
136 
UNIVERSIDÁD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 2'f j 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

"ARAGON" 

...... 

"LA ABOUaON DE LA PENA CAPlfAL 
EN EL FOEBO.~STRENSE• 

TESIS P~OFESIONAL 
Que pere obtener el Titulo de: 

UCENCIADO EN DERECHO 

Preawntaz · 

JUAN DE LA CRUZfARCIA RODRIGUEZ 

D~LLA li. DRm.EH 1 
Sin Juan ele Ang6n, Edo. ele Mú. 1994 

1 ¡ 

l 
¡ 
l 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



IN MEMORIAM 

DE MIS PADRES QUIENES SIEMPRE 

ME MOTIVARON PARA QUE CONTI

NUARA CON MIS ESTUDIOS Y A LOS 

QUE LES DEBO TODO LO QUE SOY. 

ETEl{NAMENTE AGRADECIDO 



A LA LICENCIADA 

ROSA MARIA VALENCIA GRANADOS 

PORQUE GRACIAS A SU VALIOSA 

AYUDA Y ASESORIA ME FUE POSI

BLE TERMINAR LA PRESENTE TESIS. 

GRACIAS 



A MIS HERMANOS: 

PANTA Y NICO POR EL ESTIMULO 

QUE ENCONTRE EN CADA UNA DE 

SUS PALABRAS LAS CUALES ME SIB 

VIERON DE PILAR PARA NO DECAER 

EN MIS PROPOSITOS DE SUPERACION. 

SINCERAMENTE GRACIAS 



LA ABOLICION DE LA PENA CAPITAL EN EL FUERO CASfRENSE 

ASESOR: Lic. Rosa Marta Valencia Granados 



INDICE DE CONTENIDO 

INTRODUCCION • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• 

CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PENA CAPITAL 

A) Concepto • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •••• 

B) Caracterfstlcas esenciales de la Pena Capital • • • • • • • ..••.•• 

C) 

D) 

La Pena Capitel en la sociedad asiAtlca y de meQlo oriente •.•. 

Derecho Romano •• 8 

E) Epoca precorteslana ••••••.•••••••••••• , • • • • • • • 1 1 

f) 

l. Derecho Maya •••.••• 

2. Derecho Azteca .••••• 

3. Derecho Tarasco •••.•• 

La Pena Capital en México .. 

l. México Colonial •••••• 

2. México Independiente .•• 

........... ;,• 

............. · .. 

CAPITULO SEGUNDO 

CLASlflCACION DE LOS fUEROS 

12 

14 

19 

20 

• ...... 20 

• •••••• 23 

A) fuero Pol!tlco • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••• 39 

B) fuero federal • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••• 41 



C) Fuero ComGn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 42 

D) fuero Castrense . • . . . . • . . . . • . . . • . . . • . 44 

l. El fuero Castrense en Ja Epoca Colonial . ..•. 

2. El fuero de Guerra en la ConstltuclOn de 1857 • 

46 

53 

3. El Fuero Militar en la ConstltuclOn Actual • • • • • • • • • • • • 59 

CAPITULO TERCERO 

DELITOS, CONMUTACION E INDULTO, PROCEDIMIENTO Y EJECUCION DE 

LA PENA CAPITAL EN EL FUERO CASTRENSE 

A) 

B) 

C) 

A) 

Delitos del fuero Castrense ....•....... 

Conmutacl6n e Indulto de la Pena Capital . ... 

Procedlmlento y Ejecucl6n de la Pena Capital • 

CAPITULO CUARTO 

• ••• 69 

• ••• 89 

•••• 101 

LA JUSTlflCACION DE LA ABOLICION DE LA PENA CAPITAL EN EL 

FUERO CASTRENSE 

Represl6n y Prevencl6n de la Pena Capital •. 111 

;,) Criterios sustentados acerca de la ap\lcacllin de Pena Capital . . 112 

C) Corrientes que piden su aboltcl6n . • . • • • • 115 

0) La Peno Capital y los Derechos Humanos . . 118 

CONCLUSIONES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• 

IJIBLIOGRAFIA •••••••••••••••••••••••••••••••••• • 



INTRODUCCION 

La pena capital siempre ha sido un tema de controversia y de gran 

interés, y debido a que en esta época se ha tomado una concepcl6n mfis 

humanista, notablemente lnfluencladn por Beccaria y sus seguidores es aht 

donde se seflala el comienzo de una polémica doctrinarla acerca de dicha 

peno, en el siglo XVI en el que tuvo tal sancl6n su mayor expresi6n, yo 

que era admitida por casi todos los pueblos, inclusive, se aplicaba para sancio

nar ta mayorta de los tipos delictivos. Desde antes del citado siglo, la pena 

de muerte ya era aplicada y esto se hacta en atencl6n a los criterios reinan· 

tes en aquellos tiempos en donde se destacaban principalmente la superstlcl6n1 

la ferocidad y en la mayorfe de las ocasiones, el capricho de los que tmponfan 

las sanciones. 

Su expresión m6xlma la encontramos como se ha dicho, en el stglo 

XVI, con le aparlc16n de la Santa lnqulslcl6n, en donde las ejecuciones eran 

parte de le dlverslOn, e eMremos tales que en nuestro suelo patrio se relata 

que los virreyes aslsttan a las ejecuciones, las cuales tentan un rito de car6cw 

ter religioso y al mismo tiempo burlesco. 

El presente trabajo, tiene un enfoque militar y en el cual se hablarfi 

de la pena capital en el ruero castrense en virtud de que es una lnvestlgacl6n 

encaminada al estudio de las conductas de los miembros de la lnstltucl6n 

Armada 

general 

podemos pensar que el presente trabajo serti de un gran Interés 

en particular para los Integrantes del ejército, Fuerza Aérea y 

Armada Nacional ya que contempla la imposlcl6n de esta penalidad en el 



fuero Castrense de nuestro pats, la cual se encuentra contemplada en el 

C6dlgo de Justicia Militar, de Igual manera, se contempla en el desarrollo 

lo conmutacl6n y el Indulto en la pena capital y en caso de que debo llevarse 

acabo su ejecuci6n, también se sertala el procedimiento a seguir. 

Asimismo, trotaremos de justificar la abolicl6n de esta. penalidad 

en el fuero castrense por su lnoperabllidad y por Ir en contra del Derecho 

Natural, y por ser vlolatorlo de los derechos m6s elementales de los hombres 

como es el derecho a la vida el cual se contempla en la Decloracl6n Untver· 

sal de los Derechos Humanos y que protege este derecho. Y por las anomo· 

Itas que puede haber en un juicio y que después no se pueda corregir por 

haberse aplicado la peno capital, por lo que sugerimos que en vez de que 

sea aplicada esta sancl6n, se le aplique cadena perpetCia y se le ponga a 

trabajar para que as1 el estado obtenga un beneficio, yo que es m6s Otll 

uno persona viva que muerta. 

¿ Moralmente deja de ser un crimen privar de la vida a un individuo 

en forma legal 7 ¿ Es un último recurso epllcable a de1lncuentes Incorregibles 

o revela s61o lo lncopacldad del estado para mantener el orden social ? 

a esta y otras preguntas trotaremos de darles contestacl6n en et desarrollo 

del presente trabajo. 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PENA CAPITAL 

Al CONCEPTO 

Antes de adentrarnos en el estudio de nuestro tema tenemos que 

citar el concepto que de él mismo se da en forma genérica para .es1 partir 

de una base, no importando o que tipo de ldeologta pertenezca el autor 

o los autores que se citen, pues lo Importante es saber la exacta deflnlcl6n 

de la pena capital. 

La enciclopedia Jurtdlca Omebe, Juan Carlos Smith expresa, "es la 

mtis rigurosa de todas las sanciones penales y la cual consiste en quitar 

ta vida a un condenado mediante un procedimiento y órganos de ejecución 

establecidos por el 6rden jurtdlco que lo Instituye". (1) 

Por otro lado lgnaclo Vlllalobos nos dice "es la privación de ta vida 

o la supresl6n radical de los delincuentes que se considera que son incorregi

bles y altamente peligrosos". {2) 

Como se observa, el primer concepto da una deflnlcl6n clara de 

lo que encierra en sr la pena capital, pues nos expone el medio y los efectos 

formales que se consideran necesarios. 

{l) Editorial Blb1lográfica Argentina, Tomo Xll, Buenos Aires, Argentina 1964., 
P5g. 973 

(2) Derecho Penal Mexicano 4a. Ed.Edlt. PorrGa. M!xlco, 1983., P5g. 536 



por otra parte el Profesor Ignacio VIUolobos, se concreta mtis en el sujeto, 

al decir que son incorregibles y altamente peligrosos, no tomando en cuento 

el aspecto formal que debe caracterizar todo concepto penal. 

B) CARACTER!STICAS DE LA PENA CAPITAL 

Dentro de los caroctertstlcas consideradas como esenciales de la 

pena capital la Enciclopedia Jurtdica Omeba cita tres de las cuales considero. 

para su integraci6n como principales diciéndonos que In pena capital es: 

"DESTRUCTIVA, es cuando al eliminar de un modo radical e Inmediato 

la existencia humana, no permite encomienda, reeducacl6n ni resoclollzac\6n 

alguna ni condenado. 

IRREPARABLE, en cuanto a su apllcncl6n, en el supuesto de ser 

injusta Impide todo posterior reparacl6n. 

RlGIOA, toda vez que no puede ser graduada, ni condlclonada1 ni 

dividida". (3) 

Otros Autoi:,.es nos dicen que la pena capital es: 

"LEGITIMA. Es legitimo el derecho de Estado de aplicarla desde 

el momento que estA por encima el interés social del lndlvlduel, se cumple 

(3) Ob. Cit. PAg. 973. 
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con un principio de justicia y se actfia en defensa de la sociedad. 

INTIMIDATORIA. La pena capital es eficazmente Intimidatoria al 

evitar la crlmlnalldad por el temor de su apllcaci6n. Algunas autores piensan 

en ese sentido afirmando que ejerce una Intensa coeccl6n comra los delfncuen 

tes en general, los cuales se abstendrían de cometer actos delictuosos por 

el temor de sufrirla. 

EJEMPLAR: La pena m6xlma debe servir de ejemplo, no solo paro 

los dellncuentes1 sino para todos los que deben advertir la efectividad de 

la amenaza estatal. 

JUSTA. Los crimenes mlis graves, exigen como justa retrlbucl6n, 

como natural consecuencia a esa conducta amljurtdica la pena capltatn. (4) 

Con base en lo anterior diremos que pena de muerte es: 

La prlvacl6n de la vida del delincuente altamente peligroso e lncorre& 

ble, por medio de un procedimiento de órgano de ejecucl6n. los cuales han 

sido establecidos por un orden jurtdico, originada por una conducta. delictiva 

considerada como grave para la trnnQUllldad y estnbBldad de la sociedad. 

Podemos observar que dentro de esta deflnlct6n se puede encontrar 

{4) Cfr. Cerrión Tlzcarefio, Manuel, La Cárcel en M~xico1 6a. Ed. Edlt. Po· 
rrGa, México, 1975, Cortéz lbarrn, Miguel Ange11 Derecho Penal Mexicano, 
Edlt. PorrOa, México 1971., P6g. 310. 



las caracterlsticas esenciales de esta sanci6n, pues vemos que es destructiva, 

al eliminar al condenado de un modo radical, Irreparable, no permitiendo 

en caso de error, alguna reparación, rfglda dado que no puede ser condiciona

da, ni dividida, asimismo, encontramos que es legitima, toda vez que el 

estado tiene que velar por el interés colectivo de lu sociedad, cumpliendo 

un principio de justicia, asf a la vez el estado logrartí Intimidar y darles 

a todos aquellos que infrinjan las leyes penales para mantener en armonfa 

dicha sociedad y justa pues si alguna persona comete un crimen con un salva

jismo singular, podemos encontrar como justa retrlbucl6n la pena capital. 

C) LA PENA CAPITAL EN LA SOCIEDAD ASIATICA Y DE MEDIO 

ORIENTE. 

Expuesto lo anterior comenzaremos nuestro viaje a través del tiempo 

en busca de los antecedentes de la pena capital para saber en que formo 

se utilizaba y cuales eran los delitos en los que se aplicaba, por su organlzo

clOn y adelantos en las ciencias y ortes tales como, Egipto, Grecia, Israel, 

Babilonia, India, etc., en el Medio Oriente y Asia y las cuales expondremos 

como aplicaban la pena capital en forma breve. 

EGIPTO. 

En Egipto econtramos según unos fragmentos que se conservan de 

sus libros sagrados, que el encargado de impartir Ja justicia era el Rey o 

sumo sacerdote. Se tente la creencia que el delito era una ofensa a los 

dioses protectores de los egipcios, por lo cual la pena se consideraba como 

un sacrificio expiatorio pera aplacar a la divinidad ofendida y conservarla 
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tranquila, es ast como la pena capital se consideraba como una tmposlcl6n 

de cartkter religioso y no sólo como una sanción jurtdtca, en el tiempo del 

faraón Amosés, se cree que se aplicaba a toda clase de delitos, después 

en el Imperio Medio y Nuevo, al parecer s6lo se aplicaba contra los delitos 

cometidos en ofensa a los dioses o contra el orden polttlco, en Egipto en 

el imperio antiguo habta una ley que decta "no matets si no querets ser 

muertos, el que mate, sea muerto". (5) 

GRECIA. 

"Se conocta como Grecia un conjunto de ciudades organizadas en 

forma a fin las cuales tuvieron varios legisladores, la pena capital estaba 

expresamente Instituida para reprimir los delitos contra el orden pfibllco 

y ta seguridad de tos individuos en principio, después fue aplicada a los delltos 

de sacrilegio, profanaciOn y homicldio doloso las ejecuciones podfan ser por 

medio de la horca, el hacha, el despei'lamlento o el veneno, reallzAndose 

en la celda del condenado para evitar reacciones de compaslOn que se orlglna

r6n si se hacta en forma pCibllca1 es también Importante señalar que ya 

se dlstlnguta en esta leglslacl6n. entre delltos pCibllcos y privados". {6) 

ISRAEL. 

El Pueblo Hebréo como todos los .Pueblos de la antigüedad tente 

un régimen teocrl\tlco en el cual era confusa la noclOn del delito y del peca-

do, el Derecho Penal se encontraba en el Pentateuco, mosaico que data 

(S) Cfr. Carrancfi y Trujlllo, RaOI. Derecho Penal Mexicano, ISa. Ed. Edlt. 
PorrOa, México 1986. Pfig. 94. 

(6) Cfr. Vlllalobos, Ignacio, Ob., Cit. Pfigs. 102 y SS. 



del Siglo XVI a J.C. y que marca una gran Influencia del ·Pueblo Babllonlco, 

en donde encontramos que la Ley del Tallón era imperativa entre el Pueblo 

Hebréo, ast encontramos. "El que golpea a su pr6jlmo de modo que deje 

elgfin defecto o deformidad, suírlrA el mismo mal que haya ocasionado, reclbl

rA rotura por rotura perder6 ojo por ojo, y diente por diente y ser6 tratado 

como él trat6 el otro" Levttlco, {XXIV, 19, 20). (7) 

Es importante seflalar que las sanciones en lo temporal eran aplicadas 

en forma Individual, muy diferente a lo sacra! que se Imponte, u pueblos 

y generaciones, dlstlncl6n que debe hacerse pare no coriíundlr ambos ordena

mientos. Ast encontramos que la pena capital se aplicaba en los casos de 

ldolatrfa, homlcidlo, sodomta, incesto y algunos otros delitos, Importante 

es seflalar que ya se dlstlngutn entre los delitos dolosos y los delltos culposos. 

BABILONIA. 

L11 codlflcaclOn de Hanmurnbl se Dtributa al Rey Hanmurabl de Babllo

nta, derlvendose de aht su nombre. Algunos autores dicen que es el Codlgo 

mAs antiguo y que data del Siglo XII a de J.C. penenecl6 sin dudu o uno 

organlzeclOn muy avanzada para su época, manlílestn una concepclOn clarnme!!. 

te poUtlca1 distingue entre el Derecho Patrimonial y el Derecho PCibllco, 

las garanttas procesales, la regulaclOn de la Imputabilidad, distingue entre 

dolo y .culpa y caso íortutto, lo que ninguna leglslacl6n habta regulado antes 

aplicaban la Ley del TallOn. 

(7) Cfr. Carranca y Trujlllo. Ob. Cit. P6g. 9 



INDIA. 

En este pueblo del antiguo oriente, se encontraba: Manava Dharma 

Sastra, mfis conocido como el 11C6dlgo de Mano", se dice que fue el c6dlgo 

de la antigüedad mfis perfecto y coet6neo de las dem6s legislaciones de 

su tiempo, no se encuentro en esta leglsla.cl6n el Tall6n, pero sl nos dice 

que el castigo justo es un medio eficaz para guardar el orden y este debe 

ser opllcudo oportunamente, pues en su ausencia el més fuerte onlqul1erta 

al mfis débl1, creé en la venganza divina al citar, "para ayudar al rey en 

sus funciones el sei\or produjo desde el principio el genio del castigo, protec

tor de todos los seres, ejecutor de la justicia, hijo suyo y cuya escencla 

es enteramente divina. 111Vll·l4)". El castigo es un Rey lleno de energta; 

estl\ reconocido como lo garantta del cumplimiento del deber de tos cuatro 

ordenes; et castigo gobierna al género humano; el castigo lo protege¡ el 

castigo vela mientras todo duerme¡ el castigo es la Justicia. dicen los 

sabios". (8) 

D) DERECHO ROMANO. 

El antiguo derecho penal romano instituyo como los demtis pueblos 

de la antigüedad entre sus formas de sancionar los delitos de la pena capital, 

ya que este se desarrolla partiendo de la venganza privada, venganza de 

sangre o época barbara como lo llaman algunos autores y la purgación de 

las pensas religiosas por mucho tiempo fueron el principal motivo para que 

(8) Carranc6 y Trujlllo, Ob. Cit., P6g. 94. 



tuviera epllcaci6n la pena, el primer delito que qulz6 fue sancionado con 

esta pena, fue el delito de Perduello (delito de trolcl6n a la patria). 

La Ley de las Doce Tablas, regloment6 lo peno capital, no en el 

Derecho Penal Privado, en concepto de pena privado, si no en virtud de 

sentencio judicial, esta Ley aplicaba la pena capital en los siguientes delitos, 

sedlci6n, de arbitras o de jueces, atentados contra el paterfamllins profanación 

de Templos, y Murallas, envenenamiento, etc. 

A contlnuact6n haremos una breve referencia de las Leyes Posteriores 

que reglamentaron la pena m6xlma, citadas en el Digesto expedido por Pedro 

Flavlo Justlnlano el 15 de diciembre de 530 a J.C. 

" LEY JULIA DE LESA MAJESTAD " 

Encontramos que se llama crimen de Lesu Majestad, ºal que se acerca 

al sacrilegio". (9), ast tenemos que esta Ley establecta la pena capital en 

los siguientes casos: 

Dispone lo Ley de las Doce Tablas que sufran peno capital al que 

hubiera movido al enemigo o le hubiera entregado a un ciudadano, y la Ley 

julla de Lesa Majestad ordena que responde el que hubiera ofendido a la 

Majestad del Pueblo Romano, como el que se hubiera rendido en la guerra 

o hubiera entregado temerariamente una fortaleza o campamento. 

(9) Digesto, Tomo 111, Libros 37 y 50, versl6n castellana por A. Dors. Ed. 
Edtt. Arazandi, Pamplona, 1975. 
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" LEY J ULlA SOBRE REPRES!ON DE LOS ADUL TERlOS " 

En esta Ley su tttulo lo indica encontramos todo lo referente al 

adulterio, o la vlolnct6n consumado, el incesto y la bestialidad y como los 

Romanos lo regulaban y sancionaban es est que tenemos que la pena capital, 

la aplicaban de la slguente manera: 

El padre tiene el derecho de matar al c6mpllce de adulterio de una 

hija y a la vez a su hija si se halla bajo su potestad, ast mismo se le concede 

este mismo derecho si es dentro de su propia casa, ost como al cOmpltce 

del adulterio de su mujer. 

" LEY JULIA DE VIOLENCIA PUBLICA " 

En esta Ley la pena capitel la encontramos contemplada de la slgule.!!. 

te manera, a los que atracaran, violaran o asaltaran unD casa ajena de ciudad 

o compo, si lo hicieran con cuadrilla de gente armada, sufren la pena capital. 

" LEY CORNELIA SOBRE SICARIOS Y ENVENENADORES " 

En esta Ley encontraremos que se castigaba a todos aquellos que 

hicieran o suministraran veneno paro matar a alguien, el que diera con dolo 

molo un testimonio falso para condenar a alguien con la pena capltal 1 al 

que hlrlO a otro con la lntenclOn de matarlo, etc. 

Se castiga por la Ley Cornella sobre Sicarios ni que siendo Magistrado 

atentara de alguno de estos modos contra la vida de una persona sin permiso 

de las Leyes. 
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" LEY POMPEYA DE LOS PARRICIDIOS " 

Esta Ley como su nombre lo indica regula todo lo relativo a los 

asesinatos cometidos por alguna persona en contra de sus ascendientes o 

familiares. 

La pena de parricldlo establecida por la costumbre de los mayores 

era aquella en la que el parricida una vez azotado con varas de mimbre 

fuera metJdo en un saco cosido, en compaf)fa de un perro, un gallo, una 

vfbora y un mono y luego echando et saco al fondo del mar, esto cuando 

el mar esté próximo, y sl no se echa a las fieros. 

" LEY JULIA DEL PECULADO, DE LAS SUSTRACCIONES SACRILE

GAS Y DE LOS REMANENTES RETENIDOS " 

Esta L.ey del Peculado, de las sustracciones sacrilegas y de los rema

nentes retenidos, la pena capital se observa de la siguiente manera: Los 

ladrones sacrJlegos sufren la pene capltal 1 son ladrones sacrílegos los que 

han robado en templos públicos, privados o capillas sin custodia, se les conde

na con las fieras a ser quemados en vida. otros a la horca. 

E) EPOCA PRECORTESIANA 

Se le denomina Epoca Precorteslana, aJ tiempo que precedl6 a la 

llegada y conquista de los Espafioles a nuestro territorio, en los anos de 

1519 - 1521. Durante esta época, exlsttan en lo que es hoy la RepQbllca 

Mexicana numerosos grupos aborlgenes1 y coda uno de ellos constitufa una 
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nacl6n1 como fueron la Maya, Azteca, Tarasco, etc., de las cuales hablaremos 

en formo breve de como era aplicada la pena capital en sus respectivas 

legislaciones. 

l. DERECHO MAYA. 

La civlllzacl6n Maya, contemplaba en su legislac16n lo pena de muer

te, to cual se llevaba e coba oplastandole ta cabeza al infractor con una 

piedra que se dejaba caer desde cierta altura o bien sac6ndole los intestinos 

por el ombligo. 

Las c6rce\es con que contaban, eran unas grandes jaulas de madera 

que se encoantraban al alre Ubre, las cuales no tentan ta funcl6n que actual

mente se les da. 

Como se puede apreciar las Leyes de los Mayas también contemplaban 

castigos severos, que comCmmente eran ml\s grandes que los delitos que se 

comettan, esta sltuaci6n podrta interpretarse como defectos de aquellas legls-

1eclones primitivas, en virtud de que escasamente tentan tres formas de 

imponer 1as penas, que eran principalmente: la de muerte, la esclavitud, 

y el resarcimiento del daflo que se causaba. 

La pena mayor de la época en cuestl6n, indudablemente que fue 

la de muerte, la cual era impuesta prlncipa\mente al traidor a la patria, 

al homlclde, al ad61tero, y al que corrompta una virgen, la esc1avltud la 

ameritaba el deudor, el ladr6n, e\ extranjero y el prisionero de guerra y 
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por 0.ltlmo se condenaba al resarcimiento de perjuicios al ladr6n que podtn 

pagar el valor del hurto. 

Entre los pueblos primitivos la cfircel se us6 en forma rudimentaria, 

y desde luego alejada de toda idea de readaptacl6n social. La severidad 

de las penas, tñ funcl6n que les estaba asignada, hicieron del Derecho Penal 

un Derecho Draconiano, y como esta era la tendencia, la cfircel aparece 

siempre en el segundo o tercer plano. 

n Los Mayas por su parte, usaban unas jaulas de madera para los 

condenados a muerte, los esclavos pr6íugos, los ladrones y los adúlteros 11
• 

(IO) 

En dicha época precorteslena como ya se menclon6, los juicios fueron 

sumarlos y los castigos ejempllflcatlvos: factores que posiblemente le dieron 

mayor efectividad a las Leyes de aquella época por los ctrcunsonclos en 

que se vlvta, y el nivel cultrual que predominaba. 

