán la pena de quince 

aflos de prisión; 

IV.- Entregue al enemigo la fuerza, barco, aeronave o cual---

quiEr otra unidad de combate que tenga a sus ordenes; la plaza o 

puesto confiado a su cargo, la bandera, las provisiones de boca o 



73 

guerra, o le proporcione cualquier otro recurso o medios de ofensa 

o defensa; 

v.- Induzca a tropas mexicanas, o que se hallen al servicio de 

México, para que se pasen a la fuerza enemiga o reclute gente para_ 

el servicio del enemigo; 

VI.- Comunique al enemigo el estado o la situación de las tro

pas mexicanas, o de las que estuvieren al servicio de México, de -

barcos, aeronaves, armas, municiones o viveres de que disponga, al

gún plan de operaciones, itinerarios militares, o entregue planos -

de fuertes, bahias, fondeaderos, campamentos, posiciones o terrenos 

y, en general cualquier informe que pueda favorecer sus aspiraciones 

de guerra o perjudicar las del Ejército Nacional; 

VII,- Excite una revuelta entre las trppas o a-bordo de un bu

que o aeronave al servicio de la nación, al frente del enemigo; 

VIII.- Haga señales militares al frente del enemigo u otras in_ 

dicaciones propias y conducentes para inquietar a las tropas nacio

nales, o para engañaxlas, excitarlas a la fuga~ causar su pérdida -

o la de los barcos o aeronaves, o impedir la reuni6n de unos y otro~ 

si estuvieren divididos; 

IX.- Entable o facilite con personas que esten al servicio del 

enemigo, y sin la autorizad6n competente, relaciones verbales o por 

escrito, acerca de asuntos concernientes a las operaciones de gue-

rra. Lo anterior no comprende los tratados o convenios militares -• 

que puedan negociarse con los jefes de fuerzas enemigas para cele-

brar armisticio, capitulaci6n, canje de prisioneros o para otros fi 

.. · . . :.;.~' 
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nes lícitos; 

X.- Circular o haga circular dolosamente, entre las tropas o 

tripulación, proclamas, manifiestos u otras publicaciones del ene 

migo desfavorables a las fuerzas nacionales; 

XI.- Transmita al enemigo algún libro o apuntes de señales, 

las conbinaciones de los toques u otros signos convecionales para 

comunicarse; 

XII.- Fatigue o cause intensionalmente a las tropas, tripul~ 

ci6n, extravíe el rumbo de buques o aeronaves, o imposibilite por 

cualquier medio a la ttipulaci6n o a las tropas para la maniobra,_ 

o al buque o aeronave para el combate; 

XIII.- No ejecute, en todo o en parte, una orden del servi--

cio o la modifique de propia autoridad para favorecer los desig--

ni os del enemigo¡ 

XIV.- Malverce caudales o efectos del Ejército en campaña y_ 

con daño de las operaciones de guerra o de las tropas; 

XV.- Falsifique o altere un documento relativo al servicio -

militar, o haga a sabiendas uso de él, siempre que se emplee para 

causar perturbaciones o quebrantos en las operaciones de la gue-

rra u occ:si.one la entrega de una plaza o puesto militar; 

XVI.- ~ a sus superiores noticias contrarias a lo que supi~ 

re aceroa de las operaciones de guerra, o no les comunique los de_ 

tos ctue tengan sobre dichas operaciones y de los proyecto!J o mov!_ 

mientes del enemigo; 

XVII.- En crunpaña o en territorio declarado en estado de si

tio o de guerra, inutilice de propósito caminos, vias ferreas, co 
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municaciones telegr~ficas ? de otra clase y sus aparatos, o cause -

averías que interrumpan el servicio; destruya canale~, puentes, - -

obras de defensa,barcos, aeronaves, armas, municiones o cualquier -

otro material de guerra o viveres para el aprovisionamiento del - -

Ejército, o intercepte convoyes o correspondencia, o de cualquier -

otro modo entorpesca dolosamente las operaciones de las fuerzas na_ 

cionales o facilite las del enemigo; 

XVIII. - T1'ansmita falsa.mente al frente del enemigo, 6rdenes, -

avisos, o co:nuni:ac:b'tes relativos al servicio de guerra o al especial 

de la m.:u'ina y aviaci6n o deje de transmitirlos con entera exactitud 

para .f'avorece:r los intereses o prop6sitos de aqu~l¡ 

XE,- Si1'va como guía o conductor para una empresa de guerra,_ 

o de pi.loto, práct"i.co o de cualquier otra manera en una naval o de_ 

aviaci6n, contra las tropas de la l~epí1blica o sus barcos de guerra_ 

o corsarios o aeronaves, o, siendo guía o conductor de dichas tro-

pas las extravíe dolosar.iente, o les cambie rumbo a los barcos o ae

ronaves nacionales o procure por cualquier medio su p~rdida; 

XX.- Ponga en libertad a los prisioneros de guerra o de cual-

~iier otro modo protega su fuga al frente del enemigo, en el comba

te o durante la retirada; 

XXI.- Sea complice o encubridor de los espías o exploradores -

del enemigo¡ y 

XXII.- Este de auuerdo con el Gobierno o subdito de un poten-

cia extranjera, para ocasionar cualquier daño o perjuicio a la pa-

tria. 
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Art. 206,* Se castigará con la pena de muerte1 a quien se in

tnoduzca en las plazas, fuertes o puestos mi1itares o entre las -

tropas que operen en campafla, con objeto de recoger noticias ~ti-

les al enemigo y comunicarlas a ~ste. 

Art. 208,- Se castigará con la pena de muerte al que sin moti 

vo justifici'ldo1 

I, - Ejecute actos de l'ostilidad contra fuerzas, barcos, aeron2_ 

ves, personas o bienes de una naci6n extranjera, si por su actitud 

sobreviniese una declaraci6n de guerra o se produjesen violencias_ 

o represalias; 

II.- Viole tregua, armisticio, capitulaci6n u otro convenio -

celebrado con el enemigo, si por su conducto se reanudaran las ho~ 

tilidades; 

En los casos previstos en las fracciones anteriores, si no h~ 

hiere declaraci6n de guerra o reanudaci6n de hostilidades, la pena 

será de ocho aflos de prisi6n; y 

III.- P:rolongue las hostilidades o un bloqueo despu~s de ha-

her recibido el aviso oficial de la paz. 