Cabe mencionar que segGn los historiadores, en nlngQn momento se 

manlfestO gobierno alguno en forma de anarquta o que se tuviera uno dcsorgo

nlzaclOn social: atinodomente RaOl Carrancti y Rlvas nos dice: "Son compren-

slbles las sanciones sociales de los pueblos precorteslanos, pero no son fruto, 

desde luego de una importante civlltzaclOn jurtdlco. y ético, lo pena da fin, 

por ejemplo, es Ja consecuencia de un elevado sentido ético asimilado por 

(10) Corranc~ y Rlvas RaOI. El Derecho Penitenciario, Ctircel y Penas en 
México, 12a. Ed. México, Edlt. Porrea, 1974, P6g. 20. 
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el estado¡ pues bien, con la penologta precortesiana se busca reformar el 

delincuente, ni castigar por castigar, ni recompensar exclusivamente a la 

parte agraviada, aunque st mantener los buenas relaciones mediante el resta

blecimiento de la armonta social quebrantada. En suma era una penologta 

dependiente de una poderosa casta militar y sacerdotal". (11) 

2. DERECHO AZTECA. 

Constituye como antepasado principal del México Actual, el Pueblo 

Azteca, ya que éste por medio de su ejército logr6 tener un imperio que 

abarcó casi la totalldad del extenso territorio de An11huac, mismo que se 

acepta de una manera general que llevó acabo una vida n6mada, permanecien

do en un lugar por perfodos que comprendtan desde un mtnlmo, hasta 28 

anos Inclusive esto es, antes de que dicha tribu se estableciera en el lago 

de Tenochtltldn en forma definitiva. 

Ast como demostraron ser excelentes guerreros los miembros de la 

Población Azteca que se dedicaron a las armas, los artesanos también demos

traron destreza en su especialidad, de igual manera fueron destacados agricul

tores, cazadores y también posetan vocación sacerdotal de este Gltlmo se 

desprende que la totalidad de la poblacl6n se Inclinaba a la religión de manera 

exagerada, aunque cabe mencionar que no tuvieron un dios determinado pero 

el mds venerado entre ellos fue Hultzllopochtll 1 quien representaba para 

ellos el Dios de la Guerra, en virtud de que la sociedad Mexlca, predominaba 

el esptrltu combativo. 

(11) lbldem. PAg. SI. 
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El Gobierno del Pueblo Azteca, se trasmltta en forma hereditaria 

hasta antes de Acamapltzln, quien gobernó del af\o de 1375 a partir de este 

Soberano, sus gobernantes fueron electos por los Mexlcas y sus aliados. 

Particularmente por los Jefes de las tribus, ancianos, sacerdotes 

y caudillos mtlltares. 

Francisco Javier Clavijero nos manifiesta lo siguiente en relacl6n 

a la elecciOn del Rey Azteca: 

"Para no dejar demasiada llbertad a los electores y evitar en cuanto 

fuese posible las inconveniencias de partidos y facciones dejaron la corona 

a las famlHas de Acamapitzln y algún tiempo después, se establecl6 por 

la Ley que el Rey difunto sucediese uno de sus hermanos y a falta de hermano 

uno de sus sobrinos y en caso de faltar unos y otros un sobrino de los Reyes 

antecedentes, quedando a Arbitrio de los electores el escoger entre los herma

nos y sobrinos del Rey difunto el que reconociesen mti.s idoneo para el gobier

no: con lo que precavta el Inconveniente de verse alguna vez gobernados 

de un nh'1011
• (12) 

La bravura que siempre demostraron miembros del ejército fue deter

minante pera lograr les metes, y como consecuencia de este esptrltu guerrero, 

cada vez ambicionan mayores extensiones de tierra, logrando de esta manera 

un mayor nOmero de tributos y prisioneros, estos Oltlmos los destinaban a 

(12) Historia Antigua de M~xlco, Edlt. PorrGa, 1982, P6g. 208. 
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sacrificios religiosos que practicaban en ofrenda a sus dioses. Era tanto el 

aran de conquista de los Aztecas, que el Rey que no demostraba Interés 

en ella, lo asesinaban sin mayor alboroto, tal es la suerte que tuvo Tlzoc, 

el séptimo soberano Mexica, quien estuvo en el poder Cinlcamente por tres 

anos, RaCil Corrancl'i y Rlvas manlílestan "un ejemplo, tomando al azar de 

los delitos y castigos pondrfi de manifiesto el temor a las Leyes Aztecas 

y el porqué, de que nunca haya sido necesario el encarcelamiento como 

medio de hacer cumplir el castigo de un crimen, sin embargo, se empleaban 

jaulas y cercados para confinar a los prisioneros antes de juzgarlos o de 

sacrlílcarlos". (13) 

Fernando Castellanos Tena, nos amplta diciendo. 

11 EI Derecho Penal Azteca revela excesiva severidad, prlnclpulmente 

con relación a los delitos considerados como capaces de hacer peligrar la 

estabilidad del gobierno o lo persona misma del soberano; las penas crueles 

se aplicaron tamblt!n en otros tipos de Infracción". (14) 

Tal es el caso de que tanto los nobles como los plebeyos que cometle-

ran el delito de traición al soberano, sert\n castigados con lo pena de muerte 

por descuartizamiento, ademt\s sus bienes eran confiscados, demolfan sus 

casas y aunado u todo esto, a sus hijos .. los convertfan en esclavos. 

( 13) lbidem, Pag, 56. 
(14) Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Mt!xico Edlt. Porr(m, 1967, 

Pag. 40. 
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Contrariamente a la actualidad, en la época de Jos Aztecas lus 

obligaciones y responsablltdades aumentaban conforme aumentaba el rango 

social, tal es el caso de la situación siguiente: 

- Un hombre ebrio hallado en pCabllco1 ero castigado con una reprimen

da y la vergüenza de tener la cabeza afeitada cuando el Infractor era un 

plebeyo, pero si por el contrario, se tratara de un noble, el castigo conslstfa 

en la pene de muerte siendo exceptuados de esta pena los ancianos Cmlca

mente. 

- SI un plebeyo robaba algo a su padre, lo convertfan en esclavo, 

pero si el delincuente perteneciera a la clase alto, lo castigaban con la 

muerte. 

En la eplicaci6n de las Leyes Aztecas, francisco Javier Clavijero 

nos dice: "Para la admlnlstracl6n de Ja justicia tentan los mexlcas varios 

tribunales y jueces. En la corte y en otros lugares grandes del Reyno habta 

un supremo magistrado nombrado por el Rey, el cual llamaban "ClhuacoatP', 

tentan pena de la vida el que usurpaba su autoridad, esta era tan grande 

que las sentencias que pronunciaban fuese en lo civil o en lo criminal no 

se podta apelar a otro tribunal, y ni aCm al mismo Rey". ( 15) 

DELITOS PENAS 

"TralclOn al rey o al estado Descuartizamiento 

(15) Op., Cit., PAg. 216. 



Espionaje ........................................ . 

Rebell6n del sei'lor o princlpe vasallo 
del pueblo Azteca trate de liberarse 
de él .............................................. . 

Uso en la guerra o en algunas fles -
tas, de las insignias o de armas rea
les de México, de Texcoco o de Tn-
cuba ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Desercl6n de la guerra .................. . 

lndtsclpllna en la guerra ................ . 

lnsubordlnacl6n en la guerra •••.•••.•• 

Cobardfa en la guerra .................. . 

Robo en la guerra •••.•••.••••••••••.••••• 

Tralcl6n en la guerra ••••••••••••.•••••• 

Robo de armas e Insignias Militares 

Dejar escapar un soldado o guardHin 
o un prisionero de guerra. 

1-lacer en la guerra alguna hospltall
dad a los enemigos sin ta orden del 
jefe. 

Acometlmlento en la guerra antes 
del tiempo. 

Quebrantamiento de a1gOn bando P!!. 
bllcado en e1 ejército. 
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Oesollamlento en la vida. 

Muerte por golpes de porra en 
la cabeza y conflscacl6n de · 
bienes 

Muerte y conflscacl6n de bie
nes 

• Muerte. 

• Muerte. 

• Muerte • 

• Muerte. 

• Muerte. 

• Muerte. 

• Muerte. 

• Degüello 

, Degüello 

• Degüello 

• Degüello". (16) 

Cabe mencionar que varios de los delitos mencionados anteriormente 

por sus mismas naturalezas y sus trascendencias, aOn son contemplados en 

el actual Código de justicia Militar, déndonos a entender que el alto mando 

de las fuerzas armadas se ha preocupado siempre en mantener el orden dentro 

(16) lbldem., P6¡¡;s. 27, 33. 

----~-----·-·~·'""'·--·-··-····., 
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de dicho Instituto y conservar de esa manera el conjunto de principios que 

deben demostrar siempre sus Integrantes, como lo son: el valor. la lealtad, 

el desinterés y otros más de gran importancia. 

3. DERECHO TARASCO. 

El Derecho Penal Tarasco al igual que las anteriores legislo.clones 

precorteslanas citadas demuestran una gran severidad llegando a un grado 

de alta crueldad al aplicar las penas a los que hubieren cometido algGn delito, 

aunque se tienen muy pocos datos sobre las Leyes Penales Tarascas, el 

maestro Raat Carrancá y Rlvas nos dice que no obstante "durante el ehuata

concuaro en el vigésimo dfa de la fiesta, el Sacerdote Mayor (Petamuti) 

interrogaba a los acusados que estaban en las ctirceles esperando ese dfa 

y acto contlnOo dictaba su sentencia. Cuando el sacerdote mayor se encentro~ 

ba frente a un delincuente prlmarlo1 y el delito era leve, s61o se amonestaba 

en pfibllco al delincuente, en caso de reincidencia por cuarta vez parece 

que la pena era la cárcel. Para el homicidio, el adulterio, el robo y la 

desobediencia a los mandatos del Rey la pena era de muerte, ejecutada en 

pfibllco. El procedimiento para ejecutarlo era a palos; después se quemaban 

los cadáveres". ( 17) 

A su vez Fernando Castellanos Tena, nos dice: "Existfa también el 

empalamiento al forzador de mujeres hasta hacerlo morir, al hechicero se 

le arrastraba vivo o se le lapidaba, a quien robaba por primera vez se le 

perdonaba, pero si relncldto se le hacia despenar 1 dejando que su cuerpo 

(17) Ob., Cit., PAg. 46 
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fuese comido por Jos aves". ( 18) 

f) LA PENA CAPITAL EN MEXICO. 

J. MEXJCO COLONIAL. 

La rendición de Ja gran Tenochtltlt'in el 13 de agosto de 1521 a los 

espar"loles, encabezados por Herni'.'in Cortés, trajo consigo una gran tronsíormo

cl6n en el territorio de Anlfüuac, esto, es desde el punto de vista social, 

econ6mlco, cultural, polftlco y religioso: ya que los lndfgenas, anteriormente 

a la llegada de los conquistadores, no estaban tan presionados ni humillados, 

ademt'is de la solvencia que tenfan en la vida diaria, no se comparaba con 

la sufrida a partir de Ja llegada de dichos peninsulares, osf mismo sus culturas 

fueron destrufdas y enterradas por estos, quiénes pisotearon los sfmbolos 

rellgiosos de los nativos, con la finalidad de Implantar sus creencias. 

El cambio pues, en los Mextcas y todos Jos grupos de lndfgenas que 

constituyeron nuestros antepasados fue absoluto, y en consecuencia, todas 

las poblaciones se sujetaron a las disposiciones de los Espar"loles, quiénes 

designaron para México, denominado en aquel entonces "La Nueva Espar"la" 

un sistema de Gobierno que regfa en el lugar de origen de los Invasores, 

lo cual significaba que Tenochtltl.!in, sus ollados y todos los nCicleos de nativos 

no sujetos al Imperio Azteca, pasaban a ser una colonia mtis de EspaJ)a, 

De esta manera, todos los estados que se encontraban en nuestro 

(18) Ob., Cit., Pag, 41. 
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territorio que através de siglos no lograron Integrarse, los espar)ofes en un 

mfnlmo de tiempo los fusionaron para una mejor y eficaz explotacl6n. 

Desde el principio de la Colonlzaci6n, el Gobierno Espaliol, Carlos 

V, nombró Gobernador y Capitán General a Herntin Cortés, qulen encabezó 

la conquista, dado que el territorio con.quistado era considerado extenso, 

este a su vez deleg6 facultades a sus prlncfpales oficiales para la admlnlstra

cl6n de la Nueva Colonia. 

Posteriormente, representó en la Nueva Espalla el Gobierno de Carlos 

V, una audiencia, tanto en materia administrativa, legislativa y judlcial, 

ésta primera audiencia, actCio aCin mas en contra de Jos nativos, funcionó 

como un cuerpo colegiado y Ja sustituyo una segunda audlencla, la cual de 

una manera organizada le dio forma al territorio conquistado, estableciendo 

principalmente bases polftlcas, administrativas y sociales, posteriormente 

a esta segunda audiencia. La Nueva Espafla estuvo gobernada por Virreyes, 

hasta el ano de 1821. 

Obviamente que durante Ja Epoca Colonial, las legislaciones de los 

diferentes nficleos de nativos perdieron su vJgencJa a pesar de las disposiciones 

del entonces Emperador Espnflol Carlos V, las cuales fueron contempladas 

posteriormente en la RecopilacU5n de Indias, con la ílnalldad de que fueran 

respetadas y conservadas las Leyes y costumbres de los aborlgenes, siempre 

y cuando no se opusiera~ a la moral e Intereses del estado colonizador. 
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Al respecto Fernando castellanos Tena nos empila: "En la Colonia 

se puso en vlgor la \eglslacl6n de Castilla, conocido con el nombre de Leyes 

del Toro: éstos tuvieron vigencia por la dlsposlcl6n de \as Leyes de Indias. 

A pesar de que en 1596 se reallz6, lo copllact6n de esas Leyes de Indias, 

en materia jurtdlca, reinaba la confusl6n y su apllcncl6n el Fuero Real, las 

partidas, los ordenanzas Reales de Castilla, las de Bilbao, los Autos acordados, 

la nueva y Novtstma recopl1aci6n, a ml'is de algunos ordenanzas dictadas 

para \a Mlnertu, la de Intendentes y las de Gremios". (19) 

Los Invasores, poro tener un efectivo control y evitar cualquier tipo 

de problema en el territorio conquistado, contaron también con un ejército, 

el cual tento to.mblén su proplo fuero, regulado bl1sicamente por las Reales 

ordenanzas del 22 de Octubre de 1776. 

Es importante agregar, que esta Ley tuvo su alcance muy considera· 

ble, puesto que no limitaba a castigar tan s61o n los Integrantes de las fuer

zas armadas y en particular el sujeto activo del delito, si no que también 

ten1n opHcac\6n para los familiares y criados del mlHtar, ast como también 

al ejército que se encontraban Involucrados en delitos del fuero Castrense. 

Las mencionadas ordenanzas, en su Titulo 10, Tratado 8 contemplaban 

las penas de muerte para numerosos delitos del orden propiamente mllltar, 

entre los cuales se tienen principalmente los siguientes: 

(19) Op., Cit., Pfig. 42. 
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"Artfcu1o 7. lnobedlencla, todo soldado, cabo o sargento que en 

lo que precisamente fuere de ml real servicio no obedeciera a todos y a 

cualquier oficia) de mis ejércitos, serA castigado con la pena de In vida". 

"Arttculo 27. A quiénes cometen el delito de sedlc16n ser6n castiga-

dos con pena de muerte por ahorcadura". 

"Artfculo 45. SufrlrA pena de muerte en tiempo de guerra, los que 

tengan lnteltgencia con el enemigo". 

"Arttculo 47. El desaffo a Jos Superiores en tiempo de Paz o Guerra, 

muerte por ahorcadura". 

De los delitos anteriormente mencionados, hnbta aCln m6s, que su 

penalidad era de muerte, por lo que se podr1o decir, que ln conducta del 

mllltar estaba regulada con un alto grado de rtgldez pero no tan severa 

como la 'que predomln6 en la Epoca Precortesiana. 

La varledad del o de la forma en que se ejecutaba la pena capital, 

también estaba m6s limitada en relacl6n a la Epoca Prehlsp6.nlca en virtud 

de que las citadas ordenanzas Reales, contemplabun tan s61o el rusllnmlento1 

la horcadura y el descuartizcr.1lcnto. 

2. MEXICO INDEPENDIENTE. 

"Es llegado el momento en que manifestéis la uniformidad de sentlmle.n 
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tos, y que nuestra unl6n sea la mano poderosa que emancipe a la Américo 

sin necesidad de auxilios extranos al frente de un ejército valiente ye resuel

to, he proclamado la Independencia de la América Septentrional. Es ya 

Ubre, es ya senara de st misma, ya no reconoce ni depende de la Espai\o, 

nl de otra nacl6n alguna, saludarla como Independiente, y sean nuestros corazg, 

nes bizarros los que sostengan esta dulce voz, unidos con los tropas que 

han resuelto morir antes de separarse de tan heroica empresa. 

No le anima otro deseo al ejérclto que el conservar la sama rellgl6n 

que profesamos y hacer la felicidad general". (20) 

De este manera, Agusttn de lturblde, proc1em6 en el Plan de Iguala 

la lndependenclo Mexicana, el 24 de febrero de 1821, aunque su reconocimien

to rue con posterioridad. 

Se logr6 la Independencia del yugo Espaflol en el mencionado ano, 

pero desde el inicio del movimiento armado, que tuvo su primer brote en 

el oi\o de 1809 en Valladolid de Mlchoac:ín, y en 1810, surge un segundo 

movimiento en Querétaro, que tuvo como consecuencia el levantamiento 

del Cura Miguel Hidalgo en et Pueblo de Do:ores, Inmediatamente surgen 

por parte de los Insurgentes, decretos, para que posteriormente y con mayor 

formalidad promulgaran Leyes. 

El 17 de Noviembre del mismo ano de 1810, el Cura Don José Marta 

l20) Tena Ramtrez Fernando, Leyes Fundamentales de México 14 )::d. Edlt. 
PorrOa 1987, P6g. 114. 
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y Pavón decret6 la abollci6n de Ja esclavitud, conrtrmando de esta manera 

el decreto que el Cura Hidalgo habla hecho dos meses antes, quien en su 

primera declaracl6n manifest6: 

l. "Que todos los duei'los de esclavos deberén darle la libertad dentro 

del término de diez dfas, o pena de muerte, Ja que se le aplicarfa por trans

gresión de este artfculo". {21) 

Cuatro ai'los después de haberse iniciado tan Importante movimiento, 

aparece la "Constitución de Apatzlngan de 1814, la que se llevo a cabo 

por el Congreso Consltuyente, encabezado por el Cura Marcios. Este docume.!! 

to tenfa como principal finalidad In orgnnlzncl6n polrtico y militar de In 

Poblaci6n, en virtud de que el movimiento armado estaba encaminado directa

mente a lograr nuestra soberanta, y dada In circunstoncla que predominaba, 

se tuvieron que tomar medidas de emergencia, que no Iban mlis allti de tener 

una orgnnlzoclOn, control y disciplina dentro de los fuerzas ormodos, que . 

hicieron frente al enemigo de nuestra libertad, como es el coso del numeral 

171 de la mencionada constltuci6n que a la letra dice: "En lo que toca al 

ramo mllltar, se arreglaré a la antiguo ordenanza, mientras que el Congreso 

dicta la que m6s se conforme al sistema de nuestro Gobierno: por lo que 

no podré dirigir Interpretar ni alterar ninguno de sus copftulos". (22) 

Como se puede apreciar, la mencionada constitucl6n, finlcumente 

dispuso que continuarAn vigentes las Reales Ordenanzas de 1776, las cuales 
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manifestaron severidad en lmposlct6n de las penas, yo que la gran mayorfa 

de los delitos que contemplan, se castigaban con lo pena capitel. De esto 

manera, el Ejército Insurgente, se regulo por una Ley que por su rigidez 

fue s611da base pera mantener el orden dentro de la organlzaclon. Dichas 

ordenanzas, y algunas otras Leyes mt'is, de origen espanol¡ tuvieron vigencia 

aCin muchos años después de haberse logrado la Independencia, lo cual no 

era o causo de la efectividad de tales legislaciones, si no que la sltuacl6n 

predominante no permltfa brindarle una mayor atencl6n al aspecto legislativo 

en ramas de conducta, ya que era menester darle prioridad a la organlzo.cl6n 

y estructura del Estado ivtexlcano que estaba por nacer y lograr su reconocl· 

miento O la Comunidad Internacional. 

Una vez consumada la Independencia, era obvio que las primeras 

disposiciones que surgieran, estuvieran al control y organlzaciOn de la sociedad 

mexicana¡ al respecto el tratadista Raúl Carrancli y Trujlllo, manifiesta: 

"Natural era que el nuevo estado nacido con la Independencia polttica se 

Interesara primeramente en legislar sobre su ser y sus [unciones. De aquí 

que todo el empei'lo legislativo mirase, primero, al Derecho Constitucional 

y ni Administrativo. Pero no obstante, el Imperativo del orden impuso una 

Inmediata reglamentaci6n; la relativa a la portacl6n de armas, uso de bebidas 

alcoh611zudas, represión de la vagancia y de la mencionada organlzacl6n 

social". (23) 

En realidad, recientemente lograda nuestra Independencia y soberanfa 

(23) Ob., Cit., P6g. 121 
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del yugo espaf\oJ. La leglslacl6n mexicana era muy escasa, rnz6n por In 

cual, les leyes de este Pafs tuvieron mucha aplicacl6n para atacar y prevenir 

un sin namero de problemas, principalmente de carlicter penol. 

En 1823, se llevaron a cabo reformas al procedimiento con relnct6n 

a los salteadores de caminos en cuadrillo y ladrones en Poblados, los cuales 

se dispusieron que fueran juzgados militarmente, ya que hubo un aumento 

considerable en el nfimero de delitos de esta naturaleza, aprovechando el 

descontrol que exlstfa por el movimiento armado y recientemente terminado. 

En el af\o de 1814, surge una nueva Constltuci6n, la cual establecl6 

que cada Entidad Federativa tuviera su propia leglslncl6n, pero In misma 

costumbre que habfa predominado durante los tres siglos de conquista y In 

necesidad de resolver de Inmediato lo carencia de leyes locales, .motivaron 

que aO.n muchos anos después de haberse promulgado esta Constitucl6n, conti

nuarén vigentes les Leyes que rigieron durante la colonlzacl6n, asf mismo1 

con fundamento a esta Ley suprema, se reglamentó sobre Indultos y la conmu

tacJOn de las penas, como facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. 

Doce anos después, surge la Constitución de 1836, denominada las 

Slte Leyes Constitucionales, de las cuales, la Quinta Ley en su Capftulo 

PREVENCIONES GENERALES SOBRE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

EN LO CIVIL Y EN LO CRIMINAL, manifiesta: 

"Artfculo 30. No habrti mtis fueros personales que el eclesléstlco 
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y Militar". (24) 

De esto manera, surge la primera fundomentacl6n constitucional de 

Jos legislaciones mexicanas, otorgando la base paro lo subsistencia del fuero 

castrense. 

Siendo Presidente de México, Antonio L6pez de Santa Ana, fueron 

promulgadas los bases org6nlcas de la RepCibllca Mexicana, el 12 de junio 

de 1843, en las que se reconoce también, tanto el fuero de guerra, como 

el eclesilistlco en su Artfculo Noveno, froccl6n Vlll. 

"Nadie podrA ser juzgado ni sentenciado en sus causas civiles y crimina-

les, si no por Jueces de su propio fuero, y por Leyes dadas y Tribunales 

establecidos con anterioridad al hecho o delito de que se trote. Los Militares 

y Eclesiásticos contlnuar6n sujetos a las Autoridades a que lo estnn en 

lo octualldod, segfin los Leyes Vigentes". (25) 

El 22 de Noviembre de 1855, siendo presidente de la Rep6bllca Don 

juan Alvorez, el Llcenclodo Benito Julirez, desempeñando el cargo de Ministro 

de justicia, decretó una Ley sobre la Adminlstracl6n de Justicio, que al 

respecto Felipe Tena Ramfrez comenta: 

"En el aspecto legislativo, tres Leyes expedidos por el Presidente 

(24) Tena Ramfrez Fernando, Op., Cit., Plig. 237 
(25) lbldem., Pfig. 407 
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en uso de las facultades que le concedfa el Plan de Ayola, lncloron la obra 

de Ja reforma, la Ley Julirez sobre Admlnistracl6n de justicia, de 23 de 

Noviembre de 1855 suprlmi6 el fuero eclesJtistlco y el militar en materia 

civil y declaró renunciable el primero, para los delitos comunes11
• (26) 

La Ley Jutirez, como se puede apreciar, puso un lfmlte milltur, de 

no conocer sobre asuntos en materia civil, manifestando en su artrculo 42 

lo siguiente: "Se suprimen los Tribunales Especiales, con excepción de Jos 

Eclesllistlcos y Mllltares. Los Tribunales Eclesiásticos cesarlin de conocer 

de los negocios civiles y contlnuarfin conociendo de los delitos comunes de 

Jos Individuos de su fuero, mientras se expida una Ley que arregle ese punto. 

Los Tribunales cesarán también de conocer de los negocios civiles y conocerán 

sOlo de los delitos puramente Militares o l\'Jixtos de los individuos sujetos 

al fuero de guerra. Las disposiciones que comprenden este artfculo son 

generales para toda Ja RepObllca, y los Estados no podrlin variarlas o modlíl

carlas". (27) 

Ademas, el numeral 4, de los Artfculos Transitorios de la mencionada· 

Ley Julirez, manifiesta: "Los Tribunales Militares, pasarán lguolmcnte a los 

jueces ordinarios respectivos, los negocios civiles y causas criminales sobre. 

delitos comunes". (28) 

Don Ignacio Comoníort1 siendo Presidente Provisional de la RepCiblica 

(26) lbldem., Pag. 491 
(27) De la Torre Villar, E. Gonzlilez N. Moisés Ross1 S. Historia Antigua 

de Mexico, Mexlco Edlcl6n de la U.N.A.M., Tomo 11, 1984, P6g. 122 
(28) lbldem., Pag. 226 
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en los años de 1855 - 1857, decretó en el mes de Moyo de 1856, el Estatuto 

Orgtinlco Provisional de la Rep0b1lco. Esta Constltucl6n en su Arttculo 56, 

establecta los lltcltos que tenton h.1 penoltdad m6.xlmo, ast mismo otorg6 

los facultades a la ordenanza del ejército, para apllcar dicha pena en delitos 

exclusivamente Militares. 