Art. 21 o.- se castigará con la pena de muerte a todo Comanda!!_ 

te de Nave, que vali~ndose de su posici6n en la Armada se apodere_ 

durante la guerra de un buque perteneciente a una naci6n aliada, -

amiga o neutral; o en tiempo de paz de cualquier otro, sin motivo_ 

justificado para e:no, o exija por medio de la amenaza o de la fueE 

za, rescate o contribuci6n a alguno de esos buques, o ejerza cual

quier otro acto de pirateria. 
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Art. 219.- Se castigará con la pena de muerte; 

I.- Al que promueva o diriga una rebeli6n1 

II.- A quien ejerza mando en una regi6n o plaza que se adhiera 

a la rebeli6n; 

III.- Al que, mandando una corporaci6n, utilice su fuerza para 

rebelarse1 y al jefe de una dependencia que emplee los elementos a_ 

su disposicion para el mismo objeto; y 

IV.- Al Oficial que utilice las fuerzas de su mando, para reb~ 

larse, adherirse a la rebeli6n cuando no se encuentre o conexi6n ia 

mediata con la corporación a que pertenezca. 

La pena será de seis años de prisi6n, cuando las personas a que 

se refieren las cuatro fracciones anteriores, se rindan con todos -

sus elementos, antes de efectuarse alguna acci6n armada con fuerzas_ 

del Gobierno de la República. 

Los Sargentos, Cabos y Soldados que se rindieren con sus pertr~ 

chos de guerra, no sufrirán castigo alguno. 

Art. 252.- Al que por medio de barrenos o abertura de una o m~s 

válvulasy produzca maliciosamente l<J. pérdida total de un buque, se -

le aplicará la pena de muerte. 

1\rt. 272.- Los que desertaren frente al enemigo, marchando a e~ 

centrarlo, esperándole a la defensiva bajo su persecusi6n o durante_ 

la retirada, serán castigados con la pena de muerte. 

Art. 274, Fracci6nes I y III.- Siempre que a tres o más indivi

duos reunidos cometieren simúltaneamente alguno de los delitos con-

signados en e.ste capitulo, se observará lo que a continuaci6n se ex-
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presar 

I.- A los que en el caso de haber cometido el delito aislada

mente, hubiere debido aplicarsele la pena de muerte, se les impon

drá ésta: 

IIIo- Al que hubiere encabezado la reuni6n o grupo, si fuere_ 

individuo de tropa , se le castigará con la pena de trece años de_ 

prisi6n, siempre que conforme a lo prevenido en la fracci6n I, no 

debiere aplicarsele la pena de muerte; pero si fuere Oficial o el 

delito se hubiere cometido en campafia, se le aplicarti en todo caso 

esa última pena. 

Al't. 278.- El que ofenda o amenace a un centinela, a un miem

bro de una guZtrdia, a un vigilante, serviola, guardias o salvaguc3!:, 

dias, y el que destruya ésta si fuere escrita, será castigado con_ 

la pena de un año de prisi6n. 

Arto 279.- El que comete una violencia contra los individuos_ 

expresados será castigador 

I.- Con la pena de muerte, si hiciere uso de armas;y 

II.- Con la de cinco afios, si la violencia se cometiere sin -

hacer uso de armas. 

Art. 282.- El que ocasione dolosamente una falsa alarma, o -

que en marcha o en campamento, guarnici6n, cuartel o dependencia -

del Ejército cause dolosamente una confusi6n o desorden en la tro

pa o en las formaciones de los buques, o aeronaves, en las dotaci~ 

nes o en la poblaci6n donde las fuerzas estuvieren, será castigado 1 
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r.- Con seis meses de prisión en tiempo de paz 1 

II.- con un afio de prisión estando en campaf'la1 y 

III.- Con la pena de muerte estando frente al enemigo, si hu

biere resultado daf'1o a las tropas, embarcaciones o aeronaves, 

Art. 285. Fracciones VIII y IX.- La insubordinación en servi

cio, se castigarás 

Con diez affos de prisión cuando resulten incapacidad permane~ 

te para trabajar, enajenación mental, pérdida de la vista, o del -

habla, o de las funciones sexuales 1 y con la pena capital cuando -

se causare la muerte del sujeto. 

Art. 286, - La insubordinación fuera del servicio, cuando se -

cometa de cnalesquiera de las maneras previstas en los artículos -

anteriores, será castigada con la mitad de las penas que en ellas_ 

se establecen; pero si la pena fuere la de muerte, si impondrá ~sta. 

Art. 287.- Si el delito de insubordinación a que se refieren

las fracciones I a VIII del articulo 2q5, Euere perpetrado cuando_ 

el que lo cometa estuviere sobre las armas, o delante de bandera,_ 

o de trppa formada, o durante zafarrancho de combate con armas, el 

término de la pena se formará aumentando en un tercio, el que se-

g(i.n esas mismas disposiciones hubiere de corresponder. 

Art. 292.- Cuando la insubordinación consistiere en v1as de -

hecho o estuviere en el articulo 290, si se cometiere en marcha -

para atacar al enemigo, frente a ~1, esperando a la defensiva, ba

jo su persecusi6n o durante la retirada, se aplicará la pena de -

muerte, sin tener en cuenta las disposcines de los artículos 119 -
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fracci6n III 288 y 289. 

Art •. 299.- El que infiera lesi6n a un superior, será castiga~ 

do: 

r.- Con un afio de prisi6n, si fuere de las comprendidas en la 

fracci6n IV del articulo 285; 

II.- Con dos años de prisión si fuere de las clasificadas en · 
. ~ 

la fracción V; 

III.- Con cuatro aflos de prisi6n si fuera de las mencionadas..:, 

en la fracción VI; 

IV. - con seis aflos y seis meses de prisi6n, si se tratare ~e

las que cita la .fracción VII¡ 

v.- Con ocho años de prisi6n, si fuere de las expresadas en -

la fr~cci6n VIII; 

VI.- Con diez años y seis meses de prisi6n, si resultare hom.!, 

cidio simple, y 

VII.- con la pena de muerte, si el homicidio fuere calificado, 

Art. 303 1 Fracci6n III.- La desobediencia en actos del servi-

cio será castigada con un año de prisión, excepto en los casos si-

guientes, 

Cuando se efectúe frente al enemigo, marchando a encontrarlo, 

esperándolo a la defensiva, persiguiéndolo o durante la retirada, -

se impondrá la de muerte. 

·Art. 305 1 fracción' rr.- Los que en grupo de cinco por lo menos 

o sin llegai: a ese número cuando formen la mitad o más de un fuerza 

aislada, rehusen obedecer las órdenes de un supe~ior, las resis~ap.-
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o recur.ran a vias de hecho para impedirlas, serán castigados1 

Con la pena de muerte todos los promovedores, instigadores o 

cabecillas de la asonada, de cabos en adelante, y con doce afias -

de prisi6n los soldados, si el delito se cometiere en campaña. 

Art. 312.- El abandono de puesto se castigará: 

I.- Con la pena de doce años de prisi6n, cuando el Comandan

te de un Buque o encargado de un puesto, defendi~ndose en cualqui~ 

ra de ellos, lo abandone o pierda, sin haber hecho todo lo posible 

para conservarlo y mantener el honor de las armas; 

II.- Con la pena de muerte, cuando el Comandante de un puesto 

o buque, que habiendo recibido orden absoluta de defenderlo a toda 

costa, lo abandone o no haga la defensa que se le hubiere ordenado; 

y 

III.- Con la pena de muerte cuando el militar abandone el pue! 

to que tuviere seffalado para defenderlo o para observar al enemigo. 

Art. 315.- El abandono de mando se castigará con un affo y seis 

meses de prisi6n, en tiempo de paz; con seis aF!os de prisi6n en cam, 

pafia, y con la de muerte si se efectuare frente al enemigo. 

Art. 318 Fracci6n VI.- El Marino que abandone su buque sin mo

tivo legitimo para ello o sin permiso de sus superiores, será casti_ 

gado: 

Con la pena de muerte los Oficiales, y doce ai'ios de prisi6n los 

Marineros, si el abandono se comete cuando el buque este varado o -

acosado por el enemigo y su Comandante hubiere dispuesto salvarlo o 

defenderlo. 
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Art. 319 Fracc. I.- El Marino encargado de un buque o un CO! 

voy, que lo abandone sin motivo poderoso ni justificado, sufrir!_ 

la penas 

De muerte, si el escoltado fuere buque de la Armada o convoy 

o Buque Mercante que transporte tropas, efectos militares, vive-

res, combustibles, pertrechos de guerra o caudales del Estado, y_ 

si por el abandono Pueren apresados o destruidos por el ell9Dligo,_ 

alguno o todos los buques. 

Art. 321.- El Marino encargado de la escolta de un buque o -

de la conducci6n de un convoy, que pudiendo defenderlo lo abadone 

• entregue, o rinda al enemigo, sufrirá la pena de muerte. 

Art. 323 Fracc. III.- El que indebidamente asuma o retenga -

un mando o comisión del servicio o ejerza .Eunciones de ~St\!e que -

no le correspondan, será castigados 

Con la pena de muerte si ocasionare perjuicio grave en el -

servicio, si cometiere este delito frente al enemigo, en marcha -

hacia él, esperfu1dolo a la defensiva, bajo su persecusi6n, o du-

rante la retirada. 

Art. 338 Fracc.II.- El qt.te revele un asunto que se le hubie

re confiado como dél servicio, y que por su propia naturaleza o -

por circunstancias especiales deba tener el carácter de reservado, 

o sobre el cual se le tuviere prevenido reserva, o que encargado_ 

de llevar una orden por escrito u otra comunicáci6n, recomendadas 

especialmente a su vigilancia, las extravíe por no haber cuidado_ 

escrupulosamente de ellas, o no las entregue a la persona a quien 
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fueren dirigidas o no intentare destruiflas de cualquier modo y_ 

a cualquier costa, cuando estuviese en peligro de caer prisione

ro o ser sorprendido, será castigado: 

Si el delito se hubiere efectuado en campafla y con este mo

tivo hubiere resultado grave dafl.o al Ej~rci to, o una parte de él, 

aun buque o aeronave, con la pena de muerte. 

Art. 356.- Al centineia: que fal tanda a lo prevenido en la 0!:_ 

denanza, no haga respetar su persona, cualquiez•a que sea el que -

intente atropellarla o no defienda su puesto contra tropa armada_ 

o grupo ge·~.gente, hasta repeler la agresi6n o perder la vida, su

frirá la pena de seis meses de prisión, en el primer caso, y en -

el segundo, la pena de muerte. 

Art. 359 •• El centinela, vigilante, serviola o tope que vie~ 

do que se le aproxima el enemigo no dé la voz de alarma, o no ha

ga fuego, o se retire sin orden para ello, sufrirá la pena de 

muerte. 

Art. 362.- será castigado con la pena de muerte: 

I.- El comandante u Oficial de Guardia que deliberadamente 

perdiere su buque; 

rr. - El Marino que causare da!'io en buque del Estado o a su -

servicio, con prop6sitos de ocasionar su pérdida o impedir la ex

pedici6n a que estuviere destinado, estando el buque empeflado en_ 

combate, o en sí tuaci6n peligrosa para su .seguridad .. 

Si el buque no estuviere en esa situación y $€! realizase su 

11~rdida o se impidiese la expedición, la pena será de treces afios_ 
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de prisión y de diez afias en cualquier otro caso, y 

III.- El Marino que rehusare situarse o permanecer en el -

punto que se le hubiere señalado en el combate o que se ocultare 

o volviere la espalda al enemigo durante aquél. 

Art. 363.- Serán castigados con la pena de onceaafios de pri 

si6n los Marinos que, faltando a la obediencia debida a sus Je-

fes, incendiaren o destruyeren buques, edificios u otras propie

dades. A los promovedores y al de mayor empleo o antiguedad de 

los del cuerpo militar, le será impuesta la pena de muerte. 

Art. 364 F'racc. IV.- El Comandante de Buque subordinado o -

cualquier Oficial que se separe malisiosamente con su embarca--

ci6n del grupo, escuadra o división a que pertenezca, será cast~ 

gado: 

Con la pena de muerte, cu.ando en los casos de estas dos úl

timas fracciones resultare algun daño al grupo, escuadra o divi

sión o sus tripulantes, o si se ocasionare la p~rdida del comba

te. 

Art. 376.- Será castigado con la pena de muerte: 

I.- El aviador que frente al enemigo, dolosamente destruya~ 

su aeronave; y. 

Ir.- El aviador que rehusa:i.'e operar en la zona que se le hu 

biese seffalado en el combate o que sin autorizaci6n se separe de 

aquéll¿1, se ocultare o volviere la espalda al enemigo. 

A<t't• 3&5o- S:i. de la infracción resultare la derrota de las_ 
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tropas o la p~rdida de un buque o aeronave, estando en campaffa, 

la pena será. la de muerte. 

Art. 336~ - El prisionera que vuelva a tomar las armas encon_ 

· tra de la :nac:i.6n, después de haberse comprometido bajo su pala-

bra de honor a no hac,~rlo, y que en estas condiciones fuere cap

turado, sufrirá la pena de muerte. 