"Arttcuto 56. Ln pena de muerte se podré Imponer ma.s que al homicl 

do con ventaja o premedltocl6n, al soltndor1 al Incendiarlo, al parricida, 

al traidor o la lndependencln. 

Al auxiliar de un enemigo extranjero, al que alce armas contra el 

orden establecido, y por los delitos puramente f\lllltares que fije lo ordenanza 

del Ejército". (29) 

En e\ siguiente orttculo del mismo estatuto exlgta que paro lo lmposl-

cl6n de la pena capital, existiera lo comprobucl6n del encuadramiento de 

la conducta del delincuente a la hipótesis normativa al establecer que: 

"Arttcuo 57. Ni la pena de muerte, nl ninguna otra grave, puede 

Imponerse si no en virtud de pruebas que acrediten la criminalidad del acusado 

ni su}etarse por s61o la sentencia del Juez de Primera Instancia". {30) 

Cabe mencionar, que el estatuto en cuestl6n tuvo solamente vigencia 

(29) lbldem., P6g. 506 

(30) ldem. 
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teórica, ya que con fecha 17 de Julio de 1856, el Congreso nombró a lu 

Comtsl6n encargada de revisarlo, la cual nunca dio su dictamen al respecto. 

En 1857, continuando como Presidente de In Repfibllca Ignacio 

Comonfort, fue promulgada la Constitución de la H.epG.bllca del año propia

mente dicho, la que de una manera mtis amplia y detallada en sus arttculos 

13 y 23 la existencia de determinados fueros y los delitos que tenfnn In 

m6xhria penalidad. 

"En la Repfibllca Mexicana, nadie puede ser juzi;ado por Leyes Prlvntl-

vas, ni por Tribunales Especiales, ninguna persona o corporaci6n puede tener 

fueros ni gozar emolumentos que no sean compensncl6n de un servicio pfibllco, 

y estén fijados por la Ley". (31) 

El numeral 23 de la mencionada Constltucl6n, manifestaba en relocl6n 

a lo peno de muerte, ••• ''<1Jecb abolida paro los delitos polttlcos, y no podr6 

extenderse o otros cosos mt\s que al traidor, o lo patrio en guerra extranjera, 

al salteador de caminos, al lncendlorlo1 al parricida, al homicida con alevosra, 

premedttacl6n o ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de 

plraterras que definiera la Ley". (32) 

En raz6n de la dlsclpHno que debe existir en Institución armudu, 

es fundamental la rigidez de los preceptos legales, por lo que la peno de 

!31) lbldem., Pég. 608 
32) lbldem., Pag. 610 
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muerte através de la historia ha sido determinante para tal logro, razón 

por la cual, las diferentes Leyes Penales Mllltares que han tenido apllcacl6n 

en México, la contemplaron en primer término, como es el caso de la ordena!!. 

za para el Ejército de la RepO.bllca Mexicana, promulgada en 1882 y el COdigo 

de J ustlcla Mllltar de 1894, castigaban con la pena capital entre algunos 

otros, los siguientes delitos: 

A) Desobediencia frente al enemigo en el combate o durante la reti-

rada. 

B) lnsubordlnaci6n delante de la bandera o tropa armada. 

C) SedlclOn. 

E) Capltulacl6n Indebida. 

F) Cobard!a y actos punibles cometidos por causa de ella. 

G) Dlsercl6n frente al enemigo o en una plaza sitiada o bloqueada. 

H) A todo mllitar que prolonga la ostilldad, después de haber recibido 

el aviso oficial de la paz de una tregua o armisticio. 

1) El que Impusiera padecimientos ffsicos crueles a un herido, o prisio

nero causAndole In muerte. 

J) Rebeld!a. 

Asimismo, lo Ley Penal Militar promulgada en 1898, manifestaba: 

1151 las vtas de hecho llegaran a consistir en una ovartas lesiones causadas 

al superior, lo peno seré la muerte, sean cuales fueren, lo naturaleza de 

las lesiones causadas y el dai\o. que pueda resultar". 

11313. SerAn castigados con la pena de muerte los Militares que substr.!!, 
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yé:ndose a la obediencia del gobierna y aprovechlindose de las ruerzas que 

mande o de los elementos que hayan sido puestos a su dlsposlcl6n, se alcen 

en actitud hostil para contrariar cualquiera de los preceptos de In Constitución 

Federal". 

"354. Todo el que haciendo el uso de armas, cometo una violencia 

contra centinelas, guardias, salvaguardias, o tropa formada, será castigado 

con la pena de muerte". 

11362. Se castlgarA con la pena de muerte a todo el que subrcpticlamen 

te o con disfraz, se Introduzca en lfneas o dependencias del Ejército, con 

objeto de recoger noticias fitlles al enemigo y comunicarlas, a éste". 

En Ja actualidad se encuentra vigente en la Ley Suprema promulgada 

por el Congreso Constituyente de 1917, la cual manifiesta Ju subsistencia 

del fuero de Guerra en su Artfculo 13, al argumentar: 11subslste el fuero 

de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar". 

Asimismo, el Artfculo 22 de lo Constltucl6n Polttica de los Estados 

Unidos Mexicanos manifiesta: "Queda también prohibido la pena de muerte 

por delitos polftlcos, y en cuanto a los dem:is, s61o podrtí Imponerse al traidor 

a ta patria en guerra extranjera, al parricida, ul homicida, con prer,1Cditac16n 

o ventaja, al Incendiarlo, al plogiarlo, al salteador de caminos, al pirata y 

a tos reos de delitos graves del orden militar". 
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Con fundamento en los Artículos Constitucionales mencionados, existe, 

el Código de Justicia Militar vigente, promulgado en el a11o de 1933 y puesto 

en vigor el lo. de Enero de 1934, el cual contempla delitos que son castiga~ 

dos con la pena capital, de acuerdo con la gravedad, de los mismos dentro 

de la disciplina castrense, de los que el Capftulo Tercero de esta Tésls se 

hnrl'.i. un am11lsls. 
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Es fundamental paro el estudio del presente Capftulo, definir la pala

bra Fuero, con la que através de la historia se han designado diferentes 

situaciones. 

La Enciclopedia jurfdlca Omeba lo define en Ja forma siguiente: 

11 Etlmol6glcamente la voz Fuero procede de la locucl6n latina Forum, 

derivada segCin algunos escritores del Rey Griego Prhoroneo, pero que, con 

mejor etlmologfa hace proceder VarrOn de Ferendo, y San Isidro de F'ando 

que designaba el lugar donde se pronunciaban las arengas P11bllcos de festa 

y por extensión los mercados". 

La palabra Fuero, es una de las que en el transcurso de la historia 

ha tenido numerosas acepciones, entre las que podemos mencionar: 

l. Las compilaciones o códigos generales de Leyes, como es el caso 

del fuero juzgo y del Fuero real, éste filtlmo conocido en Espai'la como 

la Compllacl6n Castellana del Derecho Romano, reallzada bajo la dirección 

de Alfonso X en 1255 denominado también como el Libro de Las Consejas 

de Castilla. 

2. Las costumbres y los usos, que por la observancia general y consta!!. 



37 

te hacen las Leyes no escritos. 

3. Cada uno de los privilegios y excepciones que se conceden a una 

provlncla1 ciudad o persona. 

4. Los contratos de poblocl6n1 por medio de los cuales el duei'lo de 

un terreno acordaba con los pobladores, las condiciones en que debta trabajar 

la tierra. 

5. Escritos de donación, otorgndos a favor de particulares, Iglesias 

y monasterios, cediendo tierras y otros bienes. 

6. Las cartas expedidas por los Reyes, en virtud de privllegio dimanado 

de la soberanta, en que se contienen constituciones y leyes el viles y crlmlnoles. 

7. Las declaraciones hechos por los magistrados por los casos en 

que habta de tener lugar los penos del Fuero juzgo sobre las penas y 

multas que debtan Incurrir los que tas quebrantasen. 

Actualmente, la palabra en cuest16n es aplicable principalmente a: 

t. El lugar del juicio, o sea, el lugur en donde se lleva ucabo ID 

admlnlstracl6n de la justicia, el cual puede ser ante un Tribunal Federal, 

ComCm o Mllltar. 

2. Aquel de que gozan unas personas para llevar sus causas a ciertos 
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tribunales por privilegio del cuerpo de que son Individuos. 

3. La zona en el que codo órgano Jurisdiccional puede ejercer sus 

íacultades. 

Los Fueros a raTz de la conquista espartola también repercutieron 

en nuestro pufs, yn que es obvio que las leyes y costumbres de aquella nacl6n 

pasaron o regir el territorio conquistado¡ existieron tribunales con fuero 

especial propio como es el caso del consulado para los comerciantes, el del 

Santo Oficio de la lnqulslcl6n, el de la Santa Hermandad, el de Minerra. 

el Eclesll'istlco, y el i\·lllltar, estos fueros se caracterizaron abiertamente 

por la prerrogativa o privilegios que otorgaban a determinadas clases sociales, 

los cuales tuvieron npllcacl6n nOn muchos arios después de haberse consumado 

In independencia, porque la Constltucl6n de 1824 y las Bases Orgftnlcas promu! 

godas en 1843, segutan contemplando el fuero Eclesllistlco y es hasta 13571 

cuando se aboll6 en forma definitiva, subsistiendo únicamente el Fuero Castre!!. 

se con base en los Artfculos 13 y 23 de la Constltuc16n de 1857. 

Lo palabra "Fuero", se suele definir como jurlsdlcct6n, prerrogativas, 

derechos, privilegios y sanciones para determinada clase social, asf como 

compilaciones de Leyes en~re otras situaciones. 

La palabra "Fuero'', en su acepct6n como jurlsdlccl6n, puede ser, 

Coman, Federal, Polftlco y Militar los cuales vamos a explicar a contlnuacl6n. 
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A) FUERO POLITICO. 

E1 fuero Polftlco, también conocido como fuero Constitucional, es 

un privilegio, en virtud de que se requiere de un procedlmlento especial 

para desaforar a los altos funcionarios de la federoci6n, como es el coso 

de los Diputados y de los Senadores al Congrego de In Unl6n, los Ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la NaclOn, los Secretorios de Despacho, 

los Jefes del Departamento Administrativo, el jefe del Departamento del 

Distrito Federal, el Procurador General de la RepCtbHcu y el Procurador 

de justicio del Distrito Federal, exccptuondo al Presidente de lu RepúbJlcu 

y a los Diputados en tos casos previstos por la Const1tucl6n Generul. El 

Profesor Ignacio Burgoa, comenta al respecto, "El Fuero Constitucional opera 

bajo dos aspectos¡ como Fuero tnmunldo<l corno fuero de no procesubllido<l 

ante las autoridades ordinarios, federales o locales, teniemJo en ombos cusas 

efectos jurfdlcos diversos y tituloridades diferentes encuunto u los oltos funcl.2_ 

narlos en cuyo favor lo establece lo Constitución ". (33) 

La mayorfa de tas nociones en sus Leyes supremas, contienen disposlcl.Q. 

nes en relacl6n al fuero, asilnlsmo numerosos autores tambl6n los contcmplun 

considerablemente como un factor elemental de ta alta magistratura pfibllca 

de )o que se encuentran Investidos, tanto el Presidente, como los Gobernado~ 

res, Senadores, Diputados1 etc. 

(33) Las Garantlas Individuales, 14. Ed. M6xlco. Edlt. Porrfia 1985 P6g. 545. 
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Consideramos innecesarios sobre In Inmunidad que gozan las personas que 

ocupan los puestos mencionados y algunos otros m6s, ya que sen cuando 

se encuentran en su propio territorio o de visita en algCm otro estado de 

Igual manera consideramos Innecesario In severidad con que castigan les 

legtslnclones penales de las dlíerentes naciones o las egresiones de que fueran 

objeto los gobernantes o representantes de estos, en virtud de In naturaleza 

y fin del presente trabajo, aunque esto situación también es una íorrnn de 

manlíestncl6n íoral, en <londe se asigna privilegios, por el s61o hecho de 

pertenecer a determinada jerarqufa polftlca social por que en lu vida delploi11,! 

tlcn de los pnfses, el representante de uno en otro, goza de fuero por ser 

lo de una soberonfa y por este hecho representante, estarti exento de tributos 

y gravámenes que los extranjeros de uno manero general deben soportar, 

a rotz de las costumbres tradlclonnles1 este principio es aceptado por el 

Derecho Internacional Público y hasta en In actualidad, dicho principio no 

ha tenido contradlccl6n al~una. 

Es obvio que serta capaz de convertirse en la actualidad en paladfn 

de la ellmlnacl6n de algunos fueros que son fundamentales; al parlamentario 

por ejemplo: que constituye una importante conquista de respeto a lo Investid.!!, 

ro que dimana de los que constituyen los órganos de gobierno de una sobera· 

nfo1 porque de no existir dichas lnrnunldodes, estas personas se verfan perturb!!_ 

das en sus funciones. Como sltuacl6n ejempllflcatlva, mencionaremos el 

Fuero que la Ley Suprema en su Arttculo 108, Segundo P6rrofo, otorga al 

Presidente al manifestar: 
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11El Presidente de ID RepCibllca, durante el tiempo de su cargo, sólo 

padrt\ ser acusado por tralci6n a la Patrio y delitos graves del orden comfin". 

Lo manifestado con anterioridad tiene su domtnucl6n o fundamento 

constitucional en el Artfculo 108, 109, 110 y 111 de la propio Ley "Para 

proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de lo 

Unl6n, los Ministros de la Suprema Corte de J ustlcln de la Naci6n, los Secrct_!! 

rlos de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, el Jefe del 

Departamento del Distrito Federal, el Procurador General de lu República, 

el Procurador General de justicia de Distrito Federal, la C6moro de Dlputndos 

por mayorfa absoluta de sus miembros presente en sesión si da lugar o no 

a proceder contra el inculpado. 

"Si la Cémara declnra que da lugar a proceder, el sujeto quedo.r:'.i 

a disposición de las autoridades competentes para que nctuén conforme a 

la Ley". 

Bl FUERO FEDERAL. 

En cuanto al Fuero o jurtsdlccl6n Federal, en virtud de que en nuestra 

RepCibllca se encuentra integrada por Estdos Libres y Soberanos en cuanto 

e su régimen interior, pero unidos por un pacto que constituye el Estado 

Mexicano; encuadran el Fuero Federal los actos que erecta o pueden afectar 

ese pacto, tiene su fundamento legal en los nrtfculos 103, 104, 105 y 106, 

Constitucional y 41 de lo Ley OrgAnica del Poder j udiclal de la Federaci6n, 
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de los que primero y segundo, manlílestan respectivamente, 

103. Los Tribunales de la federacl6n resolverán toda controversia 

que se suscite. 

t. Por Leyes o Actos de la Autoridad que viole los garantfas lndlvldu_!! 

les. 

2. Por Leyes o Actos de la Autoridad Federal que se vulneren o 

restringen las soberanfos de los Estados y 

J. Por Leyes o Actos de las Autoridades de estos que Invadan la 

esfera de la Autoridad federal, 

104. Corresponde a los tribunales de la fedcracl6n conocer: 

1. De todas controversias del orden clvll o criminal que se suelten 

sobre el cumplimiento y apllcacl6n de los leyes federales o con motivo de 

los tratados celebrados con potencias extranjeras. 

VI. De los casos concernientes a miembros de cuerpos dlplométlcos 

y consular. 

C) FUERO COMUN. 

Rafael Pérez Palma, sostiene que: "fuero ComCin Ordinario es el 
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que deriva de la aplicocl6n de las Leyes Locales, que las entidades de la 

Federacl6n estén capaci tedas para expedir, en uso de soberanfa y del conteni

do del Artículo 40 de la propia Carta Magna, el Fuero ComCin como su nom

bre lo indica, es el que se haya mtis fntlmamente ligado ni hombre en su 

vida diaria, tanto en orden penal como en el civil o en el fomlllar y por 

ello se ha dicho que constituye la regla general, mientras que los otros lo 

son de excepclOn". (34) 

Lo anterior se fundamenta en el Artfculo 73 Constitucional, en su 

Fraccl6n VI, para el Distrito federal, los Artfculos 40, 115, 121, de In misma 

Ley fundamental, constituye la base poro los Estados de la RepQblica, manl-

festando el primero de estos: 

"Es voluntad del pueblo Mexicano constituirse en una República repre-

sentatlva, DemocrAtlcn y Federal, compuesta de estados libres y soberanos 

en todo lo concerniente e su régimen Interior, pero unidos en una Federación 

establecida segfin los principios de esta Ley Fundamental". 

Y en cuanto al numeral citado en segundo tl!rmlno, ordena: 

115. Los Estados adoptaran para su régimen Interior, la forma de 

Gobierno Republicano, Representativo, Populart teniendo como base de su 

divlsl6n territorial y de su organlzncl6n polftlca y administrativa. 

(34) Fundamentos Constitucionales del procedimiento Penal., 2a. Ed,, México, 
CArdenas Editor y Distribuidor 1980, P6g. 131. 
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El Municipio Libre conforme o las bases siguientes: 

l. Cada Municipio serti administrado por un Ayuntamiento de eleccl6n 

popular directa y no habrfl ninguna autoridad Intermedia entre este y el 

Gobierno del Estado. 

11. Los Municipios sertin Investidos de personalidad jurTdlca para todos 

los efectos legales. 

O) FUERO CASTRENSE 

Es la facultad que tienen los Tribunales Milltares de administrar 

la justicia entre los miembros del ejército, exclusivamente por los jueces 

Mtlltares, por lo que su existencia es lnobjetable, en virtud de que existan 

delitos de naturaleza meramente castrense, como lo son¡ la lnsubordlnacl6n, 

abandono de arresto, desobediencia, entre otros, razones suflctentes para 

que las causas no sean puestas a\ conoclmlento sobre de jueces Ordinarios, 

porque carecen de conocimientos sobre la materia; asimismo, se presenta 

la inconveniencia del traslado a que estén sujetos los batallones, regimientos, 

dependencias, etc. 

El Teniente Coronel Auxiliar del Servicio de Justicia MiHtur Ricardo 

Calder6n Serrano define el Fuero Castrense de la manera siguiente: 

"En sentido amplio la jurisdlccl6n tiene la misma slgnlflcacl6n que 

el fuero, ast por este, ha de entenderse no la norma o ley especial que 
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regula la excepcional condlcl6n o situación o de uno de tos sectores u ordenes 

de la sociedad, si no el conjunto orgánico que procede el propio orden o 

sector, es decir el fuero de guerra o jurisdicción de guerra, el fuero militar 

o jurisdicción militar". (35) 

El mencionado Jefe, hace ndemés un Interesante an611sls de la expre

sión "Jurlsdiccl6n Militar", en los términos siguientes: 

"En efecto, y con la misma slgniflcncl6n literal de los términos 11Jurls-

dicción Mllltar11 derivados de las voces latinas 11 juris" "dlccl6n" ºmllltes"; 

es decir el derecho entre soldados se percibe la jurisdlccl6n hlstorlcamente, 

como potestad de "dictar el derecho en las Ordenes Militares", más esta 

potestad se ofrece tan Inmediata y expedita como todo lo que concierne 

al ejército y asf, se le conslder6 sei\aladamente lntegradamente por la facultad 

de aclarar el derecho 11 juridlcclonal" ''estrlctu-sensu y por el 11 "lmperlummlllte" 

o facultad del mando militar para ejercer la jurisdicción amplia y extensa 

sobre todos los Militares e Imponer lo declarado terminante y decldldamen-

te". (36) 

La enciclopedia Jurtdlca Omeba deílne el fuero Castrense de In 

forma siguiente: 

"El que se ejerce por los jueces, tribunales y autoridades del ejército 

sobre los negocios y causas que le atribuyen las Leyes y sobre los Militares 

(35) El Ejército y sus Tribunales, México, Ediciones Lex., 1946, PAg. 13 
(36) lbidem., PAg. 32 
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y demtis personas sujetas o les mlsmas11
• 

Por otra parte el Diccionario Universal Ilustrado ESPASA - GALPE 

nos da su concepto en relación al fuero en cuestl6n: "Conjunto de inmunida

des y ventajas concedidos y obligaciones Impuestas a la clase militar por 

raz6n de las funciones que ejerce, misión que desempei'la y jerarqufa social 

que ocupa". 

Como se puede apreciar, este Ciltlmo concepto redondea y confirma 

todo lo expuesto en el presente punto de nuestro tema creando en consecuen

cia una base mt\s solida para la subsistencia de Fuero Castrense. 

l. EL FUERO CASTRENCE EN LA EPOCA COLONIAL 

Como es del conocimiento general, que durante esta época impuesta 

por los espai'loles a una porte del Continente Americano y en particular 

a nuestro Territorio durante tres largos siglos, y en virtud de que dicho 

pats conqulsrndor se cnracterlz6 por el otorgamiento extremado de numerosos 

fueros, no fue la excepcl6n por lo que el fuero Castrense que era uno de 

los de mayor extensl6n, con un alcance muy considerable, sltueci6n que perju

dicaba directamente a In sociedad civil, en virtud de la situacl6n privilegiada 

en que se encontraban los Militares y oCin m6s favorecidos estaban los Sacerdg_ 

tes, quiénes Independientemente de encontrarse exentos de la justicia comfin, 

tentan facultades para juzgar a los ciudadanos comunes por delitos de cual

quier fndole y no exclusivamente en materia religiosa. 

Posiblemente la sltuaci6n antes expuesta, se debta n la Importancia 
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tanto los MlHtares1 como los Sacerdotes en el Gobierno Espaflol, eSto es, 

el papel determinante que desempei\6, para lograr dicho pafs el dominio 

de diferentes colonlas1 por lo que es hasta un tanto obvio que dlspucleron 

de ciertas prerrogativas. Esto no quiere decir que se pretenda justlíicar 

los privilegios de que gozaron, ni los abusos que cometieron, si no senclllame.n. 

te tratamos de exponer la situaci6n que predominó en la época en cuestión, 

porque es muy cierto, que en ambas organizaciones !Ejército y Clero) residta 

la fuerza y el poder de gobierno, y no en voluntad del pueblo como lo es 

actualmente, yo que la gran parte de la poblacl6n de aquella época se lntegr,!!. 

ba principalmente por esclavos como consecuencia de la misma conquista, 

raz6n por la cual, dichos esclavos no tuvieron ni voz ni voto en el Gobierno, 

en virtud de que no se practicaba poUtica alguna. 

Asimismo, las Leyes de los diferentes grupos de nativos pasaron a 

ser simples documentos, a rarz de la invasl6n espartola1 quiénes Implantaron 

sus Leyes al nuevo mundo, caracterTstica Indiscutible de un Gobierno Ollgl'.ir

qulco. 

Entre las Leyes, cédula lnstruccl6n y ordenanza mfis Importante que 

tuvieron apllcac16n el México Colonial, fueron entre algunas otras las siguien

tes: 

El Fuero Real (1265), el ordenamiento de Alcal6 (1348), Las Ordenan

zas Reales de Castilla (1484)1 Ja Ley del Toro {1505), Los Estatutos Reales 

(1551), La Nueva Recopllacl6n (1567), Los Estatutos Reales (1587), y lo Nov!

clma Recopllacl6n (1805). 
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De las numerosas Leyes mencionadas con anterioridad, se destacaron 

Los Prarulgadns en los aflos 1551 y 1587 de las cuales la primero otorgaba 

a las Autoridades Miiitares facultad para dirigir conflictos de Intereses tonto 

en las causas civiles como en las criminales, pero exclusivamente en lo que 

se rertere o los guardias de los Reinos de Castilla, Navarra y Granada y 

la segunda o sea a los Estatutos Reales de 1857 extendió estas facultades 

parn todas las autoridades del Ejército Espaftol. 

En el ut\o de 1570, el Rey Felipe ll, orden6 el estudio de la documen

tación real y de los autos de gobierno expedido para el de las Indios, con 

la finalidad de que se juntar6n en un solo cuerpo, prevta aclarecl6n de las 

disposiciones dudosos y lo inexistencia total de contradicciones, pero es hasta 

1680, cuando íueron promulgadas las recopilaciones de tas Leyes de tas Indias 

por el Rey Carlos 11. Estas recopilaciones constituyeron el cuerpo principal 

de las Leyes de la Colonia, las cuales se complementaban con los Autos 

Acordados, hasta Carlos 111, en el ai'lo de 1759, dando Inicio a partir de 

dicho monarca, una leglslact6n organizada y sistematizada, porque las recopila

ciones de la India, íueron una verdadera obra en materia jurtdico, aunque 

en ellas se reglamentaran disposiciones de todos los aspectos; estas recopllacl.Q_ 

nes promulgadas en el mencionado año de 1680, brindaron a la Nueva España 

una Indiscutible soluci6n al problema legislativo que predominaba desde el 

inicio de esta época en nuestro territorio, ya que como se menclon6 anterior

mente, los españoles al lograr la conquista, trajeron consigo Innumerables 

leyes que ni siquiera en su pats regtan con eíectlvldad en vista de que la 

coníusi6n creada en la apllcacl6n todas ellas eran notorias en la misma naci6n 

española, por lo que en el nuevo mundo, ya era de esperarse, el desorden 



49 

que ocarrearfan sus aplicaciones; motivo por el cual lus Leyes de la lndlu 

tuvieron una relevante función en la vida histórica del ahoro nuestro pofs 

aQn con Ja Inconveniencia de contemplar penalidades distintas para las dlíeren-

tes razas, que conforman la Nueva Espai'la. 