Se impondrá la misma pena al prisionero que habi~ndo.se com·· 

prometido en idéntica circunstanci.a a guardar su pri si6n, se ev! 

da y sea después a.prehendido, prestando servicios de armas encon, 

tra de la Repúbl i.ca. 

Los prisioneros que se amotinen serán juzgados y castigados 

como responsables del delito de asonada. 

Art. 389.- Cuando se evada un prisionero que se encuentre -

en las condiciones que mencionan los artículos 203 f1•acci6n XX y 

386, se impondrá la pena de muerte a quüm haya auxiliado su fu

ga, sea o no el encargado de su custodia. 

Art. 397.- Ser[t castigado con la p-ena de muerte: 

r.- El que por coba:rdía sea el primero en huir en una acci6n 

de guerra, al frente del enemigo, marchando a encontrarlo o esp~ 

r!ndolo a la defensiva; 

Ir •.. El que ci.1stodiando una bandera o estandarte, no lo de

fienda en un combate, hasta perder i!.a vida, si fuere necesario;_ 

III.- El Comandante ele Tropas o de un buque o fu.e:rzas nava

les o de aeronave que cont:rav:i.niendo las disposiciones d:isciplin~. 

rías, se rinda o capi.tule 1 el pl'imero en campo razo y los segun--
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dos sin que sea como consecuencia de combate o bloqueo, o antes -

de haber agotado los medios de defensa de que pudieren disponer. 

Art. 398.- El que convoque, en contra-venci6n a prescripcio-

nes disciplinarias, a una junta para deliberar sobre la capitula-

ci6n sufrirá sobr~~ ese solo hecho la pena de desti tuci6n de empleo 

e inhabilitación por diez aílos para servir al Ej~rcito, pero si -

se celebrare la junta, y de e1la resultare la rendici6n o capitu-

laci6n, se aplicará la epena de muerte. 

El hecho de concu:r•rir a una junta convocada con el .fin y CO!!, 

diciones expresadas, aunque se votare en .sentido diverso al de la 

capitulac:i6n, será castigado con suspensión de empleo por cinco -

afio s. 

Si el voto es en pro de la capitulación indebida, se aplica-

rá la pena de muerte o la de destituci6n, de acuerdo con lo pres-

crito en la .fracci6n III tle1 artkulo 397.(28) 

Una vez que han quedado ana.li:l.ado.s los delitos que tienen C!:?. 

mo pena la de muerte, pasamos a :referirno;1 al bien jurídico tute-

lado por los mismos, como una forma complementaria de este estu--

dio. 

Por lo que se refiere a los delitos de traición a la patria_ 

en sus d.:¡ versas .formas de comisHm, y el de espionaje, estos como 

ha quedado establecido en líneas ante:riores tienen como sanci6n -

la pena de nmerte, en estos ilícitos el bien jurídico tutelado --

(28).- Código Mexicano de Justicia Militar.- Concordado~ 'l'ercera 
Edici6n, -· Editorial In.f:orma.ci6n Aduanera de México. 1955. 
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por la ley militar lo es la seguridad exterior de la nación, asi 

mismo por lo que se refiere al delito tipificado por los artic~ 

los 208, 210 y 213 en su último p~rrafo y que el C6digo de Jus

ticia Militar, clasifica dentro del capitulo III, como delitos_ 

contra el derecho de gentes, al igual que los anteriores, es de 

cir el de traición a la patria y espionaje, f;l bien jurídico tu 

telado es la seguridad exterior de la nacion, 1~n virtud de que_ 

la norma trata de proteger precisamente este bien ju.rfdicou 

Por lo que se re.fie:r'C: al delito de rebelión tipificado por 

el C6digo Castrense en el articulo 2.18, y cu.ya sanci6n se en--

cuen tra establecida por el Ordenamiento c:i. tado en el numeral --

219, el bien ji.n:·idico tlJ.telado es la seguridad interior de la -

nación, ya que se considera que este delito en sus di.versas fo!:, 

mas de comisi6n, atenta contr,,_ la seguridad inte:r·na del pais. 

El articulo 252 del C6digo de ,Justicia Milita:c ~ establece_ 

la pena de muerte al que en forma maliciosa produzca la pé:r.dida 

total de un buque clasificando el citado hecho dentro de los d~ 

li tos que tutelan como bi,~n jurÍd:i.co la existencia y seguridad_ 

del Ej~rcito, entendiéndose como tal las Fuerz.as Ar'rr<0ldas~ 

Por lo que se refiere al delito de dese1•ci6n, mi.!>lno que se 

encuentra tipificado por el C6digo de Justicia Militar dentro -

del capítulo !V, este tiene como pena la de rnuerta, bajo deter

minadas circunstancias o modalidades que han quedado explicadas 

en líneas anterior•es, este delito al igual que .~1 analizado en_ 

el párrafo anterior, aten ta contra la seguridad y existencia --
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del Ejército~ como se puede deducir, ya que al cometerse conside

ramos que disminuye la consistencia del mismo. 

El artículo 278 tipifica como hecho delictuoso la violencia_ 

y amenazas contra centinelas, guardias, tropa formada, salvaguar

dias, bandera y Ejército, estableciendo como pena la de muerte -

cuando esta violencia a que se refiere el articulo citado se come 

ta haciendo uso de armas, como qued6 seffalado al analizar el pre

sente numeral, esta norma como se desprende de su estudio tiende_ 

a proteger' la existencia y seguridad de las Instituciones Armadas. 

Por Último dentro de los delitos que tienen como bien el pr2_ 

teger la existencia y seguridad del Ej~rcito, encontramos el tip~ 

.f'icado en el artículo 282 del Ordenamiento que estamos analizando 

y que consiste en dar falsa alarma causando dolosamente con.fusi6n 

o desorden de la .formación <ie tropa, buques o escuadra, establece 

como sanción la pena de muerteo 

Por lo que respecta al delito de insubordinaci6n, tipificado 

en el artículo 285, i~ncontl'amos que éste se encuentra encuadrado 

en el título de "Delito.s contra la Jerarquía y la Autoridad", es_ 

decir que se protege con el mismo la jerarquía o autoridad que t2_ 

do miembro de la Armada con un grado tiene, pa:i.•a protección de la 

disciplinat es ch:dr que el bien ju1•idico tutelado por este preceE. 

to legal lo es ".!Ja Di!.'lciplina"• 

En 10 que se re.l:'ie:r•e al delito de lesiones tipificado en el_ 

articulo 29~, t«mbi~n se encuentra encuadrado en el propio capí t~ 

lo que el anterior, ~~sto es que la disciplina se protege no solo_ 
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al proteger el grado del superior, sino en si el respeto que debe 

de existir entre los militares, entre grado y grado, o sea que 

también el bien jurídicamente tutelado por este precepto lo es la 

disciplina militar. 

Por lo que respecta al delito tipificado en el articulo 299_ 

del Ordenamiento que venimos analizando, en !>"U fracci6n VII y que 

es el homicidio calificado, cometido por el superior en agravio -

del inferior y cuya pena es la de muerte, podemos decir que en e.~ 

te tipo el bien jurídico protegido no es la integridad personal -

del inferior, sino la disciplina militar en su aspecto jerargico_ 

y de autoridad que debe existir en toda Insti tuci6n Armada .. 

Siguiendo con este mismo t6pico, pasamos al estudio del deli 

to tipificado por el artículo :301 del C6digo Castrense• mismo que 

establece como ilici to el delito de desobediencia y que es aqu.el_ 

que cometen los militares "CUando no ejecutan o 1'r:!spetan una or-

den del superior, la modifique de propia autoridad o se extralimi 

te al ejecutarla. Salvo el caso de la necesidad impuesta al in.fe-

1 ior para proceder como ftiere conveniente, por circunstancias im

previstas que puedan constj tuír un peligro justificado, para la -

fuerza de que dependa osiue tuviese a sus órd~:nes, este deU.to al 

igual que muchos otros delitos mili tares, se puede cometer.· dentro 

y fuera del ser-ricio y es sancinado cnn la p(rna de muerte cuando 

se cornete y concurren las circunstancias qu.e el artículo 303 fra!:_ 

ci6n III establece, es decir cuando la desobediencia se cometa -

frente al enemigo, marchando a encontrarlo, esperándolo a la defe!!_ 
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siva, persigui~ndolo o dui•ante la retirada. 

En este delito el bien jurídico tutelado es la jerarquía y la 

autoridad. 

En el artículo 305 del C6digo a estudio, se encuentra tipifi

cado el delito da:? "Asonada" que es aquel cometido por militares en 

grupo de cinco por lo menos o .sin llegar a ese númeI'O cuando for-

men la mitad o más de una fuer1:.a aislada, l'ehusen obedecer las 6r

denes de sun !.>-UpeI'ior, las resistan o recurran a vias de hecho pa

ra impedirlas, este delito podemos decir que es la desobediencia -

cometida por un grupo, este delito se encuentra sancionado con la_ 

pena de muerte, ya que el articulo citado en su fracción II, esta

blece que serán castigados con la pena de muerte todos los promo"!t 

dores~ instigadores o cabecillas de la asonada, de Cabos en adelan_ 

te y con doce afios de prisión los soldados, si el delito se cometí~ 

re en campaí'!a, al igual que el delito de desobediencia, ei bien j:!!, 

ridico tutelado por la norma en este ilÍc:i. to lo es la disciplina -

miHtar en dos de sus aspectos .fundamentales, la jerarquia que de

be existir l1ntr.e todos y cada uno de los mimnbros que forman parte 

de i.rn Instituto Armado, y la autorida.d, el<.?mento Sste sin el cual 

x10 se puede concebir una Institución de esta naturaleza. 

Asímisno dentro del Código de Justicia Hi1itar en el artículo 

310 se encuent1'1.i tipifica.do el delito de abandono de servicio mis

mo que ha quedado <.\Sentado la forma de comisión, este delito nos -

presenta divers;,\s mGdalidades que se encuentran establecidas en -

los numerales 315, que se :refiere al abandono de servicio que com!:_ 
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te el militar al abandonar el mando de la unidad o .fuerza a su car 

go, y 318 cuya modalidad del delito de abandono de servicio se en

cuentra sancionada al igual que las mencionadas con anterioridad -

con la pena de muerte, y que es aquella que comete el Marino que -

abandone su buque sin motivo legítimo para ello o sin permiso de -

sus superiores, por otra parte encontramos otra modalidad del deli 

to de abandono de servicio y que es la contenida en el numeral 319 

del Ordenaniento que venimos estudiando y que es aquella qu~ comete 

el Marino que abandone sin motivo poderoso ni justificado un buque 

o convoy cuando el buque transporte tropas, efectos militares, vi

veres, combustible, o pertrechos de guerrap si por el abandono fu~ 

ren apresados o destruidos alguno o todos los buques. Por ~ltimo -

encontramos otra modalidad del delito de abandono de servicio en -

el articulo 321 del C6digo Castrense que se encuentra sancionado -

con la pena de muerte y que al igual que el anterior es cometido -

por Marinos, cuando estos se encuentran encargados de la escolta -

de un buque o de la conducci6n de un convoy y que pudiendo defen-

derlo lo abandone 1 entregue o rinda al enemigo, en este delito el_ 

bien jurídico tutelado lo es la existencia del Ejército y la segu

ridad de la naci6n$ 

El articulo 323 castiga con la pena de muerte a.1 mil:l.tar que_ 

indebid3lllente asuma o retenga un mando o comisi6n del servicio o -

ejerza funciones de este que no le correspondan cuando ocasionare_ 

perjuicio grave en el servicio, se cometiere este delito .frente al 

enemigo en marcha hacia ~lp esperfuidolo a la defensiva, bajo ~'U 
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persecusi6n o bajo la retirada, como se vera del análisis de este -

il1cito, nos damos cuenta que el bien jurídico protegido es al igual 

que el delito de abandono de servicio, la existencia del propio Ejér_ 

cito y por ende la seguridad de la naci6n. 

El articulo 338 del C6digo de Justicia Militar, establece como_ 

ilícito el hecho d~ que un militar revele un asunto que se le hubie

re confiado como del servicio, y que por su propia naturaleza o por_ 

circunstancias especiales deba tener el carácter de reservado o so-

bre el cual se le tuviere prevenido res~rva, o que encargado de lle

var una orden por escrito u otra comunicación recomendadas especial

mente a su vigilancia, las extravie por no haber cuidado escrupulosa 

mente de ellas, o no las entregue a. la pei•sona a quienes fueren diri 

gidas o no intentare destruirlas de cualquier modo y cualquier costa 

cuando estuviere en peligro de caer p1'isione:ro o ser sorprendido, e_:!. 

tablece como pena la ele nmerte, en el caso que este hecho se hubiere 

efectuado en r..:ampafia y con este motivo hubü:re resultado g:ra.ve daí'J.o_ 

al Ejército, a una pa.1•te de l!:l ~ a un buque o aeronave. 