La arganizacl6n legislativa que se mnnlfest6 a partir del mencionado 

monarca Felipe 11, no se apreció en el aspecto militar, en relncl6n ni cual 

Lyle N. McAllster en su obra El Fuero Militar en Ja Nueva Espufin manlílcsta: 

"Durante el reinado de Carlos 111, el Fuero de Guerra constituy6 

un gran conjunto desordenado de disposiciones que formaban varias ramas, 

las divisiones basteas fueron el Fuero Polfcico, el primero concernln principal

mente al personal militar y el segundo a los funcionarios civiles del ejl!rclto 

y la armada, el Fuero Militar estaba a su vez subdividido, en el Fuero Militar 

Privilegiado gozado por cuerpos especiales tales como la artlllerfa Ingenieros 

y la mllfcia provisional y el Fuero Militar Ordinario el cual fue concebido 

a la mayor parte del ejt!rcJto". (37) 

Como se puede apreciar, dentro del mismo ejército, exlstfnn diferentes 

categorfas de Fuero, In Ordinaria, que era el privilegiado como su nombre 

lo establece estaba destinado pera un grupo exclusivo o selecto, estas dlferen·~ 

tes modalidades del Fuero otorgado al ejt!rclto y armada tuvieron graves 

consecuencias que preocuparon seriamente a los gobernantes, por Jo que 

el Rey Felipe JI, manlfesto lo ;lgulente en el Decruto de fecha 23 de Abril 

(37) El Fuero Militar en la Nueva EspMa, México, Edil. U.:-.1.A.M. 1982. 
P6g. 23 
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de 1714. 

"Hallándome Informado del abuso que hay en el Fuero Militar, sollcit6n

dole muchos que no deben tener, por cuyo medio embaraza el uso a la juris

dicciOn ordinaria y a otras por consecuencia la buena admlnlstracl6n de justi

cia en grave perjuicio de mi servicio y de la vindicta pCi.bllca, he resuelto 

revocar, como revoco todo el Fuero Militar concedido hasta ahora; y decla-

rar como declaro, que de los que hoy en adelante han de gozar el referido 

Fuero, son los Militares que actualmente sirven como ejercicio actual en 

guerra, y que como tales Mllltares gozartin sueldos por mis tesorerfas de 

guerra". (38) 

Con fundamento al decreto emitido por el monarca anteriormente 

citado podemos decir que puso un control parcial a los abusos cometidos 

principalmente por Militares que no se encontraban en el activo, tal decreto, 

obviamente no fue lo suficiente, por lo que en 1716 el mismo soberano decre-

t6: 

"Siendo frecuente les quejas que llegan e mi real noticie de los exce~ 

sos que cometen en las ciudades, villas y lugares de estos reinos por los 

Militares alojados o avecinados en ellos, en que con el pretexto del Fuero 

que gozan pierden respeto a las justicias ordinarias, con la confianza de 

que no pueden conocer de sus causas: 

(38) Rodrtguez de San Miguel, Juan Manuel Pandectas Hispano Mexicanas, 
Tomo 11, México, Edlt., U.N.A.M. 1980, PAg. 2 
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En esta consideración, poro atajar en adelante los graves Inconvenien

tes que de esto, puede resultar, he mandado por punto genernl que cuondo 

algQn oficial militar esté en los lugares con licencio o sin ella, y cometiere 

delito, el Corregidor del Jugar o del partido le aprenda y substancie la causa, 

y poniéndola en estado de sentencia, la remita con expreso al Copltfin Gene

ral donde tocare, para que la determine, otorgando los apelaciones al consejo 

de guerra a quien participe esta resoluci6n para su Inteligencia y ejecucl6n 

en la parte que le tocare". (39) 

De la dlsposlcl6n anterior, queda muy clara la intención de la mti:dma 

autoridad espanolo, en su lntencl6n de mantener control a la conducto ontijur! 

dice del mllltar, otorgando racultades a las autoridades ordinarias de llevar 

acabo el proceso en contra de los miembros del ejército, pero sin llegar 

a dictar sentencia, cuando en el lugar ':1º exista autoridad mllltar. Esta 

dlsposicl6n rue tomada como antecedente del Artfculo 31 del actual C6digo 

de Justicia Militar el argumentar: 

"En los lugares en que no resida Juez Mllltar, los Jueces Penales 

del orden Coml'.in, en auxilio de In justicia de Fuero de Guerra, prnctlcnrfin 

las diligencias que por tal motivo se les encomienden y las que íueren necesa~ 

rlas para evitar que un presunto delincuente se substraiga de In accl6n de 

la justicia o se pierdan las huellas del delito; y aquellas que sean lndlspensa· 

bles . íijar, constitucionalmente, la sltuacl6n jurfdlca del Inculpado; y teniendo 

racultad para resolver sobre la libertad bajo cauct6n". 

(39) ldem. P6g. 2 
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En el af\o de 1768, fueron promulgados las Ordenanzas del Servtclo 

Mllltnr para el régimen, dlsclpllna, subordlnncl6n y la jurlsdlccl6n militar, 

tanto en materia civil como criminal fue dispuesto no s61o paro los Mllltares1 

si no también a sus esposas e h\jos que dependieran de ellos, ast como sus 

viudas mientras dependieran de sus madres, asimismo, es necesario que el 

fuero m i\ltar conceda otras excepciones m§s como en el caso de no ser 

obligados o ocupar cargos consejl\es, de no proporcionar tresportacl6n, hosped.Q_ 

.{e y subsistencia para el trabajo Tttulo 4 de los ordenanzas en cuestl6n al 

manifestar: 

11A los ortcinles y soldados que estuvieran en actual servicio, no podra.n 

las justicias de los parajes en que residieren, a premiarlos a tener oficios 

consejlles no de ta cruzada, mayordomta nl tutela contra su voluntad¡ gozar6n 

la excepci6n de pago de servicios ordinarios y extraordinarios y no podr6.n 

imponerse los alojamientos, repartimiento de carrobagajes, nl abastecimientos, 

si no fueren para mi real casa y corte, siendo casado, gozartin sus mujeres 

de las mismas preeminencias". (40) 

Con la breve sltuac\On expuesta, son suficientes para expresar que 

la época en cuesti6n, las leyes se inclinaban a beneficiar abiertamente a 

los miembros del ejército y de la armada, se presentaban casos en que los 

jovenes se sintieran atratdos por formñr parte de la millcla con la rtna1tdad 

de substraerse de la justicia ordinaria, en consecuencia del fuero que se 

lnvestla por el hecho de ser mllltar. Una vez lograda nuestra soberanta 

(40) lbldem., P6g. 10 
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de dominio espai"lol el ejército adquirió la imagen de un libertador y de un 

poderoso defensor al evitar nuevas invasiones, razones que motivaron a que 

muchos años después de obtener Ja independencia, subsistieran notablemente 

Jos privilegios Militares. 

2. FUERO DE GUERRA EN LA CONSTJTUCION DE 1857. 

Antes de entrar al estudio de esta Ley F'ederal, es necesario hacer 

mención a otras Leyes que Ja precedieron una vez Iniciado el movimiento 

de las cuales consideramos no de menor Importancia, si no que complementa

ron el punto que nos Interesa superílclalmente, tal es el caso de la Constitu

ción Polftica de la Monarqufa Espaflola, promulgada en Cidiz el 19 de Marzo 

de 1812, la que tuvo una corta vigencia en México, a partir del 30 de Sep

tiembre del mismo ario, en virtud de que su apllcacl6n en la entonces -

Nueva Espafta, sufrl6 numerosas suspensiones, u causa de lo sltuacl6n que 

predominaba. Esta Constltucl6n, en su Tftulo 11, Capftulo VIII, argumentaba 

dentro de las facultades de las Cortes lo siguiente: 

"Und~clmo. Dar odenanza al Ejt!irclto1 Armada y Milicia Nacional 

y en todos los ramos que la constituyen". (41) 

En el numeral 359 de Jo misma Ley ordenaba: 

"Establecert'in las Cortes por medio de las respectivas ordenanzas 

todo Jo relativo a la disciplina, orden de ascenso, sueldos, admlnlstracl6n 

(41) Tena Ram!rez Fernando, Ob., Cit., P6g. 75 
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y cuanto corresponda a la buena Constltuci6n del Ejército y de la Armada". 

(42) 

Asimismo, la Constltuc16n de Apatzlngan de 1814 emitida por el Genere-

trsimo José Marfn Morelos y Pnv6n, que tuvo tftulo de Derecho Constitucional 

para la llbertnd de la América Mexicana, en materia Castrense. Se concretó 

o manifestar en su numeral 171 lo siguiente: 

"En lo que toca al ramo militar, se arreglara a la antiguo ordenanza, 

mientras que el Congreso dicta la que mtis se conforme al sistema por lo 

que no podrá derogar, Interpretar ni alterar ninguno de sus capftulos". (43) 

Hacemos hincapié en que esta Constituct6n fue simb611ca en virtud 

de que en nlngQn momento tuvo apltcaclt'5n como tal, pero fue de gran impar-

tanela, por manifestarse en ella los principios de libertad y derecho del 

hombre. 

El 4 de Octubre de 1824, se proclam6 una Constltucl6n mris, con el 

Tttulo de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, manlfestan-

do en relacl6n a nuestro tema, tan solo lo siguiente: 

"Articulo 154. Los Militares y Eclesl6stlcos continuarén sujetos a 

las autoridades o que lo esttin en la actualidad, segGn las Leyes vlgentes".(44) 

(42) lbldem., PAg. 101 
(43) lbldem., Pfig. 75 
(44) lbldem., P§g. 101 
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Posteriormente, rigieron el Estado Mexicano otras dos Constituciones 

hasta antes de la de 1857. En 1835 se promulgó la denominada Las Siete 

Leyes Constitucionales, y en 1843 la segunda que tuvo por tttulo Bases Orgfinl 

cas de la RepCtbllca Mexicana¡ al igual que las otras Leyes mencionadas 

con anterioridad, estas dos Oltlmas también contemplaron con su brevedad 

la subsistencia, tanto del Fuero Mllltar como el Eclesl6stlco. 

En 1857, siendo Presidente Provisional de la RepGblica Mexicana 

Don Ignacio Comoníort, se promulgo la Constltuci6n del año de referencia 

la cual a diferencia de las anteriores manlfest6 Cinlcamente la subsistencia 

del Fuero Militar suprimiendo el Eclesl§stico1 medida que se tomo con la 

finalidad de acabar con los privilegios y prerrogativas personales que durante 

tantos anos abundaron en nuestro territorio¡ por que es bien sabido que el 

fuero Castrense no pudo considerarse como privilegio, sino es que es un 

modo de mantener mayor presl6n a la conducta del militar¡ atlnadamentc, 

el Sr. Manuel Robles manifestó al respecto, en el proyecto que present6 

al Congreso de la Unl6n en el mes de Enero de 1952: 

"SI la sumlsi6n a la Ley es Indispensable en todas las clases de sociedad, 

lo es mlis oCm en el Ejército, en donde debe ser comprendlda1 observada 

y aplicada de la manera m§s riguroso, para In conservocl6n de una verdadera 

disciplina, sin la cual lo fuerza armado, lejos de servir para asegurar lu lnde-

pendencia nacional y el elemento poderoso de discordia y de annrquta". (45) 

Lo expresado por el Sr. Manuel Robles, se encuentra lleno de sentido 

(45) Zarco Fernando, Historia del Congreso Constituyente de 1856-1857., 
13 Ed., Ml!xtco, Colegio de México 1956., Pag. 1099 



56 

y de la realidad, por que es efectivamente, la sltuacl6n que predomina desde 

1857; en virtud de que anteriormente se vlvta con la incomodidad de que 

en algunos grupos o niveles gozaran de privilegios, esto es, en consecuencia 

misma de la época, la cual el Sr. Pérez Gallardo en el proyecto de la Ley 

Orgfintca sobre el Fuero de Guerra que presentó ante el Congreso el 10 

de Diciembre de 1856 expuso: 

"Las Leyes Militares vigentes fueron dictadas en tiempo en que lo 

sociedad se hallaba dividida en diversas clases, cada una de ellas con sus 

fueros y privilegios particulares. Para acomodarlas en este estado de cosas, 

se estoblecl6 no s6\o el Fuero Militar, sino que dentro de él se concedieron 

Fueros Particulares. Tal divlsl6n innecesaria y odiosa, no es compatible con 

nuestras Instituciones polttlcas1 el Fuero pues debe ser uno s61o para las 

personas que lo disfrutan. 

Por el mismo motivo debe corresponder a la jurisdicción ordinaria 

el conocimiento de los negocios civiles <le los ri ... tllltarcs, pues estos, es todo 

aquello que es independiente de su proíesl6n1 gozan de los mismos derechos 

y deben tener las mismas obligaciones que los deml\s ciudadanos, pero si 

los negocios civiles y criminales del orden comOn de los Mllltares, deben 

conocer los jueces comunes, segOn el esptrltu de la Constltucl6n , no sucede 

lo mismo respecto de los criminales que tienen exacta conexión con la dlsct~ 

pllna". (46) 

(46) lbldem. P6g. 1089 
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En esta Ciltlma parte, podrta Interpretarse en el sentido de que 

son los ciudadanos comunes quiénes se encuentran en una sltuacl6n privilegiada 

en re1ncl6n con los Milltares en virtud de que n\ cometer aquellos un deHto 

de naturaleza militar no son juzgados por Tribunales Militares, s\ no por 

el Fuero Ordinario, por lo tanto los miembros del Instituto Armado se encue.n. 

tren regulados por un mayor número de hip6tesls normntivas, algunos de 

los cuales, anteriormente se aplicaban por el mismo comandante de la carpo-

ración o departamento en que perteneciera el Infractor, tratlíndose de delitos 

leves, de Igual manera y con mayor roz6n1 lmpontn el correctivo dlsclpllnarlo 

correspondiente a los faltas que no constituyeran delltos; llevlíodase ncaba 

la 6ltima hasta en la actualldad. 

Las situaciones anteriormente planteadas, también fueron expuestas 

en el proyecto presentado por el Sr. Pérez Palma al manifestar, "Los Gener!!_ 

les en Jefes y dem6s Jefes Militares, s6lo pueden aplicar penos correcclona-

les, porque, como ha dicho el General en su proyecto de arreglo del Ejército: 

Un Jefe debe castigar aquellos hechos que, sin ser de delitos, son faltas 

que merecen pena correccional, él no podrO. hacerse respetar de sus subordln!!_ 

dos, si faltase la potestad correctl\'a parn custlgor los dclltos leves, en 

tanto, la ordenanza dio J urlsdicct6n o ciertos clases del ejército, y llam6 

a otras a sentarse en los Consejos de Guerra, en cuanto que pretendton 

rodearlas de prestigio y hacer que el soldado, al ver investido a sus superlo-

res con el car6cter de ser sus jueces les tiene un profundo respeto, por 

esto ast como también para slmpllficar los procedimientos debe concederse al 

que tiene la obllgacl6n de vigilar al soldado, al poder castigar sus pequei'los -

deslices, y de fallar en sus demandas de poca cuantt'a entre sf, sujettindose sin-
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embargo o las Leyes y respondiendo de sus actos en los tribunales a qul~nes 

est6n sometidos los jueces Inferiores". {47) 

Lo ex.puest6 anteriormente se plasmo en la ordenanza general para 

el ejército ele In República Mexicana, Promulgada en 1882, la cual en su 

numeral 2432 ordenaba: 

"Los MUitares arrestados por la gendarmerta, sertin conducidos por 

ella a sus batallones o regimientos, a menos que el delito de que se les 

acuse sea de la competencia de los Tribunales de Guerra. En este liltlmo 

caso, los piezas de convkcl6n se remltlr6n al jefe del Estado Mayor de 

le Dlvlsl6n que tomorll las ordenes de General en Jefe para que Instruya. 

la sumarla correspondiente". (48) 

Al dar lectura ol precepto legal transcrito, podemos deducir que los 

exposiciones de los Congresistas mencionados anteriormente, tuvieron Influencio 

determinante, puesto que el mismo numeral tuvo su fundamento en los Arttcu-

los 13 y 23 de la Constltucl6n de 1857 de los que el primero de los citados 

estoblecta: 11 En lo RepCib1tcn Mexicano nadie puede ser juzgado por Leyes 

Privativos, ni por Tribunales Especiales. Ninguna persona ni corporucl6n 

puede tener fueros, ni gozar emolumentos que no sean compensacl6n de 

un servicio pCibl\co y estén fijados por la Ley, subsiste el Fuero de Guerra 

solamente para los delitos y faltas que tengan exacta conexi6n con la disclpll-

(47) Zarco Fernando, Op., Cit., PAg. 1101 
(48) México, 2a. Ed., 1882, Tomo 11, PAg. 274 
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na mllltar, la Ley fijard con toda claridad los casos de esta excepcl6n11
• 

(49) 

Este mandato Constltuclonnl, proporciona una gnrantfa primordial a 

los Gobernados en virtud de la supresión de los Fueros existentes en aquél 

entonces, a excepci6n del Castrense y el Ordinario, brindando en consecuencia 

una seguridad pOblicn que durante tanto tiempo se habla luchado, ni establecer 

con toda claridad las facultades especificas de los tribunales establecidos, 

para conocer de negocios propios de su competencia. 

Arttculo 23. Pera la abollcl6n de tu pena de mUerte, queda a cargo 

del Poder Administrativo el estoblecer, a la mayor brevedad, el régimen 

penitenciario. Entre tanto, queda abolida para los delitos polttlcos, y no 

podrti extenderse a otros casos m6s que al traidor a la patria en guerra 

extranjero, ni salteador de cominos, ni Incendiarlo, ni parricida, ni homicida 

con alevosfa, premedltncl6n o ventaja n los delitos graves del orden militar 

y n los de plraterfn que deílniera la Ley". (50) 

3. EL FUERO MILITAR EN LA CONSTITUCION ACTUAL. 

Por medio de los dos decretos, de íechn 14 y 16 de septiembre de 

1916, Don Venustlano Carranza convoc6 un Congreso Constituyente, con 

la ílnalldad de reformar la Constitución Promulgado en 1857, disponiendo 

que dicho Congreso deberia Iniciar sus actividades el lo. de Diciembre del 

(49) Tena Ramfrez Fernando, Op., Cit., POg. 609 
(SO) lbldem., Png. 610 
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mismo af'lo, y terminarlos el 31 de Enero del siguiente ario. 

Paro llegar a tan Importante acto, el Pueblo Mexicano sufrl6 lnnumer!. 

bles sacrificios y la Constltuct6n próxima a promulgarse coronarlo tal esfuer. 

zo , ya que como una Constltuci6n de esta naturaleza se manifiesta la liber

tad, la soberanfn y la Independencia en que una nación se encuentra, de 

las cuales carecimos durante trescientos afias, por la odiosa conquista española. 

posteriormente por el Intento que hicieron diferentes patses con la misma 

finalidad. Una vez lograda la anclada independencia y de repeler nuevas 

conquistas, el pueblo mexicano vlvl6 muchos ai'los bajo la tirante de gobernan

tes, como lo fueron los Generales Porfirio Dtaz y Victoriano Huerta, este 

Ciltimo logró lo gubernaturn nacional, usurplindoselo al Presidente electo Don 

Francisco l. Modero, el 18 de Febrero de 1913, comunicando con la misma 

íecha a todos los Gobernadores Estatales, reconocieron rugoblerno, pero Don 

Venustlano carranza siendo el Jeíe del Ejecutivo del estado de Coahulla, 

desconocl6 al m6ximo gobernante, lanzando en su contra el Pion de Guadalupe 

el 26 de Marzo de 1913. 

El mismo dfa en que nsuml6 el poder Victoriano Huerta, fueron detenl· 

dos el Presidente Francisco l. Madero y el Vicepresidente José Morfa Pino 

Sutírez, siendo asesinados 4 dfos después, el 22 de Febrero de 1913. Este 

Ctltlmo movimiento armado, dio inicio el 20 de Noviembre de 1910, en base 

a la convocatoria realizada por franclso l. Madero el 5 de Octubre del mismo 

an.o, en contra de la dictadura del General Porfirio Dtaz y posteriormente, 

el usurpador Victoriano Huerta quien con íecha 15 de Julio de 1914 abandon6 

el poder. 
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Don Venustlano Carranza, sin elementos de ninguna especie se enfrent6 

a Victoriano Huerta para defender nuestra Ley Suprema, la Ley que contenta 

los derechos del pueblo mexicano, derechos que hnbTan sido pisoteados por 

quienes desconocieron la legitimidad del gobierno del Presidente Don francisco 

l. Madero y cometieron los actos m6s abominables de asesinatos y tralclOn. 

Con fecha 18 de Abril de 1913, Don Venusttano Carranza fue designa

do el primer Jefe del Ejecutivo Constltuclonallsta en el cuartel general de 

Monclova Coahuila y posteriormente el 20 de Noviembre del mismo afio, 

dicho personaje acept6 el plan de Guadalupe que le entregaron los jefes 

y oficiales constltuclonalistas del estado mencionado. 

Durante los años de 1913 a 1916, íue otru época de verdadera lucha 

y al término de tan sangrienta época en el mes de Septiembre de 191G Don 

Venustlano Carranza convoc6 a un Congreso Constituyente, ante el cual 

present6 un proyecto de reforma de la Constltucl6n de 1857, documento 

que en su CapTtulo Primero contemplaba lnvaluubles garantTas para los ciudad.!!. 

nos de nuestra sociedad mexicana. 

El dfa primero de Diciembre de 1916 íecha esperada y recibida con 

jQbllo por el pueblo mexicano, ya que significaba el Inicio de los actividades 

del Congreso Constituyente, para darle una Constltucl6n digna de su lucho. 

El Licenciado Jesas Silva Herzog, expone en su obru 11Dreve Historia 

de Ja Revolucl6n Mexicana", ta narracl6n de Don JesCis Romero Flores, testigo 
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presencial de aquella hlst6rlca fecha; El Ucenclado Rojas, en medio de 

un sllencio general dectar611
• El Congreso Constituyente abre hoy, dta lo. 

de Diciembre de 19161 su único perlado de sesiones, después el Sr. Carranza 

dio lectura a su Informe que fue escuchado con sumo interés el cual hacia 

en sesudo an61lsis de la Constltuci6n de 1857, que trataba de reformarse, 

de las causns en que se fundan esas reformas y CJnalmente de los artfculos 

que a su juicio debían ser reformados, puso en manos del Sr. Presidente 

del Congreso el Proyecto de Reformas que sometfa al estudio y dellberacJ6n 

de la asamblea". (51) 

Como resultado de la Constitucl6n Polttica de los Estados Unidos 

Mexicanos que reforma la del ano 1857 el Artkulo 13 qued6 de la siguiente 

manera: 

"Nadie puede ser juzgado por Leyes privativas ni por tribunales 

especiales. Ninguna persona o corparaclOn puede tener Fuero, ni gozar 

mlis emolumentos que los que sean compensaciones de servicios pCibllcos 

estén fijados por iu Ley. Subsiste el Fuero de Guerra para los delitos 

y faltas contra tu disciplina militar pero lo tribunales ml1ltares, en nlngGn 

caso y por nlngt'.m motivo, podrán extender su jurlsdtcct6n sobre personas 

que no pertenezcan al ejército~ 

Cuando un delito o falta del orden mllitar estuviese complicado un -

(51) Ed. México Edlt. Fondo de Cultura Económica 1983, P6g. 304 
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paisano conocerA. del caso la autoridad civil que corresponda". (52) 

Fueron íuertes los debates que presentaron para que este precepto 

constitucional quedara de la manera expuesta, e inclusive hubo contradicclo-

nes entre los mismos miembros del Instituto Armado que participaron en 

este Congreso Constituyente, tal es el caso del General Francisco J. Mfijlca, 

quien en nlngt1n momento estuvo de acuerdo con la subsistencia del fuero 

de guerra en tiempo de paz, él propuso que subsistiera finicamente en tiempo 

de guerra o cuando el ejército se encontrara en campana. Alguna de sus 

palabras son expuestas por Palavlclni. 