En este .i.lf.ci to como se puede observar ,;ü bien jurídico proteg;L 

do lo es la existf.mcia propü1 ·.leJ. Ej~rcito y tiene~ como fin Último -

el deber y de-coro militar qm'.? debt':n ser características esenciales_ 

de todos los m:i.r,,mb:eos quíc~ pre~~tan ;:;u servicio en un;;. Institución de_ 

esta naturalez.a. 

El articulo 359 establece como pena J.a de muerte, cuando un ce!!_ 

tinela, vigilante, serviolil. o tope, que viendo que se aproxima el -

ene1nigo no d~ la vrn. de alax•ma o no haga fuego o se retire sin orden 
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para ello, En este ilícito el bien jurídico tutelado por la norma 

lo es la existencia del Ejército. 

Art. 362.- Será castigado con la pena de muerte1 

I.- El Comandante u Oficial de Guardia que deliberadamente -

perdiere su buque; 

II.- El Marino que causare daño en buque del Estado o a su -

servicio, con prop6sitos de ocasionar su pérdida o impedir la ex

pedici6n a que estuviere destinado, estando el buque empeffado en_ 

combate, o en situaci6n peligrosa para su seguridad. 

Si el buque no estuviere en esa situaci6n y se realizase su_ 

pérdida o se impidiese la expedici6n, la pena será de trece affos 

de prisi6n y de diez años en cualquier otro caso, y 

III.- El Marino que rehusare situarse o permanecer en el pu!}_ 

to que se le hubiere seffalado en el combate o que se ocultare o -

volviere la espalda al enemigo durante aquél. 

Art. 363.- Serán castigados con la pena de once años de pri

si6n, los Marinos que faltando a la obediencia debida a sus Jefes, 

incendiaren o destruyeren buques edificios u otras propiedades. -

A los promovedores y al de mayor empleo o antiguedad de los del -

cuerpo Militar, les será impuesta la pena de muerte. 

Art. 364.- El Comandante de Buque subordinado o cualquier -

Oficial que se separe maliciosamente con su embarcaci6n del grupo 

escuadra o divisi6n a que pertenezca, será castigado: 

r.- Con destituci6n o suspensi6n de empleo o comisi6n por -

cinco affos en tiempo de paz, sino resultare daño al grupo, escua-
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dra o divisi6n o a sus tripulantes; en caso contrario se impondra 

la pena de seis años de prisi6n; 

II.- Con siete años de prisi6n,en campaña de guerra; 

III.- Con trece años de prisión, frente al enemigo, y 

IV.- Con la pena de muerte cuando en los casos de estas dos 

últimas fracciones resultare algun<hfio al grupo, escuadra o divi

sión o a sus tripulantes, o si se ocasionare la pérdida del comb~ 

te. 

En estos artículos como se podrá deducir de la simple lectu

ra, el bien jurídico tutelado lo es la existencia del Ejército. 

Art. 376.- Será castigado con la pena de muerte. 

I.- El Aviador que frente al enemigo dolosamente destruya su 

aeronave, y 

II.- El Aviador que rehusare operar en la zona que se le hu

biere señalado en el combate o que sin autorizaci6n se separe de_ 

aquena, se ocultare o volviere la esplada al enemigo. 

El bien jurídico protegido en este caso por la norma lo es -

la seguridad del Ejército. 

El artículo 382 establece como hecho delictuoso la conducta_ 

cometida por el militar cuando infrinja alguno de los <Eberes que_ 

le correspo11dan segun su comisión o empleo o deje de cumplirlo -

sin causa justificada sancionando dicha infracción cuando result~ 

re la derr0ta de las tropas o la pérdida de un buque o aeronave -

estando en campafia con la pena de muerte como se puede deducir el 

bien jurídico protegido en este artículo lo es la existencia del 
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del Ejército. 

Con nüad6n al artículo 386 del C6d·i.go de Justicia MilitarL 

el bien jud.dico tutelado por esta norma lo es la seguridad de 1<1 

naci6n, ya que consideramos que con la conducta que se tipifica -

en el numeral que nos ocupa se atenta contra la p:r•opia naci6n. 

El artículo 389 al igual que el anterior tiene por objeto el 

' tutelar corno bien jurídico la seguridad de la nación ya que se 

considera que al auxiliar la fuga de un prisionero .frente al ene-

migo, en combate o en retirada esta protegiendo a la fuerza enemi 

ga. 

In artículo 397 así como el 398 del Código Penal Castrense,_ 

establecen como delito contra el honor militar el hecho de que un 

militar sea el primero en huir en una acción de guerra frente al_ 

enemigo, o sea que puede considera1'se que el bien jurídicamente -

protegido por tul ilicito lo es en primer lugar el honor que todo 

militar debe de tener, esto es porque corno es bien sabido el Ejé!:_ 

cito, sirJl)nirno de fueI'zas armadas, debe estar integrado por pers2_ 

nas di.gn<is de pertenecer a l!l, y que nunca dejen entredicho el --

prestigio de valent1 a que deben caracterizarlos4 Así mismo puede -

considerarse. t:ambien que tal i.licito pootege jurídicamente la exi~ 

tenci a y segt~ridci.d del Ejército y en consecuencia de la nación, ya 

que el acto fa que .se refiere para que sea punible debe efectuarse __ 

en una acción de guerra y esta:lldo frente al enemigo )' con tal ac--

ci6n no solamente se per ju<lica el honor de la milicia sino que se_ 

pone en peligro la existE!ncia y seguridad del Ejército y de la Na--
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cHm. El propio numeral en primer térm~i no, también establece como 

delito el hecho de que no se defienda la bandera o el estandarte 

husta perder la vida, protegiendo con tal disposci6n en primer 1~ 

gar el honor militar, ya que con tal acción, al existir el ejérc;h_ 

to como salvaguarda de las Instituciones y en consecuencia del -

símbolo de la patria como lo es la bandera, al no cumplirse con -

tal misi6n, se contraviene el p1'opio honor militar. 

En el mismo dispositivo legal encontramos que se tipifican -

también como delito contra el honor militar el hecho de que un -

Comandante se rinda o capitule antes de haber agotado los medios_ 

de defensa protegiendo como se ha dicho el honor,•militar, pues to 

do militar y con mayor razón aquel que tiene mando debe y esta o

bligado a defender sus posiciones militares hasta Ell sacrificio y 

al r10 hacerlo deja de manifiesto su falta de dignidad y decoro mL 

litar. Con mayor l'azón en ese misno supuesto se castiga el hecho_ 

de que un inferior obligue al superior a capitular, con 1 o cual -

también se trata de proteger el propio honor milital'• En el segu!!_ 

do de los dispositivos mencionados también se protege juri.dicame~ 

te el honor militar al establecer corno iHci to el hecho de que se 

convoque a una junta para deliberar sobre la capi tulaci6n y que -

como consecuencia se apruebe la rendic:i.6n, ya que, como es fácil_ 

comprender se con tal hecho se per ju di ca el honor o dignidad con -

que deben de col!ducirse los miembros deJ. Ejél'Cito, máxime en una_ 

acci6n de guer1'a. 

Los Militares, como hemos estado analizando, en todos sus ac 
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tos deben de conducirse con la mayor de las dignidades humanas, -

\ que es el honor, por tal razón el legislador estableció en el pr~ 

cepto marcado con el número 414 del código Penal Castrense, como_ 

delito contra el honor militar el hecho de que en un duelo se hie 

ra o mate al adversario estando este caído, desarmado o en impos.:!:_ 

bilidad de defenderse pues el honor militaI· exige siempre que ja

más se proceda con ventaja y mucho menos con traición, pues tal -

hecho no es digno de ninguna persona y mucho menos de un militar. 

Una vez que ya hemos señalado cuales son los delitos graves_ 

del Orden Militar, que tienen como sanción la penu. capital, pasa

moa ahora a explicar los motivos por los cuales consideramos que_ 

sí se juztifica la aplicaci6n de la pena de muerte en el "Fuero -

de Guerra". 

Partiendo de la norma fundamental, o sea, el Ordenamiento J~ 

rídico Político de mayor rango en nuestro derecho positivo, como_ 

lo es la Constitución Poli ti ca de los Estados Unidos Mexicanos, -

la aplicación de la pena de muerte en el r,uero de Guerra, está l~ 

gal y plenamente justificada toda vez que en su artículo 22, cla

ramente asi lo permite cuando expresa, "Que la pena de muerte po

drá imponerse a los reos de delitos del orden militar". 

Acerca de J.a licitud del Estado y de sus organos judiciales_ 

para aplicar la pena de muerte, sobre la ejemplaridad de ésta, se 

ha discutido a J.o largo de muchos siglos y así en nuestro pais la 

corriente aboJ.icionista de la pena capital, es sostenida princi--

·palmente por los más connotados penalistas, entre ellos el Doctor 
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l~aú1 Car1'ancá y Trujillo, quién dice "Que la pena de muerte es en 

México, radicalmente injusta e inmoral, pues el contingente de de 

1 incuentes amenazados con ella, se compone de hombres humildes 

del pueblo; los delincuentes de las otras clases sociales delin--

(¡uen generalmente contra la propiedad y en esos casos la pena ca-

pi t.:11 no estarí.a señalada. Se aplicará, por tanto, a los hombres_ 

más humildes, victimas del abandono en que hasta hoy han vivido -

por parte del L;;stado, victimas de la incultura, de la desigualdad 

econ6rnicét, de la cleformaci6n moral de los hogares en donde se han 

desarrollado, mal alimentados y viciados por el alcoholismo, sien 

do los culpables no ellos, sino el Estado y la sociedad, que en -

vez ele la escuela, la adaptación social y la igualdad econ6mica,_ 

los suprime lisa y llanamente por medio de la pena de muerte.(29) 

Las razones expuestas por el maestro Carrancá y Trujillo, p~ 

nen de manifiesto que en M~xico, la pena capital solamente se ha 

aplicado o se aplica a la dase humilde¡ sin embargo el citado pe-

nali.sta, parte de consideraciones de hecho y no de derecho, toda_ 

vez que sel'lala los vicios de la administraci6n de justicia en es-

te rengl6n, o sea que se refiere a lo que es y no a lo que debe -

de ser, como lo estipulan las leyes. 

Por otra parte, es prudente poner de manifiesto que la co---

rriente i.lbolicionista de la pena de muerte, unicamente hace refe-

rencia a su aplicabilidad en el fuero común, s:l n hacer mención en 

ningún momento u su oposición en el F'uero de Guerra, silencio que 

( 29). - Carrancá y 'l'ruj illo l~a{ll. - Derecho Penal Mexicano. -Tomo II. 
Pag. 188.- 1956. 
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nos da un camino para consignar que en forma tácita se acepta la 

aplicaci6n de la pena de muerte en el orden militar. 

Asimismo, queremos complementar nuestra posición en el sen

tido de aprobar la aplicación de la pena capital en el Fuero de_ 

Guerra, en virtud de que el Ejército, empleando este término co

mo sinónimo de fuerzas armadas es el sostén de la soberania de -

la nación, y por consiguiente su mantenimiento obedece al fin -

primordial que la patria le confiere, como es la defensa interior 

y exterior del país, contra las fuerzas enemigas, siendo éste el 

motivo o la razón más universal de la Constitución del Cuerpo Po 

litico; y para que el Ejército subsista es fundamental que su vi 

da se norme por una disciplina ejemplar, que es la fuerza y colu!!!_ 

na vertebral de la Institución, y que la conservación de la mis

ma imponga la necesidad de la aplicación de castigos severos, r~ 

pides, que produzcan una fuerte impresión colectiva, para evitar 

en el futuro daños más graves a la institución castrense. 

Otra razón que justifica la aplicación de la pena capital -

en el fuero de guerra, consiste en la propia naturaleza del Ejé!:_ 

cito, toda vez que en el orden militar la gravedad de los del:i.-

tos enumerados anteriormente no sólo ponen en peligro la existe~ 

cia del propio Ejército, sino algo más grave aún, que es la sob~ 

rania del Estado, y porque como se ha dicho en varias ocasiones_ 

que en lo militar, y en tiempo de guerra sobre todo, ningún pue

blo se aventura a la supresión de la sanción capital para los 

responsables de los delitos decisivos de traición, espionaje, co 
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bardia en el combate, entrega de posiciones sin defensa y otros,_ 

que causan más bajas que la acci6n enemiga y puedan conducir a la 

derrota e inclusive a la desaparici6n de la naci6n. 

Por tales consideraciones creemos que si es justificable la_ 

aplicación de la pena de muerte en el fuero castrense, subsistie~ 

do en nuestro país por disposici6n constitucional, para conservar 

el bien supremo de un Estado, la libertad y la soberanía, mismos_ 

que se logran s6lo con fuerzas armadas disciplinadas y conscien--

tes de la responsabilidad en ellas depositadas. 
¡ 

\ 

;.·¡ 
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e). - .JE LA EJEGUCIUil J)J!: LA PENI\ DE MUEltTE. 