"El fuero de Guerra, que se trata de conservar en nuestra Constltu-

cl6n actual, no es m§s que un requisito histórico del militarismo, que ha 

prevalecldo en todas las épocas de nuestra vida, tanto colonial como In 

nación Independiente, y que no producirfi mfis efecto que el de hacer creer 

al futuro ejército constltuclonnl y a los civiles todos los de lo RepGblico 

que la clase mllltar es una clase privilegiada y distinta ante nuestras Leyes, 

del resto de los habitantes de este suelo". (53) 

En esta pequei'la parte de la postura del General MGjica se aprecio 

su temor de que los Integrantes del ejército en base al Fuero, se sintieran 

poderosos u omnipotentes, esto es el clfislco militarismo que durante tontos 

ai\os predominó en nuestro pats, pero el Coronel Rivera al exponer sucriterlo 

(52} Tena Ramtrez Fernando, Op., Cit., Pág. 82 
(53) Palavlclnl, f,f, Historia de la Constltucl6n de 1917, Edlt. Colegio de M~

xlco, 1970. P~gs. 376 y 377 
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ni respecto, dio o entender que la subsistencia del fuero en cucstl6n 1 no 

se encaminaba precisamente a eso finalidad, el manifestar "SI ni ejército 

se le exige responsabilidad, si se le tiene que llamar para que de cuento 

ante la nación de su comportamiento y del orden del pafs, justo es, necesario 

es, que le demos también los medios para que sostenga esa disciplina para 

que procure por todos los conceptos reprimir los desordenes que se cometan 

dentro de las instituciones del ejército y continua expresando el mencionab 

militar; todavfa m6s1 señores, el ejército para el sostén de su disciplina, 

necesita imponer castigos ejemplares y que lo vean oht palpable de los mismos 

miembros del ejército, y si vemos que cuando se ejecuto a un soldado, se 

ordena que vaya un escuadr6n de cada cuerpo, precisamente para que vean 

aquel castigo ejemplar, y qulzfi tratfindose del orden comCin no es posible 

descartar si el castigo que se Impone debe ser una venganza o una represión 

o una retención como dlrfn un abogado¡ el ejército por su prestigio en lu 

Repfibllca, necesita imponer penas que sirvan de ejemplo y escarmiento a 

los demlis soldados". (54} 

La oplni6n expuesrn por el Coronel Rivera, si se encamin6 a la futura 

situación que guardarlo la lnstltucl6n Armada puesto que definitivamente, 

el soldad6n1 el militar que con el simple hecho de serlo, era Investido de 

privilegios dejarla de existir, ya que n partir de la Promulgación de lo Constl~ 

tucl6n vigente, milita la jurlsdicci6n mllltar a los delitos y faltas contra 

la disciplina militar; pero los tribunales militares, en nlngCin modo y en nlngCin 

motivo, podrlin extender su jurlsdiccl6n sobre personas que no pertenezcan 

(54) lbidem., PAgs. 381 y 382 
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al ejército". 

Y aunado a esta tercera parte del precepto en cuesti6n exponemos la sl 

gulente jurisprudencia de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"Para que se surto la competencia de los tribunales de este fuero no basta 

que el delito se cometa por militares contra militares, no debe estarse en 

los términos de la Ley que se especlrtca cuando con los llfcltos que tiene 

exacta conexl6n con la disciplina militar y quienes est~n sujetos a ta compe

tencia de los tribunales de guerra11
• 

La jurisprudencia anteriormente transcrita, brindo un mayor apoyo 

a la lntencl6n del constituyente, reafirmando las facultades exclusivas de 

Jos tribunales militares y el control de la conducta castrense. 

El precepto constitucional en estudio, consagro en su porte ílnal: 

"Cuando en un delito o falto del orden militar estuviere complicado un paisano, 

conocerá el caso la autoridad civil que corresponda". (55} 

Apreclandose de ella, la orden clara y tajante que el Individuo Infrac

tor de ordenamientos militares que no pertenezcan a la Instltucl6n, no se 

sujetarAn a la jurisdicción de los tribunales en este ramo, sino a la de los 

jueces comunes. 

La subsistencia del Fuero Militar, se debe basicamente a la naturaleza 

(55) Tena Ram!rez fern&ndo. Op. Cit. Pfig. 82 
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misma de este organismo, a las íunctones peculiares que se encuentran destin!_ 

das y consecuentemente a modo de vida que tienen sus integrantes, en roz6n 

de que el medio en que se encuentran sujetos, se diferencio tanto al de 

cualquier ciudadano comOn, que repercute hasta en la ldeologfa y concepto 

sobre lo vida misma de cado uno de ellos porque la disciplina Impuesto en 

esta organlzacl6n, es rtgtda, severa y ejemplar, en virtud de que en ella 

radica el orden y en cuanto existo, la soberantn de nuestra noción est6 garan-

tlzada. 

De esta parte del numeral en on61isls, es Importante aclarar, que 

la Constitución precedente a lu actual, facultaba o los tribunales militares 

a juzgnr a Infractores de la leglslacl6n castrense, aCin sin pertenecer estos 

n la lnstltuc16n Armada, en virtud de que Ja parte, unlcamente manifiesta 

"Subsiste el Fuero de Guerra solamente para los delitos y faltas que tengan 

exacta conext6n con la disciplina mllltar". (56) 

Es pues, notoria la modlflcacl6n, en virtud de que el sentido actual 

de numeral es m6s restrictivo al agreg6rse1e: "pero los tribunales en ningGn 

caso y por nlngOn motivo, podr6n extender su jurlsdlccl6n sobre persona 

que no pertenezca al ejércitoº. (57) 

Existen fundamentos s61ldos justificantes de que el Fuero en estudio, 

no puede ser considerado personal, proteccionista ni especial en virtud de 

(56) lbldem. P6g. 608 
(57) lbldem. Pég. 821 
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que tos tribunales especiales, asevera el tra.tadistn Rafael Pérez Palmo, son 

aquellos que se integran con facultades exclusivas de conocer sobre un determi

nado caso, y una vez resuelto éste, el tribunal desaparece. A diferencia 

de los tribunales militares que son permanentes y conocen sobre todas llls 

conductas mcttas de naturaleza castrense de los militares, Imponiendo castigos 

ejen;plares. 

Es esta, una estructura general bfislca del funcionamiento del lnstituo 

Armado, en materia de adminlstracl6n de justicio en base al precepto citado 

de la Ley Suprema. El cual brinda un apoyo vital para que este organismo 

responda a las necesidades de nuestro pats, manteniendo jueces del ramo 

en sus tribunales, quienes no ton s61o se han coructerizodo por sus aptitudes 

en la aplicaci6n de lo Ley Marcial, si no que también sus propias conductos 

se encuentran sujetas a la misma. 
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Vamos a hablar de los delitos en los que se Impone la pena capital 

en el Fuero Castrense, ya que conforme tanscurren los nJ1os, es notorio que 

el nOmero de sentencias pronunciadas con esta penalidad disminuye, tanto 

en nuestro pafs como en el resto del mundo, muchos de ellos han llegado 

hasta su total abo1Jcl6n, algunos Indudablemente tienen la misma finalidad, 

asimismo, existen otros que la dejan caer en desuso, para posteriormente 

abolirla, y México es de suponerse que se encuentra en esta sltuacl6n, en 

virtud de que nuestra Carta Magna, discretamente In contempla en Ja parte 

final de su numeral 22, al manifestar: 

"Queda también prohibida la pena de muerte por delitos polftlcos, 

y en cuanto a los demtis, solo podrli imponerse ni trnldor o In patrio en 

guerra extranJera, al parricida, al homicida con alevosfa, premedltocl6n o 

ventaja, al Incendiarlo, de delitos graves del orden mllltar''. 

Como se puede apreciar, en et citado precepto constitucional, encuen· 

tra su base el Fuero Castrense para Ja Imposición de este castigo, en delitos 

graves de nuestra naturaleza propiamente militar, en razón de que en este 
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organismo, es trascendental la existencia de medios necesarios, para la efica

cia en el cumplimiento de las funciones que le ha sido encomendado porque 

la penalidad en estudio, efectivamente es un mal, como lo son las situaciones 

desagradables e:dstentes; como lo es Ja presente sanción en ruz6n de que 

con Ja existencia de diferentes penalidades privativas de la libertad, aplicables 

a conductas delictivas de acuerdo a su grado de peligrosidad, se reincide 

constantemente en ellas, y peor aün, cada vez aumenta considerablemente. 

La 'Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a esta penalidad 

ha manifestado en Ju siguiente Jurisprudencia: "ln*pendlentemente del debate 

que se suscita entre abolicionistas y partidarios de la pena de muerte, y 

de los argumentos que algunos autores han expuesto en torno de la posible 

trascendencia de dicha sanción, en tanto que en el Artículo 22 Constitucional 

se autoriza Ja pena de muerte para el homlclo, con alevosfa, premedltacl6n 

o ventaja, esto es, para el autor del homicidio calificado, resulta lneílcaz 

cualquier ergumentacl6n contra el registro de Ja peno de muerte, en algunos 

códigos punitivos de In RepClbllca y de la aplicación de la misma por porte 

del órgano jurisdiccional, pues eCln en el supuesto de que desde el punto 

de vista te6rlco se alegara la Ineficiencia o trascendencia de esto pena permltl 

da por el Legislador Constitucional, queda plenamente, legitimada en Jos 

casos consignados por Ja Constltucl6n Mexicana". (58) 

En el Instituto Armado, la justiflcacl6n de la presente penalidad 

la encontramos legitimada en al Capttulo V, Artfculo 142 del Código de 

(58) jurisprudencia, Tomo XCIV, Ga. Epoca., Ptig. 27 
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justicio Mtlltar~ La disciplina ha sido pilar fundnmentnl para la adecuada 

organlzoci6n y funcionamiento de este organismo el cual tiene funciones 

que por su indiscutible relevancia se deben Imponer castigos severos u las 

conductas infractoras de las normas establecidas con la flnulldnd de cumplir 

satisfactoriamente lo estipulado por In Ley Orgtinlca del Ej<'!rclto y Fuerza 

Aérea Me:dcana, al argumentar: 

"Artfculo l. El Ejército y la Fuerza Aéren, son Instituciones permane.n 

tes, destinadas a: 

l. Defender la integridad, independencia y sobernnta de la nación. 

ll. Garantizar la seguridad Interior. 

m. Auxiliar a la población civil y cooperar con sus autoridades en 

casos de necesidades pCiblicns y prestarles ayuda en obras sociales 

y en todas las que tiendan al progreso del pats, conforme o 

1as ordenes que se dicten al respecto11
• 

Con apoyo en tos Arttculos 13 y 22 Ciltlma parte, de nuestra Ley 

General, se encuentra en vigor el Código de justicia Milttor promulgado 

en 1933. Dicho C6dlgo1 contempla en numerosos ordenamientos la pena 

capital y de los cuales vamos a hacer mencl6n a contlnuaci6n. 

TRA!CION A LA PATRIA. 

El delito de traición a la patria, es considerado de extrema gravedad, 

y aún mlís, cuando lo ejecuta un integrante de la tnstltucl6n Castrense o 
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el Presidente de la República. 

En cuanto a que no es conceblble que dentro de esta lnstitucl6n 

teniendo como principales funciones el de defender la soberanfa naciona11 

afin a costa de su vida, desde el momento mlsmo en que firma el contrato 

para recibir una retribución por sus servicios, por lo que al llevarse acabo 

el presente hecho punible, el sujeto nctlvo no solo deja de cumplir con sus 

obligaciones odemtis traiciona la confianza que el pueblo de México le ha 

brindado n este organismo. 

El Código de Justicia Militar, contempla en su Arttculo 203, el mencl_Q, 

nado delito de tratcl6n a lo patrln por diferentes motivos, tiempos y circuns~ 

tanelas, al manifestar: 

11ArtTculo 203. Serti castigado con la pena de muerte quien: 

1. Induzca a uno potencia extranjera a dec1arar la guerra u México, 

o se concierte con ella para el mismo fin. 

n. Se pase al enemigo, 

JU. Se levante en armas para desmembrar el territorio naclonal. 

Los Individuos de tropa que Incurran en este delito, no siendo jefes o promov!_ 

dores del movimiento, sufrirlin la pena de qutnce anos de prlsl6n. 

IV. Entregue al enemigo, la fuerza, barco, aeronave, o cualquier 

otra unidad de combate que tenga a sus ordenes, ta plaza o puesto confiado 

a su cargo, la bandera, las provisiones de boca o de guerra, o le proporcione 
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cualquier otro recurso o medio de ofensa o de 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 sltuacl6n de las tropas 

Mexicanas, o de las que estuvieren al servicio de M~xlco, de barco, aeronave, 

armas, municiones, o vlveres de que disponga, algCin plan de operaciones. 

itinerarios militares o entregue planos de fuertes, bahfas, fondeadores, campa

mentos, posiciones o terrenos, y en general cualquier informe que pueda 

favorecer sus operaciones de guerra o perjudicar las del ejlfrclto nacional. 

VII. Excite una revuelta entre las tropas o a bordo de un buque 

o aeronave al servicio de la nación al frente del enemigo. 

VIII. Haga seriales militares ol frente de enemigo u otras Indicaciones 

propias y conducentes para Inquietar a las tropas nacionales, o para engaflar

las1 excitarlas a la fuga, causar su pérdida o la de barcos o aeronaves o 

Impedir la reunión de unas y otras, si estuvieran divididas. 

IX. Entable o faclllte con personas que estén al servicio del enemigo 

y sin la autorización competente, relaciones verbales o por escrito acerca 

de asuntos concerniente a las operaciones de guerra. Lo anterior no compren

de los tratados y convenios militares que puedan negociar con los jefes de 

·ruerzas enemigas, para celebrar armisticios, capitulación, canje de prisioneros 

o para otros fines lfcltos. 

X. Circule o haga circular dolosamente entre las tropas o tripulacio

nes, proclamas, manifiestos y otras publicaciones del enemigo, desfavorables a 

las fuerzas nacionales. 
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XI. Trasmita a\ enemigo algOn libro o apuntes de seriales, las combln.!!. 

clones de los toques y otros signos convencionales para comunicarse. 

XII. Fatigue o canse Intencionalmente a les tropas, tripulaciones, 

extrav{e el rumbo de buques o aeronaves o tmposibllite por cualquier medio 

a la trlpulaci6n a las tropas para la maniobra, o al buque o aeronave para 

el combate. 

XIU. No ejecute, en todo o en parte, una orden del servicio o la 

modlílque de propia autoridad para favorecer los designios del enemigo. 

XIV. Malverse caudales o efectos del ejército en campa1)a y con 

daño de las operaciones de guerra o de las tropas. 

XV. Fa\slf\que o altere un documento relativo al servicio militar 

o haga a sabiendas uso de t'!l, siempre que se emplee para causar perturbaclo-: 

nes o quebrantos en las operaciones de la guerra u ocasione la entrega de 

una plaza o puesto militar. 

XVI. De a sus superiores noticias contrarias a lo que supiere acerca 

de las operaciones de guerra, o no comunique los datos que tenga sobre 

dichas operadones y de los proyectos o movimientos del enemigo. 

XVll. En campafla o en territorio declarado en estado de sitio o 

de guerra, inutilice de propósito caminos, Vl:as fOrreas. comunicaciones telegr! 

íleas o de otru clase sus aparatos, o cause avertas que Interrumpan el servicio, 

destruya canales, puentes, obras de defensa, barcos, aeronaves, armas, munlcl.2. 

nes, o de cualquier otro material de guerra o vtveres para el aprovisionamien

to del ejército o Intercepte convoyes o correspondencia o de cualquier otro 

medio entorpezca doloznmente las operaciones de las fuerzas nacionales 

o facilite las del enemigo. 
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XVIII. Trasmita falsamente a1 frente del enemigo ordenes, avisos 

o comunicaciones relativos al servicio de guerra o al especlul de la marina 

avlacl6n, o deje de trasmitirlos con entera exnctltud, paru ravorecer los 

Intereses y propósitos de aqu~I. 

X.IX. Sirva como gura o conductor para una empresa de guerra, 

o de pl1oto práctico o de cualquiera otra manera en una naval o de avtacl6n 

contra las tropas de la RepCiblica, o sus barcos de guerra o corsurlos o aero

naves, o siendo gufa conductor de dichas tropas, las extravla dolosamente 

o las cambie de rumbo a los barcos, aeronaves nocionales, o procure por 

cualquier medio su pérdida. 

XX. Ponga en llbertad o los prJsloneros de guerra o de cualquier 

otro modo proteja su ruga al frente del enemigo, en combate o durante 

Is retirada. 

XXt. Sea compllce o encubridor de los esptas o exploradores de eneml~ 

go. Y 

XXII. Esté de acuerdo con el gobierno o sCtbdlto de una potencia 

extranjera para ocasionar cualquier daño o perjuicio a lo patria". 

EL ESPIONAJE. 

Al entenderse la palabra espiar. como el acechamiento disimulado 

de lo que alguien dice o hace, en el nspecto castrense, por tanto, lo aplicn

mos al hecho de la averiguación discreta, acerca de los secretos militares 

de una nach'.Sn y trasmitirlos a otra, la cual el Código Marcial contempla 

en e) siguiente numeral: 
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"Articulo 206. Serti castigado con la pena de muerte, a quien se 

introduzca en las plazas, fuertes o puestos militares o entre las tropas que 

operen en campana, con objeto de recoger noticias Citlles ni enemigo y comunl 

carlas a éste". 

La prevención de esta conducta es de indiscutible Importancia, en 

virtud de que Implica una notoria ventaja para el enemigo, la cual no es 

apreciable, con el hecho de la perfección de la conducta, sino que se requiera 

para ella que el sujeto activo trasmita la lníormacl6n al enemigo, la cual 

puede ser determinante en un coníllcto bélico, y traer como consecuencia 

el sometimiento del pueblo de México a un gobierno extranjero. Transcrlbl~ 

mos el siguiente numeral del c6dlgo seilalado, en virtud de encontrarse estre

chamente relacionado con el ilfcito en cuestión al manifestar. 

"Artfculo 207. El espfa que habléndo logrado su objeto se hubiere 

Incorporado a su ejército y fuere aprehendido después, no será castigado 

con su anterior delito, sino que será considerado como prisionero de Guerra". 

DELITO CONTRA EL DERECHO DE GENTES. 

Para entrar al estudio de este, tan grave delito, consideramos necesa

rio exponer lo que se entiende por el Derecho de Gentes. 

"En nuestro lenguaje jurtdlco contemporáneo fisase Ja expresión Derecho 

de Gente como concepto equivalente al Derecho Internacional PCibllco, y 

en ese sentido, Derecho de Gente es la estructura jurfdlca de la comunidad 
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universal construTda por estados, sociedades e Individuos, considerado en 

sus diversas vinculaciones, como sujetos del Derecho PGbllco11
• (59) 

Es bien sabido, que el medio militar se diferencia considerablemente 

al del común y con plena justificación, en virtud de que el militar tiene 

en sus manos un armamento y una sltuocl6n que muchas personas civiles 

quisieran poseer para llevar a cabo con mayor eficacia sus fecharlas, pero 

en base a la disciplina Impuesta a los integrantes del Instituto Armado, no 

se da el caso que con este Instrumento y circunstancia, ejecute actos en 

perjuicio de extranjeros y repercuta en nuestra nacl6n pero en todo caso, 

de llegar e presentarse ésto, el Artfculo 208 del C6dlgo de justicia Militar, 

impone al sujeto activo de la conducta la m6xima penalidad, al establecer: 

"Se castigar~ con la pena de muerte.al que sin motivo justlrtcado: 

l. Ejecute actos de hostilidad contra fuerzas, barcos, aeronaves, perso

nas o bienes de una nación extranjera, si por su actitud sobreviene una decla

racl6n de guerra o se produjesen violencias o represeltes. 

11. Viole tregua, armisticio, capitulación y otro convenio celebrado 

con el enemigo, si por su conducta se reanudaran las hostilidades. 

En los casos previstos en las fracciones anteriores, si no hubiese 

declarecl6n de guerra o reanudación de hostilidades la pena sera de ocho 

anos de prisión. Y 

lll. Prolonge las hostilidades o un bloqueo despu6s de haber recibido 

el aviso oficial de la paz''. 

(59) Op., Cit., PAg. 94 
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Et de\lto que se consagra en este precepto legal castrense, cuyo 

castigo consiste en la pena capital, tiene este como principal finalidad, preve

nir las conductas de esto noturoleza, obviamente por porte de los militares; 

y no Cmlcomente en tiempo de guerra, sino de Igual formo, cuando se gozo 

de paz social, en raz6n de que no se puede tolerar que el organismo que 

tiene entre sus finalidades la de garantizar la seguridad interior, sean sus 

mismos Integrantes ejecutores de este grave lltctto1 que puede ser causante 

de conflictos bélicos. 

Asimismo, el Arttculo 209 del mismo C6dlgo, expone, 11Se castigarfi 

con ta pena de doce años de prisi6n al que sin exigencia extremo de las 

operaciones de guerra, Incendio, edificios, deboste cementeras, saquee pueblos 

o casertos, ataque hospitales, ombulanclas o asilos de benetlcencla dados 

a conocer por los signos establecidos, o cuyo carticter pueda distinguirse 

a lo lejos de cualquier modo, o destruya bl~llotecas, museos, archivos, acueduc

tos y obras notables de arte, ast como vtas de comuntcaci6n. A tos promoved,2 

res se les aplicar§. la pena de muerte". 

PIRATERIA. 

Para tener una mayor claridad sobre el presente \licito se hace indis

pensable que la palabra "Plraterta", se enfoca principalmente a hechos delicti

vos realizados en el mar, el cual comunmente se Integra con numerosos 

actos, como lo son privar al o los sujetos pasivos de sus bienes, de la vida, 

causarles tesiones1 entre otros, obteniendo con ello riqueza sin mayores esfuer

zos, lo cual obviamente constituye un delito, en virtud del aprovechamiento 
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de la s\tuocl6n. 

En \a actualidad, afortunadamente estos actividades han disminuido 

considerablemente, hasta el grado de poder expresar que en muchos oi"los 

no se han cometido delltos de esta naturaleza, gracias a que ya se cuento 

con vlgllancto constante y permanente o través de la Armada Nacional. 

Asimismo, también puede ser motivo de la casi total desaparlci6n de estas 

actividades, el hecho de que la mayor parte de las naciones hayan legislado 

para combatir dichas conductas y mantener estas Leyes en vigencia. 

En la Legislacl6n Penal Milltar, existen preceptos que contemplan 

estas conductas delictivas, tanto en época de guerra, como en tiempo de 

paz, Imponiéndole a\ sujeto activo la pena capital, por lo que es de suponer 

que la presente Hip6tesis Normativn, en base a su castigo ejemp\lflcotlvo, 

pretende encaminarse a la desaparici6n total de estos hechos, en virtud de 

su extrema gravedad. 

Consideramos las circunstancias en que se realizan estos actos de 

plraterto, deducimos que lo dccisi6n tomada a efectos de ser contemplados 

en el C6dlgo de justicia Militar el delito en cuestl6n por los siguientes rozon-

nes: Para lo ejecuci6n de estos hechos punibles es fundamental disponer 

de recursos, como es el caso b6sicamente de embarcaciones y conocimientos 

necesarios para hacerse al mar, medios que se encuentran a dlsposicl6n de 

los Integrantes de la Armada Nacional, en virtud de la naturaleza de sus 

funciones, por lo que la posibilidad de su ejecuci6n se previenen en el nume-

\~ H1 crnt t~I~ itS ú\~\.\UU.t~ 
Sni.\\\ Ut \! 
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rnl 210 del mencionado C6dlgo Marcial, almanlfestar: "Se castlgar6 con la 

pena de muerte a todo comandante de nave que valiéndose de su poslcl6n 

en la Armada, se apodere durante la guerra, de un buque perteneciente a 

una nacl6n aliada, amiga o neutral o en tiempo de paz de cualquier otro 

sin motivo justificado para ello, o exija por medio de amenaza o de la fuerza, 

rescate o contrlbucl6n a alguno de esos buques o ejerza cualquier otro acto 

de piraterta11
• 

REBELION. 

El Delito de Rcbeli6n1 no le podemos quitar ni el mtnlmo grado de 

peligrosidad en cu<rnto a su alcance, en relacl6n con los delitos anteriores 

y lo consleramos de gravedad para la seguridad pública de cualquier pats 

en que se presente en Virtud de que al llevarse acabo dicho movimiento, 

comunmente no es por declsl6n Improvisada, si no que en todas las operacio

nes de sus lideres son previamente anollzodos, y precisamente en ellos radico 

1a nocividad del presente i ltcito. 

Lo anterior estfi enfocado particularmente a rebeldes de la sociedad 

clvll 1 pero esta conducta por parte de los Integrantes de la lnstltuci6n Armada. 

es absurda, en raz6n de que es Inadmisible que siendo integrantes del organis

mo encargado de la seguridad nacional sea quienes encabecen un movimiento 

de esta naturaleza, y ademfis el Reglamento General de Deberes Mllltares, 

en su Ardculo 42, prevee esta conducto al manifestar: 

ºEl mllltar podrfi pedir su baja del ejército cuando no esté conforme 



81 

con to orlentac16n que el Gobierno de a In polttlcn del pots, pero de ninguna 

manero, mientras esté en servlclo1 dará mol ejemplo con sus murmuraciones 

exteriorizando su disgusto, en este caso serfi severamente castigado". 

Por tal motivo, consideramos que este delito tiene un carricter po1ttlco 

en virtud de que la conducta tiene como principal finalidad provocar la alter.!!_ 

cl6n o modlrtcacl6n del orden pCiblico; y como apoyo y complemento, tanto 

del numeral transcrito, ast como de la sanción impuesta el C6dlgo de Justicia 

Militar, establece: 

"Arttculo 218. Se comete el delito de rebelión militar, cuando se 

alzan en armas elementos del ejército contra el gobierno de In RepCibllcu, 

para: 

l. Abolir o reformar la Constitucl6n federal. 

ti. Impedir la eleccl6n de los Supremos Poderus de la Federacl6n, 

su integraci6n1 el libre ejercicio de sus funciones o usurpar estns. 

111. Separar de su cargo al Presidente de la República, los Secretorios 

de Estado, Magistrados de la Suprema Corte o Procurador General de la 

RepQbllca. 

IV. Abolir o reformar lo Constitución Polttlca de alguno de los Estados 

de la Federación, las Instituciones que de ella emanen, Impedir la lntegracl6n 

de estas o la eleccl6n correspondiente; o para lograr la separación del Gober

nador, miembros del Tribunal Superior o Procurador General de Justicia; 

todo ello, cuando Interviniendo los poderes de la Unl6n en la forma prescrita 

por el Artfculo 122 Constitucional Federal de los alzamientos no depongan 



sin resistencia las armas". 