J,a pena de muerte en su aspecto ejecuci6n, no se realiza en una 

forma arbitraria, s:i.no por el contrario, la misma está sujeta a nor-

mas reglarne11tarias a las cuales debe someterse, ya que en el ámbito_ 

castrense la pena capital busca producir una impresi6n colectiva que 

ev·i te l.:i repeti.ci6n de los hechos dentro de la instituci6n castrense, 

sobre éste partk1üa.r es prudente anotar que el acto material de la_ 

ejecuci6n de la pena de muerte en el ámbito castrense 11 Stricto sensu 11 

es un acto rnateri.almente administrativo y el cual es efectuado direc 

tamente por los Gomandnntes de Guarnici6n o de grandes fuerzas mili

ta.res y su procedmiento esta contenido en el i~eglamento de las Coma!!_ 

danC'ias de Guarnici.6n y del servicio de Plaza, artículos del 158 a -

166 y cuya sintesis es la siguiente: 

81 Juez l·íi litar que se haya encargado de la instrucción del pr~ 

ceso una vez que la sentencia de muerte haya sido declarada ejecuto

riada, asistido del Secretario de /\cuerdos del Juzgado, notificará. -

al reo la sentenc:i.a leyéndole la rn:i sma o dtlndosela a éste para que -

se entere de ella, a conti.nuaci6n será entregado a la Guardia de ~ 

.guridad previamente designada y se le autorizará para que si lo desea 

se comunique con el Ministro de la i<eligi6n que pro.Pese, siempre que 

esto sea posible y que en el lugar haya uno de estas personas. 

Notif:icada la sentencia al reo, el Gomandante J'iilitar comunica

rá en la Grden General de la Plaza el día, hora y lugar en que se v~ 

rificará la ejecución, en 1¿1 inteligencia de que ésta se realizará -

al día siguiente en que haya comunicado la sentencia, pero en campa-
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fta o durante la marcha podrá abreviarse el lapso, según las circun! 

tancias. 

Asistirán a la ejecuci6n una unidad constitutiva de todos los 

cuerpos existentes en Plaza y las mismas formarlin en cuadro quedan-

do a la derecha la unidad de los compafteros del reo y las otras en_ 

los lugares que les toque conforme vayan llegando cerrando tres la-

dos del cuadro a efecto de que el cuarto lo ocupe la escolta del --

reo. 

A la misma hora y en el mismo lugar ante la presencia del juez, 

secretario y médico legista se procederá a la ejecuci6n por fusila-

miento para lo cual se formarán dos filas de tiradores a tres me---

tros de distancia del reo vendado de ojos, disparando unicamente la 

primera fila a la voz del Ayudante del Comandante de la Guarnici6n_ 

y la segunda fila solo lo hará en el caso de que el reo de seftales_ 

de vida, concluida la ejecuci6n el personal asistente desfilar~. ª!!. 

te el cadaver a paso redoblado con vista hacia donde se encuentre -

el fusilado, concluido el desfile, se recojera el cadaver y será --

inhumado o entregado a sus deudos si esto fuese posible. Levlmtand9_ 

se una acta pormenoz'izada de este hecho. ( 30) 

(30».- Reglamento de las Comandancias de Guarnici6n y Servicio Mili 
tar de Plaza. 
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e o N e L u S I O N E s. 
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e o N e L u s I o N E S: 

PlUMERA:- La Constitución Politica de los Estados Unidos M~ 

xicanos de 1917, re(JUla la pena de muerte, en el artículo 22 Con~ 

ti. tucional, al est.:i.blecer que podrá imponerse al traidor a la p~ 

tria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevo-

sL11 premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario al -

salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves -

del orden rnili tar. 

i:iSGUNúA: - L.:i. pena O.e muerte en la legislación castrense me

x.i.cana, tiene su .fundamentación en el artículo 22 Constitucional, 

teniendo el Código de Justicia Militar, como fuente constitucio

né.11 el cirtículo 1 3, que da subsistencia al Fuero de Guerra, úni

c;~:nente para los delitos contra la disciplina milit¡;ir, limitando 

l.:i. acción de los tribunJ.les mili tares solo a elementos que pert~ 

nezcan al 8jérci to. 

'fü.<G8:·U\: - La pena de mnerte en el Euero de Guerra, tiene su 

justificad6n legal en el contenido del artículo 22 Constitucio

nal, estando contenida esta sanción en el Código de Justicia Mi

litar, para los diferentes delitos del orden militar que ya han_ 

quedado élnalizados en este trabajo, justificación que responde -

a las necesidades propias del E.jérci to, toda vez que esta Insti 

tuci6n como depositaria de la salvaguarda de la Soberanía de la_ 

Nación, finca en la disciplina la garantí.a de su existencia y p~ 

tencialidad nacional. 
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CUARTA:- La pena de muerte debe subsistir en el Fuero de -

Guerra, en virtud de que el Ejército, entendiendo éste como sin~ 

nimo de Fuerzas Armadas, es el sostén de la Soberanía de la Na-

ci6n y por consiguiente su mantenimiento obedece al fin primor-

dial que la patria confiere, como es la defensa interior y exte

rior del país, contra las fuerzas enemigas, siendo éste el moti

vo o la raz6n más universal de la Constituci6n del Cuerpo Políti 

co; y para que el Ejército subsista es fundamental que su vida -

se norme por una disciplina ejemplar, que es la fuerza y columna 

vertebral de la Institución, y que la conservación de la misma -

impone la necesidad de la aplicación de castigos severos, rápi-

dos, que produzcan una fuerte impresión colectiva, para evitar -

en el futuro dafios más graves a la Institución castrense. 

QUINTA:- Otra raz6n que justifica la aplicaci6n de la pena_ 

capital en el Fuero de Guerra, consiste en la propia naturaleza_ 

del Ejército, toda vez que en el orden militar la gravedad de 

los delitos enumerados anteriormente no solo ponen en peligro la 

existencia del propio Ejército, sino algo más grave aún, como lo 

es la soberanía de la naci6n ¡ por tales consideraciones conside

ro que si se justifica L1 aplicación de la pena de muerte en el 

F'uero Castrense, subsistiendo en nuestro país por disposción 

constitucional, para conservar el bien supremo de un Estado, la_ 

libertad y la soberanía, mismas que solo se logran con Fuerzas -

Armadas disciplinadas y concientes de la responsabilidad en ellas 

depositada 
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