"Arttcu\o 219. Se castlgar6 con la pena de muerte: 

l. Al que promueva o dirija una rebelión. 
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n. A quien ejerza mD'ndo en una regi6n o plaza que se adhiera a la 

rebe\i6n. 

111. Al que mandando una corporacl6n utilice sus fuerzas para rebelar.. 

se y al je fe de una dependencia que emplee los elementos a su dlsposlcl6n -

para el mismo objeto, y 

IV. Al ortclal que utlllce las fuerzas de su mando, para rebelarse 

o adherirse a la rebeli6n cuando no se encuentre en conex\6n Inmediata 

con la corporacl6n1 a que pertenezca". 

VIOLENCIA CONTRA CENTINELAS, GUARDIA, VIGILANTE, SERVIQ 

LA, GUARDIAN O SALVAGUARDIA. 

Se ha senalado la Indiscutible Importancia de las funciones encamen~ 

dadas, a la 1nstltucl6n Armada, por lo tanto, para que ésta se l\eve acabo 

satisfactoriamente, ha sido necesario e\ establecimiento de dlsposlctones 

normativas paro que sus miembros, los cuales de· acuerdo a la gravedad 

de la conducta Infractora se preveen castigos ejemplares. 

El presente hecho delictivo en consecuencla, est6 previsto con 

una severa penalidad, en razOn de la misma naturaleza del delito en cuanto 

a le seguridad de las Instalaciones Mtlltares, se encuentren protegidas precls.!!, 
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mente por cenclnelas, guardias, vigllnntes, salvaguardias, etc., quienes se 

encuentran investidos de autoridad suíiclente para garantizar la seguridad 

que se les ha encomendado, en base a las consignas que para ello reciben. 

En virtud de Ja delicadeza de las runclones de estos Individuos, 

y estando conscientes todos los militares de tal circunstancia es injustificable 

una conducta de violencia contra ellos por parte de los mismos milltares, 

poniendo en peligro la vida, tanto del soldado que se encuentra descmpeftando 

el servicio, como la del personal que se encuentre en las dimensiones que 

abarca la Jurlsdlccl6n bajo la custodia del agredido; por lo que consideramos 

lnjustlílcable esta penalidad para los militares que cometen actos de violen

cia contra Jos portadores de salvaguarlas. 

Como se ha ser)alado, que en la comlsl6n de estos actos de violencia 

contra los militares en los servicios citados, pueden trascender considerable

mente en la seguridad nndonal el Código de justicia Militar contemple 

para la citada conducta la pena de muerte en su numeral 279 y la Suprema 

Corte de justicia de la Nación, ha sustentado al respecto lo siguiente: 

"El Artfculo 279 del Código de Justicia Militar determina en su Fracción 

1, que será castigado con Ja pena de muerte el que cometa una violencia 

contra Jos individuos expresado en el artfculo anterior, si hiciere uso de 

armas y el 278 se reílere tanto al centinela y al miembro de una guardia 

como a un vigilante, serviola, guardian o salvaguardia, y el hecho de que 

Ja comisión desemper'lnda al acontecer los hechos fuere In del centinela 

y no In del vigilante, no hace variar la estimativa de la responsable puesto 
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que lo calidad legal, en uno u otros sentidos conducen a la misma Integra

ción tfpica sin variar la pena". {60) 

"Artfculo 279. El que cometa una violencia contra los individuos 

expresados, será castigado: 

f. Con la pena de muerte si hiciere uso de armas, y 

11. Con la de cinco af'los de prisión, si Ja vJolencJa se cometiera 

sin hacer uso de armas". 

INSUBORDINACION CAUSANDO LA MUERTE AL SUPERIOR. 

Al presentarse esta conducta delictiva, deducimos inmediatamente 

que se estti afectando gravemente la disciplina militar, la cual es pilar 

fundamental de la buena organización y funcJonamiento del Instituto Armado, 

porque sin eJJa, exJstlrAn masa de hombres, pero no un verdadero ejército, 

por lo que en las instituciones militares, en comGn el especial cuidado 

que se tiene en la conservacl6n de la disciplina. 

Complementa lo expuesto, el Reglamento General de Deberes Miiita

res, que en su parte de definiciones manifiesta: 

"La Disdpllna es la norma que los mllJtares deben sujetar su condu.E_ 

ta tiene como base la obediencia, y un alto concepto del honor, de Ja justi

cia y de la moral, y por objeto, el ílel y el exacto cumpllmlento de los 

deberes que prescriben las Leyes y Reglamentos". 

(60) Tomo XXXII, Epoca., 6a. Pfig. 116 
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"Arttculo 283. Comete el delito de lnsubordlnacl6n el militar que 

con palabra, ademanes, serias, gestos o de cualquier otra manera falte al 

respeto o sujeción debidos a un superior que porte sus Insignias o a quien 

conozca o deba conocer. 

Lo lnsubordlnacl6n puede presentarse dentro del servicio o fuera 

de él. 

Remitiéndonos a la modalldad de mayor gravedad de esta conducto 

Infractora, tenemos la lnsubordlnacl6n causando la Muerte al Superior, accl6n 

que se castiga con la pena de muerte, al contemplar el Código de j ustlcia 

Militar: 

''Articulo 285. La lnsubordlnaci6n en servicio se castlgarli. 

IX. Con la pena capital cuando se causare la muerte al superior". 

Suprema Corte de J ustlcla de la Nacl6n, a este respecto ha. manlfest.!!. 

do: 11Trat6ndose de un miembro del ej€!rcito, la Ley Castrense, para mantener 

la disciplina en el Instituto Armado, sei'mla la ml1xlma penalidad, como lo 

es la de muerte cuando se ejecutan hechos de esta tndole y dicha penalidad 

la autoriza la parte rtnal del arttculo 22 de la Constitución General de la 

RepObllca". (61) 

(61) jurisprudencia, Tomo XLVI., So. Epoca, P6g. 22 
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ABUSO DE AUTORIDAD CAUSANDO LA MUERTE AL INFERIOR. 

El Reglamento General de Deberes M111tares, establece claramente 

que no es admisible el exceso de racultades en los superiores para la lmposl

cl6n de la disciplina al argumentar en el Arttculo lo.: "El Interés del servicio 

exige que la disciplino seo firme, pero al mismo tiempo razonado. Todo 

castigo no determinado por las leyes o reglamentos que es susceptible de 

producir un sentimiento contrario al del cumplimiento del deber, toda palabro, 

todo acto, todo adernt'i.n ofensivo, usf como las exigencias que sobrepasen 

las necesidades o conveniencias del servicio y en general todo lo que constitu

ya una extrallmitacl6n por porte del superior hacia sus subalternos. 

El C6digo de justicia Militar, contempla la conducta en comento, 

al mantrestar en su Artfculo 293, lo siguiente: 

11Comete el delito de abuso de autoridad, el militar que trote a un 

Inferior de modo contrario a las prescripciones legales". 

Este delito puede cometerse dentro o fuera del servicio. Lo penalidad 

impuesta a este hecho delictivo, vnrfa de acuerdo a su grado de peligrosidad, 

la cual nos la establece el mencionado C6dlgo en las diferentes fracciones 

del numeral 299, que en relacl6n a nuestro tema manifiesta: 

"El que Infiera alguna Jesl6n a un Inferior ser6 castigado". 

VII. Con Ja pena de muerte si el homicidio fuere calificado. 
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ASONADA. 

Rafael de Pina Vara, define la presente conducta delictiva cama: 

"Reunión más o menos numerosa realizada tumultuosamente con prop6slto 

de obtener por medio de la violencia una flnaHdad de tipo social". 

Pani nuestro objetivo, en primer término debemos hacer hincapié en 

la expresión, "obtener por medio de Jn violencia una ílnalldnd", en virtud 

de que es inadmisible una conducta de esta nilturalezo entre los miembros 

del ejército. y a(in reviste mayor gravedad dicho comportamiento cunado 

la lnstrucclOn se encuentra en campaf\a 1 cumpliendo una de sus funcJones 

de máxima importancia. 

Los Legisladores del C6dlgo Castrense, consideraron justlíJcadamente, 

que tanto la conducta mencionada, como aquella encaminada a oponer resiste.!! 

cla a un mandato jerfi.rquico en plena cnmpnna1 sean castigados con la pena 

capital, en razón de que la decisión tomada por un comandante en plena 

cempai'!a en un determinado momento del combate, puede ser Importante 

ol conrHcto bélico, y negarse a darle el debido cumpltmineto significa un 

grave quebrantamiento o la disciplina y un peligro a In seguridad nacional; 

en consecuencia consideran justa la sanción prevista por el mu1tlcitado C6dlgo 

Marcial en sunumeral 305 que a la letra dice: "Los que en grupo de cinco, 

por lo menos, o sin llegar a ese número cuando formen la mitad o m6s 

de una fuerza rehusen obedecer las ordenes de un superior, los resistan o 

recurran a vfas de hecho para impedirlos, serlín castigados: 

11. Con la pena de muerte todos los promovedores, Instigadores o 



88 

cabecillas de In asonada de cabos en adelante y con doce anos de prisión 

los soldados, si el delito se cometiere en compaf'la". 

LA COBARDIA. 

La hlp6tesls normativa en estudio, es trascendental, en cuanto al 

momento en que se realiza In conducta1 en virtud de que el soldado estt\ 

preparado para todo comisión que se le encomiende, troténdose del servicio, 

en consecuencia es Inexcusable un comportamiento cobarde ante circunstancias 

de su profesión. 

El Teniente Coronel Ricardo Calderón Serrano expone lo siguiente: 

"Desde luego, y por Jo difícil y complicado del cometido total del 

ejército y lo especial, técnico y complejo de los objetivos militares, es lndlspE_ 

table que solo un personal entregado plena y profesionalmente ni estudio 

y manejo de las armas, puede cubrir eficazmente las ílnalldades de defensa 

atrlbufdas al ejército. 

Además, e independientemente de la aptitud técnica al hombre de 

armas, el elemento militar, al soldado se le exige en un momento determinado 

que la realidad ensei'la se ha de presentar seguramente y hasta mtis de una 

vez, el mayor esfuerzo, el de derramar hasta la Oltlma gota de sangre, el 

de entregar su vida, y esto no puede exigirse de un lado y menospreciarse 

de otro. El hombre o es militar siempre y para toda su vida, o no lo es 

nunca, aunque se le haya Investido de uniformeº. (62) 
(62) Crlmenes de Guerra, México, Editorial Lex. 1 1949, Pág. 41 
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Lo expuesto, justifica el ejemplar castigo contemplado por e1 Artfculo 

397 del Código de J ustlcla Militar, que establece: 

"Artfculo 397. Se castlgarli con Ja pena de muerte: 

J. El que por cobardfa es el primero en huir óe una acción de guerra 

frente al enemigo, marchando a encontrarlo o esperándolo a la defensiva. 

JI. El que custodiando una bandera o estandarte, no lo defienda en 

el combate hasta perder la vida, si fuere necesario. 

IJI. El comandante de tropa o de un buque o fuerzas navales o de 

aeronaves, que contraviniendo las disposiciones disciplinarias se rinda o capitu

le, el primero en campo raso, y los segundos sin que sea como consecuencia 

de combate o bloqueo o antes de haber agotado los medios de defensa de 

que pudiera disponer. 

IV. Los subalternos que obliguen a sus superiores por medio de Ja 

fuerza a capitular". 

No servirá de excusa al comandante de una plaza, fuerza, buque o 

aeronave, el haber sido violentado por sus subordinados para rendirse o cnpftu~ 

\ar. 

B) CONMUTACION E INDULTO DE LA PENA CAPITAL. 

El término Conmutaci6n, tiene su raíz etJmol6glca de la palabra 

latfn "conmutatio", el cual significa el otorgamiento de un Indulto parcial, 

a mayor abundamiento significa: "El truque, cambio o permuta que se hace 
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de una cosa por otra, sobre "pena", se han brindado múltiples definiciones, 

distintas cual diversa fueron las finalidades que se les atribuyeran al confecc12 

narlas. Sin entrar en polémicas de escuelas, diremos "que la renccl6n de 

la sociedad contra el autor de un crimen". (63} 

Se otorga el beneficio de la conmutacl6n de la pena, principalmente 

para curreglr injusticias que puedan resultar de una cstrlcu1 apllcocl6n del 

derecho penol, envirtud de que puede existir lo posibilidad de que una senten

cia condenatoria se derive un flagrante lmperfecct6n, por lo que no puede 

ser considerada la conmutocl6n de Ilegal, en raz6n de que el mismo Código 

Castrense en su Arttculo 177, sostiene: "Le p<ma de muerte se conmutor6 

por In de prlsl6n extraordinaria. En el caso de la· fraccl6n 11 del Arttculo 

anterior, se modirtcar:i la circunstancio que haga inaplicable In pena y en 

caso de la fracct6n 111 se conmutnr6 en la senalada en lo nueva Ley". 

El Arttculo 176 que hace referencia el precepto transcrito, es el 

que faculto al Presidente de la Repfibllca otorgar este beneficio, una vez. 

pronunciada la sentencio. Irrevocable que Imponga la pena de muerte siempre -

que se presente alguno de los siguientes requisitos: 

l. Que el acusado haya cumplido sesenta años de edad. 

11. Que el acusado acrédlte plenamente que la pena que le fue Impues

ta es incompatible por alguna de sus circunstancias con las personales de 

aquel. 

(63) Enciclopedia Jurldlca Omeba., Op., Cit., P6g. 407 
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111. Cuando se haya promulgado uno ley que varíe la. naturaleza de 

la pena. 

IV. Cuando lo estime procedente en atencl6n ni tiempo transcurrido 

después de In comisl6n del delito o por cualquier otro motivo de conveniencia 

pQbllca. 

V. Cuando se concedo Indulto por gracia. 

Asr el Código de Justicia Militar en su Arttcuto 869 establece: "El 

que hubiere sido condenado por sentencia irrevocable y se encontrare en 

alguno de los casos que mencionan las Fracciones l a IV del Arttculo 176, 

podrá ocurrir el ejecutivo por conducto de In Secretorfn de Guerra y Marina, 

solicitando la conmutaci6n de la pena que se le hubiere Impuesto. 

A su solicitud acompnñnrfi el condenado, testimonio de In sentencia 

y, en su caso, las constnnclns que acrediten plenamente los motlvos que 

tuviere para pedir In conmutacl6n. 

Es importante recalcar que lo expuesto, con anterioridad se llevar!\ 

a cabo principalmente en tiempo de puz, yo que en dicho t'!poco, existe mayor 

conslderncl6n de tipo humanitario, pero encontrlindose nuestro pofs en olgGn 

conflicto bl!lico los unidades se encuentren olslodns1 existe en consecuencia 

poca posibilidad poro el sentenciado, en virtud de que la justicia militar, 

se caracteriza en estos dos casos por su casi Inmediata opllcaci6n, con el 

objeto de evitar complicaciones operativos teniendo tales situaciones sus 

bases legales en los siguientes preceptos del C6dlgo Marcial. 
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"Artfcu_lo 73 •. Los consejos de guerra extraordinarios, son competentes 

para juzgar en compaña, y dentro del territorio ocupado por la fuerzo que 

tuviere bajo su mando el comandante Investido de la facultad de convocarlos, 

a los responsables de los delltos que tengan sei'lalada la pena de muerte. 

Son competentes para convocar consejos de guerru extraordinarios: 

l. Los Comandantes de guarnición. 

11. El jefe de un ejército, cuerpo de ejército o comandante en jefe 

de fuerzas navales, y los de las divisiones, brigadas secciones o buques que 

operen aisladamente". 

"Arttculo 74. Los consejos de guerra extraordinarios en los buques 

de la Armada son competentes para conocer, en tiempo de paz y s61o cuando 

la unidad naval se halle fuera de aguas territoriales, de los delitos castigados 

con la pena de muerte, cometlcios por marinos; y en tiempo de guerra, de 

los mismos delitos, cometidos también a bordo por cualquier militar". 

Del mismo Código Marcial, en su numeral 16, contempla la íorma 

en que deberfi constltufrse el Consejo de Guerra Extraordinario, al sci'latar: 

"El Consejo de Guerra Extraordinario se compondrli de cinco Miiitares 

que deber§n de ser por lo menos oficiales, y en todo caso, de categorta 

Igual o superior a la del acusado. El jefe que deba convocar al consejo 

de guerra extraordinario, hur6 formar una lista en que consten los nombres 
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de todos los Militurcs de guerru <le lo graduación correspondiente que estén 

bojo su mando y d\spontbles poro ese servlcio y sortearO. entre eso lista 

los cinco miembros mencionados". 

Los funciones de este consejo se encuentran limitadas por el contenido 

del numeral 20 de la Ley Penol Castrense en cuestión, que de una manero 

clara y precisa ordena: 

"Ton pronto como terminen tos operuclones de lo campano, el estilo 

o sitio de) bloqueo de la plazo en que se hayan establecidos los Consejos 

de Guerra Extraordinarios, estos cesorfin en sus funciones, y remltirfin los 

procesos pendientes a la Autoridad Judlciul que corresponda, por conducto 

del jefe que los convoc611. 

Como se puede uprectur, el Consejo de Guerra Extrnordlnorlo, llene 

la facultad exduslva de conocer la conducto lníractoro del mllttor, cuyo 

finalidad omerlte la peno cop1tol 1 h1 cuu1 necesurtamente tlelierfi tener Jugar 

en campaña, y de no ser en tal situocl6n, el competente de conocer dicho 

conducta, lo es et Consejo de Guerra Ordinario, en bo.sc Jet Artículo 72 

de Código en cita que establece: 

"Los Consejos de Guerra Ordinarios, son competente pnra conocer 

todos los delitos contra to dlscipllno militar, cuyo conocl1;1lcnto 110 corresponde 

a 1os jueces Militares o a 1os Consejos de Guera Extroordlanrlos11
• 
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Por tales motivos, deducimos que lns resoluciones emitidas por el 

Consejo de Guerra Ordinorlo, comunmente son las que se encuentran sujetas 

a ta conmutacltln, en virtud de que las circunstancias son mlis favorecidas, 

la cua1 deber6 ser a petición del afectado; que en cuanto a In peno de muerte, 

dicha conmutación se reullza por la de prisión extra.ordinaria, prevista en 

el numeral 130, en donde se mnniflesta: "La pena de prlslOn extraordinaria 

es la que se aplica en lugar de lo de muerte, en los cosos en que nsf lo 

autoriza expresamente este Código; durnr6 veinte ailos y se hará efectiva, 

en los términos establecidos en el Artfculo anterior". 

Tomando en cuenta la rigidez severidad que debe carncterlzor 

lo disciplina marcial, considero.mas que eJ suj~to activo de un hecho, que 

por naturaleza de este, amerita la pena cnpitul, resulto sumamente favorecido, 

en virtud de que en t'.iltima Instancio, el sujeto condenado a sufrir la méxlmn 

penalidad gozo nuevamente de su libertad y de todos sus derechos una vez 

que haya cumplido la pena privativa de libertad por el término renl de trece 

nf)os y cuatro meses, en base del contenido del Artfculo 130 anteriormente 

transcrito en relación con el 185 ambos de lu multicltadn Ley Morclnl, at 

consagrar el Qltimo de los citados: "Al condenado a prisión extraordinario 

no se le otorgar§. lu libertad preparatoria, si no cuando haya tenido buena 

conducta por un tiempo igual a los dos tercios de su pena"~ 

Por tal raz6n, es de notarse que en este caso, el mlHtnr se encuentro 

en una situación un tanto privilegiada, en relación al ciudadano comOn, toda 

vez que este sufre una prisión extraordinario, equivalente al doble de lo 
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impuesta por el Tribunal Militar, en lo que el Código Penal del Distrito 

Federal se rertere. 

EL INDULTO EN LA PENA CAPITAL 

El término jurídico Indulto, tiene su rafz etlmol6gica de In palabra 

lattn "Indultus", la cual en sentido amplio slgnlíica In remlsl6n o perd6n, 

ya sen total o parcial de una pena o forma de eximir de cualquier obligacl6n. 

La Enciclopedia jurfdlca Omeba, manifiesta al respecto: 

"El indulto es un acto de gracia, como la amnlstfa, pero se diferencia 

de esta en que no es real, si no personal¡ en lugar de referirse al delito, 

borran de su crlminulldad, apunta al delincuente en relnc16n con la pena 

que le ha sido impuesta llbrtindolo de su ejecución en todo o en parte".(64) 

Asimismo, dicha enciclopedia contempla dos formas en que puede 

otorgarse el presente beneficio al señalar: 

"El indulto puede ser total o parcial, es total cuando remite la pena 

impuesta en su totalidad o en la parte que se halla Incumplida en el momento 

de concederse Ja gracia, salvo en los casos de pena de muerte o de multo, 

el Indulto total raramente olcanzarti al total de Ja pena impuesta, pues por 

lo general el reo, al ser indultado ya hobfo cumplido una porte de la pena, 

ast sea en formo de prisión preventiva. El Indulto es parcial, cuando lo 

(64) Editorial Blbllogrliflco Argentina, Tomo XII, Buenos Aires, Argentino, 
1964, Pllgs. 888 y 889 
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remlsl6n es solo de una parte de la pena por cumplir: Importa una rebaja 

o reducción de pcnn". (65) 

El maestro Guillermo Co1Tn Sénchez, en relación a1 beneílcto en 

estudio, nos habla de la existencia de dos tipos de Indultos; siendo uno 

de ellos el indulto por gracia y el otro el Indulto necesario, manifiesta 

el cltodo tratadista que el primero de tos citados, es el que se otorga 

cuando a juicio del Poder Ejecutivo, el soHcltante hubiere prestado servicios 

Importantes al pufs, del cual el Código de justicia MUltnr, hace referencia 

en su número 879 que n lo letra dice: "Cuando el Indulto se solicita por 

gracia, en los casos en que este C6dlgo no exige paro ello la comprobnct6n 

de determinados requisitos, sobre extincl6n de la pena Impuesto y conducta 

que durante ese tiempo hubiere tenido el sentenciado, este podré ocurrir 

a Ja Secretarla de Guerra o Marina, únlcamente con su Instancia y la justlíi

caci6n, en su caso, de los servicios eminentes que hubiere prestado; pero 

si In Ley exigiere dichos requisitos al presentar esta lnstancta acompai'larli 

a ella adcmfis del testimonio de lu sentencia, un certificado del Jefe de 

la PrlsiOn en que se encuentre, con lo que compruebe el tiempo que haya 

sufrido la penn impuesta, ast como su buena conducta y enmlenda en Ja 

forma exigida por la Ley, pura que se puedo obtener la libertad preparatoria". 

Para que et Poder Ejecutivo conceda la ayuda que se le requiere o -

negarla si los nntecedentes del reo son lnsuftcientes, declsHJn que tiene su -

fundamento legal en el siguiente nrtfculo del Código Castrense en cuestión: 

(65} lbldem., Pdg. 590 
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"Artfculo 880. SI el Presidente de la RepGbllca considerase suílcientes 

esos datos para formarse juicio del expediente otorgnrti o denegart'i la gracia; 

no encontri'.'indolos bastantes, remltlrfi el curso con Jos documentos que lo 

acompa!len al Supremo Tribunal Militar, pura que éste, oyendo al 1\-tlnlsterlo 

PCiblico, Informe sobre la petición, teniendo presente al hacerlo si el delito 

por el que fue condenado el reo, es de frecuente comisión en el ejército¡ 

y concluyendo por Indicar cuales sean, en su concepto, Jos efectos probables 

de la denegaci6n o concesión de la gracia". 

En cuanto al segundo tipo de Indulto, contemplado también por el 

C6dlgo de Justicia Militar, el Maestro Colfn Stinchez, nos Indica que procede 

cuando se comprueba que el sentenciado fue sujeto a un juicio arbitrarlo 

e Injusto, a lo que deducimos que en el sentido estricto de la palabra Indulto, 

no encuadra esta situación, ya que ésta, es ·sinónimo de perdón, y en este 

caso, el sentenciado no solicita Je sea perdonado un hecho, sino que eleva 

una petición para que se le haga justicia y es en este sentido en que lo 

plantea el Código Marcial, en el siguiente precepto que se transcribe. 

"Artfculo 201. Se concederá. Indulto cualquiera que sea la pena Impues

ta y se otorgarfi la rehabilltaci6n cuando aparezca que el condenado es Ino

cente". 

Es obvio, si se comprueba la inocencia del reo no puede existir un 

motivo suíicientemente grande para que la penalidad subsista sobre la vfctlma, 

ya que la razón y esencia del derecho, es el equilibrio entre la conducta 
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y In norma estnblecida 1 por lo que el otorgamiento de In rehobllltaci6n que 

hoce referencia el citado nOmero, es justo, en virtud de lo relntegrncl6n 

de derechos Inherentes al ciudadano que trae consigo. 

El presente tema, en razón de su grado de importancia, es indudable 

In existencia de un fundamento constitucional, el cual lo encontramos en 

el Arttculo 89, Frnccl6n XIV de nuestra Carta Magna, al senntor: 

11Arttculo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son los 

siguientes: 

XIV. Conceder conforme o las Leyes, Indultos e los reos sentenciados 

por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados 

por delitos del orden comfin, en el Distrito Federal". 

En base a esta suprema dlsposicl6n legal, la Ley Marcial contempla 

el indulto como una de las formas de extincl6n de la pena, al manifestar 

en el siguiente numeral: 

"Arttculo 193. La pena se extingue por muerte del sentenciado, 

prescripción amnlstfa o Indultoº. 

Es importante hacer hincapié sobre las condiciones establecidas pera 

el otorgamiento de este beneficio o derecho en su caso¡ el cual, la misma 

Ley Castrense ordena que no es procedente si no esté. prevlament~ ejecutoriada 
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la sentencia impuesta al reo, en virtud de que al no tener la resoluclOn 

el grado de cosa juzgada, existe aCin la poslblldad de que en filtlma instancia 

se emita uno sentencia absolutoria o con un ·término ya compurgudn, en 

el cual el indulto no tendrli. efecto alguno en lo que se refiere a lo pena 

capital, el Arttculo 202 de la Ley Militar en comento, 11 lndlco que al concede!.. 

se el Indulto, dicha penalidad se conmuto por la prlsl6n extraordinaria, que 

es equivalente a 20 años, con derecho a solicitar la libertad preparatoria, 

pero tratándose del Indulto necesario1 el sentenciado queda excento de cual

quier castlgo11
• 

El mismo C6dlgo Marcial establece el procedimiento a seguir, para 

solicitar el Indulto necesario o justicio plena al sefmlar en su numeral 874: 

"Et Sentenciado que se repute con derecho a obtener el Indulto por considerar.. 

se Inocente podrá pedirlo ocurriendo por escrito al Supremo Tribunal Militar, 

alegando la causa o causas en lo que funde y que no pueden ser más que alg!!_ 

na de las siguientes: 

l. Que no exlstl6 el hecho material que sirvió de base para la conde-

nación. 

11. Que aún habléndo existido el hecho y este hubiera sido ejecutado 

por la persona declarada culpable de él, no debió ser legalmente castigada. 

lll. Cuando dos o mfis personas hayan sido condenadas por un mismo 

delito y sea Imposible que todas ellas to hayan cometido". 

El efecto que produce la solicitud promovida por el sentenciado ante 
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lo autoridad senolada, consiste en que esto a su vez, requerirá ul proceso, 

con In finalidad de sujetarlo a un nuevo estudio, solicitando odemés, In excar

celocl6n del reo, para lo celebracl6n de una audiencia que tendr6 lugar dentro 

de los cinco días siguientes de haberse recibido la solcltlud, en la que deberán 

estor presentes ademtis del Agente del Ministerio Pfibllco Militar, el jefe 

del Cuerpo de Defensores. En esto misma audiencia, el Supremo Tribunal 

Militar, reciblr6 las pruebas que ofrezca el reo, las que servirán de base 

a su solicitud, en virtud de que es el Supremo Tribunal l\Ulitar, quien determi

na en base a las pruebas, si lo petición del sentenciado es fundada o no¡ 

encontrando dicha autoridad bases suílclcntes, remitirá a la Secretartn de 

la Defensa Nacional o a la Secretarla de Marina, las diligencias realizadas, 

en las que se anexará su informe respectivo, para que por conducto de la 

Secretarla correspondiente, se hago llegar lo solicitud ante el Presidente 

de Ja República, y en caso contrario, mandarti.n archivar todo lo actuado. 

Consieromos que la Importancia del Informe recabado y remitido 

por el Supremo Tribunal Militar al jefe del ejecutivo, tiene uno importancia 

determinante para el efecto que pueda tener la petlclOn del reo, razón por 

la cual, el citado Tribunal, hace previamente un completo estudio sobre 

el expediente que ya conoci6 y fall6 con anterioridad, en virtud de que es 

el Informe en donde el mando supremo de las fuerzas armadas tendr6 su 

base principal para decidir sobre la petlclOn realizada. 

Hoy en dta, es notorio que las formalidades establecidas en los precep

tos sei"lalados, se realizan Cinlcamente para cumplir con los requisitos ya 
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que la solicitud de este beneficio, para los reos condenados a sufrir \u pena 

capital particularmente, desde 1963, ha prosperado a efecto de suspenderse 

la ejecul6n al presentar el escrito ante la Secretarla correspondiente, hasta 

en tanto no emita su decisión el Jefe del Ejecutivo. 

C) PROCEDIMIENTO Y EJECUCION DE LA PENA CAPITAL. 

Para entrar al estudio de este tema, consideramos importante hacer 

una breve referencia hist6rlca acerca del sistema que tentan algunas otras 

naciones para la ejecucl6n de esta pena, en virtud de Guehayuroestrlcta rela

cl6n a la evolucl6n que ha sufrido la misma humanidad a través del tiempo. 

En algunos pertodos del derecho penal, existieron sistemas severos y crueles 

en cuanto a la ejecuct6n del castigo en comento, como es el caso del lnmem.Q. 

reble periodo de la venganza privada, el pertodo de lo venganza pCibllca, 

el humanitario yel clentHico. 

En la antigua China, o los delincuentes se les cercenaba la cabeza 

mediante un tajo con el sable oficial. Los Hebreos la ejecutaban por medlo 

de la lapidaclOn, en la Grecia antigua, lo pena de muerte se llevaba la ejecu

clOn por el estrangulamiento o la horca; las Leyes de Sol6n la regularon 

para que esta se llevara a cabo mediante el hacha, la cuerda, et despenamien

to o et veneno, también se contemplo esta penalidad en la antigua Roma, 

destacl\ndose el sistema de envenenamiento, el despei'!amlento que hizo famosa 

la Roca Tarpeya; ademl\s se uso la estrangulacl6n y en la Reptibllca se hnpo

nta la decapltacl6n, como una mera ejecuct6n destinada exclusivamente a 
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los miembros del ejército, lu pena de muerte se ejecutó ademlís por ahoga

miento, conslstta en que el reo era encerrado en un saco y arrojado al rto, 

la de azotes que se le daban al ejecutado hasta que perdiera lo vida¡ la 

cruclílxl6n que fue abolida por Constantino el Grande. En las guerras religio

sas del Siglo XII, se impu:m la pena de muerte, llevando a los sentenciados 

a la hoguera; esta manera de ejecuct6n fue adoptada por el fuero Juzgo 

Espai'lol. Las siete partidas de Don Alfonso, El Sabio, regularon la ejecucl6n 

de la pena de muerte por medio de la decap\tacl6n con cuchlllo o espada, 

podtan ser llevados a la horca, a la hoguera o arrojado a las fieras los scnte.,!! 

ciados que se hactan acreedores a ello, la rueda, la horca y el descuartiza

miento en lo época comempor6neo¡ Franela conserv6 la guillotina, en la 

mayor parte de los patses europeos se utlllz6 lu horca, en Asta la decapltact6n, 

en Estados Unidos de América, In sllla eléctrica, la cAmara de gases, y 

actualmente la lnyeccl6n letal, y en la moyorta de los potses Latinoamericanos, 

el rusilamiento. 

Actualmente, en nuestro pats la ejecución de la presente penalidad 

se realizo con el fusllumlento, el cual es contemplado en el Reglamento 

de las Comandancias de Guornlcl6n y del Servicio Mllltar de Plazos, en los 

numerales 158 al 166, dicha ejecucl6n, deber:\ realizarse sin ocasionar, mayo

res padecimientos al sentenciado, como lo ordena el Artfculo 142 del C6dlgo 

de Justicio Militar, al establecer¡ "La pena de muerte no deberá ser agravada 

con circunstoncla alguna que aumente los padecimientos del reo, antes o 

en el acto de realizarse la ejecucl6n". 
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Indiscutiblemente que In ejecucl6n de la sentencia sea pCabllcn, es 

primordial para que la ejempllflcnct6n tenga los efectos pretendidos, non 

es de mayor importancia tratllndose de la penalidad en cuestl6n1 en virtud 

de que aquellos que la presencian reciben un impacto Psicopcdag6glco, provo

cando temor a la comisi6n de hechos delictivos, por lo que cambian su con--

ducta delictiva a una conducta positiva en cuanto a tas normas establecidas, 

en razón de que el individuo busca en la vida su felicidad por diversos me

dios, y en tanto el dolor como la muerte, son los considerados de su mayor 

temlbilidad, por lo que al estar consciente de las consecuencias de su acto 

Htcito, seguramente se pondré al margen del delito. 

El mencionado Reglamento de las Comandancias de Guarnlcl6n y 

del Servicio Militar de Plaza, manifiestan en su numeral mencionado anterior

mente en primer término. 

"Arttculo 158. Pronunciada la sentencia ejecutoriada de In pena 

de muerte y mandada a ejecutar por el Comandante de Guarnición o por 

el de la Unidad Superior o columna a que pertenenzca el delincuente, pusar6 

el juez Instructor a notHlcar ul reo, acompni'lndo del secretarlo y una peque¡)a 

escolta que perrnnnecerl'.í ílrmes con las armas descansadas, en seguida 

se daré lectura a la sentencia o se harti que la lea el mismo reo si pudiere 

hacerlo, y después de lo cual lo entregar§ a la guardia de seguridad, que 

oportunamente habrfi sido nombrada". 

Del numeral 158, anteriormente transcrito, deducimos que el encargado 
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de darle cumplimiento al mandato judicial puede ser, tanto el Comandante 

de la Guarnlcl6n1 o el de la Unidad Superior a que pertenecJera el sentenciado, 

acto que se realiza una vez agotados todos los medios legales o cuando 

la sentencia tenga el carácter de cosu juzgada, obviamente que dichos térmt· 

nos debertin agotarse en tiempo de paz porque encontrfindose en campana, 

o sea, cuando el delincuente es juzgado por un consejo de guerra extraordina

rio, comunmente Ja ejecución se realiza inmediatamente después de dictarse 

la resolución, en raz6n de que las circunstancias predominantes son menos 

favorables, toda vez que un confltcto bélico, cambia radicalmente el sistema 

polftico nacional, por lo que el Artfculo 29 de nuestra Ley Fundamental, 

se prevee una slcuuci6n de esta naturaleza, ol rnanlfesrnr en dicho precepto: 

"Artfculo 29. En los casos de invusl6n, perturbación grave de la 

paz p!ibHco o de cualquier otro que ponga a ta sociedad en grave peligro 

o conflicto, solamente e1 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 

acuerdo con los titulares de las Secretarfos de Estado, tos Departamentos 

Administrativos y la Procuraduría General de la Rep6bllca y con aprobacl6n 

del Congreso de la Unión y en los recesos de éste, de In Comlsl6n Permanen

te, podrá suspender en todo el pals o en lugar determinado las garanttns 

que fuesen obstl'iculo parn hacer frente, rtipldo y flicllmente a la situación, 

pero deberti hacerlo pot un tiempo limitado, por medio de prevenciones gener_!! 

les y sin que la suspensi6n tuviese lugar halllíndose el Congreso reunido, 

este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo 

haga rrente a la situación pero si se verificase convocará sin demora al 

Congreso para que las acuerde11
• 
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Es de conclufr por tanto, que si la Admlnlstracl6n PQbllca federal 

sufre un cambio de esta naturaleza dentro de su habitual funcionamiento 

es 16glco pensar que en In lnstitucl6n Armada, existfin palpables repercuciones, 

no tanto porque forme parte de este Organo Gubernamental si no por ser 

el encargado de darle frente en forma directa al conrtlcto. 

Manifiesta ademtis el precepto 168, que una vez que el juez Instructor 

notlílca al Infractor la sentencia, procederti a entregarlo o la guardia de 

seguridad, el cual quedarli a dlsposlci6n del Comandante, hacemos hincapié, 

que dicho Arttculo no se refiere precisamente a la notiflcaci6n del castigo 

impuesto, ya que éste le fue notificado el reo desde el momento mismo 

en que fue juzgado por el Consejo de Guerra ya sea ordinario, dependiendo 

del caso, si no que hace del conocimiento del reo que dicha resolucl6n ha 

logrado el estado de cosa juzgada, y de no concederselc la conmutación 

por el indulto se proceder6 a su ejecución. 

Para que tenga lugar la reallzacl6n de este trascendental acto, el citado 

Reglamento de las Comandancias de Guurnlci6n y del Servicio Mllltur de 

Pinza, en su Artfculo 169, se manifiesta el carOcter humnnltnrlo existente 

a pesar de las circunstancias, en la sociedad Castrense, al permltlrsele ni 

condenado comunicarse con algQn representante de la religión que profese, 

siempre y cuando tal acto tenga su oportunidad de realizncl6n, en \'lrtud 

de las circunstancias predominantes tomado en cuanta que existen momentos 

en la guerra, en donde se hace necesario tomar decisiones circunstanciales, 

por lo que dicho precepto claramente manifiesta: 
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"Artfculo 159. Después de notHicodu la ::;e11tendt1, se pcrn\\tirO. ul 

reo comunicarse con el ministro de su rellg\6n que profese, siempre que 

esto fuere posible". 

En lo que se refiere al dta de la cjecud(in de la scntcnc1u l~jecutorll~ 

llu, el Artfculu liO Ud H.eglamcnto en cuestión, é::;tu dcllcrfl tener lugHr o.ti 

dla siguiente de habtrse reutizado dicha notificacHSn, el <'un! como yu mencio

nó con anterioridad, en campaña deberá llevnrse a cubo u lu me)'or brevedad, 

sl usf lo exige la c\rcunstunclu. 

Asimismo, en cuunto al efecto que se C!Spera ocasione que Jo penuUdt1d 

en cuestión se re.llice pfiblicumcnte, lo contempla el ¡nismo R.e~lumcntn 

en su numeral 161, al munifestur: 

"Anfculo 161. Por ta 6rden generul, se harfi saber u las tropas el 

<lfu y el sttto en t¡ue <lcbu tener lugur Ju ~¡ccuciCm prnvinll:ndosc t¡uc ~wru 

presenciar el acto y formar el cuudro concurru unu unidad constitutiva de 

cadu Cuerpo. Las tropas montadas asistir6n u la ejecución pié' a tierra". 

Como se puede uprt!clur el presente ucto se llevn n cubo con clcrq1s 

íurnwlidudt~s, e:;lo es, en cuunto u su mh.11101 11au1rnlezu y tra!>t:cndcndu 

yu que la imposición de un custigo de esto tmfuic, repercute dirnctumcnte 

en Ja disclpllnu costrense, la cual como se ha venido reiterando es base 

de lu exi~tcnci>i y huen funcionamiento de la Institución Armada, y como 

lo expres6 el ~layor Auxillur de Justicia Mllit;.i.r y Licenciado Aruonio Suuccúo 
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de L6pez: "El Derecho Castrense atiende en materia de penas a ejempllíicar, 

a íln de que se busque un orden pleno y que la comunidad militar presencie 

cuales son las consecuencias ante el acto y omlsl6n que vulnera In discipli

no". (66) 

En el mismo Arttculo expuesto por el citado jefe, encontramos lo 

siguiente: ºLa disciplina es eminentemente educadora y moralizadora; ensena 

et deber a tos hombres y constituye el alma de los ejércitos, es In razón 

intrtnseca de la virtud de las tropas, su seguimiento hace de los hombres 

de guerra soldados de honor y valor". (67) 

Como ya menclonabamos, acerca de los formalidades con que se 

realiza la ejecuci6n de In sentencia en estudio, el Arttculo 162 del multlcltndo 

Reglamento, manifiesta en formo detallada la poslcl6n que deben guardar, 

tanto el condenado, como los integrantes de la unidad n que pertenezca 

nsf como Ja escolta encargado de su conduccl6n. 

11Artrculo 162. A la hora seftalada para su ejecucl6n de la sentencia, 

estnrAn las tropus en el lugar citado, tomando Ja derecha la Unidad del 

Batall6n o Regimiento a que pertenezca el reo y los olras en el lugar que 

les toque conforme fueren llegando, poro que la escolto que ha de conducir 

al reo ocupe el que quede libre". 

(66) Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, México 1987, T.,IX.,Ptig. 
12 

(67) Loe., Cit. 
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Para que el sentenciado sea conducido al Jugar senalado para In ejecu

clOn, el Reglnmento en cita, tambl~n contempla Ja forma que dicho traslado 

debn realizarse: 

11Artfculo 163. A Ja misma hora el juez Instructor con el secretarlo 

y una escolta competente, a las órdenes de un ayudante del Comandante 

de GuarnJcl6n, lrl'.in por el reo para conducirlo al lugar de la ejecucl6n". 

Ahora bien en cuanto al preciso momento de la ejecucJ6n de la pena, 

el multlnludldo reglamento, sei'lnla igualmente la forma de su reallzncl6n. 

"Artfculo 164. Luego que el reo llegue al lugar en que debe ser 

ejecutado, se Je vcndarlin los ojos y la escolta formar~ en dos filas, dando 

frente. Los tiradores destinados se sltunrlin tambl~n en dos filas y a tres 

metros de distancia del reo¡ a una señal del ayudante harli la descarga Ja · 

primera fJla y si llespu6s de ésta, el reo diere señales de vida, la segunda 

harA también una descarga apuntando a la cabezo". 

Una vez conclufdo el acto, el numeral 165 del mismo reglamento, 

exige que al retirarse el personal lo hago de la forma siguiente: 

"Artfculo 165. Ejecutada la sentencia, se dejara. una pequeña escolta 

para la custodio del cadaver, delante del cual desíllar6n las tropas al toque 

del "paso redoblado11 y con la vista al lado del cadaver, retlrAndose en seguida 

a sus cuarteles". 
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Esto es, con lu flnulldud de obtener mayor efectividad en In conducta 

de los Integrante de esta lnstitucl6n, en cuanto o que el impacto que reciben 

al presenciar ton peculiar acto, repercute directamente en su comportamiento 

evitando realizar uno conducta antljur1dlce que los puede conducir al mismo 

fin. 

Para conclutr el procedimiento de ton relevante ejecucl6n, el numeral 

166 manifieste: 11A la ejecucl6n nsistlrtin adem6s del juez Instructor y su 

Secretario, un Médico que dar6 fe de estar bien muerto el reo, y cuatro 

soldados de ambulancia con una camilla, para conducir al codfiver al Hospital 

Militar o al lugar de la lnhumaci6n11
• 
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CAPITULO CUARTO 

LA JUSTIFICACION DE LA ABOLICION DE LA PENA CAPITAL 

EN EL FUERO CASTRENSE 

A) REPRESION Y PREVENCION DE LA PENA CAPITAL. 

1 JI 

En el primer capftulo hicimos mencl6n del concepto y las caractcrfstl

cas esenciales de la Pena Capltal 1 igualmente anotamos la forma en que 

se aplicaba y los cambios que íue sufriendo en Ja historia, en este inciso 

nos toca estudiar las posturas que se oponen a la apllcaci6n de la pena en 

estudio y las que sostienen que es necesaria para la seguridad de la sociedad. 

Tenemos entonces que desde que Beccario diera a la Luz su gran 

obra "De los Delitos y de las Penas" dieron comienzo las discusiones acerca 

de los diferentes aspectos que encuadra la Pena Capital, es de hacer notar 

que en el momento en que Beccarla inicia este movimiento humanista la 

pena mé:dma cae en desuso en algunos pulses y en otros se abolló aunque 

algunos mOs la conservan en su Leglslacl6n y otros la volvieron a Instaurar 

m:is tarde, tomando conciencia en que es una pena drástica, es necesaria 

considerando que los sujetos nocivos para la estabilidad de la vida en sociedad 

deben ser eliminados. 

Los pafses que aOn conservan en su Leglslacl6n la Pena Capital, 

la aplican para sancionar, solamente un reducido nGmero de delitos, ademli.s 
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muchas veces la sancl6n es conmutada por otra menos grave, la cual manlfle.§_ 

ta una paulatina abolición de esta sanción. 

B) CRITERIOS SUSTENTADOS ACERCA DE LA APLICAC!ON DE LA 

PENA CAPITAL. 

La pena de muerte, siempre ha sido tema de gran interés, y en la 

actualidad ha vuelto a los foros de discusión desde el Siglo XVI en que tuvo 

tal, sanción su mayor expresión, ya que era admitida por casi todos los pueblos 

e Inclusive se aplicaba para sancionar la mayorta de los tipos delictivos. 

Desde antes del cltdo siglo la penu de muerte ya era aplicada, y 

esto se hada en atencl6n a los criterios Reinantes en aqueHos tiempos, en 

donde se destacaba principalmente la superstlcl6n, la ferocidad y la mayorfa 

de las ocasiones, el capricho de quienes lmponton las sanciones. 

A contlnuacl6n citaremos los principales criterios de los que est6n 

de acuerdo de que sea aplicada la pena capital, bas6ndose en las caractertstl

cas de la citada pena. 

La Pena M6xlma es: "Legitima. Es el legttlmo el derecho del Estado 

de aplicarla desde el momento que esté por encima el Interés social del 

Individual. Se cumple con un principio de justicia y se actCia en defensa 

de la sociedad, para Plat6n ero admisible y justificable el estimarla como 

un medio polTtlco para eliminar de lo sociedad un elemento nocivo y pernlclo-
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so y dice, "en cuanto aquéllos cuyo cuerpo est6 mal constltufdo se les dejarli 

morir, y se castlgar6 con la muerte aquellos otros cuya alma sea naturalmente 

mala e incorregible es lo mejor que puede hacerse por ellos y por el esta

do". (68) 

Intimidatoria. La pena capitul es eflcnzmente Intimidatoria al evitar 

la criminalidad por el temor de su nplicacl6n, algunos autores piensan ~n 

este sentido nílrmando que ejerce una Intensa conccl6n contra los llelincucntes 

en general, los cuales se ubstem.Jrfun de co111eter actos dellctuosos JJOf el 

temor de sufrirla. 

Ejemplar. Lo pena mfixlmn debe de servir de ejemplo, no s6lo pura 

los delincuentes, si no para todos, que deben advertir lu eíectlvldnd cic lu 

amenaza estatal. 

justa. Los crtmenes más graves, exigen como Justa retribucl6n, 

como natural consecuencia a esa conducta antljurtdica Ja pena caµital. "La 

pena de muerte es unu venganza y u veces mtis que eso, la sed de exterminio, 

el iluso deleite de presenciar una tragedia sin banlbalinas, lu triste realidad 

que no desaparece. Los argumentos abollclonlstns llevan tras su sufrimiento 

y un reloj de arena descompuesto, porque Ja pena de muerte parece no con

clutr y permanecer hasta el final de los tiempos. 

La muerte es una posible consecuencia de la pena, que tiene un 

(68) Dl61ogos, Edlt. PorrGo., 17a. Ed. Mfalco, 1975, POg. 489 
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misterio desconocido y no sabemos siquiera si to descubriremos. lgnorumos 

sl seremos ntropados por lo. nado o alcnn?aremos la eternidad Impensable, 

por ello; to Importante es continuar la lucha por acobur con la injustlciu 

concreta: la horca,el rusilamiento, ta silla eléctrica, la decapltuciOn, la c6mora 

de gas, et garrote, la lnyecci6n letal. Morir es un neto inevitable que propor-

clona sentido a la vida, por que no contraviene n la naturaleza, pero matar 

es violar un orden existente, romper un universo sin poslbHldad de reconstruir-

lo, lntpHca desobedecer n la misma condición humana y atentar contra el 

Ser Supremo. Pnru quiénes no crean en él, serO. suficiente enterder que 

el respeto tiene una trascendencia superior a cualquier ombici6n ertmero, 

y para qul~nes deseen traspasar la nndn, es válldo el siguiente pensamiento 

de Zubiri: "Las cosas son un reto o la nada". La peno de muerte estti en 

la nada, niega vldo.s humanas y desa({a preceptos divinos. 

Somos un reto contra la nada y la pena de muerte, porque creemos que 

el Estndo tiene el deber y el derecho de castigar moderadamente, pero, 

orm tiene el derecho y el deber de educar, tal tarea también esta encomenda~ 

da a los ramiHas y e las escuelas desde hace mucho tiempo, por lo que 

lo mlslsl6n es continuarla~ Si se castiga sin educar, los frutos amargos de 

la delincuencia caerán una y otra vez, pero volverAn porque no hemos cortado 

sus rafees que han envenenado tu dignidad de miles de personas uCi.n cautivas 

en la caverna platónica, contemplondo todavfa el tenue reflejo de la realidad. 

Si Jogrnn liberarse de las cadenas que tos attm a la obscuridad, hnbrfin vencido 

la razón y la rn•. (69) 

(69) Arrtota, Juan Federico, Lo Pena de Muerte en México, Méxlco, Edlt. 
Trillas, 1989. Pdgs. 71 y 72. 
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C) CORRIENTES QUE PIDEN SU ABOLICION. 

"La pena de muerte permanece a través de los tiempos lndlscutlb\e 

e Indiscutida. Su prestigio radica en In intangibilidad conforme va ganando 

terreno la duda respecto a su eficacia se acusa su decadencia. Es una de 

esas instituciones a las que dañan la critica y el libre examén. Tiene el 

valor de un dogma jurtdico, cuyas ratees estfin en su utilidad". (70) 

Como vemos la pena de muerte siempre ha existido en la historia, 

pero desde que Beccarlu, comenz6 a ser objeto de criticas y hasta la rechu 

se viene empleando los mismos argumentos en contra de la pena capital. 

"El pacto social. Aún cuando se habta escuchado ya voces aislada$ 

que objetaban la pena capital, pero que pasaron Inadvertidas por falta de 

oportunidad, a Beccurln se le hn tenido como iniciador de esLa campai'ln 

por huber dado formo y expresl6n concreto o los impulsos del lluinlnlsmo 

y n las tendencias humanitarias que Impregnaban el ambiente del Siglo XVl11 

en esta labor no podtu despreciar el comisionado pora combatir la crueldad, 

un temo ton tmpres\nunonte como el de lo pena mfixlnto, por eso encontramos 

en su libro, argumentos exclamatorios en que nodle facultó a los hombres 

para degollar a sus semejantes". {71) 

Siguiendo lo expuesto en el Capitulo Primero donde vimos las curacte-

rtstlcas esenclnles de la peno capital expusimos que es destructiva, Irreparable 

{70) Rutz Funes, Mariano, Actualidad de lu Vengunaza, 7a. Ed. Edlt. Posada., 
S.A. Buenos Aires, 1984., P6g. 125. 

(71) Vl\lalobos, Ignacio., Ob. Cit., P6g. 540 
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y rtglda, los que esttin en ravor de que sea abolida esta pena nos exponen 

lo siguiente; La Pena Máxima es: 

Destructiva. En este punto nos dicen que al eliminar al delincuente 

de un modo radical e Inmediato no se le permite enmienda, ni reeducacl6n, 

ni resociallzncl6n alguno. 

1rrepnrubte. En este sentido nílrman los defensores de la abollcl6n 

total de estD pena que en cuanto a su apllcact6n en el supuesto de ser injusta 

Impide toda posterior reparo.ci6n. 

Injusta. "Cuando Becnrrla decia, que nadie dio derecho o los hombres 

para quitar In vida o sus semejantes lo hace refiriéndose al estado en virtud 

de que este estti. para proteger y no para destruir ni menoscabar como lo 

hace por medio de las penas y aún para fines administrativos". (72} 

Innecesaria. Si la justlficaci6n de la pena capital se hace descnns&r 

principalmente en la necesaria ellrnlnacl6n de sujetos Incorregibles y e1nincnte-

mente peligrosos, tal ellmlnacl6n, se dice, puede lograrse por otros medios 

como la relegncl6n o la prlsl6n perpetúa, recordándose al respecto las palabras 

del Monje Marttn Sarmiento (que luego hizo suyas Voltalre) sobre que, "por 

malvado que sea un hombre, será más Otll vivo que muerto si se le separa 

de la sociedad y se le hace trubajar11
• (73) 

(72) lbldem., P§g. 541 
(73) lbldem., Pfig. 5•12 
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No Intimidatoria. Nos dicen a éste respecto Jos uboltclonlstos, que 

la pena capital no tiene eílcucla intlmldntlva, ya que en los pofses que canse!. 

van afin la pena suprema los delitos no han dlsmlnufdo. En este renglón, 

el Profesor Vlllalobos expone. "... lC6mo es posible afirmar serenamente 

que una amenaza serta contra la vida fntima, cuando existe el ml'is arraigado 

y vigoroso de los instintos, como es el de la propia conservncl6n". (74) 

Juan Federico Arriola sostiene: "como ejemplar una sltuacl6n positiva 

que muestra una virtud. Matar no es una virtud, sino que Implica una destruE_ 

ci6n, que Interrumpe una evolucl6n y es un neto contrario a la naturaleza • 

La pena de muerte no es ejemplar por el simple hecho de que cause -

terror¡ se ha comprobado fehacientemente que muchos criminales habfan 

presenciado ejecuciones pfibllcas, y esto no los atemorizaba, sino que pensaban 

escapar de Ja detención o encontraban en la pena de muerte una manera 

de alcanzar In fumu y el martirio en su sentido actual. 

Lo pena de muerte es un efecto intimidatorio pura lu gente ecul'.inime; 

pero como se seflal6 en pfirrafos anteriores, a personas con planes dellctuosos 

no les preocupaba la Idea del fusilamiento, de la silla eléctrica, de la lnyec

c!On letal, o de cualquier otro r11~totlo mucabro. 

No hay cabida para la corrección en In pena de muerte, porque un 

Individuo acusado no tiene oportunidad de probar su inocencia y el que no 

(74) Cfr. Ob., Cit. Pfig. 543 
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lo sea nunca podrá demostrar su rchab1Htacl6n a lo sociedad. 

Por tanto, esto pena no persigue nlngOn fin humanista, basado en 

principios éticos y pedng6gicos. 

Ha quedado demostrado que la peno de muerte no es, en realidad, 

uno pena porque no reCme los caractertstlcas como tal ni pretende el restable

cimiento del orden externo en la sociedad y, lo que es peor, provoca un 

desorden interno terrible que conmuebe la conciencla11
• (75) 

D) LA PENA CAPITAL Y LOS DERECHOS l-IUMANOS 

Quizá no se ha escuclmdo tanto en torno a los derechos humanos 

como en la actunlldacl, y no es precisamente por sus valores lntrtnsecos, 

sino por sus constantes violaciones que cimbran lus conciencias o las vuelven 

indiferentes. 

Sin duda, el primer antecedente concreto plasmado en un documento 

con implicaciones jurtdlcas es la Corta t ... iagna de 121 S en Inglaterra, en 

el cual se citaban las goranttos. de legolldad, audiencia y legltilnldad. En 

177G se dio a conocer la declaración de los Derechos de Virginia en donde 

se demuestra el avance que obtuvo el reconocl111lento de los derechos humanos 

y que en su Artfculo lo. manifestaba lo siguiente: 

(75) Cfr., Arriola., Ob., Cit., P6g. 65 
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"Artfculo l. Que todos los hombres son por naturaleza Igualmente 

libres e Independientes y tienen ciertos derechos Innatos, de los que, cuando 

entran en estado de sociedad, no pueden privar o desposeer a su posteridad 

por nlngGn pacto, a saber: el que In vid3 y In libertad, con los medios de 

adquirir y poseer la propiedad y de buscar y obtener In íellcldnd y seguridud11
• 

Posteriormente y a consecuencia de In Revolucl6n Frunccsa surbl6 

la Declnrncl6n de los Derechos del hombre y del Clm.lnduno de 1789 y en 

sus J\rttculos to. y 2o., In Asamblea Nocional reconoce y declara los derechos 

siguientes del hombre y del ciudadano. 

"Artfcuto lo. Los hombres nacen y viven libres e Iguales en derechos 

las distinciones sociales s61o pueden estor fundados en la utilidad co1110n11
• 

"Artfculo 2o. El fin de toda osoclncl6n polfttcu es lu conservocl6n 

de los derechos naturales e Imprescriptibles del hombre. Estos derechos 

son: la libertad, la propiedad, lu seguridad y la resistencia a la oprcsl61111
• 

A pesar de los problemus presentados en la vida <.llarln y de las severos 

criticas en contra de la Declnraci6n de los Derechos del Hombre y del Cluda~ 

dono, cabe mencionar que éste fue un puso mfis por preservar los derechos 

naturales del hombre y se le puede considerar el antecedente más directo 

de la Declaracl6n Universal de los Derechos Hur.mnos <le 1948. Al e11ipezar 

el Siglo XX se vislumbran avances cientfflcos y con ellos parclult11ente, la 

aceleración de las gueras, la falta de respeto a la vida y la dignidad humana 
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serta una consecuencia 16g:lca de la a11lblcl6n béllca. En 1914 comenzó una 

conf1ogrucl6n en Europa que repercuti6 en el mundo entero, y ul conclutr 

la Prlmeru Guerru Mundial surgió la Soclellnd de Nociones su vida en el 

O.mblto internacionul fue corta, debido u los frecuentes violaciones u los 

tratados Internacionales por potencias de eso época y su custl&o ero sólo 

lo expulsión de la misma Sociedad de Naciones. En 1939 estalló lo Segunda 

Guerra Mundial con la lnvusl6n de la P.lemunlu nazi u Polonia, lo cual tuvo 

como Inmediata consecuencia la repartlcl6n de esa nación entre lo Unl611 

Soviética y Alemania. El desastre de seis años de continuos noresion~s u1illl!!, 

res la muerte de millones de personas ID trunsformucl6n geoorfülcu 1..1ucsufri6 

Europa y el detril'i1ento de h1 econo11ifo mundial fueron entre otros cuus::is, 

lo que originó a la nueva Or:;onlzaci6n de las Naciones Unidas u vroc\ui.n:.r 

la Declnrn.ci6n Universal <,je los Ocrechos Hu\llanos lo cuul tiene uno lncllnuw 

ci6n por el derecho a la vida y también manifiesta e¡ue toao ser liu111anu 

debe ser respetado en su dlgnldaJ, ast co;no en su lntcbridu<l Osica y pslcol6u!. 

ca. 

Lo que estri plas111o<lo en sus Arttculos 3o. y So. que mnnlftt:stan 

lo siguiente: 

Arttculo Jo. Todo Individuo tiene derecho a la vidu, a la llbertnll 

)' a la scc,urldad du su persona. 

Arttculo So. Nadie ser[l sometido n torturas ni penas o trutos crueles 

lnhu111anos o de~radames. 
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A continuación transcribiremos Ju opinión de diferentes personas que 

estAn en contra de Ja oplicuci6n de la pena cupltul y de In violaci6n de 

los derechos humanos. 

La reportera Sandra Ortega Tomes manifiesta: ''Cuando el Estado 

es quien mata, el homicidio se vuelve un crimen lcg;allzado, un asesinato 

en estricto apego u la Ley, pero no por ello deju de ser una vlolución del 

mtis Jn1portante de los dcrecuos hu1nu11us. 

i\,luchos gobiernos reprimen con ella a los opositores. Sin e111bargo1 

hasta ahora no ha sido un factor que disminuya la delincuencia". (76) 

El gran jurista, Ignacio Burgoa Orihuela nos da su opinión resµecto · 

a la pena de muerte: "Lu pena de 1.1uerte es unu especie de ven5anzo lrrever-

tibie de Ja sociedad y del c~audo en centro de quien cornclC un 5ravc cielito; 

reimplantarlo en !vi~xico scrfa pdigroso, abrirlo una brecha para Jo corru)JciOn 

que Invade todos lo.s fu,1bltos del paf~. 

La pena de muerte ni detiene lu crlminalidud en los ¡mfses en donde 

se ha implantado, ni hu servido pura cscurmcntar o los delincuentes". (77) 

La pena de muerte es un dcsaífo directo ul derecho a lu vida porque 

con el pretexto de busursc en las leyes que rc¿;ulun y 4ue µrotC6Cn el bienes~ 

(76} Pena de Muerte, Semunurlo l\iotivos., Febrero 1 de 1993. Pfi[,. 4. 
(77) ldem. 
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tnr colecLivo, mueren millares de personas en el mundo. El derecho a la Vl 

da y la pena de muerte no son conclllnbles si no opuestos si optamos por In 

peno de muerte, no s61o violaremos el derecho a la vida si no adem6s 

reconoceremos nuestra Incapacidad de readoptacl6n. 

Un estado que se precie defensor de los derechos humanos y o 

mejorar en todos los 6mbltos lo convivencia, no puede aceptar en su c6dlgo 

o en sus leyes reglamenrnrlns la peno de muerte, con esto demostrnrfa 

que es un estado represor, Impotente para educar y reeducar a su conglome~ 

rada social, es decir, admltlrfi una doble derrota, y negarfa su sltuacl6n 

jurtdlca y terglversarfn la justicia, cuya consecuci6n debe ser su permanente 

vocncl6n. 

El Licenciado juan Federico Arrlola nos expreso lo siguiente: 

11 La pena de muerte slgnlílco Impotencia para enfrentarse a le 

compleja naturaleza humana. Mientras contlnQa el debate aceren de esta 

terrible pena en diversos paTses y por diferentes causas, millares de personas 

esperan un veredicto que decidir§ su vida o su muerte. 

¿cuti.ntos de ellos serl'tn Inocentes? lCul'.intas Injusticias se consuma

rti.n? ¿cu6ntas declaraciones absurdas apoyartin la constante vlolacl6n de 

los derechos inallneables? ¿oe qué servlrti. la Declaraci6n Universal de los 

Derechos Humanos si en realidad lmperarti. la brutalidad y no la raz6n? 

La postura mtis fécll es claudicar y, por tanto, aceptar los horrores 
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de tu pena de muerte, es decir, lu vlolenclu legullzuda. Lu tentuci6n de lu -

venganza es muy fuerte, y el hombre adquiere cnructertsticus m6s agresivas. 

Lo peno de muerte morca un retroceso por ir en contru de la nuturul~ 

za humano y por no resolvt!r 1'1 delincuencia; es dlftcil negar que su apllcacl6n 

no resulta infrahumana e Inútil. Quiénes se precien de 1-tumanlstas no pueden

estar a favor de lu privac\6n ele la vida por purte del estado, y a4ucllos cris

tianos que la ocepttm no s6to resultan \ncongr\Efltes ;;\ no lntoleruntcs. Lo In

tolerancia, ya sea polftica o religiosa ha sic.lo causa de brandes 111ules y lo pe

na de muerte es intolernnciu, por que no d .. emuestru clemencia y el prc~ente -

enroque sobre lu µeníl de muerte es con et fin de Invitar o la 111edltncl611 acer. 

ca de este tema, porque, como dice Artist6teles, mcdit;;.r es un proorc:-:.o 

a favor de st 1.1is•11011• {";ü) 

(78) Cír., Arrlola, Ob., Cit., Pfig. 10 



CONCLUSIONES 

PRIMERA. Si los sanciones o lu necesidad de lu guerra hun ense1,ndo

o derramar \u suni:;re humona, tus leyes, moderndorns de lo conductu de los -

mismos hombres, no debieran aumentar este fiero documento, tanto 1116s fune,2_ 

to cuando la muerte legul se da con estudio y pousutla for1iu1liUüd. Purecu 

una absurdo que tus Leyes, esto es, la exprcsl6n de la voluntU<l púb\lcu, que d.f:. 

testan y castigan el hom\cldlo, lo cometan ellos mismas, y paro sepnrnr u los 

ciudadanos del intento do nscslnur ordenen un µCt\Jllco w;;csinato. 

SEGUNDA. No se niegan los esfuerzos real\zudos &JOT el &oblcrno me

xicano para crrudlcar µr6cticas lnhumnnltnrias que to<lavta en nlbunus vurtcs se 

han cometido. Como lo es In tortura. Sin embar¡;;o1 no es surtc\cnte lo lo~r!!, 

do. 51 claudicau1os en esta luchu por eUu1ln11r los tratos crueles y hasta en lu 

letra constituciouul lL\ ¡.ienu Ue muerte, sufriremos las consecuencias. Nuestro 

provlu thutl.lez nos vuec.ie hacer vtctli11as del apetito sonaulnurlo "lue tonto tlem 

po ha existltlo en nuestro pats. 

TERCEl~A. l 1ubiénUose Uemostru<lo lo lnoperubllh.lad y lu lnfunclonubi

lidnd de los caructer\st\cus de la ¡.:<mu Capltul1 (destructiva, legtth1lD, lntlmidu

toria, ejemplrir, ¡ustu). Para prevenir y evitar lo cr\rn\noHdud nos unh1los a tos 

corrientes abolicionlsta!i ¡illro que tleSU¡)ilrezcu estn cruel sa11cl6l, iiorque el UIJQ 

cario Implico un retraso para la sociedad. 

CUARTA. Con fundantcnto en nuestro Constltucl6n l:1olttlcu, subsiste el 



Fuero Castrense en el cual se contempla la pena capital para los delitos 

analizados en la presente tesis, aGn siendo el caso que dicha penalidad sea 

letra muerta y obsoleta en su npHcnci6n, subsiste lo amenaza de su nplicn· 

ci6n, por lo que pugnamos porque sea abolida tanto de nuestra ConstltucJOn 

como del Código de Justicia Militar. 

QUINTA, Por otra parte no quiero pasar por nito un aspecto que 

puede tener repercusiones de llegarse a apllcar en México In pena de muerte, 

si se Implantara y se llevara a cabo nos encontraremos con un aparente 

problema en virtud de que en nuestra leglslacl6n se tlplíica el delito de 

homicidio de la siguiente manera: "comete el delito de homicidio el que 

prlva de la vida a otro". Como se puede observar es muy escueto y sJ 

entonces se aplica el castigo mortal que pasa con el verdugo, ni llevar 

acabo su trabajo, esta persona en el supuesto ftictico de ser un homicida, 

porque prlva de In vida a otra persona. Pero se puede objetor que se trata 

de una causa de justtf1cncl6n y que. por lo tamo, no se configura la antljurl

cldad y osf no se integra el delito, por que se trata de1 cumplimiento de 

un deber contempludo en nuestra leglslacl6n sin embargo aunque sen excluye!!. 

te de responsabilidad penaJ1 el hecho en sT es e1 mismo: privar de lo vida, 

entonces podr6 hacerse la distlnci6n legal, pero moralmente sigue siendo 

reprobable la actitud de matar a alguien. 

SEXTA. Señalamos bllsicarnente la lmportonclo de cambiar la snnciOn 

que se Impone ol conmutar In pena capital, ya que en la actualidad esta 

permuta se realiza por la prisión ex.traordtnorla equivalente a veinte ai:los 



de prlsl6n y con el derecho al beneficio de la libertad preparatoria por 

lo que finalmente, el condenado a la pena de muerte después de trece anos 

y cuatro meses de prlsl6n, vuelve a disfrutar de todos sus derechos, también 

goza de este privilegio el reo que haya cumplido 60 ai\os de edad. Por 

lo que proponemos que estas personas le sea aplicada cadena perpetua. 

SEPTlr-.·1A. Un error en. el procedimiento judicial que lleve a un 

reo a la muerte, es Irreparable. Serta pues un asesinato judicial errar en 

la aplicación de la pena capital. Es un error que nunca se puede reparar 

puesto que no hay recurso alguno para hacerlo, por lo que sugerimos que 

dicha pena sea abolido y en su lugar aplicar cadena perpetua por considerar 

lo ml'is justo. 

OCTAVA. Un estado de derecho que se precie defensor de los 

derechos ml'is elementales del ser humano, y dedicado a mejorar en todos 

los fimbltos la convivencia, no puede aceptar en su código o en sus leyes 

reglamentarlas la pena capital. De lo contrario, demostrarte que es un 

Estado represor, Impotente para educar y reeducar a su conglomerado social 

es decir admltlrli, lntrtnsecamente una doble derrota, y negarla su sltuaci6n 

jurtdlca y tergiversarla la nocl6n ·de la justicia, cuya consecucl6n es y debe 

ser en todo momento su permanente vocación. 

NOVENA. SI se abole la pena capital de nuestra leglslac16n por 

su iníunclonabllldad, se habrl'i logrado un avance fundamental en los Derechos 

Humanos que protegen uno de los valores mtis preciados del ser humano, 



la vida. 

OEClMA. Si se aplica la pena capital, con el pretexto de abatir 

la crimlnalldad, es actuar sobre los erectos y no sobre las causas de ese 

fen6meno, pues resulta evidente que el aumento de la dellncuenclo responde 

a causas econ6micas, sociales, y educativas que es necesario detector y 

combatir. 

UNDECIMA. A nosotros no nos corresponde decidir aceren de 

ta vida o de la muerte de una persona, pero si nos corresponde mejorar 

y respetar nuestro ftmblto legal y social, paro una mejor vida. 



BIBLIOGRAFIA 

ANTIQUERA, J.M. Historia de la Legislación Espanoln. Imprenta de Pérez 

D'Broll. 1985. 

ARRIOLA JUAN FEDERICO. La pena de muerte en México, Edlt. Just. 1989. 

BECERRA IJAUTISfA J. Fuero Constitucional, México, Edlt. Just. 1945. 

BURGDA ORIGUELA IGNACJO. Las Garantlas Individuales, 14a. Ed. México, 

Edlt., PorrQu, 1985. 

CALDERON SERRANO RICARDO. Cr!menes de Guerra. México, Edlt. Lex. 

Tomos 11 11, 1949. 

Derecho Procesal Militar, México, Edlt. Lex 1946. 

El Ejército y sus Tribunales, México, Edit .. Lex.. Tomos 1 y 11, 1947. · 

CARRANCA Y RIVAS RAUL. Derecho Pcnltencíurlo, CArcel y Penas en Méxl 

co, 12a. Ed. México, Edit. Porraa, 1974. 

CARRANCA Y TRUJULLO RAUL. Derecho Penal Mexicano. 15a. Ed. México, 

Edlt. PorrQa, 1982. 

CASfELLANOS TENA FERNANDO. Lineamientos Elementales de Derecho 



MENDIETA Y NLJl\lEZ L. Derecho Precolonlol, México, Edit. Porrfia 1976. 

M. McALISTER. El F'uero Militar de In Nueva Espnih1, Edit. UNAM, M6xlco, 

1982. 

MOMSEM TEODORO. El Derecho Penal Romano 11, Tratado de P. 

DORADO Edlt. Lu EspailO Moderna, S. Edlc. Madrid. 

OSORIO Y NIETO, C.A. Síntesis de Derecho Penal. México, Edit. Colegio de 

México. 1970. 

PEREZ PALMA RAFAEL. Fundamentos Constitucionales del Procedimiento P.!:, 

nal, 2a. Ed. México. Cárdenas Editor y Distribuidor, 1983. 

PLATON. Dilllogos. 17a. Ed. Edlt. Porrfia, México 1975. 

RIVERA SILVA MANUEL. Procedimiento Penal Militar, México, Edlt. PorrOn, 

1980. 

RODRIGUEZ DE SAN MIGUEL, JUAN MANUEL. Pandectas Hispano Mexica

nas, l\léxlco, Edlt. UNAM., 1989. 

RUIZ fUNES MARIANO. Actualidad de la Venganza. 7a. Ed. Edit. Posada, 

S.A., Buenos Aires, 1984. 



Penal, México, Edlt. Porrfia 1967. 

CARRION TIZCAREJ\lo M. La C6rcel en México, Edlt. Porrúa, M~xlco 1982. 

CLAVIJERO FRANCISCO J VIER. Historia Antigua de México. Edlt. PorrQu, 

1982. 

COLIN SANCl-1EZ G. Der cho Mexicano de Procedimientos Penales, México, 

Edlt. Porrfin, 1982. 

DE LA TORRE VILLAR E GONZALEZ, M.N. ROSS, S. Historia antigua de 

México, México, Ed. UNAt, Tomo 11, 1984. 

FERRER, M. Les Leyes "undamentales de lo Monarqufa Espanola, Barcelona 

Imprenta y Llbrertn de P lo Rivera, 1945. 

KOHLER J. El Derecho enul de los Aztecas, Edlcl6n de la Revista jurldlca 

de la Escuela Libre de D ~recho1 México, 1924. 

LATELLA FRIAS, D. Le es de Indias, C6rdoba, Est. Gr6flco A. B. Flngnundl, 

1926. 

MARTINEZ ALCOBILLA, C6dlgos Antiguos de Espunu, Medir, ).L. Camucha I!]! 

presar, 1985. 



SILVA HERZOG JESUS. Breve Historia de la Revolucl6n Mexicana, 15a. Ed. 

Edlt. Fondo de la Cultura Econ6mica, 1983. 

TENA RAMIREZ FERNANDO. Leyes Fundamentales de M6xlco, 14a. Ed. 

Edlt. PorrGa, 1987. 

VEJAR VAZQUEZ O. Apuntes de Derecho Militar. México, Edlt. Stylo, 1948. 

VILLALOBOS IGNACIO. Derecho penal Mexicano, 4a. Ed. Edlt. PorrGu, Méx.J. 

co, 1993. 

V. DIGESTO TOMO JI. Libros 37-50 Versl6n Castellana por A. D6rset Edlt. 

Aruzandl, Pamplona. 1974. 

ZARCO FERNANDO. Historia del Congreso Constltuyeme de 1956~1957, 13a. 

Ed. México, Colegio de México, 1974. 



LEGISLACION CONSULTADA 

Constltuci6n Poltticu de los Estados Unidos Mexicanos, México Edit. Porrú.n. 

1992. 

Código de Justicio Militar, Mfalco, Leglslocl6n Mllltor Tomos 1 y 11, 1985. 

C6dlgo Penol del Dlstrlto federal. México, Edlt. Porrúa 1992. 

C6dlgo Penal y de Procedim lentos Penoles, para el Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, 3a. Edicl6n Edlt. Cnjlco, 1987. 

OTRAS FUENTES 

D\cctonorto de lo Lengua Española Madrid Real Academia Espai\ola, 1970. 

Enclclopedio Jurtdica Omeba, Buenos Aires, Edlt. Ortsklll, 1980. 

Enciclopedia Universal l\ustroda. México, Espasagalpe, 19'24. 

Ley de Dlscip1lna. México, Legis\oc\6n Mltltar, lll, 1985. 

Ley Orgánica de Ej~rclto y Fuerzo Aérea Mexlcona. México, Legtslacl6n Mlll

tar, T. V. 1985. 



Ley Penal Mllltar. falle. Secretarfa de Guerra, México, 1989. 

N6vlsima Recopilación, Libro Xll Tttulo XXI. 

Ordenanza General del Ejército de la RepQbHca Mexicana, 2a. Ed. México 1882. 

Reglamento de las Comandancias de Guarnición y del Servicio Mllltar de la PI!!, 

za. México, Leglslacl6n Militar, T. VI 1985. 

Reglamento General de Deberes Militares. México, Leglslacl6n Militar T. VI. 

1985. 



HEMEROGRAflA 

Semlnorlo Motivos Pena de Muerte, Febrero l 1993. 

Revista del Ejército y fuerza Aérea Mexicana, Secretario de Ja Defensa Na

cional T. IX. 1987. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. Antecedentes Históricos de la Pena Capital
	Capítulo Segundo. Clasificación de Los Fueros
	Capítulo Tercero. Delitos, Conmutación e Indulto, Procedimiento y Ejecución de la Pena Capital en el Fuero Castrense
	Capítulo Cuarto. La Justificación de la Abolición de la Pena Capital en el Fuero Castrense
	Conclusiones
	Bibliografía



